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INTRODUCCIÓN

Los ciclos económicos son uno de los temas de gran inter és en el estudio de la economía y,
particularmente, de la macroeconomía. Esta rama de la economía se preocupa por estudiar
las causas de los ciclos económicos, su comportamiento e intensidad, entre otras cosas.
Los ciclos económicos son los aumentos y descensos (oscilaciones) periódicos de la
actividad económica global, de una nación en particular o de una industria en un periodo
determinado, Los ciclos económicos no se presentan de la misma forma en diferentes
periodos, porque su intensidad, duración y comportamiento pueden variar , aunque todos se
caracterizan por tener fases de ascenso y de descenso económico.
Muchos estudíosos del tema han descrito cuatro fases comunes en los ciclos económícos:
I. La depresíón o crisis : Es el punto más bajo en el ciclo económico. En este punto es
común que se presenten bajos niveles de empleo (desempleo), los consumidores no tengan
muchos recursos para consumir y, por lo tanto, no haya demanda de bienes y servicios en la
economía, los precios de bienes y servicios bajen o permanezcan estables, y la producción
presente niveles mínimos. Como es de esperarse, todo lo anterior no trae buenos resultados
para las empresas y la economía en general.
1I. Recuperación: Es la fase en la cual el panorama económico empieza a mejorar; es decir,
el ciclo comienza a subir. Se presenta entonces una fase de crecimiento económico, mejores
niveles de empleo y producción y un aumento de precios como respuesta a una mayor
demanda de bienes y servicios en la economía.
III. Auge o "boom" : Es el punto más alto del cíclo económico. Se le llama también el pico.
En este punto de la economía hay pleno empleo; es decir, todas las personas tienen empleo
y la producción está en su máximo nivel. Dado que no hay mano de obra ni capacidad de
producción restante, no es posible un mayor crecimiento económico.
IV. Recesión o contracción: Es la fase del ciclo económíco en la cual existe un descenso
económico. En esta fase se reducen la producción, la inversión, el comercio y el empleo, así
como el ingreso de las personas, las empresas y el gobierno; por lo tanto, el crecimiento
económico es menor, nulo o negativo . Esta recesión puede presentarse de forma severa y
prolongada, conduciendo a la economía a un estado de crisis, para después iniciar otro ciclo
económico.
Los ciclos económicos se pueden calcular partiendo de muchas variables, la más usada es la
producción nacional , representada por el producto interno bruto (PIB) o el producto
nacional bruto (PNB), pero también se pueden utilizar variables como la inflación y el
desempleo , entre otras. Las variables pueden ser pro cíclicas es decir, aumentan cuando los
ciclos crecen y disminuyen cuando los ciclos decrecen (PIB, PNB, inflación); contra
cíclicas, las cuales crecen cuando el ciclo decrece y disminuyen cuando los ciclos crecen,
como el desempleo, o acíclicas, las cuales no cambian por el ciclo económico.
Generalmente los ciclos económicos son clasificados según su duración, ciclos largos o
ciclos Kondrátiev (de 50-60 años), ciclos medianos o ciclos Juglar (de 10-20 años) y
ciclos cortos o ciclos Kitchin (de 5-10 años).
La importancia sobre el estudio de los ciclos económicos es de gran signi ficación dentro del
sistema capitalista, ya que indica sin lugar a dudas que la economía siempre se encuentra en

111



un proceso de cambio y se deben estudiar estos movimientos a fin de predecirlos y de
amortiguar sus efectos en el futuro.
Sobre la teoría de los ciclos largos, estas surgieron a finales del siglo XIX, entre sus
primeros defensores se encontraban Alexander Helphand (Parvus), Karl Kautsky. Van
Gelderen y Tugan Baranowski, sin embargo fue el ruso N. O. Kondrátiev que entre la
primera y la segunda década del siglo XX realizó un análisis de los principales países
capitalistas de la época (Francia, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra) y señal ó la
existencia de ciclos económicos largos con una duración de 50 a 60 años sobre la base de
fundamentos estadísticos y teóricos, pero a pesar de sus resultados, muchos economistas
siguen dudando de la existencia de los ciclos económicos largos.
Para el caso de la economía mexicana la cual es el objeto de estudio en este trabajo, es
necesario conocer los ciclos económicos largos de Kondratiev que se han producido en la
historia económica de México a partir de 1934-2003, conocer que factores económicos,
políticos y sociales tienen un papel importante dentro de las fases y el comportamiento de
los ciclos económicos, sobre la base de los estudios realizados por Kondrátiev. La fecha de
inicio de está investigación es el año 1934, porque a mi juicio es donde comienza una de
las etapas históricas más importante en la vida política, social y económica de México: las
reformas cardenistas y más adelante la transición en el ámbito internacional de un nuevo
orden mundial con la ascensión y hegemonía al terminar la segunda guerra mundial (1945)
de los Estados Unidos y la estructura que crea en el entorno internacional, también, debido
a esté acontecimiento se da un cambio trascendente en el plano político en México: la
llegada al poder de una clase política identificada con está transición internacional, y a
partir de este hecho se sientan las bases del Estado moderno de México, dejando atrás la
visión de los gobiernos revolucionarios. A partir de este período se puede notar la dirección
de un grupo político que deja profundas huellas en el ámbito económico de México (al
igual que en los demás ámbitos) hasta su derrota y abandono del poder en el año 2000, sin
embargo dicho cambio en la actualidad parece seguir la misma tendencia de sus
predecesores en el aspecto económico, político, entre otras cosas .

Por esta razón en el desarrollo de este trabajo sobre los ciclos económicos de Kondratiev
dentro de la economía mexicana, además del aspecto teórico, introduzco métodos
matemático-estadísticos (modelo econométrico de serie de tiempo) porque la teoría
económica de la actualidad se complementa con herramientas matemáticas para comprobar
sus objetivos de estudio; con la econometría de series de tiempo se nos permite analizar una
serie cronológica de datos mediante diversas técnicas y basándose en ello la construcción
de un modelo dinámico de series de tiempo a fin de pronosticar el comportamiento de las
variables económicas estudiadas y si es factible tener una predicción a futuro sobre la
evolución del ciclo largo de Kondrátiev en México mediante esta técnica matemático
estadística.

Por otra parte, resulta interesan te presentar un estud io sobre los ciclos económicos en
México, porque el marco histórico indica una fase de ascenso económico desde la década
de los treintas y una fase de descenso iniciado en los ochentas en la economía mexicana
durante el siglo XX y parece estar presente en este nuevo siglo, y es preciso profundi zar en
los orígenes y efectos de estas dos fases, también si el ciclo largo en México se debe a
situaciones gestadas en el interior del país o son debidas a choques provenientes del
exterior, y finalmente identificar y calcular la existencia de un ciclo largo de Kondratiev en
la economía mexicana en el periodo 1934-2003.
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CAPITULO 1
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TEORIAS DEL CICLO
ECONÓMICO



1.1 La Teoría de Schumpeter de la Innovación

La teoría de Joseph Schumpeter encuentra en la innovac ión la causa de los ciclos
económicos , de esta forma la posibilid ad de que un cambio tecnológico - el aspecto m ás
característico de una sociedad capitalista de competencia-es una causa suficiente para la
aparición de fluctuaciones cíclicas en la economía, a lo cual Schumpeter descr ibe en sus
obras Teoría del desenvolvimiento económico (/ 957)' y anteriormente en Business Cycles
(/ 939).
Schumpeter parte de que si la economía se comportara en una situación estática, sin
cambios en los métodos de producción y con una oferta de dinero estable, los ciclos
económicos no existirían, ni podrían existir, en este sistema económico resultante, si bien
están ausentes las innovaciones, sería una corr iente estac ionaria que se repite
continu amente y de un modo invariable, la comunidad vive y trabaja en un medio
económico estable. Los gustos y las demandas del consumidor, así como los métodos de
producción del productor son estables, el equipo se repone pero no se expande, de esta
forma se hablaria de una economía estática.
Pero en la realidad la economía no es estát ica, es dinámica, su cualidad reside en las
acciones de los empres arios cuya función no es de simp le dirección o de obtención de
ganancias o pérdidas inesperadas, o en afrontar riesgos , sino reside en la creación de algo
nuevo: nuevas formas de hacer cosas, nuevas mercancías, serv icios y nuevos mercados; son
las innovaciones, las novedades tecnológicas o de mercado, las que constituyen el factor
dinámico en la vida económica, estas fuerzas ponen en movimiento el proceso de
adaptación caracteristico del equilibrio y en esta forma crean un aumento autónomo
acumulati vo de actividad que caracteri za los auges.
Estas innovaciones/ comprenden no solo la curva de costos nuevos e inferiores, sino
también una nueva distribu ción de factores de la producción , crean nuevas funciones de
producción y sobre todo, mejoran las. expectativas de los empresarios, que con el objeto de
ganar ventaja de la situación los llevan a demandar nuevo equipo produ ctivo.
Para el inicio de su teoría, Schumpeter hace el supuesto que el sistema económic o se
encuentra en un estado de equilibrio, los factores de la producción están plenamente
ocupados y los empresarios no obtien en utilidad es, de esta forma si las fluctuaciones
cíclicas se producen por factores externos o por un proceso de cambio generado por el
mismo sistema económico, todo ello como respuesta a una serie de desviaciones del
equilibrio, el efecto de las innovaciones es alterar el equilibrio, hacer que los empresarios
amplíen sus actividades y particularmente crear una demanda acumulativa de equip o
productivo que tiene efectos de largo alcance. Las innovaciones tecno lógicas traen consigo
un aumento de la demanda de capital, la inversión tiende a vo lverse extensiva, sin embargo
el solo aumento de la inversión por unos cuantos innovadores, aunq ue sean de una gran
importancia, apenas será sufici ente para producir un auge en la eco nomía. De esta forma las
innovaciones no se extienden en el tiempo, ocurren en olas , la mayoría de los hombres de
negocios son demasiado conse rvadores para adoptar en forma espontánea las innovaciones,

I Joseph A. Shumpeter, Tcoria de! desenvolvimiento economico; 2" ED., 1957, FCE, 256 pp.
~ Para Shumpeter las innovaciones deben distinguirse de las invenciones. La invención es el descubrimiento
de novedades c ientífica s. La innovaci ón lleva estos invent os a su representac ión real. o, en térm inos comunes,
a su explotació n en la es fera eco nómica.



estos nuevos métodos traen consigo riesgos , perturbaciones y resistencias instintivas; pero
una vez que se realiza un invento y los hombres de negocios observan que se ha puesto en
vigor y se han resuelto sus problemas, el invento es asimilado por unos, después por otros y
en general la competencia se ve forzada a adoptarlo, este factor de asimilación produce una
ola de progreso y mejoramiento que gana impul so continuamente, convirtiéndose en una
dilatac ión, sin embargo, solo puede desarrollarse si se permite el crédito bancario.
En una economía dinámica los bancos están listos para aumentar la oferta total de crédito y
para ponerla en manos de aquellos cuyas perspectivas de mejoramiento permiten la
capacidad de pagar intereses, cuando los innovadores obtienen su crédito pueden arrebatar
los recursos productivos a los que no son tan afortunados, no porque éstos abandonen los
fondos, sino porque aquéllos mejoran el precio, así se inicia un aumento de precios que
continua hasta que se obtienen los medios suficientes de producción para satisfacer la
demanda de los innovadores al nuevo nivel de precios.
De esta forma se produce la expansión cíclica, los gastos adicionales de los empresarios se
sumarán a los ingresos de los productores de bienes de capital ; los salarios en aumento de
los trabajadores incrementarán la demanda de bienes de consumo y como la producción de
bienes de consumo descenderá transitoriamente, sus precios tienden a subir y los recursos
serán atraídos a la producción de bienes de capital.
La innovación puede sustentar el movimiento del alza por un tiempo no mayor que el que
podría lograr cualquier otra fuerza de dilatación anormal, pero esta fuerza no es eterna sino
que tarde o temprano viene la decadencia, a su debido tiempo, la innovación aumentara en
forma importante la producción de bienes de consumo y cuando estos bienes surj an a la
escena, se frenará la expansión. Esta depende del tiempo que requiera cons truir e instalar el
equipo producti vo, o, en otros términos, de la duración del "periodo de gestación'" . Cuando
termína el periodo de gestacíón habrá un nuevo aumento de bienes de consumo, y debído a
la innovación, llegarán a un nivel superior al que regía antes , la obra se encuentra realizada,
las consecuencias de una innovación se hacen sentir, la expansión se restringe y el auge
llega a su fin.
El auge supone la necesidad de adaptar a la sociedad económica a los nuevos niveles de
costos y precios ya los nuevos métodos de producción impuestos por los innovadores.
De esta forma el innovador es un comp etidor poderoso que , una vez que su producción está
lista, impone cambios bruscos en sus rivales, los obliga a reconstruir y modernizar sus
plantas, puede hacerles perder sus mercados a través del proceso de la restricción y aun
eliminarlos económicamente; sin embargo, esto no puede hacerse enseguida, y mientras
ocurre, el desequilibrio que se engendra , causa y toma la forma de una depresión.
Schumpeter señala que a pesar de seguir con otras innovaciones , el desequilibri o que
surgiera de las primeras podría contrarrestarse por una nueva dilatación de activid ades que
se pone en movimiento, pero esto en la practica es poco probable, esto es por dos factores:
el primero, cuando los innovadores hayan tomado en cuenta la baja de precios consecuencia
de la mayor producción, a medida que sea mayor la producción y se intensifique la presión
sobre los factores de la producción, muchos costos de producción aumentaran y se
alcanzara una posic ión en la cual los costos y los precios sean de nuevo iguales. las
ganancias desaparecerán y se anule todo impul so hacia la dilatación; el segundo factor: el
trastorno en las relacion es normales derivad o de la innovación, sobre todo despu és de que
los productos nuevos o adicionales empiezan a llegar al mercado , introdu ce una confusi ón y

3 Para Shurnpeter este "pe riodo de gestaci ón" no esta bien definido, ya que puede gestar se en meses o en años.

J



una fluctuación tales en los valores, que la planeación se hace más difíci l yel fracaso más
cierto . De esta forma las fuerzas desequil ibradoras tenderán a prevalecer en cuanto los
empresarios cesen de provocar la dilatación.
Para Schumpeter el proceso de innovación produc e un camb io en la actividad económica
que toma la forma de la dilatación y contracción característica de los ciclos, hay di latación
mientras las innovac iones se llevan a la práctica; hay contracc ión mientras la sociedad se
está adapta ndo a los cambios que exige n estas innovaciones. El progreso no es una línea
suave, se expresa en un proceso cíclico; no hay ningún conflicto entre el progreso y la
dilatación , el progreso es fluctuación . El progreso podría ser uniforme en lugar de ser
tluctuante, pero es justamente en el cuadro institucional específico del capitalismo, con la
propiedad privada e iniciativa privada, o más particularmente en una clase especial de
iniciativa privada caracteri zada por el espíritu del progreso, es por esta característica que la
innovación parece moverse en una forma cíclica. La innovación engendra los auges, y a
estos siguen fas depres iones; en realidad los auges son la causa de la depresión y ésta
continuará hasta que se realicen los ajus tes requeridos por la innovació n, ajustes que
ocurrirán, se restablecen las relaciones correc tas entre cos tos y precios, la debil idad termina
y los negoc ios se aj ustan a los nuevos datos económicos . Este proceso produc e un nuevo
equilibrio en que el sistema económico se encuentra una vez más en desca nso, pero con un
producto mayor, nuevas funciones de producción, nuevas relaciones de precios más bajos
y, cero gananc ias; con esto el escenario está listo para una nueva ola de innovaciones, por
consiguiente un nuevo auge.
Como ya se precisó anteriormente, las innovaciones se presen tan en el cuadro de un nuevo
auge, en esta parte la innovación es un impulso continuo en la sociedad económica
dinámica, interrumpido sólo por la época de adaptación que son las depresiones, y en parte
porque la depresión misma provoca un nuevo impulso hacia la innovación, y se vuelve a
desarroll ar todo el mecanismo descrito anteriormente y se entra en un nuevo ciclo de
expansión y contracción.
Sin embargo, Schumpeter seña la que no todos los ciclos son de la misma longitud; exis ten
ciclos pequeños de tres y medio años, cic los medianos o de Juglar de nueve a diez años y
ondas largas o ciclos de Kondrátiev de cincuenta a sesen ta años, en todos estos ciclos
Schumpeter precisa que la innovación es la fuerza dinámica de todos. De esta manera
algunas innovaciones produce n ciclos pequeños, otras se resuelven en ciclos de Juglar y por
ultimo, el proceso se extiende en un periodo largo, como el del ciclo de Kondrátiev, todos
estos ciclos cortos o largos marchan en olas simultáneas y son parte del mismo proceso de
dinámic a económica, donde las innovaciones son la causa de todos ellos .
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1.2 La Teoría Monetaria de los Ciclos

En la teorí a mon etaria del ciclo, la princ ipa l causa de las fluctuaciones cícl icas es un
sistema monetario y cre diticio inestabl e, Para esta escue la, las ac tivida des del sistem a
bancario al aumentar o disminuir la o ferta de d inero y crédito, co ns tituyen los factor es
causales básicos del proc eso de los cicl os en la economía.
Fue R. G. Hawtrey el principal expone nte de este enfoque, Hawtrey mantiene que el cic lo
eco nómico no es otra cosa que una suc esión de periodos de inflación y deflación . Para él,
los ciclos que han ocurrido en las eco nomías industriales no podrían existir en una
economía con un sist ema monetario ine lástico; donde un increm ento en la acti vid ad
económica no se podría des arrollar de ninguna manera en una forma acumulati va para
cualquier periodo de tiempo bajo tal orden monetario . En la medida en que la demanda por
bienes se incrementa en algunos sectores de la economía, más dinero tendría que ser usado
para realizar ventas en estas áreas. Con dinero y crédito inelásticos, esto dejaría menos
fondos para ser usados en otros campos de la actividad económica, y los precios caerían en
es tas áreas. Aunque la ve locidad de circulación se incrementara en cierta medida, una
expa nsión acumulativa de ven tas en varios campos al mism o tiempo sería imposi b le.
Para entender cómo los cambios monetarios pueden llevar a situac iones de desequi librio
(cambios cíclicos), es necesario considerar las condiciones bajo las cuales ex istiría un
equilibrio monetario; el equilibrio se da cuando el gasto agregado (gastos de consumo más
gastos de inversión) iguala al ingreso total, en otras palabras, todos los fondos generados en
la economía tendrian que ser gastados en bienes y servicios nuevos, de ta l manera que la
demanda efectiva tendrían que ser igual al valor total del mercado de la producción.
Cuando tal condición existiera, los balances en efectivo y los depósitos bancarios de la
comunidad permanecerían constantes, es dec ir, no habrían incrementos o decrementos del
crédito bancario, así como exportaciones o importaciones netas de oro4

.

En la teoría monetaria, la expansión o auge ocurre cuando se presenta una ex pans ión del
crédito bancario, generalmente asociada con una reducción de la tasa de interés, lo qu e
induce a los empresarios a pedir prestado o increm entar sus stocks de bienes o financiar
gas tos de inversión en capital fijo. Para muchos simpatizantes con este enfoque, una
reducción en la tasa de interés es lo más efectivo para inducir a los hombres de negocios a
incrementar la actividad económica; de tal forma que cuando la tasa de interés se reduce,
los empresarios se ven incentivados a solicitar pre stamos para incrementar sus stocks de
bienes, dado que el mayor costo en lo qu e al capital de trabajo se refiere, es el cargo po r
intereses . En lo refe ren te a los gas tos de capital fijo, las más bajas dc interés y las mayores
facilidades de crédito estimulan a los empresa rios a incrementarlos. Asimismo, los
consumidores tienden a increment ar sus gastos, no so lam ente porque ahora tie nen más
dinero en sus manos, sino además porq ue tienen un mayor acceso al crédito bancario, de
esta forma, una vez que el proc eso de expansión se ha iniciado se co nvierte en acumulat ivo
durante un cierto periodo de tiempo. En la medida en que más bienes son ordenados, más
son producidos, más dinero fluye hacia las man os de los consumidores haciendo que los
gastos de estos últimos se increme nten. En la med ida en que este proceso se desarrolla se
presenta un incremento en el nivel genera l de precios, debid o a qu e la producción en ciertas
áreas no puede incrementarse rápidam ent e, por la escasez de capacidad de las plantas, o

~ R. G. Hawtrey, Moneturv Reconstructio n, Nueva York. 1926. pp. 144-150.
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mano de obra. o ambas . El alza de precio s añade ímpetus adicionales a la expansión, dad o
que incrementa los beneficios de los empresarios, y por lo tanto, los impulsa a incrementar
la cantidad de crédi to usada en sus negocios.
Sin embargo. la prosperidad finaliza cuando los bancos finalmente se ven obligados a
restrin gir la expansi ón dcl crédito. Los bancos toman tal med ida. debid o a que su exceso de
reserv as se est á agotando por el incremento en préstamos y depósitos, y por el retiro de
efectivo para la circulación de mano en mano . Todos estos hechos, obligan a los bancos a
no solam ente frenar la expansión del crédito, sino además, a contraer los montos ya
prestados (disminución de cartera). Al ocurrir esto último, los empresarios se ven obligados
a reducir sus stocks de bienes para retirar sus préstamos banc arios, por lo que,
correspondi entemente se ven obligados a reducir sus pedidos, todo esto empuja a los
negoc ios en un movimi ento desc end ente, que tambi én tiene la característica de se r
acumulativo. Adicionalmente, al reducirse la cantidad de dinero en circulación, los prec ios
empiezan a caer, por lo que los empresarios, suponiendo que van a disminuir aun más en el
futuro, empiezan a tratar de reducir sus stocks y consecuentemente sus pedidos, por lo que
a su vez frenan la producción y por lo tanto el ingreso de los consumidores''.
De acuerdo a esta teoria, en la economía se presentan ciclos económicos sumamente
pronunciados alrededor del punto de equilibrio, debido a la naturaleza acumulativa y
autosostenida de los procesos de expansión y contracción. Estos procesos requieren un
cierto periodo de tiempo, debido a que la exp ansión del crédito banc ario y el uso de los
saldos de caja incrementados de la comunidad, no son instantáneos. A la economía le toma
tiempo expandirse hasta el punto donde los incrementados saldos de caja y los prestamos
llegan a presionar las reservas bancarias. Por otro lado , durante la contracción, toma tiempo
a los saldos de caja retorn ar al sistema bancario e incrementar las reservas banc arias por
encima de los nivel es norm ales.
Finalmente la teoría mon etaria de los ciclos se basa en las siguientes proposiciones:
1) Que el comportamiento conocido del ciclo no podri a ocurrir si no hubiera una oferta
elástica de dinero .
2) Que la oferta monetaria de todos los países con sistema de banca moderna es elástica y
capaz de dilatación y contracción.
3) Que cuando ocurren esa expansión y contracción conducen a una expansión y
contracción acumulativa de la industria y son sufici entes para explicar el ciclo económico,
aun cuando no coadyuvara ninguna otra causa.
4) Que la conducta norm al de los bancos produce estas contracciones y dilat aciones en
lugar de controlar la oferta monetaria en bien de la estabilidad.
5) Que, por lo tanto, el ciclo económico es, en esencia , el resultado de las variaciones qu e
en la oferta de dinero hace el sistema bancario de las comunidades industria les modernas.
Para conclu ir, muchos críticos de esta teoría indican la evidencia en que los factores
monetarios ju egan un pap el activo en los procesos cíclícos, sin embargo, es dificil aceptar
que el fenómeno cíclico es totalmente mon etario. Los cambios en la actividad económica
pueden deberse a cambios en la demanda, a nuevas inversiones, cambios en la estructura de
costos, etc.. los cuales no son en sí mismos factores monetarios, pero por supu esto los
afectan. Por otra parte, es altamente dud oso que los empresarios sea n tan sensititivos a
cambios pequeños en los tipos de interés, tal como lo sostiene n los teóricos monetarios, los

; Hawtrey sostiene que el ciclo econ ómico no existe desde la Primera Guerra Mundi al. Se debe a la
desaparición de l patrón oro en que se fundaba el desarrollo de los ciclos de prcguerra.
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factores más importantes que afectan las decisiones de inversión son los niveles presentes y
esperados de ventas. el precio. los cos tos y los beneficios esperados. Es decir, una completa
explicación no sólo debe tom ar en cuenta bajas tasas de interés, sino tambi én los cambi os
en las expectativas".

1.3 La Teoría del Ciclo Largo de Kondrátiev

Nico lai Dimitriev Kondrátiev es un economista del que siempre se encuentran referencias
pero que en realidad es poco conocido. Más allá de la mayor o menor importan cia que
tengan las grandes fluctuaciones en la economía, la referencia a Kondrátiev, cuando se
habla de ciclos económicos largos es inevitable como uno de los pioneros en este tipo de
estudio. Lo importante de sus trabajos e investigaciones es ver qué hizo para llegar a la
conclusión de la existencia de los ciclo s económicos largos, las crít icas que se le hicieron y
se le hacen, y hasta qué punto son válid as sus conclusiones.
Nicolai Dimitriev Kondrátiev nació en Rusia en 1892. De mayo a novi embre de 1917 fue
Subsecretario de Alimentos del Gobierno Provisional de Kerensky. En 1920 participó en la
elaboración del primer Plan Quinquenal, trabajó en la Academia Agrícola y fundó el
Instituto de la Coyuntura de Moscú, que dirigió hasta 1928.
La edición titulad a "The Long Cycles Econornics'" constituye un compendio de sus
trabajos sobre las ondas largas, y se presenta en dos partes, estructuradas en 17 capítulos y
un apéndice estadí stico . La primera parte , del capítulo 1 al 15 es el trabajo empírico y las
apreciaciones a la continuación del mismo , y fue publ icado en 1922. Formaba parte de un
análisis colectivo acerca de las condiciones económicas despu és de la Primera Guerra
Mundial. Recibió much os com entarios desfavorables que le llevaron a contestar a sus
críticos en la publicación del año 1923 titulada "Algunas Cuestiones Controvertidas Acerca
de la Economía Mundial y sus Crisis". Gran parte de su trabajo en los años siguientes
estuvo dedicado a la ampliación de estos estudios y a la defensa de los mismo s frente a las
críticas de sus colegas. En 1924 discute el lugar de los ciclos económicos largos en la teor ía
económica en un escri to titu lado "Acerca de la Noción de Estática. Dinámica y
Fluctuaciones Económicas" publicado en la misma fuente que el anterior y también,
parcialmente, en inglés en Quarterly Journal Economics, 1925. En este año, asimismo, en la
revista teóric a del Instituto (Voprosy Conyunktury) presenta alguno s resultados posteriores
de sus investigaciones estadísticas, "Los Ciclos Económicos Largos", que aparecerá
publ icado en Review of Economics Statistics en noviembre de 1935 con el título "Las
Ondas Largas en la Economía ". Este trabajo es el que George Garvy llama "First Paper" y
que, a decir de Ernest Mandel, constituye su primera expos ición madura de los ciclos
económicos largos".
Esta publicación reavivó la discusión antes menc ionad a, y en los años 1925 y 26 ven la luz
una serie de escritos en su mayoría críticos, de mayor y de menor alcance, y en general
proyectando la falta de una teor ía de los ciclos económicos largos. Kondrátiev, en un
escr ito Icído en febrero de 1926 en el Instituto de Economía de Moscú . intenta una

" Vid. " Tltc Monctarv 711 C'O/)' ol /IIC' Tnule CYc/C'''. Quartcrly Jo urnal 01'Economics, vol. 41 . p. 472.
7 Kondr áriev, N. D. (1995): The Longs Cycles Economics. Ge neral Dala Publications.
s Garvy. G. ( 1943): "Kondr áriev Thcory 01' Long Cycles". Rev iew 01' Econornics Statistics. Vol. XXV. nov.
1943.n" 4
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elaboración teórica de su trabajo estadístico mínimamente ampliado (el "Second Paper" de
Garvy ). Este segunda parte se publ ica en 1928, con el mismo título de "The Long Cycles
Econornics", extendiendo su contenido a 17 capítulos para convertirse en la versión final de
su obra. Aún aparecería en ese mismo año un art ículo tratand o de la relación de los precios
agrícolas e industriales con los ciclos econ ómicos largos , antcs de ser relevado de sus
cargos de direcci ón en el Instituto y en la Academia de Agricultura. En la primavera de
1930 fue arres tado bajo la acusación de ser dirigen te de un "Partido de Trabaj adores
Campesinos" y deportado a Suzdal (una provincia cercana a Moscú), fue j uzgado en 1931 y
en 1938 recibió la sentencia de fusilamiento. Para los años cuarent as los economistas
soviéticos no conocían los trabajos de Kondrátiev, y su nombre no se mencionaba en los
estudios sobre los ciclos económicos.

Los Ciclos Económicos Largos. El trabajo empírico
El objetivo de Kondrátiev es comprobar que en la dinámica económica se produ cen
fluctuacion es largas de manera que se pasa de la prosperidad a la depresión casi
sincronizadamente. Es decir, el sistema posee mecanismos internos que a largo plazo
determinan estas fluctuaciones. Para ello se centra en los países industriali zados de la
época: Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania, en el período comprendido entre
1789 y 1920. Estudia tanto series en términos de precios (al por mayor, tipos de interés y
salarios) como en términos de valor (datos de comercio internacional y depósitos de
bancos) y series de cantidades, en términos físicos (producció n, consumo de carbón,
superficies cultivadas) '.
En cuanto a la metodología, Kondráti ev, a partir de los datos reales (serie empírica)
procede a un ajuste estadístico (serie teórica: extracción de una tendencia a veces lineal, a
veces polinómica) y calcula las desviaciones (desviaciones de la serie empírica). Para
eliminar los efectos de los posibles ciclos cortos se transforma ésta última en una serie de
medias móviles de nueve años obteniendo las desviaciones de la serie teórica, que es el
dato sobre el que establece sus conclusiones. Obviamente, cuando las series aparecen en
forma de números índices, trabaja directamente con ella sin ninguna transformación, como
es el caso de los precios".
Los precios son la primera variable que estudia Kondrátiev en el caso de Francia, Inglaterra
y Estados Unidos, detectando dos ciclos completos con sus fases ascendentes y
descendentes, de 60 y 47 años (desde finales del XVIII a mediados del XIX), y la fase
ascendente de un tercero (desde finales del XIX hasta 1920).
Para los tipos de interés utiliza las cotizaciones de bonos estatales, en concreto de las
rentes' " francesas y de las consols inglesas, por estar menos sujetas, según Kondr átiev, a
perturbaciones fortuitas. Para los salarios trabaj a con las retribuciones semanales de los
trabajadores de la industria del algodón, los trabajadores agríco las de Inglaterra y los

• Para ver los resultados de la medición de los cic los de Kondrátiev vease el apéndice de l capitul o.
" Sandova l Rarnirez , Luis . "Nicolai Dmitrievich Kondr átiev y los ciclos largos del desarro llo económico".
Cuadernos de Investigación. lIEc. UNAM. p. 48
III La rente francesa se remo nta al siglo XVI. No se la consideraba un préstamo sino la ven ta de un flujo de
ingresos. cosa que permit ia librarse de la prohibición eclesiást ica que pesaba sobre la co nces ión de préstamos
co n intereses o usura. El co mprador firmaba un contrato con cl vendedor de la rente para pagarle una suma de
dinero con efecto inmediato co ntra una ser ie de pagos an ua les que se alarga ban en el tiempo. Habia rentes
perpetuas co mo las consols de Inglaterra.. .". Kindleberger. Ch. P. ( 1989) : "Historia Financiera de Europa ".
Editorial Critica. p. 225.



mineros de l carbón en Francia. Tanto para los tipos de interés como para los sa larios se
comprueba la presencia de ciclos eco nómicos largos con períodos que co inciden muy
estrechame nte con los de los movimientos de los precios.
Para el comercio internacional toma como indicador la suma de exportaciones e
impo rtaciones de Francia e Inglatcrra y los div ide por la població n, observando claramente
dos ciclos cuyos períodos coi nciden con los anteriormente indica dos, con excepciones para
Inglaterra que tienen que Kondrátiev achaca a la revocación de las Corn Laws ( 1849), la
revolución euro pea y la guerra de Crimea (1853-55).
De manera aná loga, la producción y consumo de carbón en Inglaterra y en Francia
respectivamente muestran dos ciclos largos, y ciclo y medio en el caso del hierro y el
plomo cn Inglaterra. Ta mbien exhiben ciclos económicos largos. segú n Kon dr átiev, entre
otras, las sig uientes series :

La cartera de descuentos del Banco de Franci a.
Los depósito s de ahorro de los bancos franceses.
Las exportaciones e importacion es de Francia e Inglaterra separadamente.
La producción de hierro y carbón en Estados Unidos y en el mundo.
La producción de plomo en Estados Unidos.
El número de husos de la industria del algodón y sus culti vos en Estados Unidos.
El cultivo de avena en Francia.

y no se detectan estas oscilacio nes en:
El consumo de algodón en Francia.
La producción de lana y azúcar en Estados Unidos

Todo lo anterior lleva a Kondrátiev a establecer que la dinám ica de las series estudiadas
muestra la presencia de ciclos económicos largos, que coinciden más o menos en el tiempo
a pesar de las dificu ltades en el procesamie nto de los datos. Las excepciones no son
muchas, aduce Kondrát iev, aunque "la ausencia de excepciones sería más asombrosa y
extraña que su presencia. Sin ningún anhelo de exactitud, sobre todo en lo referente a los
momentos del cambio de dirección en el desa rrollo de l ciclo, establece los límites más
probables entre cada ciclo económico largo , y, den tro de ellos, en tre los períodos de auge y
depresi ón"!' .

T endencias empíricas
Para completar el análisis estadístico con el estudio de los ele mentos descri ptivos más
relevantes de l desarrollo de l capitalismo en sus características específicas, Kondrátiev
identifica cuatro tend enc ias impo rtantes en la caracterización de los ciclos económicos
largos. Se trata de buscar, seg ún Kondrá tiev, no só lo la confi rmación estadís tica sino
también la confirmac ión histórica, ins istiendo en la idea de que no se habla de las causas de
los cic los eco nómicos largos sino de la carac terizac ión de los mismos.
La primera tendencia empír ica apunta el hecho de que durant e las dos pr imeras décad as,
antes del comienzo del asce nso de un ciclo, se puede observ ar un renacim iento en la es fera
de las invenciones técn icas. Antes y dur ante el comi enzo del ascenso observamos la amplia
aplicació n de esas inve nciones en la es fera de la práctica industrial, debido a la
reorganización de las relaciones de producción.
El comien zo de los ciclos económicos largos coi ncide con una expansión de la órbita de las
relaciones económicas internacionales.

11 Kondr átiev, N. D., Op . Cit.



El comienzo de los dos últimos ciclos fueron precedidos por cambios mayores en la
producción de metales preciosos y en la circulación monetaria.
La segunda tendencia observada es que los períodos de las ondas expansivas son
considerados más fértiles en trastornos sociales y cambios radicales en la vida de la
sociedad que los períodos de ondas depresivas. Y vuelve Kondrátiev a explicitar que "al
identi ficar esta tendencia no estoy estableciendo ninguna conexión causal entre fenómenos,
y no apuntan a una explicación de los ciclos económicos largos "?'.
Las ondas depresivas de los ciclos económicos largos van acompañadas por una larga
depresión en la agricultura (tercera tendencia empírica).
Por último la cuarta tendencia subraya el hecho de que los ciclos intermedios, que tienen
lugar durante el periodo recesivo de un ciclo económico largo, se caracterizan por
depresiones que son especialmente largas y profundas y por auges breves y débiles. Los
ciclos intermedios que ocurren durante el período de auge de los ciclos económicos largos
se caracterizan por los rasgos opuestos.
Debido a los hallazgos de Kondrátiev estos le generaron abundantes críticas. Ello le lleva a
contestar en el escrito publicado en 1926\3 centrándose en dos cuestiones. Una de ellas fue
la de la regularidad de las ondas largas, es dec ir el carácter cíclico de estas fluctuaciones,
en relación a los ciclos de carácter intermedio. Kondrátiev matiza entendiendo regularidad
en tres sentidos: como repetición en el tiempo; como similitud y simultaneidad de
diferentes series y como manifestación a escala internacional. Aduce también que en los
fenómenos económicos y sociales no existe una estricta periodicidad y, por tanto, tampoco
en las ondas intermedias. Además, en tanto que las ondas intermedias fluctúan entre siete y
once años (57% de margen), las ondas largas encontradas por él mismo lo hacían entre 48 y
60 años (25% de margen).
La otra cuestión proviene de la objeción que se le hace en el sentido de que, se aduce por
sus críticos, mientras los ciclos intermedios son el resultado de causas internas de la
dinámica capitalista, las ondas largas son el resultado de eventos fortuitos o accidentales,
tales como : cambios en la tecnología, guerras y revoluciones, incorporación de nuevos
territorios a la economía mundial y fluctuaciones en la producción de oro. A pesar de lo
mantenido al enunciar su primera tendencia en el sentido de que "sólo caracterizaba" y no
hablaba de causalidad.
Desde un punto científico la dirección e intensidad de los descubrimientos e innovaciones
científico técnicas son función de la demanda de la realidad práctica y de los desarrollos
precedentes de la ciencia y de la técnica. Es decir, pueden existir los inventos, pero su
aplicación a los procesos productivos no se dará hasta que no aparezcan las condiciones
económicas requeridas para su aplicación .
Respecto de las guerras, afirma que suceden como resultado de condiciones reales ,
especialmente económicas:
"Las guerras ocurren como resultado de un aumento en el "tiempo" y técnicas de la vida
económica e intensi ficación de la lucha por mercados y materias primas... .No son las
fuerzas del desarrollo de los ciclos económicos largos sino las fonnas de su manifestación.
No es el advenimiento de nuevos países lo que produce un mejoramiento de la situación
económica y el inicio de ciclos económicos largos. Por el contrario, un mejoramiento de la
situación económ ica acelerando el "tiempo" de la dinámica económica en los países

I ! Ibid . Pá\:. 59
l.' SalJ(lov;\ Ramircz. Luis. lbid .. p. 61
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capitalistas lleva a la necesidad y posibilidad de explotar nuevos países. nuevos mercados y
materias primas"!".

La teoría de Kondrátiev
Una de las críticas de carácter más gene ral, era precisamente la ausencia de una teoría.
tcoria que de alguna forma se iba deduciendo de los escritos y réplicas que se habían ido
dando a lo largo de los años anteriores.
Para empezar. Kondrátiev distingue al menos tres tipos de equilibrio, fijándose en la
di ferenciación marshall iana entre corto y largo plazo.
El equilibrio de primer orden es un equilibrio a corto plazo entre oferta y demanda con un
vector de precios de mercado.
Para un periodo de tiempo más largo (tal que se produ zca un cambio en el volumen de
producción dada la existencia de bienes de capital básicos , pero no tan largo como para que
se produzcan cambios en los bienes de capital mismos empleados en la produc ción),
ocurrirán cambios en ese primer equilibrio. Esos nuevos puntos de equilibrio expresan no
sólo el equilibrio oferta demanda sino también entre precios de mercado y costes de
producción, y además entre volumen de producción y consumo entre diversos sectores de la
economía. Llama a esta situación equilibrio de segundo orden.
Por último en un intervalo temporal mayor, la masa de los bienes de capital también
experimentará cambios. Por tanto a los cambios en la producci ón y consumo secto riales, en
oferta y demanda y precios de mercado se añadirá un equil ibrio en la dis tribución de la
cambiante masa de bienes de capital. Equilibrio de tercer orden.
Por tanto en la teoría de Kondrátiev ju ega un papel fundament al la existencia de bienes de
capital que operan por décadas y requieren largos periodos de tiempo y enormes
inversiones para su producción. Se hab la de grandes proyectos de construcción de plantas,
ferrocarriles, canales, mejo ramiento del suelo, entrenamiento y cualificac ión de la mano de
obra.
y más adelante afirma algo que manifiesta esa traslación mecánica desde el marxismo de
los avatares de los ciclos intermed ios hacia las ondas largas, algo por lo que será muy
criticado:
"Si Marx afirmó que la base material para los ciclos intermedios ... fue el uso y desgaste,

reemplazo e incremento de la masa de instrum entos de produ cción en la forrna de
maquina rias con una vida útil de 10 años de duración, uno puede asumir que la base
material para los ciclos largos es el uso, desgaste, reempl azo e incremento de esos bienes de
capital básicos que requieren un largo período de tiempo y una tremenda inversión para su
producci ón'i'r.
El período marcado por el incremento en la producción de bienes básicos es un período de
expansión. Kondrátiev define los ciclos económicos largos como procesos que involucran
desviaciones del nivel de equilibrio ("d e tercer orden y quizá de un orden más alto") del
sistema, del nivel real de los distintos elementos del sistema capitali sta, procesos en el
curso de los cuales el nivel de equilibrio de los mismos cambi a.

I~ Ib íd .. p.n
1; Ibid ... p. 75
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El modelo teórico
Para Kondrátiev la onda de auge es tá asoc iada al reemplazo e increm ento de los bienes de
capita l básicos, así co mo al cambio en las fuerzas producti vas de la sociedad. Ello
presup one qu e ex iste capital disponible para lo cual so n necesarios c iertos prerrequ isitos: 1"
que la acumu lació n sea tan to física co mo monetar ia, 2" que sea un proceso co ntinuo y a una
tasa mayor que la tasa de inversión corriente, y 3" que haya co nce ntrac ión de capita l en
manos de centros empresariales de decisión . Esto se rá facilitado por un sistema crediticio y
un mercado bursá til , dándose una definiti va ex iste ncia de capita l libre, conc ent rado,
abunda nte y barato.
Una vez dados estos pre rrequisitos los grandes proyectos e inversiones prom overán
ca mb ios radica les en la produ cción haciend o rentables es tas inversiones. Esto marca una
fase de co nstrucc iones nuevas, cuando los inventos se concretan en aplicaciones técnicas.

Comienza una Onda Expansiva General.
El optimismo en los negocios y el desarrollo de la fuerzas productivas traen consigo
(cau san) un ascenso en la lucha por nuevos mercados, en particular de materias primas, una
ampliación del merc ado mundial, con la incorporación de nuevos territorios al comercio
internacional y una potencial agravación de las relaciones políticas, de los conflictos
milit ares y soci ales .
En las condiciones internas de este proceso de desarrollo, se pueden encontrar sus
limit aciones. Las inversiones en capital en grandes proyectos provocarán un aum ento de la
dem anda de cap ital. Cuanto más lejos llegu e ésta, más se acercará a su máximo potencial
(lo llama "La Curva de Acumulación") y se reforzará la tende ncia al aumento del prec io del
cap ital y del tipo de interés. En este punto, introduce los disturbios militares y soci ales que
suponen un aume nto del consumo improductivo y la destrucción directa de bienes de
capital básicos. Esto hará dism inu ir la tasa de acumulación y aume ntará la demanda de
capita l. Por tanto nos enco ntramos con una escasez relativa de capita l y un aum ento de su
valorización, prerrequisitos para una vue lta hacia abajo en la trayectoria de la economía.
Aún transcurrirá un tiempo antes de que la cima del auge sea sob repasada, ya que estamos
en una época de alta intensidad de acumulación e inversiones a largo plazo . Pero llegará el
momento en que esa tasa de inversión en grand es proyectos decl inará, caerá la actividad y
los precios. Se entra en la Onda Depresiva.
Ahora es fundamental la búsqu eda de las reducciones de costes y de ahí la prol iferación de
invenciones técnicas (como se vio en la part e empírica). El tipo de interés sobre el cap ital
se frena y se crean co ndiciones para una tend enc ia a la baja del mismo ya que:
1) Retroceden los facto res que causa ron un exceso de demand a de capital sobre su ofe rta,
ya que el campo de las inversiones se co ntrae y las ca usas que restringen la acumulación se
debilitan.
2) El surgimiento de causas que facilit an un aum ento del capital en manos de bancos y
otras empresas provi ene de los segmentos de población con ingresos fijos que se ben efician
de la tend encia a la baja de los precios, y también de la agricultura que se ve más afectada
durante las fases que siguen al inicio de la depresión.
Seg ún Kondr átiev, la indu stria se ada pta más rápid am ente a las cond iciones que siguen a l
inicio de la depresión . Está sujeta a mayores shoc ks co mo result ado de los conflictos
milit ares y soc iales que han tenid o lugar al final de la onda expans iva. La agricultura se ve
menos afectada por es tos co nflictos y reacciona a los camb ios más lentament e.
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Asi pues, en las primeras etapas de la recesión caen los precios agricolas y cae su poder de
compra. Aumenta la acumulación en manos de bancos, industrias y comercio. Si continúa
la tendencia el capital volverá a ser barato. Esta tendencia se verá reforz ada por el aume nto
del oro ya que su prod ucción se volverá más rentable con la bajada de l nive l de precios. Se
presencia el comien zo de una nueva Ond a Larga Expansiva.

Epilogo .
A pesar de los avances de sus estudios y la metodología sobre la existencia de los ciclos
largos, Kondrátiev siempre fue blanco de grandes críticas, incluso de sus colegas rusos
(lidereados por o. 1. Oparin, y anteriormente de L. o. Trotsky), por otra parte los
economistas que más se han ocupado del estudio de los ciclos largos han sido los ligados a
la tradición sch umpeteriana y posteriormente los marxistas. Fue Sch umpeter quien difundió
a Kondrátiev en occidente, y en su honor llamó a los ciclos largos: ciclos de Kondrátiev.
Schumpeter, a partir de la idea de que se producía un aumento de los descubrimientos en la
fase recesiva del ciclo elaboró su teoria del "empresario innovador", predom inante en el
pensamie nto económico. Posteriores schumpeterianos, como Freeman y otros (1985), se
preguntaban hasta qué punto se podrian hacer comparacio nes entre los años treinta y los
setenta del siglo XX, y si las innovac iones tecnológicas tuviesen algo que ver con todo esto,
abogando por políticas tecnológicas activas para los periodos de recesión-depresión
estructural, buscando fórmulas para una vuelta al pleno empleo, partiendo del hecho de que
las políticas de expansión de la demanda no proporcionan el impulso necesario para sacar
al sistema de una recesión estructural.
Kondrátiev concluye que existen ciclos largos en la economí a, algo comprobado por
historiadores y economistas tanto marxistas como clásicos. Que las causas exógenas de los
ciclos largos pueden oscilar entre la incapacidad de las clases trabajadoras para defenderse
y/o contraatacar, en la línea de autores como Mande l, o en el nivel del "cl ima emp resaria l"
más o menos favorab le a la inversión (cambios tecnológicos), en factores demográficos
(nuevos territorios, guerras y revoluciones) y/o culturales en la línea de economistas ligados
a la tradición clásica.
A mi entender, los marxistas que atacaron a Kondrátiev podían haber aprovechado mejor
algunas de sus ideas si el ambiente en que se desarrolló la polémica de los ciclos largos no
hubiese sido el de la URRS de la segunda mitad de los años veinte. Téngase en cuenta que
lo que sostenía Kondrátiev en aquel mome nto era que la economia capitalista se movía en
tomo oscilatorio, unas veces hacia arriba y otras hacia abajo. Esto supone una evolución
continua del sistema con desviaciones temporales de un proceso norma l. Para Kondrátiev,
ya lo hemos visto, la recesión de una nueva onda larga comenzaba en 1914-20. Los líderes
soviéticos de aquel entonces esperaban que éste fuese un periodo de guerras y revoluciones
que preced erían a la desintegración de la economia capitali sta. Pero, según Kondrátiev,
estos eventos ocurrían más bien en las fases ascend entes.
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1.4 La Teoría de J. M. Keynes del Ciclo Económico

Para muchos eco no mistas. Keyn es no elaboro una teorí a propia sobre la naturaleza de los
ciclos econ ómicos!", s in embargo, su co ntribución en es te ea mpo de es tud io si es de gran
importancia para co nocer las cau sas de los ciclos en la economía; tal punto de partida se
puede apreciar en las do s obras de Keynes: Tratado sobre el dinero (/930) y después en su
famosa obra Teoría General de la ocupación. el interés y el dinero (19 36) 17, donde fue de
gran influ eneia en el pen sami ento eco nómico y en la política económica de la época.
En si la teoría de Keynes fue y es una critica a la teoría clásica económica, ya que Keynes
inici a su análisis con la afirmación de qu e la escala de producción y de ocupación en
cualqui er momento se determina por las decisiones de los empresa rios. De tal form a qu e
son ellos qu ienes decid en que clase de producción se usara, si se aume nta o disminuye la
misma y qu ienes pueden aume ntar el vo lume n de inve rsión y la compra de bienes de
capital , de tal mane ra qu e sus decisi ones se basan a excepci ón de faetores emociona les, en
las previsiones de ganancia. Keynes indica que existen ciertas condiciones en qu e los
empresarios no tienen ningún motivo para aumentar o disminuir la escala de producción, en
estas condiciones se constituye un estado de equilibrio, el cual ocurre siempre que el
ingreso previsto (o los rendimientos) de la producción de un vo lumen dado de empleo es
igual al precio de oferta de esa producción; de est a manera las previsiones mejores son un
incentivo para dilata r la producción y las previsiones peores para contraerla.
Los ingresos total es que se esperan se componen de dos elementos: la cantidad que la
comunidad gasta en consumo y la cantidad que dedica (o planea dedicar) a nuevas
inversiones; Estos dos elementos, consid erados conjuntamente, constituyen la dem and a
efectiva. De aquí que el equi librio exista s iempre que la demanda efectiva es igual al precio
de oferta de la producción total , de tal forma que Keynes sostiene que hay muchos niveles
de equ ilibrio, entre los cu ales el de la ocupación plena es un caso muy esp ecial.
Dentro de la visión de Keynes existen tres ecu aciones de equilibrio en la economía:

1) y = C+G+I; donde: Y: oferta agregada y C+G + I: demanda agregada.

2) I+G = S+T ; donde: 1: inversión, G: gasto públi co, S: ahorro y T: impuestos.

3) I realizada = 1descada ; donde 1: invers ión
l8

.

Dentro de la teori a de Keynes, el asp ecto más importante del proceso cíclico es el de la
efi ciencia marginal del capital, para Keynes el incen tivo para invertir, y por lo tant o, el
volumen de inversión depende en cualquier momento de la relación de la e fic ienc ia
margin al del capital con la tasa de interés corri ente. La eficiencia margin al del capital es
una relacíón ent re el rendimiento esperado de un bien de capital dado durante un cierto
periodo de tiempo y el precio de oferta de ese bien (es to es, el precio qu e induciría a los

ro Sin embargo. en el capitulo XX I. "No tas obre el ciclo eco nómico" de la Teoría ge neral.. ... esta dedicado al
estud io de los ciclos como tales.
17 Keynes, J. M. " Teoría General de la Ocupación, el Intcrés y el Dinero ". ED. FCE. Méx ico año 2000.
1" Las tres ecuacio nes anteriores es una de rivació n de la premi sa de Keynes y de su visión sobre la igualdad
de la ofe rta agregada con la dem anda agregada para formar la demanda e fect iva. y por lo tanto algún desaju ste
en el equilibrio ocasiona ra un desajuste en el ingreso. y por lo tanto en el consumo y en la inversi ón.
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productores del mismo a ofrecerlo) !". En otras palabras, son los ingresos previstos de tales
bienes expresados com o un porcentaje de util idad sobre el precio de oferta. Keynes señala
que si la eficiencia marginal del capital corresponde a la tasa de interés del mercado, los
empresarios no tienen incentivo para aumentar ni para disminu ir la inversión; pero si la
eficiencia marginal dcl cap ital es mayor que la tasa de inter és, y mientras lo sea, los
empresarios se verán impulsados a aumentar la inversión.
En la teoría de Keynes la expansión de los negocios empieza con un incremento en la
eficiencia marginal del capital, aunque una baja tasa de interés también ayuda. Después de
un periodo de depresión. algunos bienes de capit al se desgastan y otros se vuelven
obsoletos, y el exceso de inventarios y de capit al de trabaj o son gradualmente eliminados
durante este periodo, adicionalmente, dado que los costos se han reducido durante la
depresión, el precio de oferta de nuevos activos de capital es disminuido. Estos factores se
combinan para aumentar la eficiencia marginal del capital, lo que conduce a una expansión
de la inversión, la que a través del multiplicador da lugar a un incremen to en el ingreso yen
el nivel de consumo, esto a su vez da lugar a un incremento en la demanda de equipo de
capital. Las expectativas de una mayor expansión en la actividad económica, incrementan
aún más la eficiencia marginal del capital, dando como resultados mayores inversiones y
mayor ingreso , el resultado es una economía que se expande acumulativamente en forma de
espiral.
Sin embargo, durante el ascenso empiezan a operar fuerzas que tienden a revertir el
proceso. Después de un tiempo , la eficiencia marginal del capital se reduce por varias
razones; en la medida en que la economía se aproxima al pleno empleo de hombres y de
recursos, el incrementado nivel de los negocios presiona sobre costos y precios, los cual es
incrementan la oferta de activos de capital. Los rendimientos esperados del uso de estos
nuevos bienes de capit al tamb ién se reducen, debido a la propensión al consumo, cuando el
ingreso se incrementa, el consumo también lo hace, solo que más lentamente, y por lo tanto
la demanda por bienes de consum o no se manti ene al mismo ritmo de crecimi ento del
ingreso. En consecuencia, los rendimientos esperados de la instalación de nuevo equipo de
capital se ven reducidos, el incremento en el precio de ofe rta y la disminución en los
rendimientos esperados de inversiones adicionales, reduc en la eficiencia marginal del .
capital, esto a caus a de las fuerzas especulativas en ope ración , este proceso puede ser
retardado por un periodo de tiempo. El alto nivel de actividad económica y la psicología
durant e el auge, hacen subir el precio de las inversiones financieras corri entes,
especialmente el valor de las acciones comun es.
En la medida en que el auge progresa, es probable que las tasas de interés tiendan a
aumentar, debido a que la oferta de crédito bancario se vuelve más inelástica en la medid a
en que el exceso de rese rvas del sistema bancario se reduc e; por otra parte, la preferencia
por la liquidez tambi én tiende a incrementarse, debido a que se necesitan saldos de caja más
activos al incrementarse el ingreso y debido a que algunas person as, sintiendo que una
contracción se avecina, prefieren tener efectivo dado que sienten que puede realizar
mejores inversiones posteriormente. Por lo tanto , la oferta monetaria no se incrementa tan
rápido como lo hace la demanda por fondos y, como resultado, las tasas de interés
aumentan. Al aumentar las tasas de interés al mismo tiempo que se reduce la eficiencia
marginal del capital, se reducen los gastos de inversión. El nivel de ingreso cae más
rápidamente que lo que lo hace la inversión, deb ido a la operación del multiplicador, a m ás

r» Key nes, J. M. Ib id.. p.125.
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bajos nive les de ingreso, el co nsumo total es menor, y un menor vo lume n de inventarios es
necesario. Los comerc iantes se afanan en reduci r cl nivel de los inventarios y por lo tanto,
cancelan los nuevos ped idos, ocurre lo mismo en cI campo de los bie nes de producción a l
declinar los gastos de invers ión . La red ucció n cn el gasto total, conduce a una adiciona l
reducci ón de la eficiencia marginal del capital. por lo que las fuerzas acumulativas IIcvan
haci a abajo a la economía. La incertidumbre frente al futuro tambi én incrementara la
preferenc ia por la liquidez, evitando que las tasas de interés se reduzcan lo suficiente como
para mantener el nivel de inversión. De hecho , el ingreso puede caer más rápidamente que
las tasas de interés, y por lo tanto habrá una presión ad iciona l para inhibir la inversión. El
nivel de ingreso se reducir á hasta el punto donde el nivel de inversión en nuevos bienes de
capital y el nivel de ahorro que se deriva en la correspondiente propensión a ahorrar, se
encuentren nue vamente en equilibrio.
Keynes en el desarro llo de su teorí a indica el flujo circular de la actividad económica total,
y de las fugas que es probable que ocurran en dicho flujo, también en la demostración de
que el ahorro en térm inos reales de be ser igual a la inversión en términos rea les, ot ra gran
co ntribución de Keynes, es su análisis de los factores psicológ icos (mo tivo s trans acción ,
precaución y esp ecul ac ión) que determin an el nivel de la actividad económica,
especi alme nte, el papel que j uega n las expectativas en la de term inac ión de la eficie ncia
marginal de l ca pital y por ende en la inversión, y de los ajustes que deben hacerse cuando
hay prospectos de cambios en el ahorro planeado o en la inve rs ión planeada'" ,

1.5 Teoría de la Interacci ón Acelerador-Multlplicador'"

La influencia indirecta de la teoría de Keynes en la teoría de l ciclo económico ha sido de
gran importancia a lo largo de la segunda mitad del siglo XX , los conceptos de Keynes
como la efic iencia margina l del capital, la función del consumo, los factores psicológicos y
la relación de la preferencia por la liquidez con la tasa de interés, se pueden usar para
vo lver a formular las teorias más importantes del ciclo económico.
Bajo este nuevo contexto se formula el enfoque de la interacción ace lerador
multiplicador' ", los líderes de esta teoría han sido Roy F. Harrod, Paúl A. Samu elson, J . R.
Hicks y Alvin H. Hansen. En términos generales el principio de l ace lerador afirma, en
suma, que los cambios en la demanda de la producción o servicios de bie nes durables
tienden a producir cambios mucho mayores en la demanda de los bienes d urab les mismos;
en si el principio del acelerador depende de la inversión, que a su vez depende de la tasa de
aumento de l consu mo o del ingreso. Por otra parte el multiplicador es la relación de l
ingreso tota l producido co n un vo lumen dado de inversión.

La T eoría de Harrod
Una primera exposic ión de esta interacc ión fue hecha po r R. F. Harrod en 1936 en su ob ra
The Trade Cycle. Harr od basa su teoría sobre el acelerador ( lo que él llama la Relación ), el
multiplicador y los Determinantes Dinámicos en la eco no mía (éstos son ciertas fuerzas

zo lbid... Cáp. 15. p. 175
~ I Para ver el análisis algebraico del ace lerador y del multipli cado r v éase el apéndice del cap itulo 1.
~~ Ila y que recordar que Keynes file uno de los precursore s sobre las funcion es del ingreso. con sumo e
inversión. y por ende en la elaboración del mult iplicador y del acelerador.

16



engendradas por un proceso de expansion que determina los límites hasta los cuales
llegará) . Al desarrollar su estudio Harrod supone que ocurre "algo" que justi fique un
aumento en la inversión neta, como un aumento en la tasa de reposición de capital debido a
inventos y a mejoras de la técnica. Esta inversión adicional incrementa el ingreso en
proporción mayor que el monto de la inversión añadida, debido a la operación del
multiplicador, este incremento en el ingreso y el gasto, a su vez, causa incrementos más que
proporcionales en los gastos de inversión, debido al acelerador. La demanda de bienes para
inventarios es también más que proporcional al incremento en el ingreso y el gasto, debido
a la operación del acelerador en el campo de los inventarios. Este incremento en la
inversión en los gastos para los inventarios incrementa aún más el ingreso y el gasto,
debido al acelerador, y así sucesivamente en una espiral ascendente.
A primera vista, podría parecer como si estos factores debieran conducir al pleno empleo de
recursos y mantener la economía en niveles altos, sin embargo, factores Dinámicos entran
en operación, limitando la expansión y conduciendo inevitablemente a una recesión, estos
Determinantes Dinámicos son: la propensión a ahorrar (termino opuesto al de propensión a
consumir de Keynes), el movimiento en las utilidades y el cambio en la razón
capital/producto. Al aumentar el ingreso, la propensión al consumo declina y la propensión
al ahorro se incrementa, Harrod cree que esto es cierto, debido a que la gente basa sus
decisiones de ahorro en el ingreso presente y no en la tasa esperada de crecimiento del
ingreso, la gente ahorra porque su ingreso presente es suficientemente grande para
satisfacer las más urgentes necesidades y deseos, y también porque la gente desea mantener
ciertos fondos para el futuro. En el corto plazo, al aumentar el ingreso, la propensión al
ahorro se incrementa, esta mayor propensión a ahorrar disminuye la demanda de los
adicionales bienes de consumo que la economía esta generando a esos altos niveles de
ingreso y producción. La tendencia hacia un incremento en la propensión a ahorrar es
reforzada por un movimiento al alza de las utilidades. Este movimiento ascendente en las
utilidades surge debido a que los precios aumentan más rápido durante la fase de
recuperación del ciclo de lo que lo hacen los costos, y como resultado las utilidades se
incrementan. Una mayor proporción de utilidades son ahorradas con respecto al ingreso en
general, por lo que la propensión a ahorrar se incrementa más . Al principio, el cambio en la
razón capital/producto añade impetu a la expansión, y entonces tiende a frenarla. En las
etapas iniciales de la expansión puede haber incremento en la razón capital/producto,
debido a métodos de producción nuevos y más eficientes que requieren más capital.
también, algunos productores instalaran equipo más nuevo y sofisticado que sentían que no
estaba justificado antes de la expansión de la demanda. Este incremento en la inversión
intensifica el ascenso durante un tiempo, sin embargo, cuando la mayor parte de las
oportunidades para el uso de equipo que ahorra trabajo han sido aprovechadas, la demanda
por más equipo de capital se reduce. El efecto total de estos factores es incrementar la
proporción del ingreso que es ahorrada, y reducir aquella que es gastada. En la medida en
que se reduce el gasto, las inversiones pasadas resultan menos redituables de lo que se
esperaba, lo cual tiende a reducir aún más la inversión. La declinación en la tasa de
incremento en la inversión conducirá a una mayor declinación en la tasa de incremento del
consumo. El acelerador reduce aún más la demanda de inversión, hasta que la inversión
neta declina. El multiplicador conduce a una disminución en el ingreso y el consumo, lo
que a su vez conduce a una espiral descendente.
La depresión finaliza debido a la necesidad que se tiene de reemplazar los bienes de capital,
y debido a que las innovaciones y mejoras en el equipo de capital conducen a nuevas
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inversiones que deben realizarse en el tiempo apropiado. En esta etapa, los Determinantes
Dinámicos se encuentran en una situación tal que impulsan la expansión, ya que la
propensión a ahorrar es baja, ademas existen perspectivas de mayores utilidades, las bajas
tasas de interés junto con las mejoras en el capita l, impu lsan el uso de una mayor razón
capital/producto. Todo esto da lugar a que una nueva expansión y un nuevo ciclo se. . . ., ~

uucrcrr .

La Teoría de Samuelson
Paúl A. Samuelson ha mostrado que el multiplicador y el acelerador podrían producir un
ciclo, sin necesidad de contar con la operación de los Determinantes Dinámicos usados por
Harrod para explicar el ciclo. Para desarrollar este proceso Samuelson distingue entre
inversión autónoma e inversión derivada: la inversión autónoma se refiere a la inversión
emprendida debido a nuevas invenciones o mejores bienes de capital que incrementaran la
productividad futura, sin embargo, no depende en ningún grado de los gastos corrientes de
consumo, por otro lado, la inversión derivada es inversión privada en equipo de capital que
surge o es derivada de un cambio en el nivel de consumo corriente. La relación de estos
factores es, de un modo general, la misma que desarrollo Harrod. Un incremento en la
inversión autónoma incrementara el consumo a través de la operación del multiplicador.
Esto conduce a una inversión derivada, debido al efecto acelerador, esto a su vez, conduce a
ingreso adicional, inversión derivada adicional, y así sucesivamente en una espiral. Lo que
ocurra depende de los niveles del multiplicador y del acelerador. Si se asume in
multiplicador fijo, y si también se asume que la demanda de inversión derivada mantiene
una relación fija con respecto a los cambios en el ingreso, el resultado depende del nivel de
estas relaciones o proporciones. Un continuado incremento de la inversión en la inversión
autónoma, podría conducir a cinco patrones diferentes de actividad económica, como se
enuncian a continuación:

1) Efectos puramente del multiplicador con aproximaciones del ingreso y un nivel
asíntota. Aquí el coeficiente del acelerador es cero .

2) Oscilaciones amortiguadas que bajan en magnitud cuando fluctúan alrededor del
nivel del multiplicador y que disminuyen gradualmente a ese nivel.

3) Ciclos regulares alrededor del nive l del multiplicador con amplitud inalterada que
se repiten indefinidamente.

4) "Ciclos explosivos" o "antiamortiguador" con variaciones alrededor del nivel del
multiplicador que son cada vez más y más grandes.

5) Un ingreso nacional siempre creciente que gradualmente adquiere una tasa de
crecimiento de interés compuesto, en este caso no hay ciclos.

Dada la propensión marginal al consumo (a) y el coeficiente de aceleración o la relación
del aumento de la inversión con el aumento del consumo (¡P'), los cinco escenarios
anteriores pueden ser:

1) a = 0.5; !/J' = O(Efectos solo del multiplicador)
2) a > 0.5;!/J' = l (Ciclos amortiguados)

23 R. F. Ilarrod. '""["he Trade Cyc lt:·" 1936. Cap . n.
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3) a = 0.5; 1/;' = 2 (Ciclos continuos a una amplitud invariable)
4) a = 0.6; 1/; ' = 2 (Ciclos explosivos)
5) a = O.S; 1/;' = 4 (Crecimiento a tasas de interés compuesto)

Las fluctuaciones cn los casos 2, 3 Y4 son cíclicas. La situación del caso 3 es improbabl e
cn el mundo real dado que solamente puede ocurrir si la propensión marginal al consumo es
igual al reciproco de l coeficiente ace lerador. Por lo tanto, las únicas posibilidades reales
son los casos 2 y 4, es dec ir, los ciclos amainados o los ciclos explosivos'" .

La Teoría de Hícks
J. R. Hicks ha desarrollado una teoría basada en la interacción del multiplicador y el
acelerador, tal como Harrod y Samuelson operan en una economía expansi va en la cual las
fluctuaciones tienen lugar alrededor de un nivel creciente de ingreso. Hicks asume que
existe una tasa de crecimiento de equilibrio, en la cual la inversión autónoma se increm enta
a una tasa constante. Esta tasa es exactamente igual a la tasa de incremento del ahorro que
se esta llevando a cabo cuando el volumen de ingreso se incrementa. Los volúmenes de
inversión, y de ahorro están relacionados en tal forma al volumen creciente del ingreso, que
se encuentra en balance. El ciclo ocurre alrededor de este nivel de creciente del ingreso y de
la inversión autónoma, a causa de las fluctuaciones en la tasa de la inversión inducida
debida a la operación del principio de aceleración. Hicks presenta un modelo de lo que él
siente que el ciclo estándar, basado en la interacción en la interacc ión del multiplicador y el
acelerador. Su análisis es primeramente desarrollado en términos reales. Él supone que en
el ciclo estándar los valores del acelerador y el multiplicador son tales que producen ciclos
explosivos, Hicks concibe al acelerador como la razón de la inversión inducida al
crecimiento en el ingreso, y no del incremento en el consumo como lo hace Samu elson.
Para seguir el proceso del ciclo asumamos que la economía esta en equilibrio dinámico y
que algo pasa que incrementa la tasa de inversión autónoma. El nivel de la producción y del
ingreso es incrementado debido al multiplicador, cuando esta expansión ocurre, la
producción y el ingreso son incrementados aún más rápido , debido al acelerador. El límite
de esta espiral ascendente está dado por el nivel de pleno empleo de hombres y recursos.
Cuando la expansión alcanza este tope, no puede ir más Icjos (en t érminos reales, que son
los que Hicks esta usando) y la tasa de inversión inducida es frenada. La contracción ocurre
automáticamente, debido a que, cuando quiera que la tasa de expansión es frenada , el
principio de aceleración conduce a una declinación de la inversión. Esta declinación inicia
la espiral descendente vía el multiplicador y el acelerador; el multiplicador y el acelerador
es posible que operen a niveles que podrían ser explosivos en la declin ación. Sin embargo,
en este caso es posibl e un límite más bajo sobre los bienes de capital es alcanzado tiempo
antes que aquel que el acelerador reclama sea alcanzado, esto es así, debido a que el cap ital
que existe en el presente no puede ser reducido rápid amente . Solamente una parte de la
inversión bruta de cada año es usada para reemplazar el equipo que esta siendo retirado,
debido a que se ha depre ciado o vuelto obsoleto . Una porción importante de la inversión de
cada año es nueva inversión neta. El acervo de capit al que existe al mom ento presente sólo
puede ser reducido gradualmente en la medida en que se desgast a o se vuelve obso leto,
incluso si la inversión bruta es llevada hasta cero . Por lo tanto , el ace lerador no opera
totalmente en la contracci ón, esto probablement e es cierto también para el acelerador de

l ' Sarnuelson. Paul A.o"Re view of Economic Statistics", Mayo de 1939.



inventarios; el ascenso se reali za debido a que la tendencia del crecimiento conduce a una
demanda adicional de bienes de capital. Eventualmente. suficiente capital se desgasta y la
demanda se incrementa lo suficiente, debido a la tendencia del crecimiento, como para
conducir nuevamente a un incremento de la inversi ón autónoma, esto inicia nuevamente el
proceso cícl íco . Hicks sos tíene que el ciclo estándar es uno en el cual los valores del
multiplicador y del acelerador son tales que condu cen a ciclos explos ivos que son
restringidos por el tope superior del pleno empleo y por el tope inferior de una inversión
inducida igual a cero . A veces, los niveles del multiplicador y del acel erador pueden ser
tales que dan lugar a ciclos amainados, tales ciclos revierten hacia abajo antes de que sea
alcanzado el pleno empleo. El análisis básico hecho por Hicks como ya dijo anteriormente
es en términos reales, así que cuando se alcanza el pleno empl eo de hombres y recursos, el
acelerador continúa en términos monetarios, conduciendo a la economia a la inflación. Una
escasez de crédito pued e acabar con un auge. Durante la contracción, una cris is de liquidez
podrí a acentuar la dep resi órr'".

La Teoría de Hansen
Alvin H. Hansen tambi én desarrollo una teoría del ciclo en la que usa la interacción del
acelerador y el multiplicador, y el concepto de la eficiencia marginal del capital. Hansen
piensa que los tres principales hilos de conducción de un análisis moderno del ciclo son : (1)
el curso que siga en el tiempo la eficiencia marginal del capital en relación con la tasa de
interés; (2) los efectos de los cambios en el ingreso sobre la tasa de inversión, o acelerador;
(3) el multiplicador basado en la propensión marginal al consumo. Las interrelaciones de
estos factores constituye n la mecánica del ciclo. Su explicación del proceso acumulativo
durante el ascenso y la contracción está basada en la relación que existe entre el
multiplicador y el acelerador. Sin embargo, el nivel de la inversión autónoma no se toma
como fijo, sino que dep ende de la relación existente entre el curso temporal de la eficiencia
marginal del capital y la tasa de interés. Igualmente, el multiplicador no está fijo, sino que
varía durante el ciclo, en la medida en que varía la propensión marginal al consumo.
El punto de inflex ión superior es explicado como sigue: en la medida en que la expansión
progresa, la propensión marginal al consumo declina, y por lo tanto el efecto multiplicador
es disminuido. La tasa de incremento en la producción empieza a perder vigor a medida que
se llega al pleno empleo de los recursos. Cuando esto pasa, el principio de aceleración
opera para causar que la inversión inducida decline. Esto ciertamente ocurrirá, debido a que
el nivel de la inversión inducida sólo puede ser mantenido si las pasadas tasas de
incremento en la demanda final son mantenidas. Estas tasas de incremento no pueden ser
sos tenidas, deb ido a que la propensión marginal al consumo decl ina en la medida en que el
ingreso se incrementa en el corto plazo. Las posibilidades de la inversión autónoma
tambi én disminuyen, en la medida en que la expansión continua. Esto es causado por un
incremento en las tasas de interés, y especialmente, por la disminución de la eficiencia
marginal del capital, de tal forma que, aquellos proyectos que ofrece el rendimiento más
alto son empez ados prim ero y, en la medida en que el ciclo se desarrolla, los proyecto s con
tasas más bajas de rendimientos deben ser desarrollad os . La explotación de las mejores
oportunidades de inversión en las etap as tempranas del ciclo da lugar a que caiga la
eficiencia marginal del capita l, y continua cayend o en la medida en que más y más de las

~ j La teor ía de Ilicks es ta bien resumid a junto con un modelo diagram ático en su articulo "Mr, Harrods
Dynamic Theory' en Economica. mayo de 1949.
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mejores oportunidades han sido exp lotadas . Esta caída de la eficiencia margi nal del capital,
j unto con el incremento en las tasas de interés, conduce a una reducc ión de la inversión
autónoma. En la medida en que la tasa de incre mento en la producción empieza a frenarse,
tanto la inversión autónoma como la inducid a se frenan y el auge llega a su fin. Estos
mismos factores explican porque una contracción finaliza. En la en que el ingreso rea l cae ,
el consumo cae más lenta mente, al ir disminuyendo la tasa de declinación, el principio del
acelerador opera para frenar la declinación en la inversión inducida. La eficiencia margina l
del capital se incrementa cua ndo el progreso y el crecimiento conducen a nuevas y más
rentables oportunidades de inversión. En conc lusión, son estas fuerzas las que limitan tanto
la expansión como la contracci ón".

] .6 Teoría del Ciclo Económico Real

El estudio de los ciclos económicos, entendi dos como las fluctuaciones de corto plazo de la
economía en tomo a su senda de crecimi ento de largo plazo, recobra importancia a fines de
los setenta. Hasta entonces, la tradición keynesiana explicaba estas fluctuaciones a partir de
cambios en la demanda agregada que generan desequ ilibrios temporales en la eco nomía,
usando modelos está ticos de corto plazo complementado s con meca nismos ad-hoc tales
como la Curva de Phillips .
Sin embargo el fracaso en la reducción de la inflación en los años setenta y la aparente
incapacidad de la política macroeconómica para alcanzar sus objetivos llevaron a una
reconsideración de las premisas de la economía, principalmente de la macroeconomía
moderna. Esta reconsideración pone un gran énfas is en las expectativas , en la credib ilidad
de las políticas económicas y en la limitada esfera de acción de las polític as de
estabilizació n discrecionales; estas son algunas de las señas de ident idad de lo que se llama
el enf oque de las expectativas racionales. entre los miembros más destacados de esta
escuela están Robert Lucas '" , Edward Prescott, Thomas Sargent y Neil Wallace.
El enfoque de las expectativas racionales se basa en las implicaciones del supu esto de
expectativas racionales en el contexto de la curva de oferta agregada, por lo tanto la
hipótesis central de las expectativas racionales toma el supuesto de que los individuos
forma n sus expectativas utilizando la información efi cientemente y no cometen errores
sistemáticos en su fo rmación.
Sin embargo, la escuela de las expec tativas racio nales tiene unos designios más ambi ciosos:
el enfoque de equi librio de las expectativas racionales aspira a construir toda la
macroeconomía sobre sólidos fundamentos microecon ómicos, en los que los individuos
maximi zan su beneficio y los mercados están cn equilibrio. El énfasis en el equi librio de los
mercados es mucho más importante que el simple sup uesto de expec tativas racio nales; de
tal modo que a esta escuela también se le conoce como el enfo que de equilibrio de las
expectativas racionales .
El supuesto de que las expectat ivas son racionales. es decir, que están basadas en la
utilización e ficiente de la informaci ón y que no son sistemáticamente incorrectas, lo han
hecho en uno u otro momento casi todos los economi stas . La cuestión si los individuos

!e. l lansen. A. 11 .. "Business Cycles ami National lncorne". 1951. p. 173-1 79.
! ; Lucas, Robert E.. " Modelos de ciclo s económicos" . Versión en espa ñol de Gonza lo Rodríg uez Prada . ED.
Alianza. Madrid 1988.
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cometen errores sistemáticos en sus expectativas es una cuestión empírica, en la realidad, la
experiencia confirma que si los cometen. A pesar de ello, el enfoque de las expectativas
racionales sugiere que si los errores de previsión tienen un coste para el agente que hace la
previsión, éste acabara corrigiendo cualquier error sistemático que cometa; ademas de esto,
el enfoque de las expectativas racionales como teoría de las expectativas implica que la
eficacia de la politica económica no puede basarse en los errores sistemáticos del público,
el enfoque de las expectativas racionales sugiere que , al formular la política económica, es
mejor suponer que el público va a comprender rápidamente la forma en que funciona una
política económica concreta, también implica que cualquier política económica cuyo
funcionamiento durante algún tiempo se debe solamente a que el público no anticipa
correctamente sus efectos, será condenada a fracasar a la larga.

El Enfoque del Equilibrio
El componente de equilibrio del enfoque de equilibrio de las expectatívas racionales se
conoce también con el nombre de la nueva macroeconomía clásica, el enfoque tiene como
pretensión básica la necesidad de explicar las fluctuaciones de la producción y el empleo
que tienen lugar en el ciclo económico.
El primer trabajo en esta área se debe a Robert Lucas, que considero que la curva de
Phillips, es decir, la relación de intercambio entre la inflación y el desempleo, era el hecho
empírico más importante que había que explicar, y Lucas trato de explicarlo en un modelo
en el que los precios pueden variar para hacer que la oferta se iguale con la demanda.
En la curva de Phillips cuando los precios son flexibles, un aumento de la cantidad de
dinero es totalmente neutral, elevando los precios pero no la producción, pero si se supone
que los precios no son rígidos - y el enfoque de equilibrío supone que son libres para variar
de modo que varíen los mercados-es necesario explicar por que un incremento de la
cantidad de dinero que eleve los precios está aparentemente acompañado también por un
aumento de la producción, o, lo que es lo mismo, hay que explicar por qué parece
imposible reducir la tasa de inflación sin provocar una recesión. Lucas se centró en la
relación de intercambio entre la producción y la inflación, la explicación suponía que los
individuos tienen una información imperfecta acerca del nivel de precios corrientes, por 10
que confunden los movimientos de los precios absolutos con variaciones de precios
relativos. Mediante la construcción de un modelo macroeconómico, Lucas consiguió
producir una relación de intercambio del tipo de la curva de Phillips, en la que un nivel
medio de precios más alto estaría acompañado de una producción más elevada, desde el
punto de vista teórico esto es interesante, pero también 10 es la implicación de que solo las
variaciones no esperadas de la cantidad de dinero afectan a la producción, por lo tanto si las
variaciones han sido esperadas, los oferentes de los mercados individuales no podían haber
imaginado los efectos sobre el nivel agregado de precios, teniéndolos en cuenta, y no
habrían aumentado la producción en respuesta al aumento del nivel de precios.
La demostración de Lucas de una posible curva de Phillips basada en la información
incompleta atrajo mucha atención, especialmente la demostración de que, con respecto a la
polít ica monetaria, solo las variaciones inesperadas de la cantidad de dinero afectan al nivel
de precio, en estas circunstancias no parece que la política monetaria pueda desempeñar el
papel de afectar sistemáticamente a la producción o al empleo, de tal forma que cualquier
política sistemática, como una expansión monetaria creciente en una recesión, sería prevista
por los participantes en el mercado y los salarios y los precios se fijarían en consonancia.



Sin embargo, en la realidad , la debilidad con la que los datos confirman la idea de que la
producción sólo se ve afectada por las variaciones no anticipadas de la cantidad de dinero
origino reacciones, algunos economistas pensaron que las mejores explicaciones tendrían
que encontrase en el papel que desempeña el dinero en el ciclo económico y otros
cuestionaron que los datos relacionen en absoluto el dinero en el ciclo.
Los economistas que trabajan en el enfoque de equilibrio desarrollaron la teoría de
equilibrio del ciclo económico real , que afirma que las fluctuaciones de la producción yel
empleo son el resultado de múltiples perturbaciones reales a las que se ve sometida la
economía, explicaron la aparente relación entre el dinero y la producción como una
consecuencia de la acomodación de la cantidad de dinero a la producción, por lo que el
dinero podría estar correlacionado con las variaciones de la producción, pero no sería
necesariamente su causa. Una vez desechados los orígenes monetarios del ciclo económico,
a la teoría del ciclo económico real le quedan dos tareas: la primera es explicar los shocks o
perturbaciones que afectan a la economía ocasion ando fluctuaciones; la segunda es explicar
los mecan ismos de propagación, a lo cual un mecanismo de propagación es el med io por el
cual una perturbación se expande a través de la economía, concretamente es explicar por
que los shocks de la economía parecen tener efectos duraderos.
Muchos de los mecanismos en los que destaca la teoría del ciclo económico real para
explicar las razones por las que una perturbación de la economía afecta a la producción,
entre ellas están los ajustes de las existencias y las variaciones de la inversión originadas
por cambios en la rentabilidad, que forman parte de cualquier teoría del ciclo económico.
Sin embargo, el mecanismo que está más asociado con el cielo de equilibrio es la
sustitución intertemporal del ocio, cualquier teoría del ciclo económico tiene que explicar
porque la gente trabaja más en algunos momentos que otros: durante las expansiones el
nivel de empleo es alto y los empleos son fáciles de encontrar, sucede lo contrario durante
las recesiones. Una explicación sencilla seria que la gente trabaja más en las expansiones
porque los salarios son más altos, ofrecerían más trabajo de modo voluntario, sin embargo,
los hechos no están totalmente a favor de este argum ento porque el salario real varía muy
poco a lo largo del ciclo, por lo que no es obvio que la gente trabaje más como repuesta a
los salarios más elevados.
Los enfoques Keynesiano o monetarista explican estas variaciones de la producción
afirmando que la demanda de trabajo se desplaza cuando lo hace la demanda agregada y
que la gente puede estar desempleada en las recesiones porque no puede encontrar un
empleo a pesar de su deseo de trabajar al salario existente. Pero el enfoque de equilibrio se
limita a sí mismo al suponer que los mercados están en equilibrio. La explicación de las
grandes var iac iones de la produc ción con pequ eños movimientos de los salarios es la
siguiente: que la oferta de trabajo tiene una elevada elasticidad en respu esta a las
variaciones temp orales de los salarios o, tal como se expone la proposición, que la gente
quiera sustituir el ocio intertemporalmente.
El argumento es que, dentro de cualquier periodo de uno o dos años, a la gente no le
importa trabaj ar en un momento o en otro . Esta sustitución intertemporal del ocio es
claramente capaz de generar grandes movimientos en la cantidad de trabajo desempeñado,
como respu esta a pequeñas variaciones de los salarios y podria, por tanto, ser la responsable
de las grand es variac iones de la producción que tienen lugar en el ciclo acompañadas de
pequeñas variaciones de los salarios, sin embargo, tampoco esta idea ha tenido una sólida
comprobación empírica.



Las perturbaciones más importantes señaladas por los teóricos del ciclo económico de
equilibrio son los shocks de la productividad. o shocks de ofe rta. y los shocks del gas to
público. Un shocks de productividad aumenta la produ cción correspondiente a un niv el
determ inado de input. algunos ejemplos so n el buen tiempo cli matológico y los nuevos
sistemas de producción , co mo ejem plo, supongamos que hay un shoc ks temporal y
favorable de productividad en un per iodo. asi los indi viduos querrán trabaj ar más para
aprovec harse de la mayor produ ct ividad y, al hacerlo, eleva n la produ cción . por otra parte
se invertirá más . expandiend o el shoc k de productividad hacia los periodos futur os al
aumentar el stock de cap ital. Si el efecto de la sustitución intertempora l del oc io es fue rte.
inclu so un shock de productividad pequ eño puede tener un efecto relat ivamente grand e en
la producc ión.
El aumento del gasto público es otro tipo de shock; para proporcionar los bienes adicionale s
que necesite el gobierno. la gente trabajara más si el salario real sube y ahorrara más si sube
el tipo de interés rea l. por lo tanto, se espera que el aumento del gasto público ele vase el
tipo de interés real y el salario rea l; en el enfoque del ciclo económico real los efectos de
una reducción de los impuestos son menos inciertos que los de un aumento del gasto
púb lico.
En general se puede afirmar que la nueva macroeconomía clásica mediante su teoría del
ciclo económico real busca entender los ciclos económicos dentro del paradigma del
equilibrio general. usando modelos dinámicos con fundam entos microeconómicos. El punto
de partida es el Modelo de Crecimiento Neoclásico, que ofrece un marco consistente para
anali zar el comportamiento de largo plazo de la economía. A este modelo se le incorporan
shocks estocásticos (productividad y gasto público) para que depliegue fluctuaciones de
corto plazo, con lo cual el mismo modelo permite explicar tanto el crecimiento como la
dinámica de los ciclos económicos, sin embargo, para muchos economistas, en el intento
de construir este tipo de mod elos en los que los factores mon etarios no desempeñan nin gún
papel , la expectativa es que no lleguen a tener éx ito.

1.7 La Teoría Marxista de los Ciclos

La teoría marxista o marxismo es una doctrina filosófica-económica y político-social
formulada por Karl Marx en el siglo XIX con la colaboración de Federico Engels, y la cual
fue expuesta principalmente en sus obras : Manifi esto Comunista (/ 848) de ambos , El
Capital28 (/867,85 y 94) de Marx , y El Origen de la Familia, de la propiedad privada y el
Estado (/884) de Engels. Filosófic ament e, el marxismo es un mater ial ismo dialéctico para
el cual el mundo es material , y est a mat eria se halla en un continuo proceso de
transformaci ón, sujeto a sus propias leyes; dichas leyes-naturaleza. ser-es una realidad
obj etiva, independiente del pens amiento, que es un producto del cerebro (es decir, la
materia tomando conciencia de si misma); la naturaleza es un todo único y coherent e,
dond e cuanto contiene esta ligado, condicionado y dependi ente entre sí ; el proceso de
desarrollo y transformaci ón se produ ce por una acumulación de cambi os cuantitativos,
graduales. en las cos as y seres, que, llegado un mom ento, da lugar repentinamente en ellos

~s Marx. Kar l. "El Capital. Tomos 1.11 l' 111 ". Son pub licad os en México por las editoriales de l Fondo de
Cultura Económica y de l Siglo XX I.
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a un sa lto radical, o cam bio cualitativo (cam bio de la cantidad en cualidad), movimiento
que es siempre ascendente, pues va de lo sencillo a lo complejo y de lo in ferior a lo
superior; la naturaleza tiene sus contradicciones internas y la lucha ent re el las (lucha de los
contrarios) contribuye al proceso de desarrollo; todas estas leyes son só lo inteligibles
mediante la sab iduría científica. que es en otra rea lidad objetiva comprobab le por la
experiencia y la pract ica; el mate rialismo dialéctico se opo ne, por tanto, a toda filosofía
idealista, que estima servidora de la burguesía y embotadora de las energías del proletar iado
en la lucha por su emanc ipac ión.
Pero Karl Marx, al partir del punto de vista socia l, esta concepción se convíerte en un
materialismo histórico - igualmente opuesto a una concepción de ella--, según el cual el
curso de la historia se halla condicionado y determinado por el desarrollo de las relaciones
de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios necesarios a la vida de la
humanidad; este desarrollo da lugar a la apetencia de pode r, formación de las clases
sociales, lucha de estás entre sí y paso de un régimen social a otro, según unas leyes
determinadas (leyes del desarrollo de la soc íedad) así, enuncia Marx, en la soc iedad
primítiva, por lo rudimentario de su economía y lo comun itario de sus medios de
producción, no había clases; al cambiar y mejorar la est ruc tura económica, aparecieron
estás y su lucha por el poder, y los dominado res crearon instituciones coac tivas como el
Estado y otras , j urídicas, polít icas y religiosas (superest ruc turas), para impedi r que los
oprímidos los derrocaran y gobernaran la soc iedad, esclavista entonces y luego feuda l;
nuevos cambios en la estructura económica, debidos siem pre a nuevas técnicas de
producción y distribución de los bienes (infraestructuras), condujeron el ascenso de la
burguesía que las creó, y está arrebato el poder al feudalismo y creo su sistema: el
capitalismo, capaz de una mayor y mejor producción, pero siempre a su servicio, y
engendro al pro letariado (trabaj adores de las fabricas), el cua l, según Marx, en unió n del
campesinado, acabara, según las leyes de la sociedad y de la lucha de clases, por adueñarse
de los medios de producción, imponiendo su dictadura para crear una economía socialista al
servicio de toda la humanidad; abo lidas las clases y con ellas la injusticia, el Estado se ira
extinguiendo y desa parecerá al fin.
y efectivamente de acuerdo con la concepció n de Marx, las revoluciones burguesas habían
desa tado los antago nismos de clase entre capitalistas y obreros y, los debates sobre el valor
de camb io de las mercancías era un punto de enfre ntamiento teórico entre las dos clases.
Marx, considero al trabajo en la fuent e de l valor y engendra no só lo la retribució n sa laria l,
sino la ganancia capitalista en todas sus formas : beneficio industrial y comercia l, interés
bancario y renta de la tierra.
El valor de cada producto está compuesto por el valor de los medios de producción
(máquinas, equipos , materias primas), más el salario, más la ganancia creada por el trabajo
nuevo del obrero. Tanto como les interesaba a los capitalistas las fuentes de las ganancias,
les interesaba elevarlas al máximo con el mínimo de invers ión. En lo referente a su est udio
sobre la causa de los ciclos económicos, Marx desc ubrió que cada vez que se ace leraba el
desarrollo capitalista las ganancias tendían a crecer con meno r rapidez que el capi tal o en
otras palabras, el rendimiento de las inversiones tiende a hacerse más pequeño a pesar de
que el total del cap ital aumente y prec isamente a medida que aumenta.
La causa de este fenómeno puede resumirse así: a medida que la industria capitalista
progresa, por cada unidad monetaria, invertida, gasta más en máquinas y materias primas
que en salarios. Esto signi fica que a medida que aumenta el capital, la proporción del valor
agregado por el trabajo nuevo, por cada unidad monetaria invertida, es menor.
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Así, Marx consíderó que al acelerarse el crecími ento , el rendimiento de las inversiones o
tasa de ganancia llega a ser cada vez más bajo y, ésta es la causa principal - no única - de
las crisis capitalistas. Al bajar la tasa de ganancia se reducen las inversiones y por esta vía
el empleo y el consumo de maquinarias, materias primas y artículos de subsistencia,
multiplic ándose el efecto depresivo.
Al contrario de lo que piensan los observadores superficiales del marxismo, Marx
demostró, no so lo por qué el capitalismo tiene que caer en crisis periódicas, que tienden a
ser más catastróficas, sino también que puede salir de cada una de ellas. Explicó que la baja
de la tasa de ganancia se contrarresta mediante la destrucción de capitales, "bien sea física
por la guerra o meramente económic a por la competencia desgarradora que inutiliza
grandes masas de capitales: la máquina sigue siendo máquina, pero deja de ser capital pues
no sirve para producir ganancias, su dueño se arruina, los obreros son despedidos y sobre
las ruinas resurge la acumulación de capital pues para los competidores victoriosos el
aumento de la gananci a vuelve a ser más rápido que el incremento de la inversión,,29.
A este proceso básico de la recuperación se agregan otros métodos, como el aumento de
horas de trabajo de los obreros y la rebaja de salarios reales y prestaciones, aprovechando el
desempleo; el aumento de la eficiencia de los trabajadores; el saqueo de otros pueblos o de
los campesinos, indígenas y artesanos; la conquista y la inversión en países o zonas
atrasadas donde la tasa de gananci a es más alta; el cobro de intereses a las empresas del
Estado o a otros Estados; o como quien dice, todas las ruindades que caracteri zan al
capitalismo.
"E l único método "limpio " para salir de las crisis ha sido abaratar el cap ital mediante los
descubrimientos y el avance tecnológico, pero este método a la larga también termina en
descenso de la cantidad proporcional de trabajo agregado y de la parte de capital invertida
en salarios, restableciendo al cabo del tiempo la causa de la crisis, al utilizar menos trabajo
vivo por unidad monetaria invertida y volver a incorporar menos valor nuevo y obtener
menos plusvalía con relación a los valores viejos, al capital constante o muerto.
Un eje mplo, de descubrimiento del que abarata el capital y, a la vez, aumenta los salarios
con respecto al conjunto del capital invert ido, puede imaginarse así: se averigua un proceso
en que las hojas de los árboles sustituyen al petróleo. Esto consumiría menos capital
constante, más trabajo y causaría un auge cíclico. Pronto invent arían máquinas para recoger
hojas y, a largo plazo, invertirían más en ellas que en contratar personas y, la proporción de
plusvalía sobre la inversión, seria menor, volviendo a bajar la tasa de ganancia'v".
Más adelante, Marx junto con Federico Engels , un industri al partidario de la lucha obrera,
estudiaron las relaciones entre los ciclos y la reposici ón de la maquinari a de las fábricas y
se dieron cuenta cómo los fenómenos de naturaleza económica, como la ganancia y la
crisis, se interrelacionan con el proceso técnico. Pero Marx y Engels observaron
detenidamente que el período de agudización de las crisis que comen zó a fines de 1867, no
era causado sólo ni principalm ente por la regularidad de los procesos técnicos yen cambio,
la determinante de estos procesos estaba en los factores económicos que se entrecruzan.
Marx y Engels señalan un viraje desde la última gran crisis general del capitalismo en
aquella época [la de 1867]. La fórmula del proceso periódico con su ciclo de 10 años que
hasta entonces venía observándose parece haber cedido el puesto a una sucesión más bien
crónica y' larga de períodos relativamente cortos y tenues de mejoramiento de los negocios

~ " Marx . Karl, "E I Capita l. Tomo 111"" 1863. p. 440
o'" ~ Marx. Karl . Op . Cit. p. 44 3.
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y períodos relativamente largos de opresión sin solución alguna . Aunque tal vez se trate
simplemente de una mayor duración del ciclo. En el comercio mundial, pudo observarse
sobre poco más o menos crisis de 5 años; de 1847 a 1867, los ciclos son resueltamente de
10 años. El gigantesco desarrollo de los medios de comunicación de la época- -navegación
transoce ánica de vapor, ferrocarrile s, telégrafo eléctrico, canal de Suez-crearon por
primera vez un mercado mundial. Inglaterra, país que antes monopoli zaba la industria, se
enfrento a una serie de países industria les competidores; en todos los continentes se
abrieron zonas definitivamente más extensas y variadas a la inversión del capital europeo
sobrante , lo que permitió distribuirse mucho más y hacer frente con más facilidad a la
superespeculación local. Todo esto contribuyó a eliminar o amortiguar fuertemente los
antiguos focos de crisis y las ocasiones de crisis . Al mismo tiempo, la competencia del
mercado interior cede a los cartels y los trusts y en el mercado exterior se ve limitada por
los aranceles protectores de que se rodean todos los países con excepción de Inglaterra.
Pero a su vez, estos aranceles protectores no son otra cosa que los armamentos para la
campaña general y final de la industria que decidió la hegemonía en el mercado mundial.
Es aquí donde Marx y Engels al observar cada uno de estos elementos con que se hace
frente a la repetición de las antiguas crisis pronosticaron una crisis futura mucho más
violenta31

•

Así Marx y Engels reunieron una serie de apreciaciones valiosas para completar la teoría
del ciclo, que pueden enumerarse así:
A) Podían distinguirse ya en esa época tres períodos del desarrollo del capitalismo con
respecto a los ciclos económicos:
a) 1815-1847, con crisis frecuentes;
b) 1847-1867, con desarrollo sostenido, crisis alejadas y auges duraderos;
e) 1867-1894, con crisis frecuentes y depresiones duraderas.
B) Se habían creado condiciones económicas, polític as y técnicas para terminar la fase
depresiva comenzada en 1867 y suavizar las crisis por un período .
C) Las mismas condiciones que acelerarían el desarrollo del capitalismo lo llevarían a una
crisis más violenta que la anterior.
D) Una hipótesis: tal vez se trate de una mayor duración del ciclo".

Si Marx y Engels dejaron el descubrimiento del ciclo largo a nivel de una hipótesis no se
debe a que no hubieran reunido todos los datos en su favor, como lo demuestra la
periodización que propu sieron, sino porque era necesario que se complementaran datos de
más de uno y medios ciclos largos, para que pudiera certificarse su existencia. No obstante
formularon dos previsiones geniales en sus notas: un período de estabilidad y crecimi ento
económic o rápido y luego una nueva gran crisis, cuyo anuncio acompañ ó en la época por
artículos en que denunció la necesidad en que se verían las burgu esías de los países
avanzados de adelantar una gran guerra por la hegemonía mund ial. Dos guerras mundiales
y la gran depresión económica de 1929 certi ficaron la precisión de las previsiones de Marx
y Engels.
La explicación de Marx sobre las crisis estuvo lista desde 1867, pero no pudo ver la luz
hasta fines de 1894, cuando se publicó el tomo 111 de "El Capital". Para muchos, el retraso
en la publicación resultó desafortunad o: el período entre 1867 Y 1894 fue particul armente

.11 (bid ... p. 459-460
3~ Marx y Engels, "Selectcd Correspondence ", pp. 773-9 . en la edició n inglesa).
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CritICO para el capitalismo y los años de rápido crecmuento sucedidos desde 1848 se
interrumpieron bruscamente. Las crisis se repetían rápidamente y las recuperaciones
conducían a ascensos muy pequeños de la acumulación. En cambio, desde 1896 y hasta
1914 el capitalismo vivió un período de prosperidad relativa, en el cual si bien se
presentaron crisis (1900 Y 1(08), fueron de menores consecuencias y sobre todo, fueron
seguidas r ápidamente por auges impetuosos de la producción y la ganancia. Es decir que el
tomo 111 de "El Capital" se mantuvo oculto precisamente en uno de los períodos en que más
atenci ón podía despertar sus primeras tres secciones, que explican la crisis.
Para finalizar , hay que reconocer que la teoría marxista posee el indiscutible mérito de
haber sido el primer enfoque científico que, con un espíritu critico contribuyo a descubrír
las leyes del capitalismo, la obra de Marx no solo es un tratado de economía política, sino
que es una radiografía del capitalismo, ya que enumera su complejo funcionamiento, su
dirección y los cambios que sufre con el tiempo, de tal forma que la contribución de Marx a
la teoría del ciclo económico es de gran importancia.

1.8 La Teoría de las Ondas Largas de Mandel

Emest Mandel, es un teórico que volvió a la concepción de Kondrátiev sobre los ciclos
económicos largos, solo que Mandel denomino estos cielos como "ondas", y sus teorías
están fundamentadas con las de Marx y Trotsky, como puede verse en su libro El
Capitalismo Tardío (Londres, 1975)33.
En El capitalismo tardío Mandel reflotó la tesis de Kondrátiev sobre los ciclos largos de 50
años, aproximadamente, del capitalismo, articulándola con la tesis de las oscilaciones a
largo plazo de la tasa de ganancia del capital y las renovaciones fundamentales de la
tecnología productiva o del capital fijo (que implicarían cambios cualitativos en la
productividad del trabajo). Para Mandel, el primer ciclo Kondrátiev se habría extendido
entre fines del siglo 18 hasta la crisis de 1847. El segundo arrancaría después de la
revolución de 1848 y habría terminado a principios de la década de los noventa del siglo
19. El tercero se habría iniciado en la última década del siglo 19 hasta el fin (para Estados
Unidos hasta el comienzo) de la Segunda Guerra. El cuarto habría comenzado en 1940-8, y
en los setenta se habría entrado, como ya dijimos, en la segunda fase del ciclo largo. El
inicio de esta fase depresiva estaría determinada por el descenso del ritmo de la
acumulación desde fines de los sesenta y la primera recesión generalizada de 1974-5.
Mandel afirmaba que una fase de ascenso Kondrátiev se iniciaba cuando una elevación
importante de la tasa de ganancia -que se producía durante la fase depresiva previa
permit ía expandir la inversión en nuevas tecnologías e innovaciones. A su vez la expansión
tocaba a su fin cuando la tasa de ganancia comenzaba a debilitarse debido al crecimiento
tendencial de la composición orgánica del capital. Se abría entonces la fase 8 Kondrátiev,
caracteri zada por crisis económicas profundas, aumento de la desocupación, destrucción de
fuerzas productivas, exacerbación de la tendencia a las guerras y las revoluciones. En esa
instancia , lo determinante para que el capit alismo saliera de la crisis eran los factores
pol íticos; esto es, si el sojuzgamiento imperialista de nuevos territorios -como había

.u Mande]. Ernest. "EI capitalismo tardio ", ED Era, México, 1979.
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sucedido a fínes del siglo 19- o la derrota de la clase obrera en los países centrales -corno
sucedió en Europa en las décadas de los veinte y treinta- permit ía la recomp os ición de la
tasa de ganancia. el capitalismo experimentaba una nueva expan sión, que a su vez
desembocar ía en una nueva y larga crisis de proporciones mundiales .
Afirmaba que las crisis serían cada vez más profundas y que las recuperaciones costarian
cada vez más en t érminos de vidas humanas, guerras y calamidades. Por eso, si la
recuperación del capitalismo de la fase depresiva abierta con la Primera Guerra mundial
había costado decenas de millones de muertos (las dos guerras mundiales) y la Gran
Depresión, la recuperación del capitali smo de la fase contractiva iniciad a en los setent a
costaría aún más en t érminos de vidas humanas. En un trabajo posterior Las Olidas largas
sostuvo que esta crisis sólo podria dar lugar a una recuperación a costa de una guerra
mundial con "cientos de millones de muertos", regím enes nazis generalizados - que
practicarían " lobotomía a gran esca la"- y catástrofes similares",
Al igual que Kondr átiev , es importante señalar la evidencia estadística que presento Mand el
para corroborar sus estudios, sin embargo, Mandel recha zaba los ciclos de precios -en los
que se había basado Kondrátiev para detectar los ciclos- como un indicador confi able de la
evolución económica de largo plazo. En su lugar tomó en cuenta las cifras de la producción
industri al y del volumen de l comercio mund ial (que reflejarian la tendencia de la
producción capitali sta y el ritmo de expansión de l mercado mundial).
Aunqu e al momento de escribir El capitalismo tardío Mandel sólo contaba con las ci fras de
los primeros años de la supuesta fase B Kondrátiev, consideró que el descenso en los tasas
de crecimiento demostraba inequívoc amente la tendencia hacia la depresión . Estos son los
datos que presenta Mandel:

Cuadro 1.\ Crecimiento de la producción industrial de los principales paises capitalistas, en porcentajes

1947-19661966-1975
Estados Unidos
Los seis miembros CEE
Japón
Gran Bretaña

Fuente: FMI. 1980
(* ) Datos para 1940-66.

5.0 * 1.9
8.9 4.6
9.6 7.9
2.9 2.0

Si bien las cifras para Gran Bretaña y Japón no son definitorias , las de los seis países
miembros originales de la CEEJ 5 y en especial las de Estados Unidos parecían dar un fuerte
aval a la tesis de las ondas largas. El que se hubiera producido en 1974-5 la primera
recesión sincronizada tambié n respaldaba su hipótesis. De todas manera s en su libro
Mandel no aducía más pruebas emp íricas; y se nota la ausencia de análisis sobre el otro
factor al que había otorgado importanci a, el comercio mund ial.
La recuperación de la crisis de 1974-75 fue débil y vacilante en los principales países
capitali stas, sin disminución del desempleo y sin que la inversión retomara la vitalidad de la
fase anterior, a pesar de las ingentes inyecciones de crédito que realizaron los gobiernos.
Entre 1973 Y 1981 la tasa media de crecimiento de Estados Unidos pasó al 2.3% anual, la
de Alemania Federa l al 2%, Gran Bretaña al 0.5% y Japón al 3.6%. La nueva recesión de
1979-82 alimentó aún más la idea de que se había entrado en una fase larga depresiva.

.'. E. Mand el , " Las Olidas largas do] desarrollo cup itulista oo. Madri d. Sig lo XX \. p. 104-106.

.'>Comunidad Económica Europea

29



Muchos autores. marx istas o de la izquierda, pronosticaron la inminente caída del sistema
capitali sta. Por ejemplo en 1992 Moseley escribía que en el mejor de los casos el escenario
más probable de Estados Unidos en los noventa sería la continuación del estancamiento de
los setenta y ochenta, y que una serie de factores (endeudamiento en primer lugar)
aumentaba signific ativamente "la probabilidad de otra gran depre sión como cn los años
novcnta,,·lC> . Sin embargo, ya entonces habría que haber admitido que la caída era
cualitativamente menor a la que se había producido durante la Gran Depresión. Si se toma
el conj unto del período 1921-38 para Estados Unidos, y se lo comp ara con el período 1970
82, se advierte que mientras en el prímero la declinación prom edio del PNB durante las
recesiones fue del 16.4%, en el segundo fue del 3.5%. Este último es clarament e mayor que
la caída promedio del período 1949-70, pero también cualitati vamente distinto a la
profundidad de las caídas ocurridas en el período de entreguerras" .
Es que lejos de lo que anunciab a la teoría , las economías de los países capitali stas
adelantados tuvieron un desempeño "aceptable" en los siguientes veinte años. Las tasas de
crecimiento no fueron las de la época "dorada" del boom de posguerra, pero tampoco las
propias que cabría esperar en una depresión. Veáse el siguiente cuadro:

Cuadro 1.2 Tasas de variación del producto bruto

1982-1991 1992-2000
Economías adelantadas 3.1 2.8
Estados Unidos 2.9 3.8
Japón 4.1 1.1
Unión Europea 2.6 2.1

Fuente: FMI, World Economic Outlook mayo 2000 , complementado con datos FMI 200 1

Hay que destacar que la economía de Estados Unidos en absoluto confirmó la tesis de la
onda depresiva. Es que desde 1991 hasta 2001 experímentó el crecimiento más prolongado
de la posguerra , con un fuerte aumento de la productividad en la segunda parte del decenio
(que sólo se puede explicar por una importante renovación tecnol ógica). Contra un
crecimiento promedio anual de la productividad del 1.53% entre 1990 y 1995, se registra un
aumento del 2.9% anual entre 1995 y 2000 38

. La producción industri al tambi én registró un
fuerte crecimiento: 46% entre 1991 y 2000 . La tasa de ganancia promedio de las empresas
no agrícolas alcanzaba entre 1996 y 1997 los niveles de 1973. Obsérvese que las tasas de
crecimiento del PIB durante las décadas del 80 y 90 no son cualit ativamente distintas a la
tasa de crecimi ento promedio entre 1950 y 1973, que fue del 3.7% (de hecho , la tasa de la
última década es igual). Tratándose de la economía capitali sta más importante del planeta
(representa aproximadamente la cuart a parte del PIB mundial), no son dato s que puedan
pasarse por alto fácilment e a la hora de verificar la valide z empírica de la tesis de las ondas
largas.
Pero posiblemente más importante aún es constatar que la economía capitalista mundial
también tuvo tasas de crec imiento notables en los últimos veinte años. A pesar del
hundimiento de las economías africanas y latinoamericanas en los ochenta , en los 10 años

.'<, Fred Moseley. "The Declin e oft he Rate 01' Profit" en Capital & Class, J992. N° "¡S. p. 125.

.17 Entre 1929 y 1933 en Estados Unidos el I'NB cayó el 33%>. la produ cci ón industrial lo hizo en un 53% y el
n úmero de desempl eados pasó de 1,5 millones a 12.8 millones.
.'" Esta última cifra ahora esta sujeta a una revisión baji sta : de todas maneras. el aume nto de la produc tividad
parece indudable .
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que van de 1982 a 1991 la economía mundial creci ó a una tasa promedio del 3.3% anual.
Luego. de 1992 a 2000 (incluido este último año) lo hizo a una tasa del 3.4% } lJ.Se puede
apreciar que estas ci fras no son las ci fras de crecimiento de l "boom" de los cincuenta y
sesenta -cntrc 1950 y 1973 la economía mundial creció a una tasa del 7.1 % anual- pero
tampoco se trata de cifras de depresión. Mande] señala que el crecimiento ni s iquiera se
transform ó en negativo durante las grandes recesiones que ocurrieron en los pa íses
imperiali stas, las de 1975, 1982 Y 1991. En prom edio durante esos años creció entre el
1.2% y el 1.9%. Tampoco hubo caída neta durante 1998, cuando se hicieron sentir
plenamente los efectos de la crisis asiática: crec ió a una tasa del 2.5 % (con paí ses como
India y China creciendo más del 5%) .
En particular el crecimiento de los país es asiáticos de la cuenca del Pacífico ha sido
llamativo. Tomando ahora datos que arrancan en los setenta, tenemos":

Cuadro 1.3 Tasas anuales promedio de crecimiento del PIB, en 'Yo, de los países asiáti cos del Pac ífico.

1970-79
Hong Kong 9.2
Singapur 9.4
Taiwán 10.2
Corea del Sur 9.3
Malasia 8.0
Tailandia 7.3
Indonesia 7.8
China 7.5
Filipinas 6.1
Fuente:The Eeonomist 1/04/97

1980-89
7.5
7.2
8.1
8.0
5.7
7.2
5.7
9.3
1.8

1990-96
5.0
8.3
6.3
7.7
8.8
8.6
7.2

10.1
2.8

Parece muy dificil de encajar estos datos en la teoría de los ciclos largos de Kondrátiev.
Recordemo s que seg ún los cálculos de Paúl Bairo ch, la tasa anual media de crecimiento del
producto brut o durante el siglo 19 para el conjunto de los países actualmente desarroll ados
osciló entre el 2 y el 2.5% anual4 1

•

El otro parámetro importante que Mandel tomaba en consideración para definir una fase
depresiva larga es el del comercio mundial. Entre 1982 y 1991 la tasa anual promedio de
crecimiento del comercio mundial fue del 5%, y entre 1992 y 2000 del 7.2% (con un
crecimiento record en 2000 del 13%42). Son cifras claramente superiores a la tasa de
crecimiento de los productos nacionales. Esto significa que el mercado mundial se
expandió. Y, por supuesto, se intensi ficó la aplicac ión econ ómica entre paí ses : mientras

J'l Los cá lculos del FMI ponderan los produ ctos brutos internos de los países medidos con base a la paridad
del poder de compra, de manera que las cifras se aj ustan según las diferencias en los niveles de precios entre
los paises. Este método nos parece más correcto que el utilizado por algunos bancos de inversión
internacionales o consultoras, que utilizan pond eraciones basadas en los productos brutos interno s medidos
según los tipos de cambio ex istentes. Al ajustar se los c áIculos según la parid ad del poder de compra se tiene
una idea más precisa de la evo lución de las economías en términ os reales.
~" Entre estos paises debe incluir se a China, que desde 1980. apro ximadamente. articula su desar rollo sobre
bases crecienrcmenre capitalistas. El sec tor privad o (comprendido el controlado por el extranje ro) fue el más
d inámico en las últimas dos décadas. ya que habiendo part ido de cero en 1978. representaba en 1990 el 38%
de la capac idad industrial de China.
~I Citado por Arghiri Emmanuel en La ganancia y las crisis . México. Siglo XXI. 1978. p. 3 13.
~~ Datos del FMI. 2000 Y200 1
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que en 1970 el porcentaj e promedio de importaciones y exportaciones con respecto al PNB
del conjunto de los países era del 12.8%, en 1999 fue del 21%. Estos datos tampoco
confirm an la tesis de la contracción secular del sistema capitalista mundial.
Es claro entonces que a di ferencía de la crisis de los treinta la crisis de acumulación de los
setenta se resuelve en el sentido de la expansión y reorganización geográfica del capital.
En este sentido parece confirmarse una tesis de Mandel, quien dccía que grandes
acontecim ientos de la lucha de clases estaban en la base de la recup eración de las tasas de
rentabilid ad de los capitales. Pero se confirma lo que ya alguno s otros autores habían
señalado corno una debil idad de su planteo: que no existe ningún elemento para afirmar que
los factores político s que inciden en la recuperación de la tasa de ganancia deban hacer
sentir sus efectos después de 25 años de recesión o depresión. Concretamente, debido a la
ausencia de respuestas políticas revolucionarias del trabajo a la ofensiva del capital, este
último pudo recomponer las condiciones de la acumul ación con muchos menore s costos
que los habidos durant e las décadas que van desde la Primera Guerra mundial a la segunda
posguerra. Es que en los setenta y comienzos de los ochenta se produce una serie de
acontecimientos encadenados: freno o derrota de luchas sindicales importantes -en Estados
Unidos, Gran Bretaña y en otros países europeos c1aves- y estabilización de la situación
política en lugares que habían estado convulsionados en los setent a -Portugal el caso más
notorio , pero también España. Adem ás, los trabajadores, de conjunto, no rompen con los
programas de sus grandes organizaciones sindicales -partidos comuni stas,
socialdemócratas, movimientos nacionalistas en los países atrasados- que buscaban salidas
reformistas y pactadas con el capital a la crisis de acumulación. Por esa época también
comienzan a ceder terreno los movimientos revolucionarios del "tercer mundo" que se
proclamaban socialistas. El giro del gobierno de la Repúbl ica de Vietnam hacia los
organismos financieros internacionales a partir de 1976 o la políti ca de conciliación de los
sandinistas en Nicaragua, despu és de 1979, pueden tomarse como símbolos de este
cambio'':'. Más importante aún, desde 1978 China comienza su evo lución hacia la
integración en el mercado mundial. Estos acontecimientos van creando entonces un clima
de confianza renovada para el capit al, que recibirá un nuevo y decisivo espaldarazo con la
caída del sistema soviético en 1989-91. Con la caída del Muro de Berlín se abren a la
explotación directa de la mano de obra por el capital nuevos y extensos territorios, y se
profundiza el retroceso y desconcierto de los movimientos obreros y de la izquierda. La
resistencia a la globalización del capital se encama incluso en regímenes y movimientos
reaccionarios (desde el punto de vista económico-socia l) que no presentan ninguna
perspectiva de salida progresista y so lidar ia para las masas.

"-'Tal vez el giro más emblemático. por lo que ha sign ificado para la generación revo lucio naria de los sesenta
y setenta. sea el operado en Vietnam. En abril de 1975 los norteamericanos eran derrotados definitivamente
en Hanoi. Ya a comienzos dc 1976 el gobierno de la República Socia lista de Vietn am anunc iaba incentivos 
incluyendo la propiedad extranjera al 100%· a los inversores en industrias expor tadoras; poco después
Vietnam entró en el FM1. el I3anco Mundi al y el I3anco Asiático de Desarr ollo. y estableció norma s para
inversiones extranje ras similares a las de Taiw án o Corea del Sur. Desde entonces profundizó la política de
seducción del capital; las inversiones extranje ras llegaban a mediados de los noventa a 9.600 millones de
dólare s anuales. En juli o del a ño pasado Hanoi firmó un acuerdo con Washingto n que otorga a los bancos.
compañías de seguros y empresas de comercio minori sta libertad para opera r en Vietnam. y se com pro mete a
desmantelar tarifas aduaneras para los bienes de Estados Unidos. Es significativo que la mayor empresa
extranjera sea Nike, señalada en todo el mundo como epí tome de altos niveles de exp lotac ión y bajos salarios.
En Vietnam esta empresa empica 43.000 trabajadores. con salarios mensuales de 50 dó lares en pro med io.



Con este marco com o re ferencia se m undializa la relac ión capital ista. Se prod uj o una nueva
o la de co nfia nza del ca pi ta lismo -asentad a sobre la derrota de la clase obrera mundial - qu e
a su vez est uvo sustentada en la recup er ación de las tasas de rentab ilidad de los capi ta les
más pode rosos. en parti cu lar de Estados Un idos. De es ta manera, la de presión q ue se
anunc iaba a fines de los setenta no se produj o , y el capitali smo retomó tasas de
ac umulación "ac eptables".

Cuadro 1.4 Periodización de los Ciclos Largos y las Ondas Larga s en la
Economía Mundial

Kondrátiev Mandel

1790-1814 Auge 1793-1 825 Expansiva

18 15-1 849 _º-~p~si<?!1__ l8~6_-} ?-~~.. __ _ .~e~~~ ída

185 0-1 87 3 "o _A.lIg~ __ . _ !ªLlª-:- I_873 __. __ _E.2' p_an_~ i \,a

'__I_~?4.~~??_~ . ,__-.P~e!~~i?.~.__~ __l§2±~18~~ .._.J __ ~~t.r~L<!¡}. ·
1897-1915 A.lIg~ .", ; 1894-1 913 , ~)(p.(lrls iva

1916- Retraída

1940/45-1 966 ! Ex pansiva ,1- --·- ---:- ----_ ·,·_-----
, 1967- ¡ Retraída_ __ ••.• - --_._. 1 ._ .--- _

Fuente: MANDEL, E. ( t979): El Capitalismo Tardio, Ediciones Era, México.

Para co ncl ui r Mande1 mu estra los siguientes datos en su anális is :

Cuadro 1.5 Porcentaje de crecimiento medio anual en el producto real

_º-~~~~':g~__Años ~.!:!..:......._ R. Ul]ido
II A 1846-1 878 4.2 2.2
11 8 1878-1894 3.7 1.7
1II A 1894-1 914 3.8 2.1
1II 8 1914-1 938 2.1 l.l
IV A 1938- 1970 4.0 2.4

Al em ani a

2.5
2.3
2.5
2.9
3.8

Francia _~~~i~pon~_e!~~<l_
1.3 2.8
0.9 2.6
1.5 3.0
1.0 2.0
3.7 3.8

Fuente: MANDEL, E.: LasOndas Largas del Desarrollo Capitalista. ED. Siglo XXI.

Según este cuadro. la fase A de la tercera onda larga en Estados Unidos presenta una tasa de
crec imiento prácticamente igual a la fase B (supuestamente depresiva) de la segunda onda. Cuando
se analiza la media ponderada, por otra parte, la fa se B de la segun da onda casi no se distingue de la
fase A de esa misma onda (0.2 de diferencia). Los datos que presenta Mande l sobre índices de
producción mundial en Las Olidas largas del desarrollo capitalista conli rman sus estudios. Entre
1874-1896 -fase B- el índice de creci miento de la producción mundial per c ápita sería del 1.4%
anual. mientras que en la siguiente fase A habría sido de 1.72%; la producción mund ial de energía
en los mismos períodos habría crecido a tasas anuales del 4.13% y 4.8%. Ning una de estas cifras
está señalando diferencia s cuali tativas, que justiliquen habla r de un ciclo depre sivo . Para Mandel.
las cifras de crecimiento de Estados Unidos de los años veinte tampoco encajan en la teoría
Kondrátiev; la conclusión a la que llega Mandel es en la necesidad de un cambio de enfoq ue en la
valoración de las tendencia s de largo plazo de l sistema capitalista.



APENDICE

Dado que el acelerador recoge la relación existente entre la inversión (1) y la variación de la
renta o producción (LlY), el resultado se puede expresar como sigue:

:.;.;.:.:.:.;,:.:.:.:-:-:.:.;.:.:.:..;.:.;,,:.:.;.:..:.:-:~ '; ':':';':';':':';-:':-:';':':' :' :'Z~:-;-:':';':':'::~ :·:·:·;·:·:-:·;·:·:·z·:-:.:-:·:-:·:·:-:·;·;·:·;·:~·:·

Incremento ~L~~;!,1'.\ r.nf.;a,?8!:t . Incremento t ....~~.~~J;{~d..().Qú.. Incremento" .'·¡L.::-:.:.... .

~:~~~~~ó~e .~ :::;: :. ~perdoledCul~cncsl' u
o'

m
n

o ,..!.':. n n 1:v~"ión ""'''':1\,
},
'j

Inversión = Relación capital-producto * Variación de la producción total
(1) (lf/) (LlY) A (l.l)

La ecuación A (1.1) refleja la relación existente entre la variación de la producción y la
inversión, y constituye la versión original del acelerador. De este principio se desprende
que el capital que necesita la sociedad depende fundamentalmente del nivel de producción.
Las adiciones al stock de capital, o, lo que es lo mismo, la inversión neta, sólo tendrán lugar
cuando la renta este funcionando . Bajo este principio , un periodo de prosperidad puede
llegar a su fin no porque la producción haya descendido, sino simplemente porque se ha
estancado en un alto nivelo porque continua aumentando, pero a un ritmo menor. Por lo
tanto, el funcionamiento del acelerador tiende a reforzar el proceso multiplicador y, por
tanto, a hacer más intensas las fluctuaciones económicas.
Para explicar la interacc ión del multip licador, expresamos las funciones como sigue:

(LlC) = (a) * (LlY)

Donde:
LlC: variación del consumo
a: propensión marginal al consumo
LlY: variación de la producción

La ecuación A (1.2) se puede expresar como sigue:

(LlY) = (l/a) * (LlC)

A (1.2)

A (1.3)

Si el valor de la variación de la producción, tal como se expresa en la ecuación A (1.3), lo
sustituimos en la ecuación A (1.1), es decir , en la versión original del acelerador,
obtendremos la ecuación siguiente:
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(1) = (1f¡ /a) * (LlC) A ( 104)

Esta expres ión muestra qu e, la inve rsión neta " ind uc ida" se rá prop orc ional a la variación
del consumo44 .

Cuadro A.l Series de tiempo ana lizadas por Kond rátiev";

Auge Depresión Auge Depresión Auge . Depres ión

Inglat erra

Precios al por mayor

Consols

Salarios agricu ltura

Salarios texti l

Comercio exterior

Producción carbón

Producción hierro

Producción plomo
-. _. _ --- -

Francia

. Precios al por mayor
_ . . *- -

1789 18 14 1849 1873 1896 1920

1790 1816 1844 . 1874 1897 1920

1790 1812- 17 1844 ; 1875 1889 1921

1810 1850 . 1874 1890 1921

1810 1842 1873 1894 1920
.. --_ ..• _ _ • .-1

1850 1873 1893 _-.-!?I~__J...••. _ _ . J _

1871 1891 1918

1870 1892 1916 i
-- - • • • • __• ____ _ 1 ___ ••____

- - - - •• _ - - - __ _ _ o_ o

-- ---------- - -- - ._--- --_._- - --
1873 1896 i 1920

--- - -- - ----- _ __o_o

; ,
. Rentas ' 1816 ! 1844 : 1872 1894 ; 192 1 :: _ _. • __._ _ ~ .. _._._.J •. o l J. ' . ---.J ~

. l ' l '
i _~~~~ios~~~~~ j _.. -..J . j ~ ~~ ~95 _J J
I Importaciones 1848 ~ 1880 1896 I 1920 ¡_____ 1

Exportaciones

Comercio exterior

Descuentos Bco. de Franc ia 18 10

1848 .

1848

1851

1872

1872

1873

1894

1896

1902 I-- ... : --- --

1914

1920

1914

"" De forma sintética, la deducción del ace lerador indicada en las ecuaciones A (1.1) hasta A ( 1.4) podemos
establecerla como sigue:

1=1/-*dY (1)
Por otro lado. a partir de la función de consumo, la incidencia de una alteración de la producción podemos
expresarla :

dC =a*dY

Despeja ndo d Y, tenemos que:

dY = 1/a * dC

Sustituyendo el valor de la variación de la producc ión en la ecuación (1), resulta :

1= 1/- * l/o * <lC = 1/- ' * d C
Donde 1/-' = 1/-la
"; GARVY , G, ( 1943) : "Kondrátiev Theory 01'Long Cycles", Rcview 01'Econornics Statistics. Vol. XXV,
nov. 1943, n" 4.
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Depósitos [k a . de Francia

Depósitos de ahorro (bancos)

Auge Depresió n

1844

Auge

1874

Depresión

1892

Auge Depresión

Consumo ca rbón

Consumo trigo

Consumo algodó n

Co nsumo café

Consumo azúcar

Tr igo sembrado

Avena sembrada

Estados Unidos

Precios alpo~ m.azo!

Producción carbón

No se detectan ciclos largos

No se de tectan ciclos largos

No se de tectan ciclos largos

No s.e detectan ciclos largos

_" No se detectancicloslargos

1 79~ .. j . 1814

1849

1850

1849

1873

1875

1866

1873

1896

1892 '

1896

1896

1914

1915

1920

1918

, Produ cción hierro : ¡ ; [875-80 1900 j 1920
!~ . ---' --' ; .. .----' , . 1 _

! Producción aceroI • o •• _

i Producción lana ! No se detectan ciclos largos
I-----------~ ·_-- -.------- --------- - - _.... -- - -- -..
I '¡ Produ cción azucar No se detectan ciclos 1a~g~ . .._. _
I
N~_husosindustriaalgodón _ 1'!o_s.t:_d~~':!.'!.n_~.i_c1()s_!arg()s _

Algodó n se mbrado

Alemania

Producción carbón

1874-81

1873

1892-95 :

1895

1914

191 8

Producción hierro

Mundial

No se detecta n ciclos largos
--- -- -.--- -_ ...•_-- ---_. -~_ . - - -- - .--------- ---- -- ---- ~ - --

Producción carbón

Producción hier ro

Fuente: Garvy, G.. Ob. Cit ., 1943. Pág. 20(,.

1873

1872

1896

1894

1914

1918



CAPITULO II

LOS CICLOS LARGOS DE N. D.
r

KONDRATIEV EN LA
ECONOMIA MEXICANA

(1934-2003): LA EVIDENCIA
EMPIRICA
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2.1 ANTECEDEN TES

La historia de la " ida independien te de México inicia con la insurrecc ión y el movimiento
liderado de Hidalgo en contra del dominio es pa ñol en 1810 Yculmino con la independencia
ofic ial de México en 1821. a partir de esta etapa. la que se le conoce como imperio y
republica y a la siguiente la que se llamo la de Reforma y que termin o con la llegada de
Porfirio Diaz a la presidencia de la republ ica en 1876 se carac terizo por un descenso
económico genera l.
Dos factores contribuyeron a esta parálisis económica:

1) El primero de ellos fue lo destructivo de las guerras mismas; los ejércitos. guerrillas
y bandidos que desató el conflicto de independenci a prácticamente destruyeron la
industria minera y el sistema fiscal (impu estos) , sobre la cual se basaba una gran
parte de la economía colonial , arrasaron el México agrario y provocaron una fuga de
capitales de grandes proporciones, lo que más adelante se traduciría en problemas
financieros de los diferentes gobiernos mexicanos llevándolos a solicitar créditos
externos originando el problema de la deuda extema.

2) El segundo factor fue la prolongada etapa de inestabilidad política que acompaño a
la independencia y el periodo de Reforma . Durante sus primeros cincuenta años de
independ encia, los asuntos de México fueron dirigidos por más de cincuenta
gobiernos, como con treinta diferentes hombres actuando como presidentes. En un
periodo de quinc e años, dieciséis hombres encabezaron veintidós gobiernos. Con
frecuencia, varios grupos políticos" (liberales y conservadores) afirmaban
simultáneamente que poseían el control del gobierno, y esas disput as daban por lo
general, rebeliones o golpes de Estado.

Además de las luchas internas, una de estas guerras se convirtió en conflicto internacional,
en 1836 los habitantes de Texas se rebelaron ante la ley mexicana que abolí a la esclavitud
(1829) Yel plan de Santa Anna de centralizar el gobierno y el 21 de abril de 1836 en San
Jacinto tras la derrota de las tropas de Santa Anna, Texas dec laró su independencia.
Como resultado de la disputa sobre el límite occidental de Texas entre ciudadanos
estadounidenses y mexicanos, y de la intención de los primeros de apoderarse de
Califom ia, Estados Unidos declaró la guerra a México en mayo de 1846. Las tropas
estadounidenses ocuparon el norte de México y un año después cayeron sobre la capital. El
2 de febrero de 1848, bajo los término s del tratado de Guad alupe Hidalgo el río Bravo o
Grande del Norte se fijó como límite de Texas47

.

Otro contlicto internacionalizar surgió cuando en 1838 el gobierno de México recibió una
reclamación de parte de Francia, que pedía 600,000 pesos por perjuicios ocasion ados a
súbditos franceses durant e las guerras internas, ante este contlicto conocido como "guerra

. " El grupo conse rvador estaba formad o por líderes religiosos. terratenient es, crio llos y oficial es del ejé rcito,
decidid os a mantener una form a de gobierno centralizado; y la fracción liberal y anticlerica l que apoya ba e l
establecimiento de estados soberanos unidos en una federación. además tenia el apoyo social de los indígenas
y otros grupos oprimidos.
• 7 Bajo esta guer ra, Estado> Unidos se apode ró ade m ás de l territorio que actua lmente forman los estados de
At izona. California, Colorado. :-':uevo México. Nevada, Utah y parte de Wyo ming. Unos años despu és, el
Tra tado de la Mesilla de 1853 definió el limite de Nuevo México y añadi ó una franja más de territorio a
Estados Unidos .
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de los pasteles" el gobierno mexicano nuevamente bajo la figura de Santa Anna se vio
obligado a capitular y a pagar la deuda exigida.
A partir de 1854 inicia el periodo de Reforma, bajo esta etapa surgió la figura de Benito
Ju árez como gran líder del grupo liberal, durante los siguientes 25 años Juáre z fue la figura
central de los políticos mexicanos. Bajo su mandato se dio la Constitucíón de 1857 la
primera constitución del México independiente en la cual se dan las bases de un gobierno
federal, la libertad de expresión y otras libertades civiles, a la que los grupos conservadores
se opusieron rotundamente. Estos últimos estaban apoyados por España, yen 1858 se inicio
la guerra de Reforma o guerra de los Tres Años. sin embargo el gobierno de Juárez era
apoyado por Estados Unidos y, en 1860, los ejércitos juaristas habían triunfado, como
presidente provisíonal entre 1858 y 1861, Juárez había emitido las Leyes de Reforma48

.

Elegido presidente en 1861, Juárez comenzó a poner orden en el país. Una de sus primeras
acciones fue la suspensión del pago de intereses de la deuda extranjera adquirida por los
gobiernos precedentes. Molestos con su decreto, Francia, Gran Bretaña y España decidieron
intervenir conjuntamente para la protección de sus inversiones en México. El primero en
actuar fue Napoleón III de Francia . Una expedición conjunta ocupó Veracruz en 1861, pero
cuando las intenciones militares de Napoleón se hicieron evidentes, los británicos y
españoles se retiraron en 1862. Durante un año las tropas francesas libraron su camino a
través de México y finalmente entraron en la capital en junio de 1863.
Bajo estas circunstancias Juárez y su gabinete huyeron, mientras que un gobierno
conservador provisional, apoyado por los sectores monárquicos del país, proclamó el
Imperio mexicano y ofreció la corona, a instancias de Napoleón, a Maximiliano 1,
archiduque de Austria .
De 1864 a 1867 Maximiliano 1 y su esposa Carlota gobernaron el Imperio , pero en 1865,
bajo presión de Estados Unidos, que seguía reconociendo a Juárez como presidente de
México, Francia retiró sus tropas . Las fuerzas de Juárez recobraron el país después de que
los franceses se retiraran en 1867, Y las tropas republicanas, bajo el mando del general
Porfirio Díaz, ocuparon la ciudad de México . Maximiliano 1, sitiado en Querétaro, fue
obligado a rendirse y, después de un consejo de guerra, fue fusilado.
Nuevamente Juárez intentó restablecer el orden , pero se encontró con numerosos sectores
que se oponían a su gobierno. En 1871, después de una dudosa elección, el Congreso
reeligió como presidente a Juárez. Porfirio Díaz, uno de los candidatos que había sido
derrotado, encabezó una insurrección sin ningún éxito . Juárez murió en 1872 y fue
sucedido por Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte . En 1876, cuando
Lerdo de Tejada vislumbraba la reelección, Díaz encabezó otra rebelión. En esta ocasión
tuvo éxito y fue elegido presidente.
Hasta esté punto, en el ámbito económico el gobierno federal no podia proporcionar ni la
paz necesaria para atraer cuantiosas inversiones extranjeras, ni efectuar mejoras internas
que pudiesen estimular la economía nacional.
En 1876 bajo la presidencia de Porfirio Díaz se inicia una etapa de lento pero sostenido
crecimiento económico. Estos años presenciaron el desenvolvimiento de la producción
agrícola comercial, tanto para los mercados nacionales como para los extranjeros, la
desaparición gradual del artesano frente a la comp etencia de la fábrica , la creciente

•• Las mas importantes de estas leyes se enco ntraban la nacionalización de los bienes de la Iglesia. la ley del
matrim onio civil. la separación de la Iglesia del Estado. la ley del registro civil. la secularización de los
cementerios y los hospitales. y la libertad religiosa.
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diversificación de las exportaciones y la importació n de bienes de producción en
prop orciones cada vez mayores, se instal aron nuevas planta s industriales, se extendieron las
vías de ferrocarril. se crearon obras públi cas, se mejoraron los puertos y se constru yeron
edificios públi cos . Much as de las nuevas empresas fueron financiadas y manejadas por
extranjeros, ya que Díaz otorgó conc esiones al capital francés, estad ounidense e ing lés que
llegó a acaparar casi la totalidad de la mincria, e l petróleo y los ferrocarriles, entre otros
sectores.
Ademá s, Porfirio Díaz favo reció a los ricos terrat en ientes de los grandes estados,
incrementando sus propiedades por medio de la asignación de terrenos comunales que
pertenecían a los ind ígenas que quedaron en precari as co ndiciones, trabajando como peon es
en los lati fundios. Díaz desatendió la educación popular y favoreció a la Iglesia, prestando
poca atenc ión a la política de secularización de 1859 . El descontento y el esp íritu de
rebelión se ex tendieron por todo el país, con brotes que fueron reprimidos violentame nte,
como los de los indígenas yaquis y mayos, despojados de sus tíerras, y las huelgas de 1906
y 1907 de los obreros de Río Blanco y Can anea.
En este periodo tres factores ayudan a explicar la transición del descenso al crecimiento
económico. Primero, el surgimiento de la estabilidad política. Entre 1876 y 191 1 solo dos
hombres oc uparon la presidencia: Manuel González durante un periodo presidencia l (1880
1984) y Porfirio Diaz el resto (1876-1880; 1884-1911); con la estabilidad vino la
pacificación y más tarde una paz relativa, la oposición fue aplacada o eliminada según lo
ex igían las circunstancias .
En segundo lugar , el país se vio inundado por la inversión extranjera (cuadro 2.1), atraída
por los recursos de México y por la seguridad de la paz porfiriana.
El tercer factor fue que la inundación inic ial de inversión extranjera hacia los sistemas de
transporte, integró la economía mexi cana tanto en un sentido interno como externo. Entre
los medio s de transporte más importante de la época fue el sistema ferroviario, las
telecomunicaciones (telégrafo, etc .) y transportes marítimos.
Sin duda la base del crecimiento económico de ese periodo fue el sistema político porfirista, dentro
del cual terminaron las guerras civiles y las intervenciones armadas extranjeras, y que el
surgimiento de la paz proporciono gradualmente las condiciones previas para los logros porfiristas
relacionados con el crecimiento económico.

Fuente: Calculado por Daniel COSIO Vil lcgas. Historia moderna de Ale.rlco . U Porfir iato-la m i" econonuca, libro 2,
cuadro 65 . p. 1154.

Cuadro 2.1 Inversión extranjera en México, 1911 (en porcentajes)
Categoría E.U. Gran Bretaña Francia Alemania Holanda Otros
Deuda pública 11.8 16.6 65.8 5.2
Bancos 20.4 10.8 60.2 7.2 1.7
Ferrocarriles 47.3 35.5 10.3 1.7 2.0 3.2
Servicios públicos 5.5 89.1 4.2 1.3
Minería y metalurgia 61.1 14.3 22.0 2.7
Bienes raíces 41.8 46.9 8.2 3.1
Industria 16.0 8.4 55.0 20.6
Comercio 7.4 65.6 27.0
Petróleo 38.5 54.8 6.7
Total como
porcentaje del total 38.0 29.1 26.7 1.9 1.6 2.7
de la inversión
extranjera

.. . . . .
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Sin embargo , junto con el crecimiento económ ico de la época, también se vio la
acumulación de la riqu eza en las c1 ascs dominantes (hacend ados nacion al es y extranjeros,
nacient es industri ales naci onales y ex tranjeros, gobernant es , ctc.) cn detrimento de la
mayorí a dc la poblac ión qu c pert en ec ía a l ámbito rura l y sume rg ida cn la pob reza. Baj o es ta
si tuación, qu e provocaba ten siones cn el s istema socia l mexican o de la época dentro de un
esquema de paz relati va, también se co mbinaro n al pr incipio del s ig lo XX co n un crec iente
desafio al sistema político de Díaz. En 1908 , enterado del descontento político, Díaz
anunció que recibiría con gusto un candidato oposit or para las e lecc iones de 1910, a fin de
dem ostrar su respeto por la democraci a. El cand idato pro puesto por el grupo liberal fue
Franc isco Ignacio Mad ero . La influencia de Madero aument ó y, a pesar de que estuvo un
tiempo encarce lado, e l dirigente liberal se volvió cad a vez más activo. Después de que Díaz
fuera reelegido en 1910, Madero llamó a la lucha arm ada proclamando el Plan de San Luis ,
en el interior del país surgieron movimientos armados, los cuales reconocieron a Madero
como el líder de la revolución popular. Díaz fue obligado a renunciar en 19 J I e
inmediatamente después abandonó México.
Con esta acción, nuevamente se precipitaba a México en una revo lución po lítico-social que
lo ensangrentó durante ca torce años y en el cual llegó a su fin e l esquema po rfirista de
desarrollo económico.

Cuadro 2.2 Población de México, 1895-1910
División de la población Miles de habitantes Porcentaje del total

1895 1910 1895-1910
Población Rural 10,085 12,216 1.2
Población Urbana 2,552 3,034 1.2
Población Total 12,637 15,610 1.2
Fuente: Fernando Rosenzwcig. El desarrollo eCOnDII/ICO,p. 4 18.

Co n Porfirio Día z fue ra del escenario polí tico , M ad ero fue e legi do presid ente en 1911 , pero
no fue lo sufic ienteme nte ené rgico para terminar la contienda polít ica y militar. Otros
líderes revolucion ari os, pa rticularmente Emiliano Zap at a y Francisco Vill a, se negaron a
so me terse a la autori dad presidencial , y el embajado r de Estados Unidos, Hen ry Lan e
Wilson, le retiró su apoyo cu ando vio que no era posible la negociación política, optando
por respaldar a sus opositores. Victoriano Huerta, jefe del ejérc ito de Mad ero, conspiró con
los líderes opositores a Madero y en 1913 se apode ró del control de la cap ital. Huerta se
conv irtió en dictador y, cuatro día s después de asumir el pod er , mando asesinar a Madero.
Co n es te hecho comenza ron nuevas reb eliones armadas bajo los mand os de Zapata, Vill a y
Yenu stiano Carra nza, ade más de la pres ión externa de los Estados Unidos que ocuparon
militarmente e l puerto de Yeracruz y Huerta se vio obligado a renunciar y abandonar el
paí s en 1914. Ca rra nza tom ó el poder y convocó a reuniones con los principales líderes
revo lucionarios (Convenciones Revolucionarias) a fin de acordar la formaci ón de un nuevo
gobierno y la so lución de las demandas de los ej érci tos popu lares, sin embargo, no se llego
a ningún acu erdo, es to ocasiono de nuevo el lev antamient o de los ej érc itos populares.
Adem ás de los problem as internos, se sumó a la confusión la intervenc i ón de algunos
gobie rnos extranje ros velando por la prot ecc ión de los intereses de sus naci onales , hasta
que en 1915 una com is ión represent ada por ocho pa íses de A mé rica Latina y Estados
Unidos reconoci ó a Carra nza co mo la autorida d legal en Méx ico. La mayoría de los líderes
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populares, con excepción de Villa, depusieron las armas. Villa perdió la ayuda del gobierno
de Estados Unidos, que le suspendió el envío de armas, En respuesta, Villa asesinó a 16
estadounidenses en 1916 e invadió Columbus, Nuevo México, donde dio muerte a otra
decena de personas. Como resultado fue enviada una expedición compuesta por un cuerpo
del ejército bajo cl mando del general John Joseph Pershing, pero fueron rechazados por las
tropas de Carranza. también hostil hacia Estados Unidos. Villa siguió creando inestabilidad
en el campo mexicano hasta 1920 y en julio de 1923 fue asesinado.
Durante la lucha armada se dieron a conocer dos corrientes, ambas en busca del poder
político de México: la primera iniciada por Francisco I. Madero, continuada por los
porfiristas-huertistas y culminada por Venustiano Carranza, dicha corriente buscaba crear
un nuevo régimen político mexicano bajo la bandera del liberalismo; y la segunda corriente
encaminada por Francisco Villa, Emiliano Zapata y otros lideres populares, cuya causa
buscaba una mejor situación económico-social para la población rural del país. Entre ambas
corrientes hubo pocos acuerdos y muchos conflictos, los cuales alargaron la inestabilidad
político-social-económica del país hasta el triunfo en 1917 del grupo constitucionalista
encabezado por Venustiano Carranza, de esta manera la revolución mexicana y los
vencedores tuvieron que aprender a crear un nuevo Estado mexicano, Carranza fue elegido
presidente constitucional en 1917 y en ese mismo año se crea la segunda constitución del
México independiente: la Constitución política de 1917, pero el malestar entre las
corrientes revolucionarias continuaba. Una de las políticas de Carranza fue una nueva
reglamentación en recursos naturales, según la cual el petróleo era un recurso nacional
inalienable, y a la imposición de un gravamen a los territorios y contratos petroleros
anteriores al 1 de mayo de 1917, este hecho disgustó a las compañías petroleras extranjeras.
En 1920, tres de los principales generales, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo
de la Huerta, se rebelaron contra Carranza que fue depuesto de la presidencia y más tarde
fue asesinado en Tlaxcalantongo (Puebla), para entonces Obregón fue elegido presidente.
La nueva Constitución de 1917 propició la formulaci ón de un código laboral, prohibió la
reelección presidencial, expropió las propiedades de las órdenes religiosas y restableció los
terrenos comunales a los indígenas. Muchas de las condiciones de la negociación para el
bienestar social y laboral fueron muy avanzadas y radicales para su época . Algunas de las
reformas más drásticas estaban encaminadas a frenar la injerencia extranjera en las
propiedades mineras y de la tierra.
Es a partir de esta constitución que se aprecia la autoridad, el poder y la responsabilidad
que tiene el encargado en ejercer el poder Ejecutivo dentro del nuevo Estado con todas las
facultades que le brinda la nueva constitución; en la formaci ón del nuevo régimen
desaparec e la figura de Carranza y aparece la etapa de los caudillos revolucionarios'", en
primer instancia la de Álvaro Obregón cuya designación como líder se debe al apoyo de las
masas populares, y en su periodo presidencial (1920-1924) es el encargado de reactivar
nuevamente la economía, la implantación definitiva de un Estado reconocido como tal (en
1923 su gobierno fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos'"), y la
consolidación de las diversas clases sociales del México posrevolucionario; además que su
entrada a la política nacional abre las puertas a la participación del ejercito como la fuente

." Los caudillos revolucionarios no son más que los lidere s revolucionarios, que en la lucha arm ada
alcan zaron lidera zgo, popularidad y poder entre la población.
50 Este hecho se dio cuando Obregón aceptó discutir y ajustarse a las demandas de las compa ñías petroleras
estadounidenses.
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de futuros pres ident es, en otras palabras "en el ambi ente creado por la revolución, la figura
del caudillo iba a ser, necesariamente, el motor de todo el movimiento..51

• Con el ascenso
de Obregón se consolida la victoria de un grup o en el pod er, cuyo soporte principal era aún
el de las armas, dicho ascenso deb ería transformarse en un verdadero triunfo social, político
y econ ómico , produciendo un Estado auténticamente nacional e indi scutible, superando a
varios intereses en pugna. Para lograr tales propósito s era necesario transformar en actos
positivos el compromiso constitucional de 191 7. Así en la medida en que el gobierno diera
satisfacción a las necesidades y aspiraciones de los campesinos y los obreros, estos se
identificarían con él y lo apoyarían. De esta man era, las fuentes del poder serían otras que
las puramente milit ares, a la que pert enecía la cla se en el pod er.
En 1921 daba principio la verdadera recon strucción nacional, a pesar de su lentitud y de las
fluctu aciones en su ejecución, la reforma agraria se pone en marcha (cuadro 2.3). A pesar
de sus deficiencias, la redistribución de la tierra se constituyo en la base fundamental de
una economía más compleja y productiva; en la únic a garantía real para emprender con
posibilidades de éxito el proceso de industrialización nacional.
Pero lo más importante, si el sistema agrario no se condujo siempre con la amplitud y
celeridad que las necesidades de los campesinos exigían, sí logró desp ertar en ellos una
actitud esperanzadora, que al usarse con hab ilidad política, permitió estab lecer una alianza
estrecha entre el Estado naciente y los hombres del campo, convirtiéndolos más adelante en
grandes asoci aciones de fuerza social. Un procedimiento semejante habría que seguirse con
los obreros, lo cual se daría más adelante al incorporar a los dirigentes obreros al aparato
estat al con cargos de la más alta j erarquía, con esto se garantizaba plenamente su
so lidaridad.

iod 1920 1934di ib id

Fuente: INEGI . Estadlsticas Historicas de Méxic o , Tomo 1. 1995,

C d 23Tua ro (erras istn UI as en e. peno o -
% de la

Presidente Fecha Final Hectáreas Distribuidas superficie
del periodo del país

Adolfo de la Huerta 21-V-I920 33,696 0.01
Alvaro Obregón 30-IX-I924 1,100,117 0.60
Plutarco Elías Calles 30-IX-I928 2,972,876 1.50
Emilio Portes Gil 04-11-1930 1,707,750 0.90
Pascual Ortiz Rubio 03-IX-1932 944,538 0.50
Abelardo L. Rodríguez 20-XI-1934 790,694 0.40

.. ' , . . ..

De esta forma el Estado adquiría dos fuerzas poderosas de acción político-social. pero en el futuro
estas organizaciones populares sufri rían las oscilaciones ideológicas de los gobiernos nacidos de la
revolución.
En 1924 establecidas ya las nuevas bases del poder político, ocupa la presidencia Plutarco Elías
Calles (1924-1928) otro caudillo revolucionario, Bajo su mandato funcionaron con gran efectividad
las directrices de acción social y de ortodoxia política mencionadas anteriormente. Calles comenzó
a aplicar reformas constitucionales, especialmente en materia agraria, también rehabilitó las
finanzas mexicanas. instituyó un programa de educación y arregló con éxito las disputas con las
compa ñías petroleras extranjeras. En 1925 funda el Banco de México, institución que recogió el
mandato constitucional de banca central. En 1926 Calles inauguró el Banco de Crédito Agrícola.

; 1 Có rdova, Arna ldo. " La ideologia de la Revoluci án mcxica nn: lu fo n nucion del nuevo régimen", ED. Era ,
Pág. 263.
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dando cont inuidad al proce so de reforma agraria , al lleva r a cabo reformas religiosas Calles provocó
una gran opo sición . La Iglesia se negó a reconocer las condiciones de la secularización y las
relaciones entre la Ig lesia y el Estado se volvieron muy tensas hasta que desembocaron en la
llamada Guerra Cristera (1926-1929), lucha en la cua l, con métodos de guerrilla, los cristeros,
defensore s de las insti tuciones religiosas, atacaron pueb los, haciendas, ferrocarri les y escuelas
laicas. otro caso de rebelión soc ial sucedió con los indígenas Yaquis en 1925. Bajo e l régimen de
Ca lles se construyeron obras co mplementarias para la tran sform ación de la eco nomía agraria, de los
servic ios públicos, de la salubridad y la ed ucac ión, una derra ma de bienes empe zó a generar una
clase nacional eco nómicame nte fuerte fuera y dentro del poder público, y aunq ue fue una época de
cambios, las presiones populares en busca de una sociedad más j usta no cesaron del todo , el proceso
de l cambio no fue modificado y siguió un ritmo de desarrollo lento después de l régimen ca llista.
Así , en la década de los veintes México estuvo cond ucido por Obregón primero y después por
Calles, estas dos formas de liderazgo revolucionario serian liquidadas po r los propios instrumentos
de dominio soc ial que los hicieron poderosos, Obregón fue reelegido presidente en 1928, pero fue
asesinado meses más tarde por un supuesto fanático religioso , después de l asesi nato la pres idencia
provisional fue concedida por el Congreso a Emilio Portes Gil. No obstante, la influencia de Calles
permanecía como principa l fuerza po lítica. El asesi nato de Obregón fue una muestra de los
conflictos polít icos, era necesario institucionalizar el poder político en el país, así que en 1929 se
creaba un part ido oficial, el PNR (Partido Nacional Revolu cionario), en cuyas funciones se
encontraban: pres tar una fuerza refleja a los hombres nuevos que por la ex igencia legal de la no
reelección irían accediendo al poder, evitar la anarquía de las contiendas elec tora les que diezmaban
o divi dían las lilas revolucionari as, alternabi lidad en el poder, o po r lo menos la parti cipación en el
poder de los grupos representados en el propio partido y llevar a una form a menor y controlable las
contradicciones reales de la sociedad mexicana. La eficacia del nuevo partido quedo de manifiesto
en la campaña presidencial de 1929 apoyando la candidatura de Pascual Ortiz Rubio en contra de un
gran opositor en la persona de José Vasconcelos, con el apoyo de campesinos y obreros Ortiz Rubio
legitimo su triunfo, sin embargo los cambios socio-políticos dentro y fuera del partido iniciaron una
crisis política y la primera victima fue el presidente recién elegido, obligándolo a renunciar en 1932.
En los años siguientes la crisis política y eco nómica como consecuenc ia de la gran dep resión
mundial de 1929 se agudizo, y si bien se legislaba con criterio de mejoram iento popular o se
llevaban a cabo actos de gob ierno de beneficio popul ar, todo era promovido en forma unilateral
desde el poder , el cua l para dój icamente, reprimía con dureza los movimientos de exigencia
iniciados libremente por los trabajadores de l campo y las ciuda des . Abelard o Rodri guez, socio de
Calles , ocupó la presidencia de forma provisional en 1932-1934. Ese mismo año, el Partido
Nacional Revolucionario (PN R), el partido de l gobierno, proyectó un programa de seis años (P lan
Sexenal) para un "sistema económico cooperativo tendente hacia el socialismo", está idea incluyó
una ley laboral, obra s públicas, repartición de la tierra y el embargo de los terrenos petroleros de
posesión extranjera.

d 1950)(PbdId Idi d .

Fuente: So lis, Leopo ldo. "La realidad economtca mexicana: retrovtston y perspecttvas . 1975. p. 111.

C d 24 Tua ro asas me ras e Incremento anua e pro ucto Interno ruto esos e
Periodo Total Agricult Ganadería Minería Petróleo Manufactura Construcci ó Energía

ura n El éctrica
1895-19 10 4.0 4.4 1.2 5.9 4.9 6.3 18.7
192 1-1935 3.4 5.1 4.7 4 .4 -7. 1 3.8 6.8 12.1.. "

Con el " Plan Sexenal" como plataforma, Lázaro Cárdenas del Río emprende en diciembre de 1933
una campaña electoral de amplitud geográfica y social inusitada. La maqu inari a del partido oficial
opero con la eficacia ya probada, y su candidato encontró nuevamente en el sufragio de los grupos
populares la base de su victori a. Un año despué s de iniciada su campaña. Lázaro Cárdenas era
presidente dc México.
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2.2 MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO 1934-1982: ESTATlSTA DE
MERCADO INTERNO Y C ERRA DO

En esta etapa del sig lo XX la econo mía mexicana muestra algunas similitudes con las
señaladas por N. D. Kondrátiev en su tesis sobre los cic los largos, los ciclos Kondrátiev se
compo nen principalmente de dos ondas largas o fases, una ascendente, de expansión
econó mica de aproximadamente 23-30 años (fase A) y una descendente, de declinación
económica (también conocida como de estancamiento-recesión o fase 8 ), generalmente de
la misma duración que la anterior, parece ser que a partir de este periodo (1934) se inicia un
ciclo largo de Kondrátiev en la economía de México y el cual es el objeto de esta
investigación . A grandes rasgos, Kondrátiev hace un recuento de sucesos históricos que
asocia con los ciclos largos, mismos que agrupa en lo que denomina cuatro regularidades o
tendencias empiricas:
1) La primera tendencia empirica apunta el hecho de que durante las dos primeras
décadas, antes del comienzo del ascenso de un ciclo, se puede observar un renacimiento en
la esfera de las invenciones técnicas. Antes y durante el comienzo del ascenso observamos
la amplia aplicación de esas invenciones en la esfera de la práctica industrial, debido a la
reorganización de las relaciones de produc ción.
El comienzo de los ciclos económicos largos coincide con una expansión de la órbita de las
relaciones económ icas internaciona les.
2) La segunda tendencia observada es que los períodos de las ondas expansivas son
considerados más férti les en trastornos sociales y cambios radicales en la vida de la
sociedad que los período s de ondas depresivas.
3) Las ondas depresivas de los ciclos económicos largos van acompañadas por una larga
depresión en la agricultura (tercera tendencia empírica).
4) Por último la cuarta tendencia subraya el hecho de que los ciclos intermedios, que
tienen lugar durante el período recesivo de un ciclo económico largo, se caracterizan por
depresiones que son especialmente largas y profundas y por auges breves y débiles. Los
ciclos intermedios que ocurren durante el período de auge de los ciclos econó micos largos
se caracterizan por los rasgos opuestos.
Así, la economía mexicana muestra un proceso de reestructuración después de la
Revolución Mexicana , la destrucción de las guerras internas durante el periodo 1910-1921
hizo que la economía mexicana comenzara un lento crecimiento en los años veintes, en esta
primera etapa del crecimiento económico el pilar fue la economía agríco la como resultado
de la reforma agraria , durante las dos décadas posteriores de la Revolución Mexicana se
sentaro n las bases para el desarrollo del sector primario de México, el cual servi ría como
pilar del crecimiento del sector industrial mexicano (principalmente en la década de los
cuarentas y cincuentas).
Sin embargo, la gran crisis de 1929 influyó para deprimir los niveles de actividad
económica. El valor de las exportaciones descendió en el periodo de 1926 a 1929, no sería
hasta 1932 cuando el valor de las exportaciones mexicanas vo lvería a recuperarse
levemente, algo similar ocurrió con las importaciones. Como una parte importante (25%
aproxi madamente) de las recaudac iones impositivas dependía de los impuestos al comercio
exterior, los ingresos federales descendieron en una cuarta parte de 1930 a 1933, razón por
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la cual la política fiscal actuó para nivelar el presupuesto bajando los gastos fcderales " . La
inversión pública federal descendió de 103 a 73 millones de pesos corrientes de 1930 a
1932, habiendo afectado principalmente a la inversión en comunicaciones y transportes.
Por otra parte, los problemas del mercado mundial de cambios orillaron a abandonar el
patrón oro, y el peso fue devaluado en forma parecida como había sido hecho con muchas
monedas de los países industriali zados.
El PIB descendió 5.6% de 1929 a 1932, las manufacturas, los transportes y la minería
descendieron fuertemente, el petróleo continuó el descenso iniciado en 1921, la ganadería,
la energía eléctrica y el comercio fueron los sectores que menos resintieron la depresión.
El período comprendido entre las dos guerras mundiales fue una época de importantes
cambios institucionales que constituyeron condiciones necesarias del proceso de
crecimiento sostenido ocurrido de 1935 hasta los fines de los setentas. En este periodo se
form ó la base del sistema político, se acabó con el predominio de los caudillos militares y
se organizó en el seno del partido oficial a obreros y campesinos, se reform ó la política de
gasto público para orientarla al fomento económico y social. Esté proyecto fue encabezado
por el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas del Río en el periodo 1934-1940, uno de los
principales obstáculos del camb io en este periodo fue el político, rompiendo con el estilo
político del pasado inmediato Cárdenas tomo partido por los movimientos populares, al
sentirse confiados con el apoyo gubernamental, los obreros primero y los campesinos
después, rebasaron a las organizaciones y a sus viejos lideres, como respuesta, los dueños
del capital fueran o no mexicanos respaldados por la figura de Calles el llamado "jefe

. máximo", hicieron que esté se levantara para condenar y amenazar al supuesto responsable
de la situación en el interior del país, el presidente de la Republica.
Bajo este ambiente la lucha dentro del partido oficial estaba planteada, las tácticas del
cardenismo probaron su validez, en la medida en que hacia concesiones a las grandes masas
de la base de su poder político, su fuerza y popularidad era más amplia y resistente, la etapa
aguda de la contienda política duro casi tres años, y sus grandes episodios fueron: una
violenta crisis de gabinete dirigida por Calles, el destierro de México de Calles , la
neutralización de las agrupaciones obreras y campesinas creando otras paralelas de nuevo
signo como la Comisión Nacional Campesina (CNC) , transformó a la CRüM -de origen
callista- en la CTM (Confederación de Trabajadores de México), y finalmente, reorganizó
el partido oficial, transform ándolo en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM).
En el plano económico, a partir de la década de los treinta y sobre todo bajo el gobierno de
Lázaro Cárdenas, se inician una serie de actividades orientadas hacia el crecimiento
económico del país, la economía de México , basada sobre todo en la agricultura y en la
exportación de minerales , pasaría a otra en que la industria manufacturera se encargaría de
surtir el mercado interno y se constituyese en el sector más dinámico. y en que formarían
con las exportaciones una variedad relativamente grande de productos agropecuarios y
algunos bienes manufacturados. Al principio el gobierno cardenista tuvo que enfrentar las
consecuencias de la gran depresión de 1929, donde los países capitalistas tuvieron que
enfrentar una de las peores crisis económicas conocida hasta entonces. en ese periodo dicha
crisis tuvo un gran impacto. y México no inicia su recuperación económica sino a partir de
1934. que es cuando se empiezan a sentar las bases de su industrialización.

52 La situación fiscal había cambiado en cierta medida de 1910 a 1926; las tasas impo sit ivas al comercio
exterior se elevaron y en 1924 se empe zó a aplicar el impuesto sobre la renta .
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En el sector agricola, la política agraria aplicada en México desde 1920 estuvo enfocada en
la búsqueda de la pequeña propiedad individual, en la promoción del ej ido individual y
co lectivo como medio para buscar la emancipación del campesino; en la reforma agraria las
medidas del cardenismo fueron radicales y sin demagogia (cuadro 2.5), se repartió tierras
en plena producción como en 1936, donde 243, 341 hectárea s pasaron a manos de los
campesinos. Y así como este hecho, a lo largo del periodo cardenista se presentaron varios
actos para benefic io de los campesinos . Con Cárdenas, no solo se dio avance en la reforma
agraria como tal, sino que se crearon las instituciones gubernamentales y una parte de la
infraestructura para el apoyo del campesinado, así surge el Banco de Crédito Rural, el
Consejo Técnico de Educación Agrícola, la creación de grandes sistemas de irrigación y el
Departamento de Asuntos Indígenas. El avance en el reparto agrario fue significativo, sin
embargo a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno cardenista el agro mexicano
siguió adoleciendo de graves deficiencias que se acentuarían en los años cincuentas.
En el sector industrial , el gobierno cardenista impulso decididamente las bases para la
creación de una industría moderna, pero no descuidando al sector agropecuario, bajo el cual
seria el eje de la naciente industria. Este esfuerzo conducido desde el gobierno, tenía el
doble propósito de fortalecer a las organizaciones de trabajadores y camp esinos en la lucha
por lograr sus reivindicaciones y por otro lado fortalecer al propio Estado. El régimen
cardenista, además de impulsar la organi zación de trabajadores, también influyó en la
organización de los empresarios, industríales y comerciantes a través de la Ley de
Comercio e Industrias decretada en 1936, creo la Nacional Financiera cuya tarea sería la de
promover la creación de industri as bajo la concesión de créditos financieros.
Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se cumple con la primera tendencia empírica de
los ciclos largos de Kondrátiev, como se cito antes durante los años veintes con los
gobiernos de Obregón, de Calles y finalmente con Cárdenas se converge a la estabilidad
política y social necesaria para iniciar un nuevo crecimiento económico enfocado a la
industrialización53 de la economía mexicana, Cárdenas, al igual que sus antecesores
inmediatos, pone en práctic a una serie de medidas tendientes al establecimiento de un
nuevo modelo de crecimi ento económico con rasgos nacionalistas, que le dé a la economía
nacional cierta independencia del exterior y rescata para el Estado la facultad interna de
decisión sobre qué producir, cuánto producir, a dónde vender, etc., este nuevo modelo
conocido como de crecimiento hacia adentro se reformulara más adelante en un modelo de
sustituc ión de importaciones, y en primer lugar se fomentaria la creación de bienes de
consumo masivo, cuya producción no implique el uso de tecnología avanzada ni cuantiosas
inversiones de capital, cuyo mercado serian las clases populares. Junto a las medidas
descritas, el Estado asume un nuevo papel convirtiéndose en un Estado Activo, promotor
principal de la economía y las reformas sociales; en este contexto nace en México un nuevo
concepto económico conocido como Economía Mixta, integrada por los sectores público y
privado.
En un principio , el establecimi ento del nuevo modelo hizo necesaria la inversión directa de
capitales por parte del Estado en proyectos de infraestructura y creaci ón de empresas
paraestatales, debido a que durante el periodo cardenista se dio un conflicto entre el
gobierno mexicano y los inversionistas extranje ros debido a la afectación de los intereses
de estos últimos en territorio nacional como fue las expropiaciones agrarias, la

;.\ En este periodo de la eco nomía mexicana se aplican alguna s innova ciones tecnológicas del períod o de
entrcguerras en algunas industria s de México.
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nacionalización de los ferrocarriles en 1937, el respa ldo en hue lgas y mítines en búsq ueda
de mejoras laborales, el conflicto entre los trabajadores y los dueños de las compa ñías
extranjeras pet roleras, esta ultima culminaría co n la interve nción y expropiac ión de los
bienes de las empresas extrac toras de petróleo en 1938, y la creac ión de una industria
gubernamental bajo el nombre de Petró leos Mexicanos (PEMEX) cuyo objetivo es
administrar la industria nacion alizada. Las expropiaciones afectaron seriamente a la
industria petrolera, y fue muy dificil para México vender petróleo en territorio
estadounidense, alemán y británico. También el gobierno de Cárdenas dio apoyo a la
educación y a la inves tigación con la creación de escuelas en zonas rurales principa lmente,
fundó el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el
Inst ituto Nac iona l de Antropología e Historia, ent re otros. Todos estos cam bios se dieron
sobre las bases de apoyo popu lar, oport unamente ferme ntadas con una buena dosis de
nacionalismo, con todos estos rasgos de su gobierno, ciertamente al régimen de Cárdenas se
le califico de socialista, sin embargo, en la practica se siguió la doctrina formulada desde
1906 por el Partido Liberal y sostenida más o menos fielmente a lo largo del proceso
revolucionario: la creación y desarrollo de una economía capitalista, solo que liberada de
las injusticias sociales que provoca.
El modelo llamado de Crecimiento hacia Aden tro, rescata para el Estado la capacidad de
diseñar las estrategi as que impulsa rán el creci miento econó mico, sin abandonar la
eco nomía de mercado. En México no puede sustraerse a esas nuevas cond iciones de
desarrollo, por lo que significo una redefinición del Estado ante la sociedad. La aparición
de un Estado benefactor, como materialización de este nuevo estilo en la política
económica, fue un medio para atenuar las desigualdades soc iales , cancelando sus
manifestaciones más criticas, acercándose al ideal revolucio nario tantas veces aclamado: la
j usticia social.
Entre las políticas de fomento de l desarrollo en México a partir de 1934 exis ten cuatro que
son muy importantes:

• La Reform a Agraria
• La Expropiación Petrolera.
• La Creación de Meca nismos Financieros, y
• El Gasto Público para la formación de capital.

. d 1934 1982

Fuente: INE GI . "Estad isticas ltisunicas de México . Tomo 1. 1<)<)) .

C d 25T"ua ro ierras istn UI as en e peno o -
% de la

Presidente Fecha Final Hectáreas Distribuidas superficie
del periodo del país

Lazaro Cardenas 29-XI-1940 18,786,131 9.60
Manuel Avila Camacho 30-XI-1946 7,287,697 3.70
Miguel Aleman Valdez 30-XI-1952 4,633,321 2.40
Adolfo Ruiz Cortinez 30-XI-1958 6,056,773 3.10
Adolfo Lopez Mateos 30-XI-1964 8,870,430 4.50
Gustavo Diaz Ordaz 30-XI-1970 24,738,199 12.60
Luis Echeverria Alvarez 30-XI-1976 12.773.888 6.50
José Lopez Portillo 30-XI-1982 6,397,595 3.30. . .. .. -
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Hacia el final del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, y en vísperas de la próxima
sucesión presidencial se suscito una gran tensión en las campañas políticas de los generales
.Juan Andrew Almazán y Manuel Ávila Camacho a tal grado que se temió una guerra civil
debido a sus ideologías tan opuestas, por una parte Almazán promovía la continuidad del
ensayo cardenista, por su parte Ávila Camacho por una forma de gobierno más
conservadora, sin embargo , por la situación internacional de la época (inicio de la segunda
guerra mundial y vigilancia diplomática de los Estados Unidos) el peso del partido oficial
dio su apoyo a Manuel Ávila Camacho que se convirtió en presidente de México para el
periodo 1940-1946.
El papel del Estado mexicano en las políticas de crecimiento y desarrollo en el México
posrevolucionario es relevante: bajo la política de masas aplicada por Cárdenas, el Estado
organiza una estructura corporativa a las fuerzas productivas y rescata la riqueza petrolera
creando condiciones favorables para lograr el crecimiento económico interno. A partir de
1940, el Estado amplía su función de promotor del crecimiento económico y el desarrollo
social, sólo que ahora bajo un proyecto político distinto al aplicado por su antecesor,
buscando conciliar a grupos sociales enfrentados en el período anterior: patrones y
trabajadores, gobierno y empresarios, dicho propósito se logra a través del proyecto político
conocido como La Unidad Nacional, anunciado por Manuel Ávila Camacho en su toma de
posesión como presidente de México. La historia de los cambios ocurridos en México a
partir de 1940 es básicamente la historia del desarrollo de una base industrial moderna con
todas las consecuencias caracteristicas de este tipo de procesos: supeditación de la
agricultura a la industria, incremento de la urbanización, migración del campo a las
ciudades, aumento del sector terciario, la construcción de infraestructura económica
adecuada que proporcionara algunos insumas energéticos (petróleo y electricidad), medios
de transporte adecuado, materias primas, alimentos y diversos servicios a precios baratos ,
tarifas arancelarias que protegieran los productos manufacturados nacionales, un sistema de
crédito amplio y flexible, exenciones fiscales para las empresas de reciente creación, entre
otros aspectos. Estas características pertenecen a un nuevo modelo llamado de sustitución
de importaciones, dicho modelo seria el encargado de la industrialización de México.
Las bases materiales para el crecimiento industrial existían antes de 1940, así como la
voluntad política de favorecer el desarrollo de este sector. La ley de Industrias de
Transformación de 1941 que rodeo a la reciente actividad manufacturera da la protección
necesaria para sobrevivir a la competencia extranjera, esta ley tiene sus antecedentes
directos en los decretos presidenciales de 1920, 1926, 1932 y 1939, que a través de
estímulos fiscales y tarifas arancelarias altas, habían empezado ya a promover la formación
de una estructura manufacturera nacional destinada a satisfacer el mercado intemo. Las
medidas de fomento implementadas por el gobierno de Ávila Camacho para arrancar la
sustitución de importaciones fueron de índole económica y política.
Sin embargo, las razones inmediatas del crecimiento de la industria mexicana a partir de
1940 las dio en buena medida la segunda guerra mundial (el ritmo de crecimiento del PIB
entre 1940-1945, fue de 7.3% anual) . La contienda internacional aumento notablemente la
demanda externa de ciertos productos mexicanos , a la vez que eliminó la competencia
exterior en otros campos relacionados con el mercado interno. Las industrias ya
establecidas aumentaron rápidamente su producción, como ocurrió como las del acero,
cemento y papel, pero también aparecieron otras nuevas, como la química. Por prímera vez
en la historia del país la exportación de manufacturas alcanzo el 25% del total del PIB.



El regimen , por su part e, no so lo abando no la retórica socialista de la administración
anterior, sino que comprometio aún más los recursos del Estado en la construcción de una
infraestructura que facilitara la tarea de la empresa privada, y su política fiscal favoreció
definitivamente al capital sobre el trabajo. Cárdenas habia dedicado el 37.6% del
presupuesto federal a activ ida des destinadas a estimular el crecimiento económico, Ávila
Ca mac ho aumento la proporción a 39.2% y, su suces or, Miguel Alemán, la haría sobrepasar
e l 50%. Por otra part e, la combinaci ón de un contro l politico sobre las demandas de los
sectores populares con la continuación del proc eso infl acionario acentuado por la demanda
pro voc ad a por la segunda guerra mundial, coadyuvo aun mas a que los beneficios del
crecimiento económico fueran a parar preponderantemente al capital, mientras que el poder
adquisitivo de la mayoría de los obreros y campesinos se mantuvo estancado y en algunos
casos disminuyo. En conclusión, si la incipiente clase empresarial mexicana pudo
beneficiarse espectacularm ente con la segunda guerra mundial a través de un aumento en la
dem anda global , ello se debió en buena parte a las medidas económicas que el Estado tomo
en su favor. A partir de esta fecha, la elite política y la económica fueron convergiendo
cada vez más en un proyecto común de desarrollo. Los rasgos centrales de este proyecto
terminaron por ser los siguientes: sustituir en la medida de lo posible las importaciones de
bienes de consumo con la producción interna, lograr un crecimiento de la producción
ag ríco la suficiente para poder exportar y hacer frente al incremento de la población, hacer
crecer la economía a un ritmo mayor que el notable crecimiento demográfico, mantener el
control nac ion al sobre los recursos básicos y la acti vidad económica en su conjunto, pero
sin rech azar la participación del capital ex tranj ero, en fin , desarrollar y mantener la
infraestructura industrial y agrícola con recursos estatales (cuadro 2.6) .

tai )it I °b!" b t 1935 1960 (' 0 d 1

Fuente: Roger D. Hansen. 1.0 politica del desarrollo mexIcano . ED SigloXXI, México 1989, Pago62

e d 26 D' trib . . d I tiua ro IS n ucion e a ormacion e capla pu ICO ru o, - en porcen ajes
Años Agricultura Industria Transporte y Bienestar Administración No Total

comunicaciones social y defensa especificado
1935-39 19.7 4.9 55.7 8.2 0.0 13.1 100
1940-46 15.5 10.8 5 1.1 12.7 1.7 8.2 100
1947-53 21.2 19.8 40.7 12.3 1.1 4.9 100
1954-60 1l.0 3 1.4 36.0 15.9 2.7 2.9 100.. . . .. ..

La inversión directa y el control del crédito permitieron al gobierno ir dirigiendo el curso
del proceso económico minimizando a la inversión extranj era, así de 1940 a 1960
únicamente entre 5 y 8% de la inversión tot al efectuada en el país fue hecha directamente
por consorcios ex tranje ros.
El éx ito qu e en t érminos relati vos tuvo la políti ca económ ica poscardenista se deb ió en
buena medida a qu e fue posible dirigir en un principio grandes cantidades de recursos a la
agricultura, que estaba despl azando a la minería como la fuent e principal de las
exportaciones, y qu e por ello habría de permitir importar los bienes de capital que la
industrial ización requ ería cada vez más.
El context o histórico de la Segunda Gu erra Mundial creó condiciones favorables para e l
desarroll o de la industri a en M éxico" , so bre todo de aque llos productos de con sumo

;. Entre los proyectos en tiempo de guerra se inclu ían la creación de una cormsion conjunta para la
cooperación económica. instituida para encontrar métodos que aliviaran la escasez de alimentos y de
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masivo, que para su pro ducción no requerían de grandes inversiones ni tec nología
ava nza da, present ánd ose o tra re lación de la econo mía mex ica na co n la pri me ra tende nc ia
empírica de los cic los larg os de Kondrát iev, la de la aplicac ión de las innovacio nes en la
esfera de la producción y la del auge de las relaciones comerc iales int ern acionales.
His tó ricame nte e l mercado mexican o depen dió en buen a medida de la pro ducc ión industria l
norteamer icana, qu e se orientó hacia la prod ucción bé lica cua ndo ese país se vio
invo lucrado directamente en el con flicto, desde ese momento se redujeron de manera
sensible las importaciones de bienes de consumo masivo demandados por el mercado
interno, a l tie mpo qu e aumentaba la demanda de materias pri mas produc idas en México,
incluyendo algunos productos man ufacturados. El confl icto m undial impi dió la
co mpetencia ex terior a la incipiente producción mexican a, sin embargo co nc luida la gue rra,
se hizo evidente la presencia de productos extranjeros de mayor ca lidad y mej or precio que
rápidamente acaparaban la preferencia de los consumidores en detrimento de la industria
mexicana, ante ta l sit uación el gobierno mexicano puso en práctica una serie de medidas
proteccionistas en tre las que destacan: e l aumento de aranceles a la im portación de
manufacturas que ya se producían internamente, crédit os a través de NAFINSA y
exenciones fiscal es ; de es ta forma la produ cción indust ria l contó con un mercado cautivo,
que no tuvo ot ra opción más qu e consumir product os caros y de mala cal idad.
En verdad el régimen de Ávi la Camacho no fue de l todo ajeno a la revoluc ión y su
ideología. Hizo suya una parte de la doctrina y la puso en práctica, la de l objetivo
capitalista, aun cuando deprimiera otra, la de la justicia social.

s)dd 1960 ( '11B

Fuente: "Medio siglo de estad íst icas econonncas seleccionadas", en Cincuenta alias de Banca Central. ED FCE-Baneo de
México. 1973

e d 27P dua ro ro ucto ntemo ruto a precios constante s e rru ones e peso
Año Nivel Variación anua l en porc en taj e
t940 46,693 1.4
1941 51,241 9.7
1942 54,116 5.6
1943 56,120 3.7
1944 60,701 8.2
1945 62,608 3.1
1946 66,722 6.6
1947 69,020 3.4
1948 72,864 4.1
1949 75,803 5.5
1950 83,304 9.9
1951 89,746 7.7
1952 93,315 4.0
1953 93.571 0.3
1954 102,924 10.0
1955 11 1,671 8.5. . .. -

A pa rtir de 1946 , bajo el gob ierno de Miguel A lemán Valdez ( 1946- 1952), la época
iniciada con los regimenes anteriores se definió con clarida d. Para si tuarse histórica e
ideo lógicamente en e l nacimiento de un nuevo orden polít ico-económico internac ion al
encabezado por los Estados Unidos, bajo este hec ho el alemanismo reinterpretaba e l

ma teriales es tratégicos. y una com isión industr ial mexicano-estadoun idense orie ntada a programar la
industrialización de Méx ico .
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proceso revolucionario mexicano, juzgaba a los regimenes anteriores, al repartir una
riqueza precaria. casi inexistente, con la cual habían vivido un espejismo de progreso. Para
el gobierno de Alemán era necesario corregir el rumbo, clausurar una política equivocada e
inaugurar otra. repartir la riqueza exigía primero crearla, sólo así se podía dejar atrás un
pasado erróneo. sólo así se podía ir más allá de la revolución mexicana.
En el periodo de la posguerra mundial el crecimiento agrícola a precios constantes fue dc
2,898 millones de pesos en 1940 a 5,999 millones en 1950 (las manufacturas casi crecieron
al mismo ritmo y la producción de energía también). A partir de entonces la industria creció
más de prisa, se hizo definitivamente a un lado la visión cardenista de construir una
sociedad agraria con una base industrial relativamente pequeña que sirviera a sus
necesidades, y lo que surgió fue exactamente lo contrario: una sociedad urbana centrada en
la gran industria y apoyada en la agricultura, la cual le transfirió, muy a su pesar, grandes
recursos.
Ciertamente México vivió entonces uno de los grandes momentos de su crecimiento
económico. Un viejo y legitimo anhelo de ser plenamente moderno pareció empezar a
cumplirse en ese entonces para México al quedar inscrito en la lista de los países en franco
desarrollo.
En el sexenio de Alemán, se continuó con la política de incentivos a la industria y el
comercio por medio de un programa nacionalista conocido como la Doctrina de la
Mexicanidad, a través de la cual se invitaba a los mexicanos a consumir los productos
fabricados nacionalmente, a la vez que se afinaban las medidas proteccionistas a través de
un sistema de licencias para controlar la importación de productos extranjeros, se continuo
con una estabilidad de precios nacionales iniciada en el periodo anterior, el gasto público
paso al 50% en este periodo, principalmente en apoyo del sector industrial, el sector
primario continuo siendo rentable nacionalmente y externamente, con las exportaciones de
productos agrícolas se generaban divisas que requería el sector industrial.
En este periodo se afianza la sustitución de importaciones basado en la producción de
bienes de consumo no duradero debido a tres factores: 1) el proteccionismo económico
establecido por el Estado, perfeccionado por medio de un sistema de licencias. 2) el
crecimiento del mercado interno y 3) la llegada de empresas extranjeras, sobretodo
norteamericanas de ensamblado y producción de diversos artículos, que implicó la
expansión y modernización de la industria nacional, pero también formo monopolios y
oligopolios.
Para este momento, México contaba ya con un aparato técnico y burocrático capaz de
formular e implementar políticas crediticias y financieras que aceleraran los procesos de
desarrollo. Esto se hizo a través de toda una red de bancos e instituciones de crédito oficial
y privadas que captaban recursos y distribuían el crédito a las diferentes ramas de la
economía. Dentro de este complejo financiero destacaron dos instituciones: el Banco de
México y la Nacional Financiera, esta ultima paso a convertirse en la agencia de desarrollo
más importante del gobierno. Las actividades de la banca privada tuvieron que obedecer a
la política seguida por estas instituciones, a la vez que ellas mismas captaban y distribuían
directamente buena parte del ahorro nacional que complementaban con recursos externos.
En un primer momento el alemanismo pareció tener razón, la acumulación de capital
propiciada por la segunda guerra mundial y por una política de tolerancia hacia la inversión
extranjera hicieron posible un crecimiento espectacular de la economía mexicana, sin
embargo, la atmosfera de optimismo entre los círculos oficiales y empresariales ante las
ci fras del crecimiento de la economía de la posguerra no dejo de oscilar por ciertos
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problemas, el más inmediato fue el de la balanza de pagos: la demanda de exportaciones
después de la guerra mundia l no creció tan rápidamente como las importac iones , en 1948 se
dejo depreciar el peso en el mercado de 4.84 a 6.88 pesos por dó lar, pero como no se
corrigi ó suficientemente el desni vel del comercio exterior, en 1949 se decid ió devaluar la
moneda otra vez y fijar un cambio de 8.65 pesos por dóla r (cuadro 2.8) . La Guerra de Corea
(1950) mejoro las condiciones del mercado mundial y el prob lema en parte se superó. las
exportac iones en 1950 aumentaron en un 23% respecto de las del año pasado. y las de 1951
en un 20%. Pero la demanda de importaciones continúo creciendo a un ritmo aun más
acelerado. con este hecho. quedo claro que el sector externo era uno de los puntos más
débil es del modelo de crecimiento adoptado por México. Este circulo vicioso de la
economía nacional estuvo acompañado por una tasa igualmente creciente de inflación
alimentada por el gas to público y los depósitos extranjeros en bancos nacíonales,
provocando una constante alza en los precios de los artículos de primera necesidad,
resultado del crec imiento inflac ionario, que j unto a las deva luaciones ponía en tela de duda
al milagro eco nómico iniciado diez años antes.

Cuadro 2.8 Tasa de cambio del peso 1940-1955 Promedio anual (pesos por dólar norteamericano)
Año Promedio
1940 5.40
1941 4.85
1942 4.85
1943 4.85
1944 4.85
1945 4.85
1946 4.85
1947 4.85
1948 5.74
1949 8.01
1950 8.65
1951 8.65
1952 8.65
1953 8.65
1954 11.34
1955 12.50..Fuente: "Medio siglo de estad ísticas cconormcas seleccionadas", en Cincuenta a ños de BOl/ca Central.

Para sostener y sobre todo aumentar el ritmo de crecimiento económico de un país
dependiente requería de algu ien que, dentro de sus prop ias fronteras, pagara el progreso.
Aque llos a quienes la revolución había seña lado siemp re como los des tinatarios de la
rique za nacio nal, deberían aplicarse primero a crearla. Con esta nueva ideología se freno
ento nces la reforma agraria y los instrumentos legales que la garantizaban fueron
desvirtuados . Los movimientos obreros se reprimieron duramente y muchos de sus lideres
fueron mantenidos en la quietud por medio de una tenaz polí tica de corrupción . El propio
partido político nacional se reorga nizó y se convirtió en el Partido Revo lucionario
Institucional (PRI) para eliminar de su programa todo elemento de excesiva viru lencia
social.
Pero el gobierno de Alemán, al debi litar las bases de apoyo popular creadas por sus
antece sores, gravito peligrosamente hacia otros puntos de sostén. El Estado mexicano
podría perder su capacidad de dirección dentro de la vida nac ional y quedar prisio nero de
los grandes intereses eco nómicos tanto nacionales como internacionales.

53



En estas co nd icio nes inic iaba su gobierno Ado lfo Ru iz Cort ines ( 1952-1958), las primeras
acciones es tuvieron di rigidas a co ntro lar e l proceso inflaciona rio, ent re las pol íticas más
not abl es se enc uentran: la aplicación de una polí tíca económica austera, importación de
alimen tos para evi tar qu e los precios siguieran inc rementá ndose debido a su escasez, se
estableció el co ntro l de prec ios a los artículos bás icos, se proh ibieron los mon op oli os y se
impl em ent ó un program a agrícola qu e produj er a a lime ntos suficientes, ade más devalu ó el
pes o, medida que incr em ent ó las ex po rtac íones y desalen tó las import acion es.
La política económica de los años cincuenta continuó los lineamientos establecidos en la década
anterio r. La simbiosis que había empezado a surgir entre la élite política y la económi ca se moderó
un tanto y se trató de evitar la repetición de casos escandalosos de corrupc ión administrativa, pero
la participación de la inversión gubemamental dentro del pais disminu yó. con esto el empre sario
privado ganaba fuerza. Fue evidente entonces que los recursos captados por el Estado a través del
fisco eran relativamente bajos, y que en cambio la empresa privada estaba llenando este vacío y
aumentando su importancia estratégica. Para este momento, el núcleo industrial con raíces en el
Porfiriato (hierro, acero, cemento, textiles, procesamiento de alimentos, etc.) se habían expandido
considerablemen te y podría decirse que algunas de sus líneas habían llegado a su límite y que de ahí
en adelante su desarrollo estaría principalmente en función del crecimie nto natural de la población.
En cambio, existía ya un nuevo núcleo de industrias encaminadas a surtir el mercado interno de
bienes de consumo rel ativa~ente modernos y complejos, como era el caso de los automóviles y de
los aparatos eléctricos.
Al terminar la guerra de Corea en 1953 el problema de la balanza de pagos volvió a surgir, pues
había una recesión de carácter mundial. Al iniciarse el año de 1954 se tomó la decisión de devaluar
el peso una vez más y se fijó la nueva paridad de 12.50 pesos por dólar. Esto resolvió el prob lema a
medias , pues el aumento en el valor de las exportaciones -que se hicieron más baratas-fue
modesto, pasando de 615 millones de dólares en ese año a 709 millones de dólares en 1958, los
precios mundiales de las exportaciones mexicanas siguieron bajando más de lo que se había
previsto sin que las importaciones disminuyeran. El déficit comercial continuó creciendo y para
1958 se importaron 419 millones de dólares más de Jos que se exportó.

d d ' 1d M " (1940 1955) M'lId

Fuente: Guillen Romo. H écror. "On ge l/es de la crtsts el/ M éxico /940-/981 . ED Era. M éxico 1984. Pago29.

C d 298 1ua ro a anza e pagos e exico - I ones e o ares
Cuenta Corr iente Cuenta de Capital Var iaciones

In zreso Gastos de la

Año Saldo Bienes y Turismo Otros Bienes y Servicio Otros Saldo Largo Corto Errores
reserva del

y y Banco de
servicios transacciones servicios de la plazo plazo omisiones México

fronterizas deuda
1940 27.1 94.4 50.3 69.3 132.4 20.9 33.6 17.5 7.0 10.5 -22.5 22.1
1941 -25.4 116.7 62.8 63.6 199.5 29.7 39.3 3 1.2 17.3 13.9 -7.0 - 1.2
1942 22.1 144.6 59.2 68.6 172.2 3 1.6 46.7 24.8 26.8 -2.0 -3.0 43.9
1943 102.6 229.7 73 .0 107.4 2 12.2 43.0 52.3 -8.6 2.4 - 11.0 40.2 134 .2
1944 25.6 232.3 86.0 114.1 3 11.0 35.9 59.9 12.0 35 .6 -23.6 -0.5 37 . \
1945 1.4 271.6 110.7 118.5 372.5 50.7 76.2 11.5 48.8 -37.3 72.6 85.5
1946 -174 .1 3 18.5 151.6 100.1 600 .6 60.0 83.7 -7.6 22.2 -29 .8 75.2 - 106.5
1947 -167. 1 423.9 147.3 142.7 720.3 78. I 82.6 6 1.5 65 .0 -3.5 -20.0 -125 .6
1948 -59.9 418.8 194.6 102.1 59 1.4 72.9 I 11.1 44 .3 3 1.8 12.5 -39.0 -54 .6
1949 49.3 406.5 186.4 108.2 5 14.4 63.8 73.6 10.8 30.4 -19.6 -20 .5 36.9
1950 52.6 493.4 238.9 100.4 596 .7 77.2 106.2 109.7 66 .0 43.7 -30.6 131.5
1951 - 199.1 59 1.6 27 1.6 63.6 888.8 111.1 125.9 105.8 75 .5 30.3 8 1.6 - 11.7
1952 -103.2 625.3 275.1 77.9 828.8 117.4 135.3 73.0 82. 1 -9.1 11.3 - 18.9
1953 -9 1.3 559 .1 3 I3.4 107.1 807.5 93.8 169.6 96.0 94 .8 1.2 -30.7 -26.0
1954 -24.3 615 .9 344.9 96 .9 788.7 85.7 207.6 81. 1 126.5 -45.4 -91 .8 -35. 1
1955 89.7 738.5 445.3 96.1 883.6 93.1 2 13.4 2 15.6 129.2 86.3 - 105 .2 200 .1. . ..
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Por otra parte, el regrrnen de Ruiz Cortines fortaleció al sistema polític o mexicano al
reconocer derecho s políticos a la mujer en 1953, además de emprender una campaña de
morali zación en el sector público que acabara con la corrupción que desacreditaba al
gobierno. Los frutos de las medidas económicas y polít icas contenidas en el programa de
Austeridad y Moralización dieron resultado en el año de 1956, cuando se logró reducir los
niveles inflac ionarios manteniendo el ritmo de crecimiento económico sos tenido, al
final izar el gobierno de Ruiz Cortines se empezaron a contratar importantes préstamo s en el
exterior, principalmente con el Banco Mundi al y el EXIMBANK para hacer frente al
problema de balanza de pagos . Los bajos ingresos del gobierno federal tambi én propiciaron
esta solución superficial, pues así le fue posible al Estado mantener su ritmo de ínversión
sin modi ficar la estructura impositiva, eludi endo una confrontación con los causantes del
problem a: el sector privado .
El ritmo de desarrollo no se interrumpió a pesar de los problemas de los años anteriores,
cuando la administración de Adolfo López Mateos (195 8-1964) tom ó el mando, la
inversión pública aumento, pero pronto surgieron nuevos problemas. Esta vez no fueron
resultados de dificultades en el mercado externo, sino que en gran parte eran producto de
una crisis política y en parte resultado del agotamiento de una primera etapa en el proceso
de industrialización mediante el modelo de sustitución de importaciones. La recesión
económica de 1960-1961 se debió a una disminución en el ritmo de inversión del sector
privado y a una fuga de capitales. La causa fue la diferencia entre el grupo político y
algunos círculos empresariales a raíz del impacto provocado por la Revolución Cubana y
por la insurgencia de algunos sectores obreros, el gobierno de López Mateos decidi ó
reafirmar públic amente su naturaleza revolucionaria para evitar que su legitimidad fuera
puesta en entredicho, los proyectos reformistas emprendidos en ese momento combinados
con la retórica radical de algunos voceros del gobierno y del Presidente mismo , llevaron a
la gran empresa nacional a abstenerse de hacer grandes inversiones y a retirar del país parte
de sus capitales. El resultado fue que en 1961 el aumento del producto nacional resulto tan
leve, que apenas si se mantuvo sobre el crecimiento de la población . La inversión globa l
que en 1960 había sido 13.5% superior a la del año anterior se redujo a solo 4.6% en 1961 y
a 0.3% en 1962. Al concluir ese año, el gobierno tuvo que dar las seguridades necesarias a
la empresa privada sobre el mantenimiento del status qua y para que ésta volvi era a
reanudar su ritmo normal de actividad, mientras tanto el Estado se vio forzado a aumentar
sus inversiones - sin aumentar los impuestos- a fin de compensar los efectos negativos
provocados por la acti tud descon fiada del sec tor privado. En 1961 el gasto públ ico financio
el 50.5% de la inversión total y el 55% en 1962, debido a está situación fue neces ario
recurri r ento nces con mayo r intensidad a los recursos financi eras extranjeros, públicos y
privados: en 1961 el 15% de la inversión total se financio con crédito del exterior. Entre
1950 y hasta el fin del periodo de López Mateas en 1964, el sector público obtuvo
préstamos en el exterior por valor de 3,139 millones de dólares, de los cuales amorti zo en
ese mismo plazo 1,639 millones y pagó 313.6 millones más por concepto de intereses. Sin
embargo, al finalizar el sexe nio de López Mateos en 1964 pareció que los principales
problem as económicos habían sido supe rados: ese año el crecimiento del PlB fue del 10%,
la contrapartida fue un déficit en la balanza de pagos igualmente espectacular.
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dio anual)dd M " I 940 1968 (

Fuente: Roger D. Hansen . "La p ol i t ica de/ desarrollo lIIeXIC(//{() . ED SIglo XXI, M éxico 1989, Pag o70

e d 2 lOeua ro rccirmento e eXICO, - tasas e crccirruento en prome
Partida 1940-1950 1950-1960 1960-1968

Producto Nacional Bruto 6.7 5.8 6.4
Población 2.8 3.1 3.3
Producto per capita 3.9 2.7 3.1
Producción agrícola 8.2 4.3 4.0
Producción manufacturera 8.1 7.3 8.2. . ..

Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz (1964-1970) representan los sexenios del Desarrollo
Estabilizador periodo que registró un incremento anual del producto interno bruto
alcanzando el 6.5 % (cuadro 2.10 y 2.15), mientras que la inflación creció a sólo el 3.9 %
anual en promedio más bajo que el índice inflacionario en los Estados Unidos. Para lograr
estos niveles de crecimiento el Estado continuó cumpliendo su papel central como
promotor del crecimiento económico a través de la inversión pública (vía gasto público),
también en este periodo se da un crecimiento importante de la empresa extranjera en su
conjunto. En los años cincuenta, y sobre todo en los sesenta, el princ ipal campo de acción
de las empresas extranjeras se encontraba en los sectores más dinámicos de la economía, es
decir , no en la minería o la electricidad, sino en aquellos destinados a producir bienes de
consumo - y en menor medida bienes de capital -para el mercado interno. En estos campos
la empresa nacional casi no existió y paulatinamente fueron ocupados total o parcialmente
por las grandes empresas multinacionales - europeas, americanas y japonesas->, que eran las
únicas que contaban con la tecnología, el capital y los métodos de comercialización
adecuados. Si bien puede decirse que al iniciarse el proceso de sustitución de importaciones
en la década de 1940, el principal beneficiado fue el empresario nacional que, junto con el
Estado, mantuvo bajo su control los sectores clave de la economía, está situación ya no fue
tan clara en las décadas siguientes al iniciarse la segunda etapa del modelo de sustitución de
importaciones, la cual estaba destinada a los bienes intermedios y sobre todo de capital. De
alguna manera, el grupo industrial nacional empezó a ser relegado a un plano secundario
por falta de capacidad técnica y tecnológica. La inversión extranjera directa que en 1940
era de 411 millones de dólares, y que para 1950 había subido apenas a 566 millones,
ascendió a casi 3,000 millones en 1970.

1). d I9 O 964 (d l

Fuente : Roger D. Hanscn . " l. a po/mea del desarrollo lIIe.HClIflO" . ED SIglo XXI, M éxico 1989. Pago68

e d 2 Eua ro .11 structura e a ocupaci ón, 1 4 -1 (porcentaje e a Ocupacton tota
Año Agr icultura Industria Servicios
1940 65.4 12.7 21.9
1950 58.3 15.9 25.7
1960 54.1 19.0 26.9
1964 52.3 20.1 27.6. . ..

Con el denominado Desarrollo Estabili zador el Estado mexicano creo su capacidad para
hacer frente a la cada vez más compleja estructura económica de México , lo mismo sucedió
con el principal actor económico y beneficiario del desarrollo posrevolucionario: la gran
empresa privada, ya que en este periodo se dio un impresionante proceso de concentración
del poder y capital alrededor de un número relativamente pequeño de grupos empresariales
que constituyeron la espina dorsal del sector privado. La concentración del poder
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económico a partir de 1940 fue un hecho impresio nante e innegable: para 1970 alrededo r de
una docena de grupos dominaban el campo industrial y financiero. Esta situac ión le
permitió a la gran empresa racionalizar su actividad, aumentar su eficie ncia y acrecentar su
influencia política, con todos los efectos que el lo supone, en contraste para 1970 el
gobierno federa l tenia bajo su contro l directo o indirec to a 400 organi smos estata les,
además de que las once empresas más grandes del país pertenecían al Estado, algunas de
ellas verdaderos emporios, como PEMEX.

. 1fi' 1940 1967(. , d

Fuente : Roger D. Hansen . La polltica del desarro llo mexIcano . ED SIglo XXI. M éxico 1989. Pago72

e d 21 2 Fua ro ormacron e capIta lJ O, - en precios constantes
Periodo Porcentaje del producto nacional bruto Distribución en porcentaje

Público . Privado Total Público Privado
1940-1 946 4.4 4.2 8.6 52 48
1947-1953 5.9 10.3 16.2 36 64
1954-1960 5.3 15.2 20.5 26 74
1961-1962 6.5 12.6 19.1 24 66
1963-1967 6.2 14.5 20.4 30 70.. , . .. . .

A finales de 1970 la industria lización fue requiriendo ingresos de divisas cada vez mayo res
para poder importar los bienes de capital y ciertos bienes intermedios necesarios a la vida
manufacturera, dichos insumas resultaban impresc indibles y por lo tanto no podían
reducirse el ritmo de las importaci ones sin provocar una crisis en la producción industrial,
todo como consecuencia de producir bienes de consumo masivo a la producción de bienes
intermedios, situación que muestra nuevos progresos en la sustitución de importaciones.
Hasta los sesentas la industria mexicana se contento con surtir casi únicamente el mercado
interno. Dados los altos niveles de protección y la reducida esca la de producción, estos
bienes manu facturados tuvieron generalmente costos mayores que los del mercado mundial
y niveles de calidad un tanto inferiores , por ello, el precio de algunos prod uctos
manufacturados nacionales llegó a ser casi un 50% superior al nive l del mercado mundial.
En estas cond iciones la industria mexicana no pudo competir bien en el exterior. Al
finalizar la década de los setentas se intento cambia r la situació n dando estím ulos rea les a
las exportaciones industriales. La formación de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC) en 1967 se vio como una salida importante al exterior de las
manufacturas industria les mexicanas, pero después de unos años las posibilidades dadas por
su sistema de negociación de ventajas arance larias resultaron relativamente limi tadas y el
proceso se estanco, así que el gobierno y la industria mexicana volvían sus ojos hacia los
mercados externos tradicionales: los de los países desarrollados, pero las di ficultades a
superar no eran pocas debido a las grande s barreras proteccionistas y a la alta calidad
demandada en los países desarrollados .
Sin embargo el crecimiento alcanzado en el periodo de Desarrollo Estab ilizador, aunque
sostenido no fue equilibrado, pues mientras la industria manufacturera y el sector servicios
crecieron de manera notab le, la agricultura dejo de ser un sector dinámico (cuadro 2.13),
situación que se agudizara en las próximas décadas.
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Fuente : Roger D. Hansen. La politica del desarrollo mexrcano : ED Siglo XXI. México 1989, Pago59

Cuadro 2.13 Estructura de la Producción, 1940- 1967 (porcentaje del produ cto nacional bruto, a
d 1960)precios e

Categoría 1940 1945 1950 1955 1962 1967
Producción agríco la 23.2 18.6 20.8 20.3 17.2 15.8
Producción industria l 3 1.0 34.0 31.0 31.3 33.9 36.7

Manufactura s 17.8 20.8 20.7 2 1.1 23.3 26.5
Miner ía 4.6 3.5 2.4 2.2 1.6 1.5
Electricidad 0.9 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5
Petróleo 2.8 2.4 2.7 2.7 3.2 3.2
Construcció n 4.9 6.5 4.3 4.3 4.5 3.9

Servicios 45.8 47.4 48.2 48.4 48 .9 47.5
Total 100 100 100 100 100 100.. . . .. ..

El crecimie nto co n es tabilidad, en el co ntexto de la sustitución de impo rtaciones, co rres po nde
al intento de la indu stria nacional por avanza r en el proceso de diversifi cación, pasando de la
producci ón de bienes de consumo masivo a la producci ón de bien es inte rme dios y de capital ,
es ta es la etapa en que se pierden los rasgos nacionalistas con qu e naci ó el proyecto indu strial,
apa rec iendo cada vez más clarament e las indu strias transnacionales, dominando sectores claves
de la eco no mía naci onal , y aunque el crecimiento económico de México no se detuvo , sus bases
ya no eran tod o lo firm e que los dirige ntes mexicanos hubieran deseado. A estas alturas del
siglo XX , el desarroll o del país dependía de fuerzas imposibles de controlar: las de la economía
internacional. Ta mbién es la etapa de progre sos notabl es en el sis tema político nac ional , a
través de reformas co mo la creac ión de los diputados de partido en 1963, que brindó a la
opos ición la oportunidad de formar parte de la cámara de diputados y participar en la toma de
decisiones de índo le política y eco nómica, es en suma la etapa del desarrollo estabilizador, en
que, tras la aparente prosperidad económica se incuban los gérme nes de movimientos soci ales
como el de 1968.

d d óld M " (1956 1970) M 'IId

Fuente: lnfo rmarion sobre las relaciones de Mexico CO II e/ cxtcnor. Secretaria de Prog ramaci ón y Presupuesto. 1972

C d 2 148 1ua ro a anza e pagos e exico - 1 ones e o ares
A ño Balanza de Exportaciones Importación Errores y Capital Capital Derechos Variación

mercancías y de mercancías y de mercancías omisiones a corto a largo especiales de la
servICIOS servicios y servicios plazo plazo de giro reserva de

la Banca
Central

1956 -93.9 1323.7 - 14 17.6 -33.6 68. / 120.6 -- 61.2
1957 -263 .7 1257.7 /520.9 117.6 -30.3 162.8 -- -13.6
/958 -24 1.9 1267.5 - 1509.4 62.0 -63.8 166.4 -- -77.3
1959 - 130.5 1319.8 -1450.3 51.7 9.3 125.5 -- 56.0
1960 ·30 0.5 1371.8 - 1672.3 108.1 74.3 109.5 -- -8.6
196/ -195.3 1463.4 -1658.7 -88.9 2.4 260.3 -- -2 1.5
1962 -102.2 1586.8 -1707.0 9.0 -96.6 224.7 -- 16.9
1963 -170.0 1709.3 -1879.3 72.0 ·57.7 265.4 .- 109.7
1964 -351.9 1847.9 -2199.8 - 14 1.6 62.8 462.3 -- 31.6
1965 -314.4 1989.1 -2303.5 212.2 -29.8 111.0 -- -21.0
1966 -296.1 2181.2 -2477.3 89.0 -- 213.2 -- 6.1
1967 -506.3 2206.6 -2712.9 200.1 -- 346.0 -- 39.8
1968 -632.2 2506.3 -3138.5 302.2 -- 379.0 -- 49.0
1969 -472.7 2976.1 -3448.8 - 172.3 -- 692.9 -- 47.9
1970 -945 .9 2933 .1 -3879.0 498.7 -- 503.9 45.4 102.1.. . . ..
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Durante los sesentas en varios países industrializados se dieron una serie de protestas y
manifestaciones, principalmente de los estudiantes de nivel superior, estas protestas tenían
diversos objetivos pero uno de los más importantes era el repudió a la intervención militar
de los Estados Unidos en Vietnam, o ante la situación política y económica de sus
respectivos países. de esta forma, al final de los sesentas se dieron grandes motines
estudiantiles en Estados Unidos, Francia y Alemania, yen México no fue la excepción.
Al final de la década de los sesentas, bajo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, se dio una
movilización social muy importante que no tiene precedentes en la historia moderna de
México, el movimiento estudiantil de 1968 tuvo como antecedentes inmediatos los
movimientos de huelga magisterial y de ferrocarrileros en 1957-1958, el movimiento de
1968 fue una manifestación con carácter político, económico y social contra un régimen
autoritario y represor'", demandaba el respeto al espíritu democrático de la Constitución de
1917 ya los ideales de la Revolución Mexicana, asimismo, la protesta ponía en entredicho
el modelo de crecimiento económico adoptado a partir de la Segunda Guerra Mundial y el
cual había acentuado la desígual distribución de la riqueza, la incapacidad de generar
empleos ante la creciente tasa demográfica y la cada vez mayor dependencia externa sobre
todo en el área tecnológica. Durante este movimiento cuyos principales protagonistas
fueron los estudiantes --en su mayoría de clase media--, no lograron atraer el apoyo de los
obreros y menos aún de los campesinos, estos sectores comprobaron su cualidad de pilares
políticos del régimen, la fuerte represión gubernamental contra este movimiento culminó
con la matanza de estudiantes y civiles del 2 de Octubre en la Plaza de las Tres Culturas en
Tlatelolco, con está acción, se puso punto final a la "toma de las calles" por parte de los
estudiantes, replegándolos a sus espacios naturales, las universidades, pero con una
conciencia muy critica a un sistema que entraba en crisis y que solo era cuestión de tiempo
para que se diera un cambio importante.
y es bajo este hecho histórico que encontramos la segunda evidencia empírica de los ciclos
largos de Kondrátiev en la economía mexicana "los períodos de las ondas expansivas son
considerados más fértiles en trastornos sociales y cambios radicales en la vida de la
sociedad que los períodos de ondas depresivas", ya el movimiento estudiantil de 1968 fue
una dura prueba para el sistema político y social heredado de la Revolución mexicana, ya
que es el resultado de una sociedad en transición a la modernidad dejando la posición
tradicíonalista de las generaciones anteriores, como resultado del crecimiento económico de
1940 a 1970 se da un auge en los medios de comunicación y en los aparatos eléctricos que
trastocan los hábitos y las costumbres de la sociedad mexicana, y crean nuevos estilos
dentro de la música, la radio, la televisión, el cine , la moda, medios escritos, la ideología,
dichos cambios son asimilados por las nuevas generaciones, todos estos cambios surgen de
las tendencias internacionales y es imitada por la sociedad mexicana en todas sus capas
sociales, pero también el modelo económico vigente creó una desigual distribución de la
riqueza nacional entre las distintas clases sociales, las más perjudicadas fueron las clases
medias y bajas, pero esta situación se acentuó más en el interior de la republica, a tal grado
que empezaron a surgir grupos que tomaron las armas como manifestación y que su
presencia continua hasta nuestros días. tal es el caso de estados como Guerrero. Oaxaca,
Chiapas. entre otros estados del sureste mexicano .

;; Las manifestaciones estudiantiles demandaban la no intervención en las universidades por parte de los
cuerpos policiales y el apoyo a la educación superior popu lar.
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dd 1960 ( 'JIBro ucto ntemo ruto a precio s constantes e mi ones e pesos)
Año Nive l Va riacíún anual en porcentaj e
1956 119,306 6.8
1957 128,34 3 7.6
1958 135,169 5.3
1959 139,212 3.0
1960 150,511 8.1
1961 157,931 4.9
1962 165,3 10 4.7
1963 178,5 16 8.0
1964 199,390 11.7
1965 212, 320 6.5
1966 227,037 6.9
1967 241,272 6.3
1968 260 ,901 8.1
1969 277,400 6.3
1970 296,600 6.9. , .. -

Cuadro 2 15 P d

Fuente: "Medio siglo dc estad ísticas eco normcas seleccionadas , cn Cincuenta anos de Hanca Central.

Con estas referencias polític as y económicas Luis Echeverría Álvarez iniciaba el periodo
1970--1 976, en este periodo se implementó una política que se denomino " Desarrollo
Compart ido", el cual consistía en tender un puente hacia las clases medias y populares
rezagadas de los beneficios de la política económica de las décadas anteriores. El nuevo
gobierno busco el crecimiento con distribución del ingreso, en base a la concentración
provocada por la política económica del periodo, que " impulsaría" la moderni zación del
sector agropecuario, buscaría la reducción de la dependencia tecnológica, económica y
financiera del exterior, destinaría más recursos a la educación principalmente a la superior,
iniciaría programas para la creación de empleos, fortalecería a las empresas del Estado ,
orienta ría la política industrial buscando la racionalización del crecimiento industria l y su
distrib ución geográfica equilibrada . El gobierno trató de introd ucir diversas reformas
económicas entre las que destacaban una reforma fiscal redistributiva (reforma imposit iva y
ajuste de los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector paraestatal),
la disminución del endeudamiento externo y la promoc ión de las exportaciones,
principalmente de las manufacturas.
Para todo esto el gobierno de Echeverría creyó indispensable ampliar la participación del
Estado en la economía, colocándolo como el factor fundamental para lograr el crecimiento
económico, limitando al sector empresarial nacional y extranjero, que había sido el único
benefic iado con el crecim iento logrado en los años anteriores.

dd 1960 M 'IIB

Fuente: Medio siglo dc estad ísticas econonucas se leccionadas , cn Cincucnto anos de ltanco Central.

C d 2 16 P dua ro ro ucto ntcm o ruto a precios constantes e I ones e pesos
Años Nivel Variación anua l en porcenta je
1971 306,800 3.4
1972 329,100 7.3
1973 354,100 7.6
1974 375,000 5.9
1975 390,300 4.1
1976 396,800 1.7.. . ' .. -
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Pese a estas acciones se da una desaceleración de la economía mexicana en los años 1973
1976, como consecuencia del agotamiento de la industrialización con el modelo de
sustitución de importaciones, como ya se menciono ante riormente, al iniciar la década de
los setentas el principal problema est aba en que las posibilidades de sustituir bienes de
consumo duradero y no duradero se acortaban con el tiempo, y había que acentuar las bases
de una etapa más compleja que contemplara la sustitución de bienes intermedios en mayor
esc ala y la de bien es de capit al, aun inc ipiente. Se habia visto la nece sidad de impulsar la
exportación de bienes manufacturados, habí a que buscar que la industria creciera "hacia
a fuera" y así superar la dependencia casi exclusiva de exportaciones agropecuarias y
mineras, pero la planta industrial que se había formado era insuficiente e ineficiente y no
podí a competir en el mercado mundial sino en muy contados renglones.
Por otra parte, a partir de 1973 la inflación empezó a ser un problema en México pasando
de un 5.2% en 1971 a un 15.8% en 1976 , con esto la estabilidad de precios mantenida desde
fines de los cincuenta se fue por la borda. Las exportaciones no crecieron al ritmo de las
importaciones, lo que hizo que el déficit en la balanza de pagos tomara proporciones
alarmantes: paso de 891 millones de dólares en 1971 a 3,772 millones en 1975. La
desconfianza en los círculos financieros disminuyó la inversión privada e inicio la fuga de
divisas. Por su parte, el gobierno de Echeverría acudió al endeudamiento externo en gran
esca la para mantener el ritmo de crecimiento económico de los años anteriores y recurrió en
buena medida a instituciones bancarias privadas de Norteamérica y Europa Occidental, de
tal modo que el monto de la deuda externa saltó de 4,546 millones de dólares en 1971 a
19,600 mi llones de dólares en 1976 (cuadro 2.17) .

d d ']' br 1971 1976 M 'Ud 1

Fucntc: Informaci ón sobre gasto publico 1969-1978, SPP.

e d 217 D dua ro eu a externa e sector pu lCO , - Iones e o ares
Año Deuda Tasa de crecimiento anual DeudalPIB
1971 4,545.8 6.6 12.6
1972 5,064.6 11.4 12.3
1973 7,070.4 39.6 14.3
1974 9,945.0 4 1.0 15.3
1975 14,449.1 44.8 18.3
1976 19,600.2 35.6 24.7

-.

Era imposible sostener el modelo económico existente por mucho tiempo, además, la
inflación, impulsada por el creciente déficit financi ero del sector público, significaba una
fuerte sobrevaluación del peso , esto acentuó la "dolarizac ión" de la economía bancaria y
financiera y aumentó la fuga abie rta de capitales que llegó hasta los pequ eños ahorradores .
Fue así inevi table decretar la "fl otación" del peso el 3 1 de agosto de 1976, el tipo de
ca mbio se fijo de 12.50 pesos por dólar a alrededor de 20 pesos y post er iormente 22.00
pesos por dólar (o sea un descenso en términos de dólares de 37.5 % a 43.25%) . También en
el plano social el régimen de Echeverría tuvo que enfrentar otro movimiento estudiantil en
el distrito federal como fue el de 1971, esta vez reprimido por la policía y grupos
paramilitares creados por el gobi erno, dicho acto recordó la aun fresca memoria de 1968.
También en este per iodo se present a una crisis en el sector agropecuario, desde 1943 hasta
1955 la prop orc ión del presupuesto federal gastada en mejoras a la agricultura y en
proyectos de irrigación , fue superio r al 8% del total. Disminuyo considerabl em ente a
principios de 1960 y en 1963 volvió a recuperar su nivel. La tasa de crecimiento anual de la
producción agropecuaria obviamente reflejó es ta osci lación en la inversión. Entre 1941 y
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1950 la tasa media anua l de crecimiento fue de 5.5%, en la década siguiente descend ió
peligrosamente a 4.3 y 4% en los años setenta. Esta baja en la tasa de crecimi ento del sector
agropecuario se debió en parte a que otras áreas de la economía recibieron mayor atención.
Esta particularidad deja entrever la tercera tendencia empírica de los ciclos largos de
Kondrátiev que cita: " las ondas depresivas de los ciclos económicos largos van
acompañadas por una larga depresión en la agricultura", la depresión en la agricultura
nacional se dará con mayo r intensidad en la década de los ochentas . Esté acontecimiento
del sector agro pecuario es importante, como ya se ha menc ionado el dinamismo del sector
agropecuario era impul sor de la industri alización mexicana, al transferir recursos a esté
ultimo. obviamente al perder dinamismo la agr icultura mexic ana, se busco otras formas de
transferir recursos a la industria, ocasionando el endeudamiento interno y externo del
gobierno mexicano.

d d óld M " (1971 1976) M 'IId

Fuente: lnjormaci ánsobre las relaciones de México COII el exterior. Secretaria de Programaci ón y Presupuesto. 1978

e d 21 8B Iua ro a anza e pagos e ex rco - I ones e o ares
Año Balanza de Expor tacio nes Importación Errores y Capita l Capital Derechos Var iació n

mercancías y de merca ncías y de mercancías omis iones a corto a largo espec iales de la
servicios servicios y servicios plazo plazo de giro reserva de

la Banca
Central

1971 -726.4 3 167.1 3893.5 2 17.7 -- 669.1 39.6 200.0
1972 -761.5 3800.6 4562 .1 233.5 -- 753 .5 39.2 264.7
1973 -117 5.4 4828.4 6003.8 -378.4 -- 1676.1 -- 122.3
1974 -2558.1 6342.5 8900.6 -135 .8 -- 2730.8 -- 36 .9
1975 -3692.9 6305 .4 9998.3 -460.0 -- 43 18.0 -- 165.1
1976 -3068.6 7371.1 10439.7 -2454.2 551.0 4650.9 -- -320.9.. .. ..

Pese a los propósitos del gobierno de Echeverria, la ruptura entre el poder político y el
económico y el distanciamiento del sector público y el privado fue inevitable, esto fue solo
un síntoma de una crisis que se aproximaba, agravada por acto s de corrupción com etidos
por funcionarios públ icos y por el inicio de una desaceleraci ón eco nómica internacional a
principios de la década de los 70 ' s en que se vio inmerso el sexenio 1970-1976.
La situación de crisis eco nómico-política que se avec inaba en México fue encarada por el
presidente José López Porti 110 en el periodo 1976-198 2.
El nuevo gobierno iniciaba su gestión limitado por tres factores que en mayor o menor
medida determinaron los lineami entos a seguir en materia políti ca y económica :
1) La crisis económica nacional e internac ional,
2) La ruptura entre el Estado y la iniciativa privada, y
3) El probl ema de la deuda externa y un convenio firmado con el Fondo Monetario
Internacional (FM I).
El nuevo gobierno consideró prioritario reconciliar al Estado con el sec tor privado, por lo
cual propuso tres estrategias a seguir en los prim eros años de su gobi erno : 1) la Alianza
Popul ar Nacional y Democrática para la Producción, dond e se formarían alianzas entre los
sectores privados y públicos a fin de reactivar el crecimiento económico, 2) una Reform a
Polít ica que permitiera transform ar y consolid ar las institucio nes democráticas y 3) una
Reforma Administrativa a través de la cual se lograría un man ejo más eficiente del sector
públ ico. Con la alianza, e l sec tor privado fue incentivado. subsidi ado y apoyado fiscal y
financieramente, con lo que se obtuvo la confianza y apoyo al nuevo gobierno.
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La reactivación económica tenía que resolver otra di ficultad: la cuest ión del financiamiento
de los programas emprendidos por el Estado, por esa razón el gobierno se vio en la
necesidad de firmar en 1976 un acuerdo de contingencia con el Fondo Monetario
Internacional como condición para recibir nuevos créditos del exter ior, con cl acuerdo,
México se comprometía a limitar el endeudamiento público, reduc ir el medio circulante,
restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio
exte rior y limitar el crecimiento del sector paraestatal de la economía. Con estas accio nes se
esperaba superar los problemas económicos según las perspectivas trazadas por
especialistas de este organismo internacion al.
El clima de desconfianza política y económica no término del todo, la esperanza de una
solución inmediata a la crisis generali zada se reforzó al anunciarse el descubrimiento de
nuevos yacimientos de hidrocarburos: las reservas probadas de petróleo y gas pasaron de
5,400 millones de barriles en 1973 a 11 ,000 millones en 1977 ya 60,000 millones en 1980,
situación que colocó a México para 1980 como la quinta potencia petrolera a nivel mundial.
El crecimiento en la capacidad para extraer hidrocarburos alcanzada por PEMEX estuvo
acompañada por una coyuntura internacional favorable, la súbita elevación de los precios
del petróleo en los mercados internacionales en 1979 de hasta 35 dólares por barril. Las
autoridades decidieron que Petróleos Mexicanos (PEMEX) aprovechara el aumento
extraordinario de los precios mundiales , el proyecto oficial era lograr una producción de
petróleo suficiente para satisfacer la creciente demanda interna de energéticos y además
exportar lo necesario para disminuir el gran déficit de la balanza de pagos . Para el régimen
de López Portillo, el objetivo era no convertir a México en un "país petrolero" más, sino
usar el petróleo, nacionalizado desde 1938, como un medio para corregir las notables fallas
estructurales de la economía mexicana, es decir, acelerar la creación de empleos, lograr la
eficiencia industrial y la autosuficiencia alimentaria, ampliar la red de comunicaciones y
mejorar los sistemas educativo y de protección social. Al auge mismo del sector petrolero
se añadía la canalización creciente de . recursos fiscales derivados de dicho sector y el
fortalecimiento de la inversión industrial privada, de tal manera que cuando el petróleo se
agotara (en el siglo XXI), ya se hubiera conso lidado la base para una riqueza industrial y
agropecuaria más sólida y permanente: este fue el objetivo del Plan Global de Desarrollo
presentado por el gobierno en 1980.
El boom petrolero mexicano entre 1978 y 198 l trajo una derrama inusitada de divisas , no
sólo por la venta de petróleo, sino por el enorme potencial de riqueza que la promesa
petrolera colocaba sobre nuestro país, a partir de ese momento México se conv irtió en uno
de los mejores clientes del mercado financiero internacional ansioso de colocar el
excedente de capitales ociosos que la recesión internacional provocaba en los países
industrializados . Tanto el sector público como el privado solicitaron créditos millonarios en
dólares para apoyar diversos proyectos productivos, que no siempre tuvieron los resultados
deseados.
En los años setenta y principios de los ochentas el tema del desempleo se convirtió en
preocupación nacional prioritaria, esta situación se explica en parte por el hecho de que la
población del país siguió aumentando a un ritmo acelerado - 50.6 millones en 1970 Y 70
millones en 1980--, debido a este factor y la crisis en el sector agropecuario, la mayoría de
los mexicanos ya no trabajaba directamente en el campo: en 1977 solo el 40% de la fuerza
de trabajo estaba dedicada a actividades agropecuarias. Esto produjo, entre otras cosas, que
la mayoría de los jóvenes que ingresaban a la fuerza de trabajo debieran buscar ocupación
en la industria de transformaci ón o en los servicios, pero la expansión del empleo en estas
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ramas fue lenta y la demanda de mano de obra se refería crecientemente a trabajadores
calificados o sernicalificados, y no a fuerza de trabajo sin calificación ni educación como
era la que procedía de las áreas rurales , por otra parte , la mayor participación de la mujer en
la población económicamente activa también contribuyó a limitar oportunidades de empleo
para los hombres.
El relativo abandono del campo en el pasado inmed iato no só lo alentó la migraci ón rural a
las ciudades o hacia los Estados Unidos, además dio lugar a que la produ cción de alimentos
y de ciertas materias primas no se adecuara al ritmo de la demanda. A ello contribuyó
también la falta de estimulo a la agricultura por la vía de precios garantía y mejoramiento
de condiciones de producción en las áreas menos favorecidas y más pobladas. Para los
ochentas, México perdió su autosuficiencia alimentaría y debió recurrir a importaciones
masivas de granos, leche en polvo , azúcar y otros productos de consumo básico. Esto
ocasionó un gran debate en tomo a las formas de propiedad más adecuadas para aumentar
la produ cción y generó una contro versia entre quienes apoyaban y quienes condenaban el
ej ido, el gobierno decidió no alterar la estructura mixta de la propiedad rural, más por
motivos políticos que económicos, finalmente en mayo de 1980 se puso en marcha un
programa destinado a mejorar la producción del campo mexicano, al que se denominó
Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que tenía entre sus metas a mediano plazo devolver
al país la relat iva autosuficiencia en materia alimentaría que había llegado a tener en el
pasado, mejorar la conservación y comercialización de productos y elevar los niveles de
nutrición de grandes sectores de la población urbana y rural, para ello el SAM contó con un
monto importante de recursos, sin embargo este programa no tuvo la continuidad y la
asesoría adecuada y años despu és fue cancelado.
Los recursos adicionales percibidos por el sector público derivados de las exportaciones
petroleras, el endeudamiento y el aumento de la masa monetaria tuvieron un doble efecto;
por un lado aumentó el tamaño del sector público en la economía y por el otro lado al
aumentar los subsidios a las empresas paraestatal es se propic ió su ineficiencia (cuadro
2.19).

1971 1982M' .d

Fuen te: Ayala. l ose. Auge y dec linac i ón del mtervensiorusmo estatal . en: Investigaci ón Econ ómica, ED UNA M.

e d 2 19 E \ . . dI 'ua ro vo ucion e numero e empresas paraes ata es en eXICO, -
Año Empresas paraestatales
1971 322
1976 845
1982 1,155

. .. .. .. ..

Las medidas de control inflacionario, así como los topes al endeudamiento externo
recomendadas por el FMI no fueron acatadas del todo por el gobierno mexicano, debido a
la promesa de prosperidad que representaba la riqueza petrolera, de esa forma la aparente
prosperid ad enmascaraba una serie de debilidades estructurales que de manera latente
acechaban a la economía mexicana. Cuando la demanda de petróleo en los mercados
internacionales se redujo a finales de 1981, el déficit financiero del sector públic o alcanzó
el 14.\ % del PIB, mientras que el dé ficit en cuenta corriente de la balanza de pagos fue de
16,052 millones de dólares (8.04% del PIB) y como consecuencia el peso acumuló una
serie de aj ustes y devaluacion es.
Por otra parte y como consecuencia de la crisis internacional, los países industrializados
entraban en una nueva recesión al comienzo de la década de los ochenta y debían adoptar
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diversas medidas económic as como fue el caso de los Estados Unidos que para comb atir su
nivel de inflación que llego a dos dígitos, aplico una política monetaria altamente
restrictiva, la que al elevar las tasas reales de interés, encareció grandemente el servicio de
la deuda externa afectando a varios países deudores, entre ellos México .
Bajo este panorama el presidente de la República debía rendir su sexto y último informe de
gobierno, situación que aprovechó para reprochar duramente a los malos mexicanos que se
habian enriquecido con la especulación, recrim inó a los banqueros mexicanos su
participación en la fuga de capitales, decretando acto seguido la nacionalización de la banca
y el control de cambios, medidas extremas que pretend ían detener la caída estrepitosa del
peso en particular y la economía en lo general. El decreto expropiatorio volvió a plantear el
problema con que se había iniciado el sexenio, la ruptura del Estado con el sector
empresarial, situación que tocaría resolver al presidente electo : Miguel de la Madrid
Hurtado.
En el régimen de López Portillo se dio un avance en la apertura polít ica del país, hasta
entonces los únicos grupos polít icos reconocidos oficialmente era el partido ofici al (PRI) y
el Partido Acción Nacional (PAN), existían otras organizaciones políticas pero no tenían
reconocimiento, en 1977 se da la reforma política que agrupa a todas las agrupaciones
políticas del país, registradas o no, la reforma política termina con la "Legislaci ón sobre
Partidos y Procesos Electorales" y el registro oficial a dos partidos de izquierda , al Partido
Comunista Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores, y a uno de derecha, el
Partido Demócrata Mexicano, así el régimen dio una pequeña pluralidad polít ica a la
oposición en el Congreso, sin embargo el partido ofic ial se aseguro de manten er la mayoría
en la Cámara de Diputados y su monopolio en el Senado, sin embargo este hecho marco un
avance importante en la vida política de México .

2.3 MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO 1982-2003: ESTADO
MINIMO y ECONOMÍA ABIERTA

Para 1982 la recesión económica en México se había generali zado y la inflación alcanzaba
niveles de tres dígitos. El déficit presupuestal llegaba en 1982 a niveles cercanos al 20% del
PIB, el sistema financiero mexicano enfrentaba graves problemas de intermediación y los
capitales continuaban fugándose al exterior, el problema de la deuda externa que para 1982
llegó alrededor de 20 mil millones de dólares tuvo que ser renegociada en varias veces con
las condiciones de los bloques acreedores. Con una crisis económica sin procedente en la
historia moderna de México, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982- 1988),
abandona la posición del nacionalismo revolucionario e inicia el camb io hacia una nueva
forma de plantear la política y la economía mexicana, en la que el Estado perdería cada vez
más el papel protagónico en asuntos económi cos, papel que desempeñó bajo el esquema de
la economía mixta durant e varias décadas. Como consecuencia de la crisis que enfrentaba
la economía mexicana en aquel entonces se tuvieron que acatar las recomendaciones de los
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacion al y el Banco MundiaI5

!>.

El sistema político mexicano posrevolucionario, funcionó como tal, al contar con un partido
favorecido por el Estado que lo colocó como " Partido oficial" en detrimento de los partidos

;(, El acuerdo con el FMI significó un cambio de 1800 en las politicas económicas de México. cuyo objetivo
princip al era controlar la inflación y reinici ar el crecimiento económico sobre bases más esta bles.
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opositores y de la democracia misma. Partiendo de este planteamiento se puede afirmar que
el monopolio político ejercido por el PRl durante mas de cinco décadas empieza a ser
cuestionado en los primeros años de la década de los ochenta, cuando las condiciones
económicas y políticas se tomaron difíciles y la incapacidad de sus gobiernos para
controlarlas han sido notorias.
La crísis econ ómica no sólo afect ó al partido en el poder de manera directa, sino que
además debido a la escasez de recursos se hizo imposible el otorgamiento de apoyos,
concesiones y beneficios a los lideres populares y sectores socíales que por mucho tiempo
habían sido pilares políticos del tricolor, provocando desilusión y alejamiento, situación
que acentuó la debilidad del partido gobernante.
Entre las acciones del gobierno de De la Madrid se intento tener un nuevo acercamiento
con el sector privado nacional -distanciado después de la nacionalización de la banca--,
como primera acción encaminada hacia este objetivo en 1983 se reabrió la apertura de la
banca nacional al capital privado en un 34%, además en este periodo se inicia la época de
los llamados "pactos" y concertaciones entre los distintos agentes de la vida económica y
política del país, entre los programas aplicados se encuentran: el Programa Inmediato de
Reordenamiento Económico (PIRE), el Profiex (Programa de Fomento Industrial a las
Exportaciones), el Programa de Aliento al Crecimiento (PAC), los Pactos de Solidaridad y
Reactivación Económica, etc., buscando con ello la estabilización de la economía, detener
la caída del peso (devaluaciones), reducir la inflación (hiperinflación) y reactivar el
crecimiento económico. El Programa Inmediato de Reordenamiento Económico fue el más
importante dentro de la administración de De la Madrid, entre sus medidas destacaron: la
reducción del gasto público, el incremento de los impuestos al consumo, el reforzamiento
de los controles saláriales, la liberación y el ajuste de los precios internos y de las tarifas de
los bienes y servicios producidos por el Estado, la fijación de tasas de interés positivas con
el fin de frenar la fuga de capitales y el establecimiento de un tipo de cambio "flexible" que
estimulara el crecimiento de las exportaciones. Uno de los rasgos más importantes de la
política económica instrumentada en el gobierno de De la Madrid fue el adelgazamiento del
Estado, con el fin de sanear las finanzas públicas, esto se logró con la venta de empresas
públicas, para finales de 1982 el Estado tenia cerca de 1,155 organismos paraestatales bajo
su control directo o indirecto (cuadro 2.19), bajo la directriz del Estado mínimo, se inicia
una etapa de privatización de estos organismos públicos, al culminar el periodo de De la
Madrid, el Estado conserva a solo 618 empresas públicas, como consecuencia el Estado
deja de participar en varias ramas de la economía mexicana, además de engrosar las filas
del desempleo, y al mismo tiempo el gran beneficiado fue el sector privado que repunto su
presencia en la vida económica del país.
Para 1982 el esquema proteccionista en que se basó el desarrollo industrial de México
desde los cuarenta no era ya una opción viable, es cierto que había logrado impulsar la
producción manufacturera, pero al producir para un mercado cautivo, los empresarios
nacionales y extranjeros beneficiados con el proteccionismo del Estado no se preocuparon
por invertir en tecnología que mejorara los índices de calidad de los productos mexicanos
teniendo en consecuencia una producción escasa, cara y de mala calidad. La apertura
comercial con el exterior se vuelve a plantear en el gobierno de Miguel Oc la Madrid bajo
condiciones que hacían ver como un imperativo la integración de México al mercado
mundial al coincidir la crisis interna con cambios importantes operados a nivel
internacional. Si la tóníca de México en la etapa de sustitución de importaciones era un
crecimiento "hacia adentro", durante el sexenio de De la Madrid se inicio un proceso de
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crecimiento "hacia fuera", siendo el sec tor extemo de Méx ico (vía exportaciones) la nueva
política económica a seguir. Los instrumentos del cambio fueron el gran desarrollo
tecnológico, especialmente en el terreno de las telecomunicaciones y de las manufacturas 
como la industria automotriz-- que hacía posib le la fomlación de grandes bloques
econ ómicos integrados por países geográficamente distantes, impulsando la globali zación
de la econo mía.
Estas condicio nes finalmente lograron poner fin al proteccio nismo incorporando a Méx ico
al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT ) organismo de comercio mundial a
fina les de 1985, en términos generales en el periodo de De la Madrid se emprendió un
conj unto de cambios estr ucturales, entre los que sobresa len los siguientes :

• La apertura unilateral y acelerada de la economía
• La flexibilización de la política de inversiones extranjeras
• El redimensionamiento del sector público y de l sector paraestatal
• La creación de un sistema financiero paralelo que operó al lado de la banca

nacionalizada.

Al termino de la administración de De la Madrid, la economía volvió a enfrentar una nueva
recaída como fue la reces ión de 1986-1987, pese a los cam bios estructurales hechos por el
gobierno de De la Madrid los desajustes ocas ionados por la crisis de 1982 no habían sído
solucionados del todo, además, en 1986 en el plano internacional se dio una caída en el
precio del petróleo y una crisis en los mercados financ ieros de los principales países del
mundo, lo cual afecto a México dada su incipiente inserción a la economía internacional
cuyo modelo propuesto era el de la liberalización económica. Así al terminar 1987 el PIS
creció en un 1.9%, la inflación llegó a 159% y las tasas de interés alcanzaron niveles
históricos a la alza provocando efectos severos en la situación financiera del gobierno y de
las empresas .

d 1993 Millones de pesosBcto ntemo ruto a precios constantes e
Año PIB TCA (%)

1977 761,272 ,020 3.39

1978 829,458,7 16 8.96

1979 909,901,034 9.70

1980 993,914,489 9.23

1981 1,081,106,637 8.77

1982 1,074,318,340 -0.63

1983 1,029,236.757 -4.20

1984 1,066,394,066 3.6 1

1985 1,094,049,760 2.59

1986 1,052,980,009 -3.75

1987 1,072,520,653 1.86

1988 1,085,878,234 1.25..

Cuadro 2.21 Produ

Fuente : Elaboraci ón propia con base a dato s del Banco de México

Los cambios estructurales en la economía que se iniciaron a partir de 1982 eran un plan a
corto plazo en el cual se buscaba que la apertura extema y la privati zación en México
fueran procesos irreversibles. con miras de la sucesi ón presidencial de 1988 en el plano
polít ico se dio una ruptura en el interior del partido oficial debido a discrepancias de los
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grupos al interior del mismo, por otra parte, debido a la situac ión económica de 1987 la
población manifestó su descontento en las elecciones federales de 1988, sin embargo,
despu és de una controvertida contienda electoral donde de forma ilegal se dio el triunfo al
candidato del partido oficial Carlos Salinas de Gortari en contra de la coalición del Frent e
Democrático Nacional encabez ada por Cuauhtemoc Cárdenas Sol órzano, este hecho sigue
causando un descontento político nacional y puso en entredicho el sistema electora l
mexicano entonces controlado por la Secretaria de Gob ernació rr" .
Con la entrada de la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se
consolidaron las medidas estructurales de la anterior administración, pero ahora bajo la
supervi sión del FMI Ydel gob ierno de los Estados Unidos tocando los siguientes puntos:

• La aplicación de un programa para controlar la inflación
• La renegociación de la deuda externa
• La Reforma del Estado y la reducción al mínimo del Estado-empresario, con la

desincorporación de las empresas paraestatales
• La profundización de la apertura comercial y la búsqueda de acuerdos de libre

comercio con varios países
• La liberalización y apertura del sistema financiero
• La intensificación de la apertura al capital extranjero permitiendo el ingreso de

capital de cartera.

Con estos objetivos se creo una reforma económica importante en México y se consolido el
proceso de liberalización de la economía mexicana , en lo referente al control de la intlaci ón el
gobierno de Salinas siguió con la línea de los Pactos económicos, esta vez el Pacto de
Solidaridad Económica (PSE) fue un programa dedicado a controlar y disminuir la intlación,
entre las medidas del PSE fue un mayor control de las variables macroeconómicas, esto se
logro con la estabilización del tipo de cambio a través de mini deslizamientos, la concertación
en materias de precios y la fijación de aumentos saláriales en función de la intlaci ón esperada y
no de la intlación pasada.

Cuadro 2.22 Tasa de intlación anual (IPC)
Año Porcentaje
1980 29.8
1981 28.7

.1982 98.8
1983 80.8
1984 59.2
1985 63.7
1986 105.8
1987 159.2
1988 5 1.7
1989 19.7
1990 29.9
1991 18.8
1992 11.9
1993 8.0
1994 7.0

Fuente : Banco de M éxico.

;7 El " triunfo" en las urnas del candid ato prii sta nunca pud o ser co mprobado de manera definitiva por las
autoridades electorales. se decidi ó decret ar " la cuida del sistema" y legitimar co n el apoyo del PAN. el
ascenso de Sa linas al pode r.
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Una segunda reforma económica fue la renegociación de la deuda externa, que al finalizar
1987 totalizaba 81,000 millones de dólares, con esto el gobierno de Salinas decidió iniciar
negociaciones con los acreedores externos. En 1989 se efectuó la renegociación de la
deuda, este hecho se vio inmerso en un ambiente favorable , primero bajo los ausp icios del
Plan Brady" , después con las negociac iones con el Club de Paris y con el Banco Mundial y
finalmente el gobierno mexicano y el Comité Asesor de los bancos acreedores llegaron a un
acuerdo, con estas acciones se involucro la reestructuración de 48, 231 millones de dólares
de la deuda pública de México. Sin embargo, estos acuerdos no resolvieron el problema de
la deuda externa tan solo la postergaron, pero la renegociación de la deuda fue un impacto
favorable para recobrar la confianza de los agentes económicos nacionales e
internacionales.
Bajo este periodo se concretó la venta de importantes empresas de propiedad estatal entre
las que destacan, los 18 bancos comerciales, del monopolio estatal de comunicaciones
Teléfonos de México, de las empresas siderúrgicas, de las dos principales líneas aéreas
comerciales y de la Minera Cananea, entre otras empresas, adelgazando aun más al Estado
de empresas públicas, de esta fonna para finales de 1993 el Estado tenia bajo su control a
solo 210 empresas públicas, reduciendo su participación a 21 ramas de la economía. Dentro
de la Reforma del Estado la administración de Salinas modificó el marco legal en tomo al
problema de la tenencia de la tierra a través de la reforma constitucional del artículo 27,
poniendo fin al reparto agrario dando certidumbre a la tenencia de la tierra, además de crear

. condiciones para la capitalización del campo, medida calificada por algunos como criminal
porque al entregar títulos de propiedad a ejidatarios que vivían en la miseria equivalía a
obligarlos a vender sus tierras, propic iando la especulación y el acaparamiento por parte de
particulares. También se dieron varias reformas constitucionales, ya que en palabras del
gobierno salinista era necesario adecuar el marco jurídico en el que se daban algunas
acciones del Estado mexicano en el ambiente actual de globalización, en este contexto y
con la idea de moderni zar la estructura política, social y económica existente, el poder
ejecutivo de la nación, promovió y logro modificar ante el Congreso de la Unión los
artículos 3°, 5°, 27°, 31°, 82° Y 130° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Con la reforma del Estado hecha por Salinas, la participación del Estado quedo determinada
a las siguientes actividades:

• Petróleo y gas
• Generación y distribución de energía eléctrica
• Energía nuclear
• Organismos de investigación y de fomento del sector agropecuario, la minería y

otras actividades productivas
• Partic ipación parcial en el abasto y comercio exterior de productos básicos
• Emisión de moneda, banca central y banca de desarrollo
• Sistemas de seguridad social y educación
• Combate a la pobreza extrema.

; S El entonces Secretario del Tesoro de los Estados Unidos. James Brady, participaba de la idea de que era
imposible conseguir avances en el problema del endeudamiento externo si no se aceptaban reducciones. tanto
en el principal como en el pago de intereses.

60



En materia de apertura comercial cn la administración de Salinas y teniendo como
antecedente la entrada de México al GATT, se logró la firma de varios acuerdos
comerciales con varios países y bloques comerciales dest acando el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con los Estados Unidos y Canadá en 1993,
convenio que de manera definitiva lograba la integración económica de México a la
economía global al formar parte de uno de los bloques económicos con mayor número de
consumidores. Con la Comunidad Económica Europea se firmó un acuerdo marco para
formalizar las relaciones de comercio e inversión con esa importante región que constituye
el bloque económico regional más integrado del mundo . En el ámbito latinoamericano se
establecieron acuerdos de libre comercio con Chile (1991), con el llamado Grupo de los
Tres: Colombia, Venezuela y México (1994), con Costa Rica (1994), con Bolivia (1994) Y
se avan zaron negociaciones comerciales con Centroamérica.
La reforma financiera bajo el gobierno de Salinas comenzó en 1988 y estuvo orientada a la
liberalización de las operaciones de intermediarios financieros, a la modernización y
creación de nuevos instrumentos y agentes, y a una apertura gradual en relación con la
competencia externa, todo esto con el fin de elevar el ahorro interno. En la primera etapa de
la reforma financiera, se modifico el marco legal existente, el cual estaba basado en tasas de
interés fijadas por la autoridades, alto encaje legal y la existencia de cajones para la
canalización del crédito a las distintas actividades económicas. La segunda etapa de la
reforma financiera estuvo marcada por la reprivatización de la banca comercial, por medio
de la cual regresaron a manos privadas 18 bancos comerciales, 17 de ellos clasificados
entonces entre los cien más grandes de América Latina. Asimismo, se efectuaron cambios
en el marco regulatorio de los bancos y del mercado de valores, se establecieron bases para
la formación de grupos financieros, se otorgó autonomía al Banco de México y por lo
mismo se elimino el encaje legal, medida con la que se pretendía dar mayor independencia
al manejo de las políticas monetaria y financiera.
Durante la administración de Salinas se liberalizó y flexibilizó la política de inversión
extranjera, esto debido a los cambios en el escenario internacional , dichos cambios
obligaron a la mayoría de las naciones a revisar el marco regulatorio del capital extranjero,
con el objeto de atraer capitales en condiciones ventajosas, en México se hicieron
modificaciones en el Reglamento de Inversiones Extranjeras a tal punto que la lEO podría
intervenir sin ninguna restricción en actividades que representan el 66% del PIB,
controlando hasta del 100% del capital. En la operación de mercado de valores se
promovieron cambios trascendentes para avanzar en la apertura y liberalización financiera,
con esto se flexibili zó enormemente las restricciones para la participación de inversionistas
extranjeros en el mercado bursátil mexicano. A 10 largo del sexenio de Salinas ingresaron
recursos por inversión extranjera, incluyendo las inversiones en el mercado de valores, por
101, 935 millones de dólares, sobrepasando las estimaciones de las propias autoridades.

d d ól( '11. , Ed 1e d ? 23 FIua ro z. UJOS e nversion xtraruera mI ones e o ares
Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1989-94

Total 3.527 6,004 17,505 22,4 34 33,309 19,155 101,935
IED 3.176 2:633 4. 762 4,393 4,389 10,973 30.326
Cartera total 351 3,37 1 12.743 18.041 28,920 8, 182 7 1,609
M. Acc ionari o 493 1.995 6,332 4.783 10,717 4.0 84 28,404
Valores MN. 0.0 0.0 3.396 8, 147 7,406 (2.22 5) 16,724
Valores ME. ( 142) 1.376 3.015 5.111 10.797 6.324 26,481
Fuente: Banco de M éxico
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Algunos resultados favorables en términos macroeconómicos fueron observados para 1994,
se logró reducir la inflación a un dígito (9%), el PIB había crecido un 4.5% con respecto al
año anterior, se reactivaron las exportaciones no petroleras, la estabilidad del tipo de
cam bio, la reducción del desempleo, un mayor comb ate a la pobreza, entre otras cosas, con
estos resultados en las esferas más altas del poder se aseg uraba la entrada de México al
primer mundo, pero el espejismo económico de la administración salinista se derrumbó con
la peor crisis en la historia de la economía mexicana, la crisis financi era de 1994 o el
llamado "error de diciembre de 1994", teniendo serias repercusiones en los indicadores
macroeconómicos mexicanos , en el comercio exterior y en todo el sis tema bancario y
bursátil mexicano, situación que estuvo a punto de llevar al colapso a la economía
mexicana. En este acontecimiento se conjuntaron varios factores económicos y políticos,
por un lado desde 1992 ya se había vislumbrado una desaceleración de la economía
mexic ana, también se dio un sobreendeudamiento externo tanto en el sector público como
privado debido a nuevos prestamos contraídos con acreedores internacionales de tal forma
que al cierre de 1994 el monto total de la deuda externa ascendía a 139,818 millones de
dólares , también tuvo mucho que ver la indiscriminada entrada de inversión extranjera de
cartera en México, a principios de los noventas se dio un auge en este tipo de inversión,
atraída por las altas tasas de ganancia obtenidas en el mercado mexicano de valores, si en
1989 la inversión de cartera era de 13.9% de la inversión extranj era total, para 1993 se
había elevado a 86.2% de la inversíón extranjera total. Así, que al primer síntoma de
desestabililización , este tipo de inversión salió del país ocasionando una profunda crisis en
el sistema bursátil mexicano.
Por otra parte también el sistema financiero mostró signos negativos, al darse la
privatización de los bancos a partir de 1991, estos cayeron en personas que no tenían
experiencia en el ramo, así que en el lapso 1991-1994, ya sin el encaj e legal , los bancos,
confiados en el ritmo de la economía colocaron grandes cantidades de dinero en el sistema
crediticio, estos créditos cayeron en manos de grandes empresas privadas , inversionistas o
en manos de los mismos banqueros y de sus familiares o amigos, al desacelerarse la
economía mexicana al final de 1994, y ante el problema del endeudamiento externo y del
sistema bursátil, muchas entidades e individuos no pud ieron responder a sus deudas y se
dio un acelerado crecimiento en la cartera vencida .
En el ámbito político, durante el ultimo año de la administración de Sal inas, se da la
aparición de la guerrilla zapatista en el Estado de Chiapas y los asesinatos políticos de Luis
Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massiu , el primero cand idato a la presid encia del país y
el segundo secretario del partido oficial. Todos estos problemas propiciaron la desconfianza
en los círculos exteriores y provoco una salida espectacular de capitales en México, esto
ocasionó un déficit en la balanza de pagos, con la cual se presiono las reservas del Banco de
México, la cual termino con la devaluación del peso en diciembre de 1994.

M · "" de d 2 24 L " d bua ro ista e ancos pn vatiza os en exico
Institución Fecha de venta Principales co mpra dores

Mult ibanco Mercan til Mex ica no Ju nio de 1991 José Madariaga
Banpais Junio de 1991 Ángel Rodríguez
Banca Crerni Juni o de 1991 Raymundo Gó mez Flores
Banca Confía Agosto de 199 I Jor ge Lankenau
Banca de Oriente Agos to de 1991 Marcelo y Ricardo Margáin Berlanga
Bancrecer Agos to de 199 I Roberto Alcá ntara
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Banarnex Agosto de 1991 Roberto Hern ández y Alfredo Harp Helú
Bancomer Octubre de 1991 Eugenio Garza Laguera
BC" (Después Unión) Novi embre de 1991 Carl os Cabal Peniche
Serfi n Enero de 1992 Adrián Sada Gon z ález
Comcrrncx (Inverlat) Febrero de 1992 Agu st in Legorrera
Me xicano So mex Marzo de 1992 Ca rlos G órnez y G órncz y Manuel Somoza Alonso
Ban co del Atlántico Ma rzo de 1992 Alonso de Gara y
Pro rncx Abril de 1992 Ed uardo Carrillo Diaz
Banco del Ori ente Abril de 1992 Rodolfo Esquer Lugo
Mercantil del No rte Junio de 1992 Roberto Gonzál ez Barrera
Banco Internacional Junio de 1992 Antonio del Vall e
Banco del Centro Julio de 1992 Hugo Villa Man zo
Fuente: SHCP

A principios de 1995 con la peor crisis económica del México moderno el presidente electo
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) debía enfrentar este obstáculo, así que para
minimi zar los efectos de la crisis económica, la administración de Zedillo puso en marcha
una política monetaria y fiscal de orden restrictiva a fin de equilibrar y reactivar la
economía, en el principio de la crisis mexicana, el gobierno de Estados Unidos intervino
con un paquete crediticio en el que también participaban Canadá, el Banco de
Liquidaciones Internacionales yel Fondo Monetario Internacional (FMI) esta acción estuvo
encaminada a evitar un mayor contagio internacional de la crisis financiera mexicana, el
paquete Clinton como se le conoció a este préstamo fue por un monto de 51,637 millones
de dólares, del cual el Banco de México dispuso de 26,523 millones de dólares los cuales la
mayor parte de esos préstamos fue liquidada en 1996 lo que desvaneció la inquietud por la
operación de salvamento.
Para controlar la inflación y evitar la salida de capitales, el gobierno de Zedillo decidió
elevar las tasas de interés, sin embargo, esto disminuyó la actividad económica reflejándose
principalmente en la producción, la inversión y el empleo, a pesar de las acciones de
emergencia muchos inversionistas retiraron sus fondos de los mercados mexicanos, lo que
provocó la baja del mercado accionario, mientras que otras comp añías aminoraron el índice
de sus inversiones directas destinadas a México de tal forma que en 1995 el PIB mostró un
descenso del 6.5% con respecto al año anterior. Para cumplir el objeti vo de mantener
finanzas públicas equilibradas, se incremento el IVA del 10 al 15% y se mantuvo contraído
el gasto público, salvo en la continuación de proyectos de administraciones pasadas. La
devaluación del peso iniciada en diciembre de 1994 empezó a equilibrarse en marzo de
1995 , sin embargo el peso había acumulado una devaluación del 94.5% con respecto al
dólar, por lo que se decidió pasar de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio libre
dom inado por las fuerzas del mercado y sin intervención del Estado.
Por otra parte la fragilidad del sistema financiero mexicano se agudi zó con la crisis de
1994-95, las utilidades de los intermediarios financieros se desplomaron como resultado del
incremento de las carteras vencidas, de la creación de reservas para créditos incobrables y
de la practica parali zación de las operaciones activas, con esto un buen número de bancos
entró en situación de quiebra técnica y la situación era parecida en otros segm entos del
sistema financiero como arrendadoras, casas de bolsa y casas de factoraje. A fin de evitar
un colapso en el sistema financiero el gobierno implemento un plan de rescate bancario el
cual consistía de:

• El Programa de Capitalización Temporal (Procapte), mediante el cual el Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) - creado en 1991 y principal
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organismo de salv am ento usado por el gobierno-adquirió de los bancos con
problemas de liquidez las obligaciones subordinadas convertibles en capital usando
recursos del banco central, con este mecanismo se otorga ron prestamos por 7,008
mill ones de pesos

• La intervenci ón gerenci al por la Co misión Nac ional Bancar ia y de Va lores
(CNBV) , de ocho bancos nacionales y la superv isión de los restantes

• La compra de cartera vencida de la banca comercial por parte del Fobaproa, a
cambio del compromiso de los bancos de elevar sus márgenes de capitalizaci ón,
para 1999 el monto de esta acción fue alrededor de 70,00 0 mill ones de dólares 
unos 750,000 millones de pesos, equiva lente al 19% del PIB de 1998-

• El Acuerdo de Apo yo Inmediato a Deudores de la Banc a (A DE) , programa
adicional de apoyo para aligerar el peso de las tasas de interés a deudores de tarjet as
de crédito, créditos al consumo, hipotecarios, empresariales y agropecuarios

• La reestructuración de créditos banc arios en Unidades de Invers ión (UDl s) - unidad
de cuenta indizada a la inflación->, operación med iante la cual la cartera
reestructurada se coloca en fideicomisos especiales y los bancos reciben a cambio,
CETES especiales. Los créditos udizados se han aplicado, principalmente, a
créditos hipotecarios, a créditos a empresas industriales, así como a estados y
mumcipios.

Más ade lante estos programas fueron part e de una liberalización internacional del sistema
financ iero mexicano, ya que en los siguientes años se dio una creciente participación de los
bancos extranjeros en el sistema financiero del país y se inicio un proceso intenso de fusión
entre las entidades bancarias sobrevivientes.

Cuadro 2 25 Lista de bancos intervenidos
Banco Año de la intervención Adq uiriente s

Unió n 1994 Promex
Crem i 1994 Bi lbao Vizcaya
Inverlat 1995 Scotia Bank
Del Centro 1995 Banort e
Ban pa is 1995 Banort e
Obrero 1995 En liquidación
Oriente 1995 Bancrecer
Interestatal 1955 Atlántico
Promotor del Norte 1996 En liquidación
Capital 1996 En liquidación
Sures te 1996 Atlántico
Anáhuac 1996 En liquidación
Confia 1997 Citibank
Banco industrial 1998 En liquidación.

Fuente: CNBV ano 2000

Por ultimo en relación a este tema el programa de rescate financiero se presta a deb ate,
aunque su aplicación evitó que el sist ema financiero se col apsara , su costo ha sido muy alto
y distribuid o de manera desigual. El programa depende de manera exces iva de fondos
estatales - es decir, de toda la soc iedad-siendo muy pequeño el sacrificio de los prop ios
bancos, además se sa lvaron las instituciones financieras, más que resolver los probl ema s de
los deudores, por lo que este acto fue el más negativo y cuestionable de la administración
de Zedilla.
Dentro de la política sa larias, la evo lución del salario mínímo es de suma importanc ia para
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lograr una mejor perspectiva de la situación social de gran parte de la población en este
periodo. De esté modo el crecimiento del salario nominal presentó una tendencia a la alza
respecto al salario real, esté presentó un comportamiento distinto ya que tuvo una perdida
del 30% en el poder adquisitivo entre 1995 y 1997, eomo consecuencia de las crisis y del
mantenimiento de la política de topes saláriales.
El problema de la intlación afecta tanto a la población, como a los empresarios,
inversionistas, comerciantes, gobierno y en general a todos los estratos del país. Es por eso
que las autoridades encargadas de controlar la inflación, han utili zado la estrategia de lograr
por un lado una desinflación gradual y por el otro, lograr obtener un ajuste parcial ante los
choques inflacionarios, esto con el fin de obtener una estabilización sostenible, para esto el
Banco de México, el cual es el organismo encargado de controlar la inflación, se fija una
meta de inflación anual establecida conjuntamente con el gobierno federal y al mismo
tiempo se fija una meta de inflación de largo plazo la cual debe de ir convergente con la de
Estados Unidos y Canadá, la política monetaria adoptada por el Banco de México es la de
los saldos acumulados (control monetario) la cual se apoya en el aumento o disminución de
los depósitos obligados con el sistema financiero y en las tasas de interés de corto plazo.

t t d 1993. Millones de pesosBcto ntemo ruto a precios cons an es e
Año PIB TeA (%)

t989 1,112,102,100 2.41
1990 1,140,847,500 2.58
1991 1,189,017,000 4.22
1992 1,232,162,300 3.63
1993 1,256,196,000 1.95
1994 1,311,661,100 4.42
1995 1,230,771 ,100 -6.17
1996 1,294,196,600 5.15
1997 1,381 ,839,200 6.77
1998 1,451 ,350,900 5.03
1999 1,503,930,000 3.62
2000 1,602,542,800 6.56..

Cuadro 2.26 Produ

Fuente: Elaboraci ón propia en base a datos del Banco de Mexico

A principios de 1996 se muestra una recuperación económica debido a factores como el
crecimiento de las exportaciones mexicanas" alentadas por la depreciación del peso en los
años 94-95 y por el repunte de la economía de los Estados Unidos, bajo este panorama se
reactivó la inversión y el consumo privado, es to elevo el empleo y por lo tanto al consumo,
para 1997 se alcanzó la mayor tasa de crecimiento del PIS de los últimos 15 años (6.8 %).
En ese mismo año, la política de cambio estructural se oriento a fortalecer el proceso de
desregulación, continuar con los procesos de desincorporacion principalmente en
telecomunicaciones, ferrocarriles y puertos, y a fomentar la participación del sector privado
en actividades productoras de bienes y servicios, como es la distribución de gas natural y la
producción externa de energía eléctrica.
Para 1998, la economía mexicana mostró una desaceleración, como respuesta a otra crisis
internacional, como fue el caso de la crisis asiática, que se mani festó en una importante

5') Principalmente la industria maquiladora, industria automotriz, autopartes, cemento y petróleo.
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caída de l prec io internac ional del petró leo y del comercio externo. Esto genero una
disminución de las exportaciones con la hab itual depreciación del peso que finalmente
desemboco en una inflación mayor que la prev ista, de este modo México deb ió enfrentar un
entorno de mayor competencia en los mercados internacionales tanto para co locar sus
productos en e l exterior. como para atraer recursos financieros .
La admi nistración de Zedi llo decidió restringir aun más las pol íticas monetaria, fisca l y
ca mbiaría, co n esto se lograron moderar las presiones inflac ionarias y mantener la
viabil idad de las cuen tas con el exterior. Los ajustes presupuéstales llevados a cabo durante
este periodo lograron amortiguar las perturbaciones ocasionadas por la caída de l precio de l
petr óleo'" ya que, de no haberse modificado la política fisca l, el sector publico hubiese
tenido que recurrir al financiamiento interno --al no haber oportunidades de financiamiento
externo--, desplazando al sector privado del mercado crediticio mediante altas tasas de
interés reales.
En 1999 estallaron dos nuevas crisis internacionales como son las crisis de Brasil y de
Rusia y continuaron los efectos de la crisis asiática, por lo que se registro un descenso
acumulado de l 45% del índice de términos de intercambio, su nivel mas bajo desde 1970,
para detener la caída en el precio del petróleo se dio un acuerdo inte rnac iona l entre los
princip ales productores de petróleo para reducir la producción , esta medida ayudo a
manejar y prevenir mejor los presupu estos públicos.
El sector productivo privado siguió padeciendo una escasez de crédito nunca vis ta, los
proyectos de expansión estuvieron detenidos ante el salvamento financiero y muy pocas
empresas reali zaron inversiones con recursos propios.
La falta de confianza en la economía se tradujo durante 1999 en tasas reales de interés muy
altas, cercanas al 45%, esto es, se paga demasiado por tener crédito y esto significa que el
crecimiento económico se red uce y que el potencial de crecimiento para los próximos años
también será más pequeño de lo que debería ser para el 2000, a finales de la administración
de Ernesto Zedilla se hablo de un blindaje financ iero para reverti r las expectativas
desfavorables , es decir, como un ancla para la economía mexicana ante la entrada de una
nueva adm inis tración ejecutiva.
Uno de los aspec tos más importantes en la administ ració n de Ernes to Zedillo, fue la
reforma electoral y la transición polí tica, la reforma electoral se dio con la ciudanización
del Instituto Federal Electoral (IFE), creando el estab lecimiento de un sistema electoral
creíble ante la opinión púb lica, con la reforma electoral el siguiente paso fue en la
transición política del país, así en 1997 en las elecciones intermedias se da un avance de los
partidos políticos de oposición - principalmente del PAN y del PRD-- en la Cámara de
Diputados. por pr imera vez en la historia moderna del país el PRI perdió la mayoría en el
recinto de San Lázaro, también en el proceso de 1997 el partido oficial perdió varias
gobernaturas en el interior del país, incluyendo el prim er gobierno democráticamente electo
de l Distrito Federal el cual fue conquistado por el PRD, con la refo rma electoral y la
transición política se ava nzó en una mayor libertad de expresión, principalm ente en los
medios escritos y en la rad io, yen me nor med ida en la televisión .

W El precio del petróleo paso de 20.52 dólare s en enero de 1997 a 7.62 dólares en diciembre de 1998.
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Fuente: Periódico Reforma, 7 de enero de 1999

ua ro ases e programa e esta I izacton e a econorrua e ex ico
Prou rarna s V ige nc ia

Pacto de Solidaridad Econ óm ica ¡-V I 15 de diciembre de 1987 a 11 de dic iembre de 1988
Pacto para la Estabilidad y Crec imiento Económico 12 de diciembre de 1988 a 2 de diciembre de 1989
(PECE ) 1-11
PECE llI-IV 3 de diciembre de 1989 a 26 de mayo de 1990
PEC E V Hasta 11 de noviembre de 1990
PECE VI Hasta 10 de noviembre de 199 1
PECE VII Hasta 20 de octubre de 1992
PEC E VIII Hasta 3 de octubre de 1993
Pacto para la Estab ilidad, la Co mpetitividad y e l
Empleo (PABEC) Hasta 24 de se ptiembre de 1994
AUS EE-PARA US EE-ARE 3 de enero de 1995 a octubre de 1995
Alianza para e l Crecimiento Eco nó mico (A CE) Hasta octubre de 1996
ACE 11 Hasta d iciembre de 1997.. .

La transición política tomó mayores dimensiones cuando en las elecciones federales del 2
de julio del año 2000, por primera vez en la historia moderna de México es elegido un
presidente surgido de otro part ido político distinto al partido revolucionario institucional,
mediante las elecciones , el candidato del partido de acción nacional, Vice nte Fox Quesada
es elegido presidente de México rompiendo con los 71 años de hegemonía que tenia el PRI
en la presidencia del país, también por segunda ocasión se elige a una cámara de diputados
plural donde ningún partido político tiene la mayoría, y también se da una mayor pluralidad
en el senado de la repub lica, es decir, se crea un congreso de la unión con una diversidad
política.
Sin embargo, a pesar de la alternancia en el gobierno, no se dio un cambio en el modelo
económico, y al igual que sus predecesores la administración de Vicente Fox siguió con
una política económica liberal supeditada a los países del primer mundo , donde se sigue
controlando los indicadores macroeconómicos mediante políticas restricti vas .

d 1993 Millones de pesosBcto ntemo ruto a precros constantes e
Añ o PIB TCA (%)

200 1 1,599,787,4 00 -0 .17

2002 1,611,666,700 0 .74

2003 1,633,075,722 1.33
. ,

Cuadro 2.28 Produ

Fuente : Elaboración propia cn base a da tos de l Banco de Mexico

Un nuevo problema a raíz de la alternancia en el gobierno, son las diferenc ias y
descalificaciones entre el poder ejecutivo y el congreso de la unión - principalmente con la
cámara de diputados-donde cualquier iniciat iva es rechazada o reformada por cualqui era
de dichos actores, dentro de las iniciativas o proyec tos que han sido rechazados o sigue n en
proceso en los primeros tres años de la administración de Fox se pueden nomb rar:

• La reforma fisca l
• La reforma energética (principalmente del sector eléctrico)
• El proyecto de una nueva Constitución Política
• La reforma laboral
• La reforma al ISSSTE, al lMSS entre otras .
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En los primeros tres años del gobierno de Vicente Fox, se ha visto un incremento en los
índíces de desempleo, de empleo informal, de pobreza y de pobreza extrema, de
delincuencia organizada, problemas ecológicos, aumento del narcotráfico y de un clima de
inseguridad y de desintegración familiar en la mayor parte del territorio nacional, todos
estos no son problemas nuevos, son herencia de administraciones anteriores, pero se han
ido intensi ficando por la ineficacia de los gobiernos locales y federal, y sí a esto se añade el
bajo crecimiento econ órnico'", entonces se vislumbra un futuro poco alentador para el país.

dólar norteamericano)1(19752003 P

• Denominaci ón en nuevos pesos
Fuente: INEGI

m 10 e peso - rome 10 anua (pesos por
Año Promedio Año Promedio
1975 12.50 1989 2,483.37
1976 15.69 1990 2,838.35
1977 22.69 1991* 3.02
1978 22.76 1992 3.09
1979 22.82 1993 3.11
1980 22.95 1994 4.07
1981 24.51 1995 7.66
1982 57.18 1996 7.86
1983 150.29 1997 8.12
1984 185.19 1998 9.89
1985 310.28 1999 9.42
1986 637.87 2000 9.46
1987 1,405.80 2001 9.15
1988 2,289.58 2002 10.22

2003 11 .24
".

Cuadro 2.29 Tasa de ca bi d I

Para terminar con este capitulo, la economía mexicana ha vivido en los últimos treinta años
varios procesos de recuperación y de crisis económicas intermedias, todo dentro de un
periodo general de recesión económica que se inicio en la década de los setentas y que
continua man ifestándose en el presente, de acuerdo con la teoria de los ciclos largos de
Kondrátiev en concordancia con las tendencias empíricas y en particular de la cuarta
tendencia empírica la cual menciona que: "el hecho de que los ciclos intermedios, que
tienen lugar durante el período recesivo de un ciclo económico largo, se caracterizan por
depresiones que son especialmente largas y profundas y por auges breves y débiles. Los
ciclos intermedios que ocurren durante el período de auge de los ciclos económicos largos
se caracterizan por los rasgos opuestos", si anali zamos cronológicamente la etapa de los
ciclos largos de Kondrátiev en la economía mexic ana, puedo decir que a partir de 1934 se
inicia una nueva fase de ascenso del ciclo económico largo en la economía de México,
dicha fase de ascenso termina alrededor de la década de los setentas, y a partir de este
periodo se entra en la fase de descenso del ciclo largo, dentro de la fase de descenso existen
periodos de recuperación y de depresión económica, sin embargo la medición y
visuali zación de los ciclos largos de Kondrátiev se vera con más detalle en el capitulo IV.

hl También el aspecto económico influye en gran parte de estos problemas.
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CAPITULO III

MODELO ECONOMÉTRICO
DE SERIES DE TIEMPO PARA
LA ECONOMIA MEXICANA

(1934-2003)
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INTRODUCCIÓN

Sc le llama serie de tiempo a cualquier sucesión dc observaciones de un fen ómeno que es
variable con respecto al tiempo. Es común represent ar a las series de tiempo por medio de
una ecuación matemática que describa los valores de la variable observada como una
función del tiempo o equivalentemente como una curva en una grafica en la que la
coordenada horizontal representa el tiempo.
Un análisis de una secuencia de datos se conoce como análisis de series de tiempo de una
variable. Un análisis de diferentes conjuntos de datos para la misma secuencia de periodos
de tiempo se llama análisis multivariado de series de tiempo , en su forma más simple,
análisis múltiple de series de tiempo. El propósito del análisis de series de tiempo es
estudiar la dinámica o estructura temporal de la información.
El análisis de las series de tiempo, que es la utilización de los datos muestrales con
propósitos de inferencia (estimación, toma de decisiones y predicción), resulta complicado
y dificil. Las observaciones del fenómeno que aparecen en la serie de tiempo están
frecuentemente correlacionadas, con una correlación que aumenta a medida que el intervalo
de tiempo entre un par de observaciones decrece.
La metodología de las series de tiempo está realmente en embrión en comparación con la
usada para el caso del estado estát ico (independiente del tiempo); por esta razón , los
análisis de series de tiempo publicados parecen estar basados en métodos altamente
subjetivos, y las proyecciones pocas veces están acompañadas de una medida de bondad.
Quizás otra razón para el empleo de técnicas más bien rudimentarias que se emplean a
menudo para el análisis de series de tiempo, es la complejidad matemática en la que se
basan las metodologías más nuevas y sofist icadas. La preparación matemática requerida
para entender algunos de los métodos más poderosos para el análisis de series de tiempo,
sitúa a la materia más allá del alcance de muchos experimentados pronosticadores que no
son matemáticos.
Durante mucho tiempo, hubo poca comunicación entre econometristas y analistas de series
de tiempo. Los primeros hicieron énfasis en la teoría económica y en el estudio de las
relaciones contemporáneas. Se introdujeron las variables rezagadas, pero no en forma
sistemática, y no se hicieron intentos serios por estudiar la estructura temporal de los datos .
Se impusieron teorías sobre los datos aun cuando la estructura temporal de estos no se
ajustaba a ellas .
Por otra parte, los analistas de series de tiempo no creían en las teorías económicas, y
pensaron que estarían en mejor posición si permitían que los datos determinaran el modelo .
Desde mediados de la década de 1970, existe una convergencia entre estos dos enfoques: el
de series de tiempo y el econom étrico. Hoy en día, los econometristas utilizan algunos
elementos básicos del análisis de series de tiempo para verificar las especificaciones de los
modelos econométricos, y algunas teorías económicas han influido en la dirección de los
trabajos en series de tiempo , llamando a este nuevo campo de estudio econometría de series
de tiempo.

ESTA
SALIR

TESIS
DE LA

N9 IEBE -~
fjiauotECA
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MARCO TEORICO

Componentes de una serie de tiempo.
Los estadísticos frecuentemente piensan en una serie de tiempo como la adición de cuatro
importantes componentes de la serie:

1. Tendencia
2. Efecto cíclico
3. Efecto estacional
4. Variación aleatoria.

l. Las tendencias se presentan en una serie de tiempo debido al crecimiento constante en
una población y de otros factores que no llegan a producir cambios violentos en la variable
observada pero producen un cambio gradual y estable sobre el tiempo.

2. Los efectos cíclicos en una serie de tiempo aparecen cuando la serie sube y baja
suavemente, a manera de ondas siguiendo la curva de la tendencia a largo plazo. Por lo .
general los efectos cíclicos en una serie de tiempo pueden ser causados por cambios en la
demanda de un producto, ciclos de los negocios, acumulación de bienes y particularmente
incapacidad de la oferta para satisfacer exactamente los requerimientos de la demanda de
los consumidores, etc. Para algunas series de tiempo no económicas los efectos cíclicos son
generalmente causados por decisiones gubernamentales ya sean éstas politicas o
económicas.

3. Los efectos estacionales son aquellas altas y bajas que ocurren en un tiempo particular
del año. La diferencia principal entre los efectos cíclicos y los estacionales es que los
efectos estacionales pueden predecirse, y ocurren a un intervalo de tiempo fijo de la última
ocurrencia mientras que los efectos cíclicos son completamente impredecibles.

4. La cuarta componente de una serie de tiempo es la variación aleatoria. Esta componente
representa los movimientos ascendentes y descendentes de la serie después de haber
ajustado la tendencia a largo plazo, el efecto cíclico y el efecto estacional.

Una serie de tiempo puede contener todas o ninguna de las otras tres componentes,
tendencia, efecto cíclico, efecto estacional y variación aleatoria. El objetivo del análisis de
las series de tiempo es identificar aquellos componentes presentes para identificar sus
causas y predecir valores futuros de la serie .
En la mayoría de los casos no resulta nada sencillo, en una serie de tiempo, distingu ir entre
los componentes. A menudo los efectos cíclico y estacional, se han integrado tanto que
resultan inseparables. Por el contrario si los efectos parecen distinguibles, no es dificil
separarlos.

Dos métodos de análisis de series de tiempo: dominio de frecuencias y dominio de
tiempo.
En términos generales, es posible dividir el análisis de series de tiempo en dos tipos de
métodos : los de dominio de frecuencias y los de dominio de tiempo . En modelos básicos de
análisis de dominio de frecuencias, la serie de tiempo X, se expresa como la suma de curvas
senoidales y cosenoidales, que varían en forma independiente con amplitudes aleatorias.
Por lo tanto, se puede escribir XI (X es la variable dependiente en el tiempo (t) como :

so



XI = /l + I: (Y, cos (2m, t) + Zj sen (2m, t)

Donde las Y e Z son variables aleatorias no corre lacionadas con expecta tivas cero y
varianzas a2 (fj), y la sumatoria se hace sobre toda las frecuenc ias. Las frecuencias fl , f2.

f3, . . están igualmente estacionadas por un pequeño interva lo .1.(

El propósito del análisis es ver la distribuci ón de la varianza de XI entre las oscilaciones de
varias frecuencias . La técnica del análisis se conoce como análisis espectral.
Los métodos de dominio de tiempo se basan en modelar directamente las relaciones de
rezago entre una serie y su pasado.
Dentro de los métodos de dominio del tiempo existen diversos modelos más complejos para
analiza r el comportamiento de las series de tiempo, de tal manera tienen una importancia
notab le los sigu ientes procesos: Proceso puramente aleatorio, caminata aleatoria, proceso
de promedio móvil (MA) , proceso autorregresivo (AR), proceso de promedio móvil
autorregresivo (ARMA) y el proceso de promedio móvil autorregresivo integrado
(ARIMA).

Proceso Puramente Aleatorio.
Es un proceso discre to (XI) ' que consis te en una secuencia de varia bles aleatorias
distribuidas en forma idéntica y mutuamente independientes. Tiene media y varianza
constantes y la función de autocovarianzas es:

-Y(K)= cov (X" XI+k) = Opara K= O

La función de Autocorrelación esta dada por:
1 para K = O

P (K) = O para K= O

Un proceso puramente aleatorio también se conoc e como mido blanco .

Caminata aleatoria .
Es un proceso que se utiliza con frecuencia para describir el comportamiento de los precios
en la bolsa de valores, si bien algunos disidentes no están de acuerdo con la teoría de la
caminata aleatoria . Supongamos que (El) es una serie puramente aleatoria con media y
varianza a2

. Por lo tanto, se dice que un proceso (XI) es una caminata aleatoria si:

Supongamos que Xo es igual a cero . Entonces el proceso evoluciona en la forma siguiente:
X I = E 1

X2 = XI + E l = El + E2 etc.
Por sustitución sucesiva, tenemos que:
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Procesos de Promedio Móvil (MA).
Supóngase que (El) es un proceso puramente aleatorio con media O y varianza o', Entonces ,
un proceso (XI) definido por :

X¡ = /30 El+ /31 E1-1+...... ..+ /301 E 1-01

Se conoce como proc eso de promedio móvil de ord en m y se denota por MA( m). Ya que
las Eson variables no observables, se esca lan de modo que /30 = l . Dado que E(E1) = Opara
todas las t, tenemos que E(XI) = O. Asimismo, var(XI) = (E /3¡2) a2 ya que las El son
independientes con una varianza com ún a', Además, si escribimos expres iones para XI y
Xl-k en términos de E y elim inando los términos comunes (como las E son independi ent es),
obtenemos:

Asimismo, considerando covf X¡, X1+k) , obtenemos las mismas expresiones que para 'Y(K).
Por lo tanto, 'Y (-K) = 'Y (K). Podemos obtener la función de Autocorrelación si dividimos 'Y
(K) entre var(XI). Para el proceso MA, p(k) = O para k>m, es decir, son cero para rezagos
mayores que el orden del proceso. Como 'Y (K) es independiente de t, el proceso MA(m) es
débilmente estacionario. Obsérvese que no se necesitan restricciones sobre /3i para
demostrar la estacionalidad del proceso MA.
Para facilit ar la notación utilizaremos el operador de rezago L. Se define como rJX I = Xl -j

para todo j . Por lo tanto, LXI= Xl- I, L2X
I= XI-2, L·IX 1 = XI+1, etc.

Con esta notación, el proc eso MA(m) puede escribirse como (ya que /30 = 1)

El polinom io en L tiene m raíces y podemos escribir: X, = ( 1+ 7l"1L)( 1- 7l"2L) (1- 7l"nL) E I

Donde 7l"\ 7l"J , 7l"nson las raíces de la ecuación:
. -. y m= /31 ym-I + .. ...+ /3 m= O

Proceso Autorregresivo (AR).
Una vez más, supóngase que (El) es un proc eso puramente aleatorio con med ia Oy varianza
o' , Entonces, el proceso (Xj), dado por:

Se conoce com o proc eso auto-reg resivo de orden r, y se denota por AR(r). Puesto que la
expres ión es simil ar a una ecuac ión de regresión múltiple, se llama "regres iva". No
obstante, es una regresión de XI sobre sus propios valores anteriores. Por tanto , es una
autorregresión.
En términos del operador de rezago L, podemos escribir el proceso AR como:

Dond e 71"1 , 71"2 , 7l"r son las raices de la ecuació n: v' - (XI v':' - (X2y r-2 ex,. = O
La condición para que la expansión sea valida y la varianza de XI sea finit a es 7l"¡ < I para
toda i.
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Para encontrar la función de Autocorrelación es pos ible expandir, pero las expresiones son
muy engorrosas. Un procedim iento alternativo consiste en suponer que el proceso es
estac ionario y ver cual es el valor de p( k) . Para hace rlo, se multiplica por Xl-k, se toman
expectativas de todos los términos y se divide entre var(X) , que se supone finita. Esto da:

p(k) = al p(k -I) + a , p(k-r)

(al sustituir k = 1,2, .r y observar que p(k) = p( -k), se obtienen ecuac iones para
determinar los parámetros r de a" az n¡.) . Estas se conocen como ecuaciones de Yule y
Walter.

Procesos Autorregresivos de Promedio Móvil (ARMA) .
Ahora estudiaremos los modelos que combinan los modelos AR y MA. Estos se conocen
como ARMA. Un modelo ARMA (p, q) se define como:

X¡ = a, Xl.' + + opX I•p + El + (31 E1.1 + + (3q E l-q

Donde (El) es un proceso puramente aleatorio con media O y varianza o': La motivación
para estos mode los es que llevan representaciones parsimoniosas de procesos de orden
superior AR(p) o MA(q).
Utilizando el operador de rezago L, es posible escribir esto como:

cI>(L) X, = 8(L) E1

Donde cI> (L) y 8(L) son polimonios de ordenes p y q, respectivamente, y se definen como :

cI>(L) = l - a ,L - aze O'p u
8(L) = 1 -(3¡L -(3zLZ

• • • • • • (3qLq

Para la estacionariedad, se requiere que las raíces de cI>(L) = O queden fuera del circulo
unitario , y para la invertibilidad del componente MA, que las raíces de 8(L) estén fuera del
circu lo unitario .

Procesos de Promedio Móvil Autorregresivos Integrados (ARIMA) .
En la práctica, gran parte de las series de tiempo son no estacionarias. Un procedimiento de
uso frecuente para convertir una serie no estacionaria en otra estacionaria es la
diferenciación sucesi va. Definamos el operador .1 = l - L, de modo que .1XI = X, - XI - "

.12XI = (X, - XI- , ) - (XI- , - Xl-z), etcétera.

Suponer que .1ZXI es una ser ie estacionaria que puede representarse por un modelo ARMA
(p. q). Se dice entonces que es posib le representar X, por un modelo ARIMA (p, d, q). Este
se conoce como modelo integrado, debido a que la estacionalidad del modelo ARMA que
se adecua a los datos diferenciados debe sumarse o "integrarse" para proporcionar un
modelo para los datos no estacionarios. En realidad, aun si no existe la necesidad de un
componente de promedio móvi l en el desarro llo del modelo de X¿ el procedimiento de
di ferenciar X¡ generará un proceso de promedio móvi l (el efecto Slutsky que aparece en el
aná lisis del proceso MA).
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DESARROLLO

En el modelo econométrico de series de tiempo que se presenta en este capitulo se trata de
identificar el tipo de modelo AR[MA para el PIB de la economía mexicana de 1934-2003 a
fin de pronosticar en cinco a ocho años cual será la tendencia de este indicador económico
y relacionarlo con el estudio de los ciclos largos de Kondrátiev aplicados a la economía de
México.
En este sentido, a diferencia de las estadísticas usadas por Kondrátiev ---los precios, [a
producción de algunos bienes, etc .--- en su estudio de los ciclos largos, en la actualidad
para medir [a economía de un país el mejor indicador macroeconómico es el PIB, el cual
indica el valor total de [a producción de bienes y servicios de un país en un determinado
periodo (por [o general un año, aunque a veces se considera e[ trimestre), con
independencia de [a propiedad de los activos productivos. El PIB engloba el consumo
privado, más la inversión, el gasto público, la variación en existencias y las exportaciones
netas (las exportaciones menos las importaciones). El PIB suele calcularse a precios de
mercado; sin embargo, si se restan los impuestos indirectos y se suman los subsidios y las
transferencias del Estado se obtiene el PIB al coste de los factores, lo que permite una
visión más precisa de la remuneración de cada factor de producción. También puede
calcularse a precios constantes (lo más habitual) o a precios corrientes (que no tienen en
cuenta los efectos de la inflación). El PIB se puede establecer de tres maneras: sumando el
valor de todos los bienes y servicios producidos; sumando todos los gastos invertidos en
bienes y servicios; o sumando la remuneración de todos los factores productivos. En teoría,
los tres métodos de cálculo deben ofrecer un mismo resultado, puesto que la producción
tiene que ser igual al gasto, que a su vez es igual a los ingresos. Uno de los indicadores del
nivel de vida de un país viene dado por el PIB per cápita que no es más que el valor del PIB
total dividido por el número de ciudadanos. Esta cifra suele darse en dólares
estadounidenses para facilitar las comparaciones entre países. Si el PIB crece más deprisa
que la población, se considera que aumenta el nivel de vida. Si la población crece más
deprisa que el PIB se dice que el nivel de vida disminuye'",

- , Cl ras anua es y en rm ones e pesos
PIS PIS PIS

Años constante Años constante Años constante
1993=100 1993=100 1993=100

1934 66,270 1957 237,514 1980 993,914

1935 71,282 1958 250,046 1981 1,081,106
1936 77,129 1959 257,562 1982 1,074,318
1937 79,635 1960 278,445 1983 1,029,237
1938 80,749 1961 290,472 1984 1,066,394
1939 85,204 1962 303,423 1985 1,094,050

1940 86,318 1963 326,308 1986 1,052,980
1941 94,671 1964 362,239 1987 1,072,521
1942 100,240 1965 384,512 1988 1,085 ,878
1943 103,860 1966 407 ,953 1989 1,112,102

Cuadro 3.1 Producto Interno Bruto de México a precios constantes (1993=100)
19342003 'f¡ l '1\ d

.~ Definición tomada en el glosario de términos más usuale s en la admini stración pública federal. SHCP.
México 2003.

84



1944 112,213 1967 431,838 1990 1,140,847
1945 115,833 1968 472,531 1991 1,189,017
1946 123,351 1969 488,685 1992 1,232,162
1947 127,806 1970 520,462 1993 1,256,196
1948 132,818 1971 540,044 1994 1,311,661
1949 140,336 1972 584,483 1995 1,230,771
1950 153,980 1973 630,430 1996 1,294,196
1951 165,953 1974 666,849 1997 1,381,839
1952 172,636 1975 705,156 1998 1,451,351
1953 173,193 1976 736,306 1999 1,503,930
1954 190,457 1977 761,272 2000 1,602,543
1955 206,606 1978 829,458 2001 1,599,787
1956 220,807 1979 909,901 2002 1,611,666

2003 1,633,075.. ..
Fuente. Elaboración propia sobre la base de datos de INEGI y Banco de M éxico

El primer paso para identificar una serie de tiempo es graficarla, en este caso usaremos el
PIE anual (precios constantes) de México en el periodo ya señalado .

Grafica 3.1

Producto Interno Bruto de México 1934-2003. Millones de pesos de 1993

~ #~~###$$$###~#~ ###~####
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Años

Fuente: Elaboración propia en base de los datos del cuadro 3.1

En la grafica se puede observar que la evolución del PIE de México en el periodo de
estudio presenta una tendencia creciente de tipo exponencial hasta 1981 y en adelante
muestra fluctuaciones en los años de 1982, 1983, 1986, 1995 Y2001 pero se sigue con una
tendencia exponencial.
Antes de avanzar en la construcción del modelo es preciso precisar algunos conceptos que
tienen relación con el estudio de la econometria de series de tiempo.
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3.1 Procesos Estoc ásticos
Un proceso es tocástico o aleatorio es una co lección de variab les alea torias orde nadas en el
ticmpo.t" S i X denota una variable aleatoria y continua, se de nota co mo X ü). pero si es
d iscreta se expresa como XI; un ejemplo del primer tipo son los electrocardiogramas, y del
segundo tipo es e l PIB, ingreso di sp onible, co nsumo, entre otras, cada c ifra en un año
parti cular es una reali zaci ón de la variabl e a leato ria, ya qu e pudo haber s ido o tra ci fra
cua lquiera, pero se determino esta c ifra dentro de un pro ceso alea to rio.
Un tipo de proceso estocástico que ha recibido gran atención y que ha sido objeto de
esc rutinio por parte de los analistas de se ries de tiempo es el llamado proceso estocástico
estacionario . En t érminos ge ne ra les , se dic e que un proceso estocástico es es tacionario si su
medi a y su varianza so n co nstantes en e l tiempo y si e l va lor de la co vari an za entre dos
periodos dep ende solamente de la di stanci a o rezago entre estos do s periodos de tiempo y
no del tiempo en el cua l se ha ca lculado la covarianza. Para explicar es ta afi rmación, sea XI
una serie de tiempo es tocástica con es tas prop ied ades:

Medi a:
Varianza:

Covaria nza:

E(X I ) = 11
var (Xj) = E(X I - 11)2 = a 2

Yk = E[(XI - 1l)(XI+k - ~l)]

Donde Yk, la covarianza (o autocovarianza) a l rezago k, es la covarianza entre los va lores de
XI y XI+k, es dec ir, entre do s valores X qu e es tán separados k peri odos. S i k = O, se obtiene
Yo, qu e es simplem ent e la varianza de X(=a2

) ; si k = 1, YI es la co vari anza entre los valores
adyacentes de X. En res umen, si una se rie de tiempo es estaciona ria, su med ia, su vari anza
y su covarianza (en los diferentes rezagos) perm anecen igu ales sin importar el momento en
el cua l se midan ; es decir, son invariantes resp ecto al tie mpo .
Si una serie de tiempo no es es tac iona ria en e l se ntido antes definido, se denomina serie de
tiempo l/O estacionaria (en este caso se es ta hablando de es taciona rieda d débil). En otras
palabr as, una serie de tiempo no es tac iona ria tendrá una medi a qu e varia con el tiempo o
una va rianza qu e cambia con el tiempo, o ambas.
La importancia de qu e una serie de tiempo sea no es tacionaria es que este caso se puede
est udia r su co mpo rtam ien to so lo du ran te un periodo bajo cons ide ración. Por tanto, cada
co nj unto de dat os perten ecient e a la se rie de tiempo corresponderá a un episodio particular;
como consecu encia, no puede ge ne ralizarse para otros periodos. Así pues, para propósitos
de pronósticos, tales series de tiempo (no es tac ionarias) tendrán un valor pract ico
insi gni ficant e.
Aunque el interés se centra en las seri es de tiempo es tac ionarias, a me nudo uno se
encuentra co n series de tiem po no estacionarias, siendo el c lásico ejemp lo e l mod elo de
caminata alea toria (M CA) .64 A menudo se dic e qu e los preci os de valores , como las
acciones o las tasas de cambio, sigu en una ca mi na ta a lea to ria ; es decir, son no
estacionarias. Se dist ingu e entre dos tipos de ca mi natas a lea tori as : 1) caminata alea toria sin
va riac iones (es dec ir, s in termino co nstante o de intersección), y 2) caminata a lea toria co n
variaciones (es deci r, está pres ente un termino co nstante) .

".' El termino "estocástico" proviene de la pa labra griega "stok hos", que significa un blanco.
'H El termino de caminata aleatoria se puede comparar con el caminar de un borracho.

sC>



Caminata aleatoria sin variaciones. Supóngase que III es un término de error con ruido
blanco , con media O y varianza a 2

• Entonces, se dice que la serie XI es de caminata
aleatoria si:

(3.1.1)

En este modelo, el valor de X en el tiempo t es igual a su valor en el tiempo (t - 1) más un
choque aleatorio ; por tanto , es un modelo AR( l ).

Caminata aleatoria con variaciones. Almodifícar la ecuación (3.1.1) el modelo cambia de
la siguiente forma:

(3.1.2)

Donde 8 se conoce como el parámetro de variación. El nombre variación proviene del
hecho de que si se escribe la ecuación anterior como:

(3.1.3)

Se muestra que X, varia hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si 8 es positiva o negativa,
también el modelo de caminata aleatoria con variaciones es un modelo AR( 1).
En resumen, el modelo de caminata aleatoria, con o sin variaciones, es un proceso
estocástico no estacionario.

Proceso estocástico de raíz unitaria. El modelo de caminata aleatoria es un ejemplo de lo
que se conoce como proceso de raíz unitaria, de esta forma si presentamos al MCA como :

-I~ p z l (3.1.4)

Si P = l el modelo anterior se convierte en un MCA (sin variaciones). Si p es de hecho 1, se
tiene lo que se conoce como problema de raíz unitaria; es dec ir se enfrenta una situación de
no estacionariedad. Ya que se sabe que en este caso la varianza de XI es no estacionaria. El
nombre de raíz unitaria se debe al hecho de que p = l . Por lo tanto, los términos no
estacionariedad, caminata aleatoria y raíz unitaria se consideran sinónimos.
Sin embargo, si Ip I~ 1, es decir, si el valor absoluto de p es menor que 1, entonces se
puede demostrar que la serie de tiempo X, es estacionaria.
Así pues, en la práctica, es importante averiguar si una serie de tiempo tiene una raíz
unitaria.(¡j

3.2 Procesos Estocásticos de Tendencia Estacionaria (TE) y de Diferencia
Estacionaria (DE)
La distinción entre procesos estocasticos (o series de tiempo) estacionarios y no
estacionarios tiene una importancia fundamental para saber si la tendencia (la lenta
evolución a largo plazo de la serie de tiempo bajo estudio) observada en las serie de tiempo
del PIB de México o en las otras series de tiempo económicas reales es determinista o
estocástica. Hablando en t érminos generales, si la tendencia en una serie de tiempo es del

h; Una serie de tiempo qui zá contenga más de una miz unitaria .
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todo predecible y no variable. se le llama tend enci a determinista; en tanto que si no es
predecibl e. se le llam a tend enc ia estocás tica . Para ilustrar es ta definici ón, consid érese el
s iguiente modelo de una serie de tiempo XI '

(3 .2.1 )

Donde h , es un termino de erro r co n ruido blanc o y do nde / se mide cronológic amente .
Ahora se tien en las s iguientes prob abil idades:

Camina/a alea/aria pura: s i en (3 .2.1) ~o = O, ~I = O, ~2 = 1, se obtiene

(3.2.2)

que no es otra cosa sino el MCA sin variaciones y por tanto es no estacionario. Pero
obsé rvese que si se expresa (3 .2.2) como

(3.2.2a)

donde A es el operador de la prim era diferencia, resulta facil probar que mientras que XI es
no estacionaria, su primera diferenci a si lo es. En otras pal abras, las primeras diferencias de
una caminata aleatoria de series de tiempo son estacionarias. Por tanto, un MCA sin
variaciones es un proceso estacionario de diferencias (PED).

Camina/a alea/aria con variaciones: si en (3.2.1) ~o *' O, ~ I = O, ~2 = l se tiene

(3.2 .3)

que es una caminata aleatoria con variacio nes y en co nsecuenc ia es no estacionaria . S i se
expresa como

(3.2 .3a)

es to significa que XI mo strara una tend encia positiva <Po > O) o negati va (~o < O). Tal
tend encia se llama tendencia estocástica, la ecuación (3.2.3a) es un proceso PED porque la
no estacionariedad en X, puede eliminarse al tomar las primeras di ferenci as de las series de
tiempo.

Tend encia determinista: si en (3.2.1) , ~o *' O, ~1 *' O, ~2 *' O, se obtiene

(3 .2.4)

lo cual se llama un proceso estacionario de tendencia (PET). Aunque la med ia de XI es ~o

+ ~I t - que no es constante-su varianza (a2
) si lo es. Una vez qu e se conoce n los valores

de ~o y ~1. la med ia pu ede pronost icarse. Por tanto, si se resta la medi a de X, de X¡, la seri e
res ultante será estaciona ria. de ahí el nombre de tend enc ia es taciona ria. Este procedimi ent o
de el iminar la tend enc ia (de terminista) se llam a supresión de tend en cia.
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Caminata aleatoria con variaciones y tendencia determinista : si en (3.2.1), 130 * O, 13, * O,
132 = 1, se obtiene

(3.2.5)

se tiene una caminata a leatoria con var iaciones y tendencia de terminista, lo cua l pued e
notarse si se ex presa esta ecuación co mo

(3.2.5a)

lo cual sign ifica que X, es no estacionaria.

Tendencia determinista con componente estacionario AR(f): si en (3.2.1) 130*0,13 , *0,132<
1, entonces se tiene que

(3.2.6)

qu e es estac iona ria alrede dor de la tend encia determinista.

Procesos Estocás ticos Integrados
El modelo de caminata aleato ria no es mas que un caso especifico de una clase más general
de procesos estocasticos conocidos como procesos integrados. Hay que recordar que el
MCA sin variaciones es no estacio nario, pero su primera diferencia es estacionaria. Por
tanto, se llama al MCA sin variaciones proceso integrado de orden 1 y se denota como 1(1).
De manera similar, si una serie de tiempo tiene que dife renciarse dos veces (es deci r, se
toma la primera diferencia de la primera diferencia), para hacerla es tacionaria, se llam ara a
esa serie de tiempo integrad a de orden 2. En genera l, si una se rie de tiem po (no
estac ionaria) deb e di ferenciarse d veces para hacerl a estac ionaria, se dice que la se rie es
integrada de orden d. Una serie de tiempo X, integrad a de orden d se denota co mo X, - I(d).
Si una serie de tiempo es es tacionaria desde el pri ncipio (es dec ir, no requiere ninguna
diferenciación) se dice que es integrada de orden cero y se denota mediante X, - 1(0). Por
tan to, se utilizan los términos "serie de tiempo estacionaria" y "serie de tiempo integrada de
orden cero" para dar a entender la misma cosa.
La mayoría de las se ries de tiempo económicas son I( 1); es decir, por lo gen eral se
convierten en estacionarias solo despu és de haber tomado su primera diferencia.

3.3 Pru ebas de Estaciona r iedad
Con lo expuesto anteriormente, se puede entrever la importancia de la naturaleza de los
procesos estocásticos es tac ionar ios y de su imp ort ancia dentro de las se ries de tiempo. Pero
en la prac tica , se enfrenta a dos cues tio nes importantes : 1) ¿Cómo sa ber si la serie de
tie mpo a trabaj ar es estacionaria? y 2) si se trabaja co n una serie de tiempo no estac ionaria,
¿existe alguna forma de que ésta se convier ta en estacionaria?, a conti nuación se vera tres
pru eba s para demostrar la estacionariedad de una serie de tiempo, en especial de los datos
recabados para este trabajo (el PIB de México).
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3.3. 1 Prueba Grafica
Antes de que uno lleve a cabo una prueba form al, siempre res ulta aconsejable gra ficar la
serie de tiempo bajo estudio, la grafica obtenida proporciona una clave inic ial respect o a la
posible natural eza de la serie de tiempo, al ver la grafica de abajo, está presenta una
tendencia exponencial. al mostrar una tendencia asce nden te podría ind icar que quiz á la
media de l PIB esté variando. Esto tal vez indique que la se rie del PIB es no estac ionaria;
esta intuición es el comienzo para una prueba más formal de estacionariedad.

2 .0E+09 -r-- - - - - - ---- ------- - - - - --- --,

1 .6E+09

1 .2E+09

8 .0E+08

4 .0E+08

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1- PIB931

3.3.2 Función de Autocorre lacion (FAC) y corre lograma
Una prueba senci lla de estacionariedad está basada en la denom inada funció n de
autocorrelación (ACF). La ACF al rezago k, denotada por Pk, se define como

Pk= Yk / Yo

= covarianza al rezago k (3.3.2. 1)
varian za

donde la covarianza al rezago k y la varianza son como se defi nió anteriormente . Obsérvese
que si k = O, Pk = l . Puesto que la covarianza y la varianza están medidas en las mismas
unidades, Pk es un número sin unidad de medida, o puro . Se encuentra ent re -1 y +1, igual
que cualquier coe ficiente de corre lación . Si se grafica Pk frente a k, la grafica obtenida se
conoce como correlogra ma poblacional. Sin embargo, en la practica, so lo se tiene una
realización de un proceso estocástico (es decir, la muestra) , so lamente se puede ca lcular la
función de autocorrelación muest ral, Pk. Para tal e fecto, se debe calc ular primero la
cova rianza muestral al rezago k, Yk. Yla varianza muestral, Yo, que están definidas como('Ó

Yk = I...íX! - X) (X¡-k - X)
n

(3.3.2.2)

(K, Estrictamen te hablando, se puede divi dir la cova rianza muestral en el rezago k por (n- k) y la varianza
mucstral por (n- I). en vez de hacerlo por n. en donde n es el tamaño de la muestra.
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Yo = I1X, - X)2
n

donde n es el tamaño de la muestra y X es la media muestral.
Por consiguiente, la función de autocorrelación muestral al rezago k es

(3.3.2.3)

(3.3.2.4)

que es simplemente la razón entre la covarianza y varianza muestrales, y por consiguiente
la grafica de Pk frente a k se conoce como correlograma muestral.
Respecto al correlograrna rnuestral se pueden abordar dos cuestiones prácticas. Primero, la
forma de elegir la longitud del rezago para calcular la FAC, y segundo, la forma de decidir
si un coeficiente de autocorrelación es estadísticamente significante en cierto rezago. La
elección de una longitud de rezago es un asunto empírico, una regla práct ica consiste en
calcular la FAC hasta un tercio o una cuarta parte de la longitud de la serie de tiempo, así
que para los datos económicos del PIB de México se tienen 70 observaciones anuales, si
aplicamos la regla mencionada se harán de 17 a 23 rezagos, un consejo practico es
comenzar con rezagos sufici entemente grand es y luego reducirlos mediante un criterio
estadístico, como el criterio de informa ción Akaike o de Schwarz

Autocorrelation Function for PIB93

1.0

1/1--r11-ll-'(I il -I~ - I~ -~I- - --
e 0.8
.Q 0.6ro o,
Q) 02
l= 0 0
o .a2
u .a , ........o
:; .a 6 -- .« .a8 ---- -- -- .. _-- -.\ o -----

11 21

L:tg Cor LOO lag Corr LOO lag ccr LBO

096 8.03 6728 8 0.67 1.70 407.22 15 0.40 0.86 570.50

0.92 ' .56 129.n 9 0.63 1.55 440.43 16 0.36 0.77 582.67

087 3 44 18723 10 0.5!l 1.40 46995 17 0.32 0.68 592.60
0.83 2.82 23962 11 0.55 1 28 496 .09 18 0.29 0.00 000.48

0.79 2.41 287.48 12 0.51 1.16 51899 19 0.24 0.51 600.31

07-' 2.12 331.14 13 0.47 1.05 53887 20 0.20 0.42 610.33

0.70 1.89 370.89
"

0.44 0.95 55597 21 0.16 0.33 612.87

Observando el correlograma y el correlograma parcial de la serie del PIB base 93, se
distinguen dos cosas: primero, en la FAC (grafica superior) sus primeros rezagos son
estadísticamente signi ficativos y después decrecen muy lentamente; y segundo , después del
primer rezago que es estadísticamente significativo, la FACP (grafica inferior) decrece en
forma considerable y todas las FACP, son estadísticamente no signi ficativas, así que la
serie de tiempo en cuestión es no estacionaria.
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Partial Autocorrelation Funclion for PIB93
e
o
~ ~. ~
~ o.
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U 02
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:5 -02« -<lJ
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el.
11 21

Lag PAC T Lag PAC Lag PAC T

1 0.96 803 8 0.01 0.11 15 -002 -0.13

2 -0 04 -0.34 9 0.00 0.02 16 -0.03 -0.21

3 -0.04 -0.35 10 -0 .11 -0.93 17 -004 -0.34

• -0.06 -0 .47 11 -0.00 -0.02 18 -0.03 -0.28

5 002 0.18 12 -002 -0.19 19 -o.os -0.63

6 -0.00 -0.04 13 -001 -0.10 20 -0.04 -0.36

7 -0.01 -0.05
"

-0.02 -0.19 2' -0.02 -0.19

3_ 3.3 Prueba de Raíz Unitaria
Una prueba alterna tiva de estacionariedad (o no estacionariedad) que se ha hecho popular
recientemente se conoce como la prueba de raíz unitaria . El punto de inicio es el proceso
(estocástico) de raíz unit ar ia, el cua l se inicia con

X, = pX t_1 + 1I1 - Is p z l (3.1.4)

donde 1I1 es un termino de error con ruido blanco . Se sabe que si p = \ ; es decir, en el caso
de la raíz unitari a, (3.\.4) se conviert e en un modelo de caminata aleatoria sin variac iones,
del cual se sabe que es un proceso estocástico no es tacio nario. Por con sigui ent e se hace la
regresión de X, sobre su valor rezagado (de un periodo ) XI- 1 y se averigua si la p es timada
es estadísticame nte igual a l , si as í fuera , entonces X, es no es tac iona ria; esta es la idea
general detrás de la prueba de raíz unitaria para la estacionariedad.
Por razones teóricas, se manipula (3.\.4) de la siguiente forma: se resta XI- 1 en ambos lados
de (3.\.4) para obt ener

(3.3 .3. \ )

= (p - \ )X I-1 + lit

la cual se puede expresar alternativamente como:

(3.3.3.2)

donde o= (p - 1) Y/1, co mo sie mpre, es el operado r de la prim era d iferencia. Por tanto en la
practica en vez de estimar (3.\.4), se calcula (3.3.3.2) y se prueba la hipótesis (nula) de que
() = O. Si () = O, entonces p = 1; es decir, se tiene una raiz unit aria, la cual significa que la
serie de tiempo bajo considerac ión es no estacionaria.
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Sin 8 = O, entonces (3.3.3 .2) se con vertirá en

(3.3.3.3)

Puesto que 1I1 es un term ino de error con ruido blanco, entonces es es tacionario, lo cual
significa que las prim eras diferencias de una se rie de tiempo de caminata alea toria so n
es tacio narias, como ya se hab ía mencionado antes.
Pero si vo lvemos a la estimación de (3.3.3.2) , todo lo que hay que hac er es tom ar las
primeras diferencias de XI y hacer la regresión sobre XI_I , a fin de ver si el coeficiente
estimado de la pendiente en esta regresión (= 8) es o no cero. Si es cero, se concluye que X,
es no estacionaria; pero si es negativa, se infiere que X, es estacionaria; una cuestión de
duda en este caso es saber que prueba se utilizara para averiguar si el coeficiente estimado
de X l - ) en (3.3.3 .2) es o no cero, en la practica se utili zaría la prueba t usual. Sin embargo,
bajo la hipótesis nula de que 15 = O(es decir, p = 1), el valor de t del coeficiente estimado de
Xl - ) no sigue la distribución t incluso en muestras grandes; es decir, no tiene una
distribución normal asintótica.
Para este caso Dickey y Fuller probaron que bajo la hipótesis nula de que 15 = O, el valor
estimado t del coeficiente Xl - ) en (3.3 .3.2) sigue el estadístíco • (tau). Estos autores han
calculado los valores críticos del estadístico tau con base en las simulaciones de Monte
Cario. En la literatura, el estadístico o prueba tau se conoce como la prueba Dickey-Fuller
(DF), en honor a sus descubridores; así que, si la hipótes is de que 15 = Ose rechaza (es decir,
la serie de tiempo es estacionaria), se puede utilizar la prueba t (de Student) usual.
Ahora bien , el procedimiento real de implantar la prueba Dickey-Fuller involucra diversas
decisiones. Al anali zar la naturaleza del proceso de raíz unitaria anteriormente se observó
qu e un proceso de caminata aleatoria tal vez no tuviera variaciones, o qui zá sí, o que
posiblemente tuviera tendencias deterministas y esto cásticas. A fin de permitir las distintas
posibilidades, la prueba DF se estima en tres diferentes formas, es decir, bajo tres distintas
hipótesis nulas.

X, es una caminata aleatoria:

XI es una caminata aleatoria

con variaciones:

(3 .3.3.2)

(3.3.3.4)

XI es una caminata aleatoria con variaciones

alrededo r de una tend encia estocás tica : 6XI = ~o + ~)t + 15XI_) + 1I1 (3.3.3 .5)

donde t es el tiempo o la vari able de tendencia. En cada caso, la hipótesis nula es que 15 = O;
es decir, existe una raíz unitaria: la serie de tiempo es no estacionaria. La hipótesis
alternativa es que 15 es menor qu e cero; es decir, la serie de tiempo es estacionari a. Si se
rech aza la hipótesis nul a, esto significa que XI es una se rie de tiempo es tacionaria con una
med ia cero en el caso de (3.3.3.2) , que X, es estacionaria con una media dist inta de cero [=
~o / (1 - p)] en el caso de (3.3 .3.4), y que XI es estacio naria alrededo r de una tend encia
determinista en (3.3.3.5). .
Es importantc observar que los valores críticos de la pru eba tau para probar la hipótesis
de que 15 = O SOI/ diferentes para cada IIlIa de las tres espec ificaciones anteriores de la
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prueba DF. Por ejemplo, si la espeei fieaeión de (3.3.3.4) es correc ta, pero se est ima
(3.3.3 .2) se estará cometiendo un erro r de espec ificació n; la misma regla se aplica si se
estima (3.3.3.4 ) en vez del verdadero (3.3.3.5), por supuesto, no hay forma de saber cual
especificac ión es la correcta.
El procedim iento real de estimación es el siguiente : se estima (3.3.3.2). (3.3.3.4) o (3.3.3.5)
mediante Minimos Cuadrados Ordinarios (MCO); se divide el coeficiente estimado de XI.1
en cada caso por su erro r estándar a fin de calcular el estadístico tau (1:); y se consu ltan las
tablas DF (o cualquier software estadístico). Si el valor absol uto calcu lado del estad ístico
tau (1 1:1 ) excede la DF o los valores críticos tau de MacK innon, se rechaza la hipótesis de
que b = O, Y por consiguiente la serie de tiempo es estac ionaria. Por otra parte, si la 11: I

ca lculada no excede el valor crit ico 1:, no se rechazala hipótesis nula, en cuyo caso la ser ie
de tiempo es no estacionaria. Hay que aseg urarse de que se utilicen los valores críticos 1:
apropiados.
Volviendo a nuestra serie de tiempo del PIB para México, para esta serie, los resultados de
las tres regresiones (3.3.3 .2), (3.3.3.4) y (3.3.3.5) son los siguientes, la variab le dependiente
en cada caso es ~XI = ~PIB I

Estimación de la ecuación (3.3.3.2)
Dependent Var iable : D(PIB93)
Method : Least Squares
Sample(adjusl ed): 19362003
Included observations: 68 after adiustinq endooints

Variable Coefficient Std. Error t-Sta tist ic Prob o

PIB93(-1) 0.022594 0.005866 3.851981 0.0003
D(PIB93( -1) 0.231279 0.124599 1.856188 0.06 79

R-squared 0.087508 Mean dependenl val' 22967555
Loe¡ likelihood -1263.389 Durbin -Wa lson sIal 1.993807
Null Hypolhesis: PIB93 has a unil rool
Exogenous: None
Lag Lenglh: 1 (Automalic based on AIC, MAXLAG=21)

t-Statis tic Prob.*
Auomented Díckev-Fuller test statistic 3.851981 0.9999
Test crilical values : 1% level -2.599413

5% level -1.945669
10% level -1.613677

. .
Dependent Variable: D(PIB93)
Method: Leasl Squares
Sample(adjusled) : 1935 2003
Included observalions : 69 after adjusling endpoin ls

Variable Coefficienl Sld. Error I-Slal isl ic Probo

PIB93(-1) 0.018895 0.006994 2.701785 0.0087
C 11007233 55228 66. 1.99302 9 0.0503

R-squa red 0,098246 Mean dependenl val' 22707329
Durb in-Walson stat 1.619174 Prob(F -sl atisl ic) 0.008728
Null Hypolh esis: PIB93 has a unil root
Exogenous : Constant
Lag Length : O(Automatic based on AIC, MAXLAG=21)

Estimación de la ecuación (3 334)
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t-Stat istic Prob .*
Auomented Dickey-Fulle r test statistic 2.701785 1.0000
Test cri tical values : 1% level

5% level
10% level

-3.528515
-2.904198
-2.589562

Estimación de la ecuación (3 3 3 5). .
Dependent Variable : D(PIB93)
Method : Least Squares
Sample(adjusted): 19362003
Included observations: 68 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob o

PIB93(-1) -0.051929 0.028192 -1.842021 0.0701
D(PIB93(-1» 0.173932 0.1207 16 1.440833 0.1545

C -9075522. 9470988. -0.958244 0.3415
@TREND(1934} 1708953. 703423.3 2.429481 0.0179

R-squared 0.200122 Mean dependent var 22967555
Durbin-Watson stat 1.994166 Prob(F -statistic} 0.002409
Null Hypothesis: PIB93 has a unit root
Exogenous : Constant, Linear Trend
Lag Length : 1 (Automat ic based on AIC, MAXLAG=21)

t-Statistic Prob .*
Augmented Dickey-Fu ller test stat istic -1.842021 0.6732
Test critical values : 1% level -4.098741

5% level -3.477275
10% level -3.166190

En estas tres regres iones, el principal interés radica en el valor t (= r) del coeficiente del
PIB\.,. Los valores críticos, de 1, 5 Y 10% para el mode lo (3.3.3.2) son -2.5994 13, 
1.945669 Y -1.613677 respectivamente, y son para el modelo (3.3.3.4) -3.528515, 
2.904 198 Y-2.589562, Y -4.09874 1, -3.477275 Y-3. 166190 para el modelo (3.3 .3.5), como
puede verse, estos valores críticos son diferentes para los tres modelos.
Estas tres regres iones nos sirven para sabe r que modelo es el adec uado, en los resu ltados
de los modelos (3.3.3.2) y (3.3.3.4) al coefic iente de PIBt- l , que es igual a o positiva
(3.85198 1 y 2.70 1785 respectivamente); pero en vista de que o = (p - 1), una pos itiva
implicaría que p > 1, aunque es una posibilidad teórica, se descarta este caso porque la
serie de tiempo PIB sería explosiva. Por lo tanto, no queda más que el mode lo (3.3.3.5), en
este caso el coeficiente estimado o es negativo (-1.842021), lo que implica que la p
estimada es menor que 1, ahora la cuestión es saber si este valor es estadísticamente menor
que 1 en grado significativo, para que se pueda decir que la ser ie de tiempo es estacio naria.
Para el modelo (3.3.3.5), el valor T estimado es - 1.842021, que en valor absoluto es menor
que el valor critico del 10% de -3.166190, puesto que en términos absolutos el primero es
más pequeño que el segundo, la conclusión es que la serie de tiempo PIB de México en el
periodo ana lizado es no estacionaria; es deci r, tiene una raíz unitaria.

La Prueba Dickey-FI/Iler Al/mentada (DFA )
Al llevar a cabo la prueba DF en las ecuaciones (3.3.3.2), (3.3.3.4) Y(3.3 .3.5) se supuso que
el termino de error III no estaba corre lacionado. Pero Dickey y Fuller desarrollaron una
prueba cuando dicho termino sí está correlacionado, la cual se conoce como la prueba
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Dick ey-Fuller Aumentada (DFA). Esta prueba se lleva a cabo "a umentando" a las tres
ecuaciones ante riores los valores rezaga dos de la variable dependiente ~X" como un
ejemplo con la misma serie del PIB de México se utilizara la ecuación (3.3.3.5). La prueba
DFA consiste en este caso de estimar la siguiente regresión :

(3.3.3.9)

donde f:t es un termino de error puro con ruido blanco y donde ~X'_ I = (X'_I - X t-z), ~Xt-Z =
(X t-Z - Xt-3) , etc. El número de términos de diferencia rezaga dos que se debe incluir, con
frecuenci a se determina de manera empírica, siendo la idea incluir los t éml inos suficientes
para que el termino de error en (3.3.3.9) no este serialmente relacionado. En la prueba DFA
se sigue probando 8 = OYademás está prueba sigue la misma distribució n asintótica que el
estadís tico DF, por lo que se pueden utilizar los mismos valores críticos .
Para aplicar la prueba DFA a nuestra serie de tiempo se estimo (3.3.3.9) los result ados son:

Estimación de la ecuación (3.3.3.9)
Null Hypolhesis: PIB93 has a unil rool
Exogenous: ConstanI, Linear Trend

t-Statlstic Prob .*
Augmenled Dickey-Fuller test slatislic -1.869954 0.6589
Test crilical values: 1% level -4.100935

5% level -3.478305
10% level -3.166788

Augmenled Dickey-Fuller Tesl Equat ion
Depe ndent Var iable: D(P IB93 )
Melhod: Leas t Squares
Sample(adjusted): 1937 2003
Included observalions : 67 afler adiustinq endooints

Variable Coefficienl Sld. Error I-Slalislic Probo

PIB93(-1) -0.055728 0.029802 -1.869954 0.0662
D(PIB93(-1)) 0.178080 0.123741 1.439141 0.1551
D(PIB93(-2)) -0.026643 0.125499 -0.212296 0.8326

C -10922550 10286767 -1.061806 0.2924
@TREND(1934} 1835672 . 749169.6 2.450275 0.0171

R-squared 0.200656 Mean dependenl var 2322308 1
Durbin-Walson stat 2.001287 Prob(F-slatisl ic} 0.006971

En este caso , el valor t de l coe ficiente de PlBt- 1 (= 8) es -1.869954, pero este valor en
t érminos absolutos, es menor que el va lor critico L del 10% de -3.166788, lo cua l indica que
incluso después de tener cuidado de la posible autoco rrelac ión en el termino de error, la
serie de tiempo del PIB es no estacionaria.

Tal como se había señalado anteriormente, si una ser ie de tiempo tiene una raíz unitaria. las
primeras di ferencias de está son estacionarias." En consec uencia , la so lución es tomar las
primeras diferencias de las series de tiempo.

67 Si una serie de tiempo es 1(2). contendrá dos ra íces unitarias, en cuyo caso se tendrá que diferenciar dos
veces. Si es [(d), debe diferenciarse d veces. donde d es cualquier entero,
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En nuestro estudio ya vimos que la serie de tiempo PIB de México (1934-2003) tiene raíz
unitaria, a continuación se verá lo que suced e si se toman las primeras di ferencias de la
serie de tiempo PIB de México .
Sea ó PIB, = (PIS, - PIS t- I ) , por conveniencia. sea D, = ó PIB" se realiza la sig uiente
regresión:

(3.3.3.10)

Estimación de la ecuación (3.3 .3.10)
Dependent Variable : D(DP IB93)
Method : Least Squares
Sample(adjusted): 19362003
Included observations: 68 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Prob o

DPIB93( -1) -0.718910 0.117792 -6.103236 0.0000
C 16579390 4410873. 3.758755 0.0004

R-squared 0.360772 Mean dependent var 241133 .3
Durbin-Watson stat 2.033131 ProbIF-statistic) 0.000000
Null Hypothesis: DPIB93 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: O(Automatic based on AIC, MAXLAG=21)

t-Stat istic Prob.*
Auqmented Dickev-Fuller test statistic -6.103236 0.0000
Test critical values: 1% level -3.530030

5% level -2.904848
10% level -2.589907

El valor crít ico 1" del 1%, 5% Y 10% para la DF es -3.530030, -2.904848 Y -2.589907
respectivamente. Puesto que la 1" calculada (= t) es más negativa (-6. 103236) que el valor
critico, se concluye que la serie PIB en primeras diferencias es estacionaria; es decir, es
feO) , como se puede ver en la siguiente grafíca.

1 .2 E + 0 8 --.-------------------------,

8 .0E+07

4.0E+07

-4.0E+07

- 8 .0 E + 0 7

- 1 .2 E +08 ...L---,-----,r----,-- - -r----,----.-----,-..J
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1- DPIB93I
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3.4 Modelo Econométrico de Series de Tiempo
En los puntos anteriores se abarco sobre la estacionariedad de una serie de tiempo o la no
estacionariedad de la misma, y si es esté el caso, como puede volverse estacionaria
mediante las tran sformaciones adecuadas, a continuación se vera la metodología para la
construcción del mod elo econométrico de series de tiempo del PIB de Méxi co, a fin de
obtener los pronósticos para algunos años y ligarlos a los ciclos largos de Kondrátiev .

3.4.1 Enfoques para la predicción económica
En términos generales hay cinco enfoques para la predicción económica basados en series
de tiempo:
1) Métodos de alisamiento exponencial
2) Modelos de regresión uniecuacionales
3) Modelos de regresión de ecuaciones simultáneas
4) Modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA)
5) Modelos de vectores autorregresivos (V AR)

Cada uno estos métodos tienen una metodologia y precisión de pronóstico diferente, sin
embargo en este estudio se usara la metodología de los modelos autorregresivos
integrados de media móvil (ARIMA) por considerarla la más apropiada para este caso.
La publicación de G.P.E. Box y G.M. Jenkins Time Series Analysis: Forecasting and
Controt8 estableció una nueva generación de herramientas de predicción. Popularmente
conocida como metodología de Box-Jenkins (BJ) , pero técnicamente conocida como
metodología ARIMA, el énfasis de este nuevo método de predicción no está en la
construcción de modelos uniecuacionales o de ecuaciones simultaneas sino en el análisis de
las propiedades probabilísticas, o estocásticas, de las series de tiempo económicas por si
mismas "permitir que la información hable por si misma". A diferencia de los modelos de
regresión, en los cual es XI está explicada por las k regresaras Z " Z2, Z3, .. .., Zk, en los
modelos se series de tiempo del tipo BJ, X, puede ser explicada por valores pasados o
rezagados de sí misma, y por los términos estocasticos de error. Por esta razón, los modelos
ARIMA reciben el nombre de modelos ateoricos - porque no pueden ser derivados de teoria
económica alguna-y las teorías económicas a menudo son la base de los modelos
econométricos.
Como se ha venido señalando, nuestro tema de estudio es la serie de tiempo del PIB de
México, dicha serie ya fue tratada y convertida en una serie estacionaria, por lo tanto si la
serie de tiempo es estacionaria, se puede modelar en diversas formas:

Proceso Autorregresivo (AR)
Sea XI el PIB en el periodo 1. Si se modela X, como

(XI - 8) = UI(XI_, - 8) + li , (3.4 .1.1)

donde 8 es la media de X y 1I1 es un termino de error aleatorio no correlacionado con media

cero y varianza constante a2 (es decir, ruido blanco), entonces se dice que XI sigue un
proceso estocástico autorregresivo de primer orden, o AR( 1). Aquí el valor de X en el

'" G. P. E. Box y G. M. lcnkins. Time Series Analysis : Forcscasting and Control. Edición rev isada. Holdcn
Day. San Franci sco. 1978.
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tiempo 1 depende de su valo r en el periodo anterior y de un termino aleatorio; los valores de
X están expresados como desv iaciones de su valor medio, este mode lo dice que el valor de
pronostico de X en el periodo 1 es simplemen te alguna proporción (= a l) de su valo r en el
periodo (1 - 1) más un "choq ue" o perturbación en el tiempo 1; nuevamente los valores de X
est án expre sados alrededor de l valor de su media .
Pero, si se considera este modelo

(3.4. I.2)

entonces, se dice que X, sigue un proceso autorregresivo de segundo orden o AR(2); es
decir, el valor de X en el tiempo 1 depende de sus va lores en los dos periodos anteriores, los
valores de X expresados alrededor del valor de su media 8. En general, se tiene:

(3.4.1 .3)

en cuyo caso, X, es un proceso autorregresivo de segundo p, o AR(p).

Proceso de Media Móvil (MA)
El proceso AR, no es el único mecanismo que puede haber generado a X. Supóngase que se
hace un modelo de X de la siguiente manera:

(3.4.1.4)

Donde fl es una constante y llt es el término de error estocástico con ruido blanco. Aquí, X
en el periodo 1 es igua l a una cons tante más un promedio móvi l de los términos de error
presente y pasado. Así, en el caso presente, se dice que X sigue un proceso de media móvil
de primer orden, o MA( 1). Pero, si X sigue la expresión

(3.4.1.5)

Entonces, es un proceso MA(2) . En forma más general,

(3.4.1.6)

Es un proceso MA(q) , un proceso de media móvil es sencillamente una combinación lineal
de t érminos de error con ruido blanco.

Proceso Autorregresivo y de Media Móvi l (ARMA)
Es muy probab le que X tenga características de AR y de MA a la vez y, por cons iguiente,
sea ARMA. Así, X, sigue un proceso ARMA( 1, 1) si éste pued e escrib irse como

(3.4.1.7)

Porque hay un termino autorregresivo y uno de media móvil. En (3.4.1.7), () representa un
termino constan te.
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Proceso Autorregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA)
Los modelos de series de tiempo se basan en el supuesto de que las ser ies de tiempo
consideradas son (débilmente) estacionarias, en pocas palabras, la media y la varianza para
una serie de tiempo débi Imente estacionaria son constantes y su covarianza es invariante en
el tiempo, sin embargo, muchas series de tiempo económ icas son no estacionarias, es dec ir,
son integradas; por ejemplo la serie del PIB es una serie integrada, pero si una serie de
tiempo es integrada de orden I [es decir, si es 1(1)], sus primeras diferencias son 1(0), es
decir, estacionaria. En forma similar, si una serie de tiempo es 1(2), su segunda diferencia
es 1(0); en general, si una serie de tiempo es I(d), después de diferenciarla d veces se
obtiene una serie 1(0).
Por consiguiente, si se debe diferenciar una serie de tiempo d veces para hacerla
estacionaria y luego aplicar a está el modelo ARMA (p, q), se dice que la serie de tiempo
original es ARIMA (p, d, q), es decir, es una serie de tiempo autorregresiva integrada de
media móvil, donde p denota el número de términos autorregresivos, d el número de veces
que la serie debe ser diferenciada para hacerse estacionaria y q el número de términos de
media móvil. Así, una serie de tiempo ARIMA(2, 1,2) tiene que ser diferenciada una vez
(d = 1) antes de que se haga estacionaria, y la serie de tiempo estacionaria (en primera
diferencia) puede ser modelada como un proceso ARMA(2, 2), es decir, que tiene dos
términos AR y dos términos MA.
El punto importante de mencionar es que para utilizar la metodología de Box-Jenkins, se
debe tener una serie de tiempo estacionaria o una serie de tiempo que sea estacionaria
después de una o más diferenciaciones.

3.4.2 Metodología de Box-Jenkins (Bl)
Al observar la serie de tiempo diferenciada del PIE de México en el periodo 1934-2003,
surge el problema sobre que tipo de proceso sigue, puede ser un AR, MA, ARMA o
ARIMA, y cuales son sus valores p, d Yq; para este caso la metodología Bl resulta útil para
conocer este proceso. El método considera cuatro pasos:

Paso 1. Identificación. Encontrar los valores apropiados de p, d Yq.
Paso 2. Estimación . Habiendo identificado los valores apropiados de p, d Yq, la siguiente
etapa es estimar los parámetros de los términos autorregresivos y de media móvil incluidos
en el modelo.
Paso 3. Verificación de diagnostico. Después de seleccionar un modelo ARIMA particular
y de estimar sus parámetros, se trata de ver luego si el modelo seleccionado se ajusta a los
datos en forma razonablemente buena, ya que es posible que exista otro modelo ARIMA
que también lo haga.
Paso 4. Predicción. Una de las razones de la popularidad del proceso de construcción de
modelos ARIMA es su éxito en la predicción. En muchos casos las predicciones obtenidas
por este método son más confiables que las obtenidas mediante otros métodos.

....

l . Identificación del Modelo (elección
tentativa de p, d y q)

2. Estimación de parámetros del modelo
elegido 100



D
3. Verifi cación de diagnostico (¿los residuos

estimados tienen ruido blanco?)

Sí (vaya al paso 4)

14.Predicci ón

1- - - ....1 No (rel(rese al paso 1)

3.4.2. / Identifi cación
Las herramientas principales en la identificación son la función de autocorrelación (FAC),
la función de autocorrelación parcial (FACP) y los correlogramas resultantes, que son
simp lemente los gráficos de la FAC y de la FACP respecto a la longitud del rezago.
Con estos gráficos se puede apreciar que tipo de proceso ARIMA es el adecuado para
estimar el modelo, siguiendo los patrones teóricos de FAC y FACP como se puede ve r en el
sigui ente cuadro:

d FAC d FACPC d 3 2 Pua ro atrones teoncos e y e
Tipo de Modelo Patrón típico de FAC Patrón típico de FACP

AR(p) Disminuye exponencialmente o con un Picos grandes a lo largo de los
patrón sinusoidal decreciente, o ambos. p rezagos

MA(q) Picos grandes a lo largo de los q rezagos Decrece exponencialmente
ARMA(p, q) Decrece exponencialmente Decrece exponencialmente

En este caso vamos a usar los correlograma s de nuestra información, es decir de la primera
diferencia del PIE base 93, que como ya se comprobó anteriormente no present a raíz
unitaria, y en base a esta información construir el modelo economé trico de series de tiempo.

Sample : 1934 2003
Included observat ions: 69

Autocorrelation Partial Correlalion AC PAC a-Sial Prob
. ,.. .,.. 1 0.281 0.281 5.6922 0.017

·'*. · 1· 2 0.125 0.049 6.8258 0.033

·'*. · '*. 3 0.157 0.120 8.6645 0.034
. ,. .,. 4 0.052 -0 .027 8.8699 0.064
.*,. .*,. 5 -0.087 -0 .124 9.4556 0.092

·'*. · 1** 6 0.186 0.248 12 .136 0.059

·'*. · 1· 7 0.099 -0.003 12.916 0.074
. t . · 1· 8 0.027 0.001 12 .976 0.113

·'*. ·1*· 9 0.157 0.118 14 .985 0.091

· 1· '*1· 10 -0.009 -0 .149 14 .992 0.132

· 1· · 1· 11 -0.050 0.036 15.202 0.173

·'*. ·'*. 12 0.144 0.138 16 .996 0.150

·'*. ·1 · 13 0.090 -0.008 17.704 0.169

**1 . **1 . 14 -0.203 -0.245 21 .377 0.092.*,. ·1· 15 -0.058 -0.051 21 .687 0.116
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.1 . · 1*· 16 0.033 0.117 21.787 0.150

. 1. · 1*· 17 0.005 0.113 21 .789 0.193

. 1*. . r. 18 0.144 0.111 23 .775 0.163

.1*. · 1· 19 0.192 0.016 27.378 0.096

. 1*. . I . 20 0.079 0.032 28.001 0.109
21 0.050 -0.006 28.261 0.133

Corrclogrurna y corrc logruma parcial del PIB en primeras diferencias. México I'J34·2lJ0 3.

Observando los correlogra mas resultantes vemos que en la FAC los rezagos 1 y 14 parecen
ser estadís tica mente sign ificativos; mientras que en la FAC P los rezagos 1, 6 Y 14 parecen
ser estadísticamente significat ivos, con base a esta información el modelo sugerido es un
proceso autorregresivo con un máximo de 14 rezagos AR(14), pero no es necesario incluir
todos los t érminos Autorregresivos hasta el rezago 14, ya que del correlograma parcial
solamente los términ os AR para los rezagos 1, 6 Y 14 son sign ificati vos.

3.4.2.2 Estimación del modelo ARIMA
Sea Xt* la primera di ferencia de l PIB de Méx ico. Entonces, el modelo AR ident ificado
tentativamente es

(3.4.1.8)

Al estima r el modelo en Eviews, se obtuvieron los siguientes resultados:

Xt* = 2727728 1.94 + 0.2908076035 XI• 1* + 0.2323 540941Xt•6* -0.3862653698Xt• 14*

. . .
Dependent Variable: DPIB93
Sample(adjusled): 1949 2003
Included obse rvali ons: 55 afler adjus ling endpoinls
Converqence achi eved afler 2 ileralions

Variable Coeffic ienl Sld. Error t-Slalistic Prob o

C 27277282 4943190. 5.518153 0.0000
AR(1 ) 0.290808 0.129401 2.247332 0.0290
AR(6 ) 0.232354 0.137107 1.694693 0.0962

AR(14) -0.386265 0.170001 -2.272138 0.0273

R-squared 0.178852 Mean dependent var 27277404
Adjusled R-squared 0.130549 S.D. dependen tvar 31769085
S.E. of regre ssion 29622 883 Akaike info criterion 37.31594
Sum squared resid 4.48E+16 Schwa rz crilerion 37.46193
Log likel ihood -1022.188 F-statisl ic 3.702714
Durbin-Walson stat 1.940838 Prob(F-statistic) 0.017367
Inverted AR Rools .95+.18i .95 -.18i .73+.59i .73 -.59i

.45 -.85i .45+.85i .02 -.91i .02+ .91i
-.40 -.86i -.40+.86i -.69+.58i -.69 -.58i
-.90 -.19i -.90+.19i

Representación de la ecuación (3 4 1 8) en Eviews

102



3.4.2.3 Verificación de Diagnostico
Para saber si el mod elo obten ido en (3.4 .1.8) es un ajuste razonable a los datos, se tienen
que hacer pruebas de diagnostico, las cuales so n:

l . Los coefic ientes esti mados deben ser sig ni ficativos al 5%.
2. El proceso est imado debe ser invertib le(,l)
3. Los residuos del modelo estimado deben comportarse aleatoriamente '?
4. Los res iduos del modelo esti mado deben comportarse con una distribución normal
5. No debe ex istir autocorrelac ión en el mode lo esti mado

Sin embargo en el mod elo estimado, el coe ficiente AR(6) no es significativo ya que su
probabil idad es mayor al 5%, por lo tanto se vuelve a estimar el modelo eliminando el
termi no AR(6) .

Reest imac ión de la ecuación (3.1.4.8)
Depende nt Variable: DPIB93
Meth od: Least Squares
Sample(adjusted): 19492003
Included obse rvations : 55 after adjusting endpoints
Converqence ach ieved after 4 iterations

Var iable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob o

C 24369.95 3608.5 69 6.7533 56 0.0000
AR( 1) 0.260039 0.129425 2.009190 0.0497

AR(14) -0.416249 0.172086 -2.418844 0.0191

R-squared 0.142020 Mean dependent var 27277.42
Adjusted R-squared 0.109021 S.D.dependentvar 31769.08
S.E. of regress ion 29987.37 Aka ike info criterion 23.50794
Sum squared resid 4.68E+ 10 Schwarz criterion 23.61743
Log likel ihood -643.4684 F-statistic 4.303744
Durbin-Watson stat 1.9221 51 Prob(F-statistic) 0.018638

Inverted AR Roots .94 -.21i .94+.21i .75+.58i .75 -.58i
.43 -.84i .43+.84i .02 -.94i .02+.94i

-.39 -.84 i -.39+.84i -.72+.58i -.72 -.58i
-.90+.21i -.90 -.21i

Al reestimar el modelo, se puede observar que los términos AR( 1) Y AR( 14) son
significativos al ser menores al 5% de probabilidad, por lo que se cumple con el primer
criterio del diagnostico del modelo.
Con lo referente al seg undo criterio, podemos ver que el proceso autorregresivo es
reversib le, ya que cada una de las partes reales de las raíces imaginarias son menores de 1
en t érminos abso lutos .
Para verificar el tercer criterio se obtiene las funcio nes de autocorrelación y de
autocorrelación parcial de los residuos del mode lo estimado.

b' l Con invertibil idad, se quiere dec ir que la parte rea l del proce so autorregresivo sea meno r a I en valor
abso luto.
70 Es decir que la Prob (Q) > P-value. es decir que la probabilidad de los resid uos debe ser mayor al 5'Yo. de
significanc ia .
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Sample: 1949 2003
Included observat ions: 55
O-statistic probabililies adiusted tor 2 ARMA term(s)

Autocorrelat'on Partíal Correlation AC PAC O-Stat Prob

· 1· ·1 · 1 0.035 0.035 0.0699
· 1-· ·r· 2 0.096 0.095 0.6114
· 1-· · 1-· 3 0.102 0.097 1.2410 0.265

· 1· · 1· 4 0.062 0.049 1.4802 0.477
:1 · : 1· 5 -0.103 -0.127 2.1498 0.542
· 1« ·r- 6 0.208 0.200 4.9052 0.297

· 1· ·1 · 7 0.047 0.047 5.0506 0.410
: 1· : 1· 8 -0.093 -0.124 5.6307 0.466

·r· · 1-· 9 0.133 0.117 6.8330 0.446

· 1· : 1· 10 -0.043 -0.082 6.9623 0.541
: 1· : 1· 11 -0.118 -0.085 7.9477 0.539

· '-. · 1-· 12 0.149 0.155 9.5638 0.480

· '-. · '-. 13 0.125 0.089 10.732 0.466
: 1· : 1· 14 -0.129 -0.102 11.997 0.446

· 1· · 1· 15 0.017 -0.057 12.020 0.526

· 1· · 1· 16 0.041 0.025 12.157 0.594
: 1· · 1· 17 -0.082 0.022 12.706 0.625
· 1-· · 1-· 18 0.099 0.075 13.536 0.633
· 1-· · 1· 19 0.126 0.050 14.917 0.601

· 1· · 1· 20 0.009 0.055 14.923 0.667

· 1· : 1· 21 -0.018 -0.065 14.952 0.726
: 1· **1. 22 -0.081 -0.189 15.581 0.742
: 1. I .1. I 23 -0.137 -0.035 17.407 0.686

Corrc lograma y corrclograma parcial de los residuos del modelo estimado

Como se ve en el correlograma, la probabilidad del estadístico Q en los rezagos de las
autocorrelaciones y de las autocorrelaciones parciales no son estadísticamente significativas
de manera individual (es decir son mayores al 5% de probabilidad), con esta prueba da la
impresión de que los residuos estimados de la ecuación 3.4.1.8 son aleatorios, cumpliendo
con el tercer criterio.

Series: Residuals
Sample 1949 2003
Observations 55
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La prueba de normalidad de los residuos es estimada en Eviews por la prueba de Jarqu c
Bera, en este caso la probabilidad del estadí stico Jarque-Bera es mayor a 5%, con lo cual se
puede ver que los residu os si se comportan de manera normal ,

y finalmente con la prueba de aut ocorrclaci ón de los residuos se verifica e l modelo
estimado. en este caso la prueba arroja los siguientes result ados:

Breusch-Godfrev Serial Correlation LM Test:

F-stat istic 1.027665 Probability 0 .365275
Oba'Rssquared 2.171595 Probabilitv 0.337632

Test Equation :
Dependent Variable: RESID
Method : Least Squares
Presarnole missing value laooed residuals set to zero.

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Prob o

C 323 .0859 3635 .036 0.088881 0.9295
AR(1) -0.479897 0.400340 -1.198724 0.2363

AR(14) -0.159442 0.204876 -0.778239 0.4401
RESID(-1) 0.541021 0.439857 1.229993 0.2245
RESID(-2l 0.216500 0.171802 1.260167 0.2135

R-squared 0.039484 Mean dependent var 3.43E-07
Adjusted R-squared -0.037358 S.D .dependentvar 29426.81
S.E. of regress ion 29971.43 Akaike info criterio n 23 .54038
Sum squared resid 4.49E+10 Schwarz criterion 23.72287
Log Iikelihood -642 .3606 F-statistic 0.513832
Durbin -Watson stat 1.992898 Prob(F-statistic) 0.725834

En este caso el único result ado que nos interesa es la probabil idad del estadístico F, el cual
mide las probabilidades de los estimadores en form a conj unta, para saber si no ex iste
correlación parcial, el P-valu e del estadístico F tiene que se r mayor al 5% de signi ficancia ,
en este caso si se cumpl e y por lo tanto se puede decir que los residuos del modelo estimado
no presentan autocorrelac ión, y en general el modelo estimado es aceptado.

3.4.2.4 Pronóstico
Con las pruebas de diagnostico se concluyo que el mod elo estimado es buen o para el
estudio de la serie del PIB de México, el siguiente y ultimo paso de la metodología Box
Jenkin s es encontrar los pronóstic os de la serie de tiempo.
El modelo estimado es:

y en valores:

X," = 24369 .95+ 0.260039X1. ¡ * -0.416249X,. ¡-l*

Con esta estimac ión del proceso autorregresivo del PIB de Méxic o en el periodo 1934
2003 , se obtendrán los pronóstico s para el periodo 2004-2012, a l generar los pronóstico s en
Eviews los result ados de los pronostico puntu ales y de sus respectivos intervalos son:
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mi ones e pesos y a precios e

Intervalo Intervalo
Años Inferior Pronostico Exacto Superior
2004 1,624 ,535 1,654,854 1,685,174
2005 1,619,636 1,668,644 1,717 ,652
2006 1,618,774 1,682,448 1,746,121
2007 1,628,491 1,704,210 1,779 ,928
2008 1,628,644 1,714,958 1,801,273
2009 1,682,459 1,779,601 1,876 ,743
2010 1,691,617 1,798,186 1,904,755
2011 1,679,528 1,794,715 1,909,901
2012 1,669 ,957 1,793,055 1,916 ,152

Cuadro 3.3 Pronósticos generados por el modelo econométrico de series de tiempo, cifras en
·11 d . d 1993

Con el fin de comparar los pronósticos generados por el mod elo de series de tiempo con los
datos reales, el PIB observado del año 2004 según datos del TNEGI es de 1,709,780
millones de pesos constantes de 1993, por otro lado como puede observarse arriba el valor
pronosticado exacto para el año 2004 es de 1,654,854 millones de pesos, lo que resulta una
subestimación de 54,926 millones de pesos, también el dato observado del PIB en el año
2004 sobrepasa el intervalo superior del dato pronosticado en 24,606 millones de pesos.
Con esto puede concluirse que a pesar de tener un buen modelo econométrico de series de
tiempo para el PIB de Méx ico, los pronósticos pueden aproximarse o no a los datos reales,
pero es muy dificil acertar exactamente, con esto se comprueba que el PIB es un proceso
estocástico.
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CAPITULO IV

r

MEDICION DEL CICLO
r

ECONOMICO LARGO DE
KONDRÁTIEV EN MÉXICO

1934-2003

107



INTRODUCCIÓN

En este capitulo se dará la metodología sobre la medici óny el calculo de los ciclos largos
de Kondrátiev para la economía de México en el periodo 1934-2003. así como la
incorporación de los pronósticos obte nidos por el mode lo econométrico de ser ies de tiempo
del capit ulo anterio r, y así predec ir si en los años siguientes la tendenc ia del ciclo
Kondrátiev en México presenta una etapa de auge o una etapa de depresión .
En el capi tulo II vincu le, las cuatro evidencias empíricas de los cic los largos de Kondrát iev
con los acontecimientos históricos de México, es decir, en la síntesis histórica del México
independiente se puede apreciar las evidencias empíricas que Kondrátiev en sus estudios
relacionó con los ciclos largos , sin embargo, una situación es señalar estas evidencias
empíricas en la historia de México (sobre todo en el periodo de estudio) y otra situac ión es
señalar formalmente la existencia de los ciclos largos de Kondrátiev, para ello N. D.
Kondrátiev se valió de técnicas estadísticas para demostrar sus estudios sobre los ciclos
largos.
Para encontrar los ciclos largos, Kondrátiev sometió las series analizadas a métodos de
estadística matemática. Comenzó por eliminar la tendencia al div idir, excepto en el caso de
las series de precios y del tipo de interés, las magnitudes anuales de las series entre la
población, con las series resultantes se forma una curva o serie teórica, para la cua l se
determina en cada año la desviación con respecto a la serie empírica con base en el método
de los mínimos cuadrados. Por ultimo, se someten las series obtenidas a una nive lación con
el método de las medias móviles de 9 años .
En la investigación sobre la existencia de los ciclos largos de Kondrátiev para la economía
de México en el periodo 1934-2003, estos ciclos largos se obtendrán de acuerdo a la
metodología que siguió Kondrátiev:

1) Obtuve la serie de tiempo del PlB de México constante, las cifras son anua les y
expresadas en millones de pesos a precios de 1993.

2) Con base de las cifras oficiales de l PlB ajuste estas a una tendencia, la cua l se ajusto
a una tendencia expo nencial, y a una polinomial de segundo y de terce r grado .

3) Obteni dos los datos de la tendencia, se procede la desviación (que no es otra cosa
que calcular el efecto cíclico de una serie de tiempo) de los datos rea les con
respecto a los datos estimados por la tendencia.

4) Considere no usar las medias móviles con los resultados de la desviación, por el
hecho de que se pierden datos al usar este método, ya que de aplicarlo tal como lo
realizo Kondrátiev con una media móvil de orden 9, se perderian los valores de
1934 a 1942. lo cual son bastantes datos.

DESARROLLO

El primer paso es graficar la serie de tiempo en estudio, como ya se hizo en el cap itulo 111 ,
la grafica resultante de l PlB de México en el periodo 1934-2003, muestra una tendencia de
tipo exponencial. lo cua l indica la rapidez que crece el PIS desde 1934 hasta 1982 ya partir
de este año se dan altibajos en el crec imiento del PIS en los años de 1986, 1995 Y200 l.
Otro estudio a fin de presentar la existencia de los ciclos Kondrátiev en México, es dividir
el PlB entre la población y utilizar el PlB per capita (como algunas veces realizo
Kondr átiev) como serie de estudio o utilizando logaritmos de la serie real para suavizar los
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datos y eliminar la tendencia. El estudio de los ciclos Kondrátiev utilizando logaritmos y el
PIE per capita se hará después de utilizar los datos reales.

Grafica 4.1
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El segundo paso es encontrar la tendencia de los datos reales, observando la serie de
tiempo, desechamos la idea de una tendencia lineal, una opción es util izar una ecuación
exponencial o polinomial de segundo y de tercer grado, de cualquier forma se busca en este
caso un modelo con función exponencial de la forma:

(4.0)

Donde X es la variable dependiente, e es una constante, e es el logaritmo exponencial, k
es un estimador y t es la vari able independiente.
En t érminos econométricos el modelo resultante es:

PIE = f30 e lt + u (4.1)

En la actualidad para hacer este tipo de regresion no lineales se utilizan paquetes de
computadora, de esta forma utilizando EViews los resultados de la ecuación exponencial
son :

Estimación de la ecuación 4.1
Dependent Variable: PIB93
Sample: 1934 2003
Included observat ions: 70
Convergence achieve d after 45 iterations
PIB93=C(1)*EXP1CI2)*T)

Coefficient Std. Error t-Statistic Probo

cm 135174 .7 9650.397 14.00716 0.0000
C(2) 0.037603 0.001233 30.48655 0.0000
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R-squared 0.960007 Mean dependent var 633697.1
Adjusted R-squared 0.959419 S.D.dependentvar 504873.7
S.E. of regression 101705.4 Akaike infocriterion 25.92570
Sum squared resid 7.03E+11 Schwarz criterion 25.98995
LogIikelihood -905.3997 Durbin-Watsonstat 0.083074

Los resultados importantes de esta estimación es el P-value de los estimadores y el
coeficiente de determinación (R2

) de la ecuación, en este caso la probabilidad de los
estimadores es significativa por ser ambos menores de 5% principalmente el del estimador
C(2) que representa a la variable independiente (en este caso el tiempo (t», y el coeficiente
de determinación es de 96% de ajuste lo cual es muy bueno, a continuación se mostrara los
resultados con respecto a una ecuación lineal:

Dependent Variable: PIB93
Method: Least Squares
Sample: 1934 2003
Includedobservations: 70

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo

C -196389.2 29308.10 -6.700851 0.0000
T 24060.47 733.0461 32.82259 0.0000

R-squared 0.940628 Mean dependent var 633697.1
Adjusted R-squared 0.939755 S.D.dependentvar 504873.7
S.E. of regression 123920.6 Akaike ínfo criterion 26.32082
Sum squared resid 1.04E+12 Schwarz criterion 26.38507
Log Iikelihood -919.2289 F-statistic 1077.322
Durbin-Watson stat 0.057802 Prob(F-statistic) 0.000000

En este caso la ecuación lineal mediante el método de los mínimos cuadrados muestra que
los estimadores también son significativos al 5% Y que el coeficiente de determinación es
del 94% de ajuste, sin embargo de acuerdo al coeficiente de determinación el modelo
exponencial se ajusta mejor a los datos reales como lo muestra la siguiente grafica:

Grafica4.2
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El tercer paso es obtener las desviaciones con respecto a la tendencia, en otras palabras,
encontrar el efecto cíclico de la serie de tiempo del PIB, el método clásico más conocido
para el cálculo del efecto cíclico es el método de los residuos, en forma matemática la
expresión es:

(4.2)

Donde C, representa los valores cíclicos de una serie de tiempo , X¡ son los valores reales de
la serie de tiempo y T es el valor teórico deducido de la ecuación que determina la
tendencia general en cada momento t.
Para la serie de tiempo del PIB la ecuación cambiaria a:

C, = PIB93 - PIB93EXPONENCIAL
PIB93EXPONENCIAL

Los resultados de la operación (4.3) se muestran en la siguiente grafica:

Grafica 4.3
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(4.3)

Los resultados de esta operación y al obtener la grafica correspondiente reflejan claramente
la existencia de un ciclo largo, el cual indica que tiene una fase de ascenso a partir de la
década de los treinta, quizá después de los efectos de la gran depresión de 1929 en la
economía mexicana, la fase de ascenso se mantiene constante con pequeñas fluctuaciones
hasta 198I dicho año representa la cresta o pico del ciclo e históricamente indica el fin del
boom petrolero mexicano iniciado en los setentas, a partir de 1982 se inicia la fase de
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descenso del ciclo, como pu ede aprec iarse, tam b ién se puede ve r un pequeño cic lo en la
tase de descenso, es te es a part ir de 1995 co n un pequeño ascenso hasta 2000 y a partir de l
2001 se sigue co n la fase de descenso, as í qu e en la act ua lidad nos enco ntramos en la fase
de descen so del ciclo largo de Kon drátiev.
Este resultado uti liza ndo las desviacion es de ac uerdo a una ecuaci ón ex po ne nc ial pon c en
ev ide ncia la ex istenc ia de un ciclo largo, sin emba rgo, co mo se mencion o ant es tamb ién
una ecu aci ón pol inomial de seg undo y de terc er grado también pod rían refl ejar los c ic los
largos par a México, matem át icamen te la co nstrucción de una ecuación polinomial conllev a
a la forma:

X = a + b, + c/ Polinom io de segundo grado

x = a + b, + cl2 + dl
3 Polinom io de tercer grado

Para el caso de la invest igación tenemos que llevar es tas ec uaciones en sus t érminos
econo métricos, para lo cua l se rescri ben de la sigu iente manera:

PIB = 130 + t3lt + t32t2+ u Ecuación de segundo orde n (4.4)

PIB = 130+ t3lt + t32t2+ t3i + v Ecuación de tercer orden (4.5)

Utilizando EViews el resultado de las regresiones de las ecuaciones econometricas de
segundo y de terce r orden son los siguientes:

Dependent Var iable: PIB93
Method: Least Squares
Sample: 1934 2003
Included observations: 70
PIB93=C(1 )+C(2)*T+C(3) *T"2

Coeff icient Std . Error t-Statistic Prob o

C(1) 31759.12 21303.52 1.490792 0.1407
C(2) 3929 .737 1427.355 2.753161 0.0076
C(3) 291.749 8 20.01170 14.57896 0.0000

R-squared 0.985770 Mean dependent var 633697.1
Adjusted R-squared 0.98534 5 S.D. dependentvar 50487 3.7
S.E. of regressio n 61118.28 Akaike info criterion 24.92092
Sum squared resid 2.50E+11 Schwarz criterion 25.01729
LOQ likelihood -869.2322 Durbin-Watson stat 0.20 7908

Estimación de la ecuación (44)

Co mo se me nciono an terior me nte los resultados imp ortantes so n el P-v alu e de los
coeficie ntes C(2) y C(3) Y el coeficiente de determ inación (R2

) en este caso am bos
coeficie ntes son sign ificati vos al 5% y el coefic iente de dete rminac i ón es de un 98% de
ajus te, lo cua l es supe rior a l modelo exponenc ia l ya descrito anteriormente.
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Estimación de la ecuación (4.5)
Dependent Variable: PIB93
Method: Least Squares
Sample: 1934 2003
Includedobservations: 70
PIB93=C(1 )+C(2)*T+C(3)*T"2+C(4l*T"3

Coefficient Std. Error t-Statistic Probo

C(1) 112677.8 23191.89 4.858500 0.0000
C(2) -10670.75 2931.873 -3.639569 0.0005
C(3) 824.5768 99.14257 8.317081 0.0000
C(4) -5.148087 0.944143 -5.452654 0.0000

R-squared 0.990189 Mean dependent var 633697.1
Adjusted R-squared 0.989744 S.D.dependentvar 504873.7
S.E. of regression 51130.64 Akaike infucriterion 24.5n60
Sum squared resid 1.73E+11 Schwarz criterion 24.70609
Log likelihood -856.2160 Durbin-Watson stat 0.299382

Como en la estimación anterior los coeficientes C(2), C(3) Y C(4) son estadísticamente
significativos al 5%, Yel coeficiente de determinación nos señala que la estimación tiene un
99% de ajuste, el cual es superior a los dos modelos utilizados anteriormente.
Para verificar la tendencia de los dos modelos anteriores es necesario graficar los resultados
estimados con los datos reales.

Grafica 4.4
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Observando la grafica podemos ver que la estimación de las ecuaciones de segundo y de
tercer grado tienen un buen ajuste con los datos reales del PIB a lo largo del tiempo, el
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siguiente paso es encontrar el efecto cíclico con el método de los residuos como se hizo
anteriormente, cambiando la ecuación (4.3) a:

Cl = PIB93 - PIB93 DE SEGUNDO ORDEN
PIB93 DE SEGUNDO ORDEN

y también :

Cl = PIB93 - PIB93 DE TERCER ORDEN
PIB93 DE TERCER ORDEN

Grafica 4.5

Ciclo de segundo orden

(4.6)

(4.7)

Los resultados de la grafica 4.5 son los correspondientes a la ecuación 4.6 y nos indican la
existencia de dos ciclos y medio con periodos menores de 20-25 años, el medio ciclo inicia
una fase de descenso a partir de 1934 hasta 1953 que es el punto más bajo, en el periodo
1953-1962 se da un valle en la fase de descenso y a partir de 1965-1981 se inicia un nuevo
ciclo en su fase de ascenso y a partir de 1982 se inicia una fase de descenso hasta 1995, a
partir de 1996 se puede ver el inicio de una fase de ascenso de un segundo ciclo hasta el
año 2000 y a partir del año 2001 se ve la fase de descenso de este segundo ciclo, al ver la
grafica podemos ver que este no es un ciclo largo de Kondrátiev, ya que no tiene ninguna
semejanza con el ciclo obtenido anteriormente y además no concuerda con el marco
histórico del capitulo 11, lo que lleva a pensar que puede tratarse de ciclos medios dentro de
la serie del PIB.
Ahora veremos el resultado al encontrar el efecto cíclico de la ecuación (4.7) que utiliza
una función de tercer grado.
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Grafica 4.6
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También en la grafica 4.6 se nos muestra la existencia de 3 ciclos con duración menor a 20
años en cada fase; en el primer ciclo, de 1934 hasta 1944 se da una fase de ascenso, la fase
de descenso inicia en 1945 y termina hasta 1962, de 1962 a 1971 se da un valle en la fase
de descenso, a partir de 1972 hasta 1981 se da la fase de ascenso de un segundo ciclo, a
partir de 1982 se inicia la fase de descenso hasta 1995, no sin antes haber un valle en la fase
de descenso de 1986-1994, a partir de 1996 se inicia un tercer ciclo con una etapa de
ascenso hasta el año 2000, y a partir de este año se da una fase de descenso de este ciclo
hasta el año 2003, dicha grafica es contrastante con las graficas 4.3 y 4.5, sobre todo en el
periodo de los treinta a los cincuenta, pero a partir de este periodo tienen una similitud con
la grafica 4.5 en las fases de ascenso y de descenso de estos ciclos medianos, como por
ejemplo los años 1982, 1995 Y2001, los cuales son años de crisis económica en la historia
reciente de México y como lo señalan los gráficos, los tres años son el inicio de la fase de
descenso de tres ciclo s medios.

Comparando las graficas 4.5 y 4.6 de los dos ciclos medios anteriores con la obtenida para
el ciclo largo de Kondrátiev (grafica 4.3) para la economía de México, podemos señalar una
característica notable, el año de 1981 se muestra como el inicio de una fase de descenso
tanto en el ciclo Kondrátiev como el de los ciclos medianos, sin embargo las tres graficas
obtenidas no son semejantes y cronológicamente son diferentes, lo que lleva a pensar sobre
la metodología usada por Kondrátiev en sus estudios.
Como se menciono al principio de este capitulo, también en el estudio del ciclo de
Kondrátiev vamos a utilizar la serie de tiempo del PIB per capita y el logaritmo del PIB
para México en el lapso estudiado, esto con el fin de comparar los resultados con los
obtenidos recientemente, hago esto para saber si la existencia estadística de los ciclos
Kondrátiev solo pueden obtenerse a través de los datos reales y no a través de algunas
transformaciones como son transformar las series en logaritmos o usar un índice.
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En primer lugar se usara la serie del PIB per capita, hay que notar que Kondrátiev tamb ién
uso esta transformación dentro de sus estudios sobre los ciclos largos , así que no estamos
intentando algo nuevo.

Grafica 4.7
PIB per capita de México.1934·2003
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La evolución del PIB per capit a de México parece seguir una tendencia de tipo logarítmica,
con ciertos altibajos en los últimos 20 años, el primer paso para encontrar el ciclo de
Kondrátiev es encontrar la curva de tendencia para los datos reales, en este caso tambi én
vamos a utili zar una ecuación expon encial, haciendo las mismas operaciones que el caso
anterior tenemos que obtener las estimaciones del modelo exponencia l (4.0) pero como
variable depend iente al PIB per capita, los resultados son:

PIB per capita = f30 ePI I+ u

Estimación de la ecuación (4.8)
DependentVariable: PIBPERCAPITA
Method: Least Squares
Sample: 1934 2003
Included observations: 70
Convergence achieved after 9 iterations
PIBPERCAPITA=C(1 )*EXP(C(2)*T)

Coefficient Std. Error t-Statistic Probo
C(1 ) 4969.336 185.2275 26.82828 0.0000
C(2) 0.018412 0.000729 25.25719 0.0000

(4.8)

116



R-squared 0.921728 Mean dependent var /9986 .895
Adjusted R-squared 0.920576 S.D. dependent var 4019.742
S.E. of regression 1132 .851 Akaike info criterion 16.93102
Sum squared res id 87267878 Schwarz criterion 16.99526
Loa like lihood -590.5856 Durbin-Watson stat 0.107603

Como en los resultados de las estimaciones econométricas anteriores, lo importante de estos
resultados es el valor P-value y el coeficiente de determinación, en este caso los estimadores C(I) Y
C(2) son estadísticamente significativos al 5% siendo el principal el estimador C(2), respecto al
valor R2 este indica un 92% de ajuste de los datos lo cual es un buen resultado como puede verse en
la siguiente grafica.

Grafica 4.8
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El siguiente paso es encontrar el efecto cíclico de la serie de tiempo , utilizando el método de los
residuos, transformamos la ecuación (4 .2) en:

c. = PIS per CAPITA - PIS per CAPITA EXPONENCIAL
PIS per CAPITA EXPONENC IAL

Grafica 4.9
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Los resultad os de la gra fica 4.9 son parecido s a los obtenidos en la grafica 4.3 en lo que se
refiere a un ciclo largo de Kondráti ev, tambi én pued e verse que a partir de 1934 inicia la
fase de ascenso del ciclo Kondrátiev dicha fase llega hasta un pico que representa el año de
1981, Y a partir de 1982 se inicia la fase de descenso del c iclo la cual parece seguir en la
actualidad, una diferenc ia que tiene la gratic a 4.9 con la gra tica 4.3, es que la prim era acusa
de varias fluctuaciones en la fase de asce nso, estas irregul aridades parecen ser pequeños
ciclos con duración menores de 8 años, en la fase de descenso no tiene la misma tendencia
que en la fase de ascenso salvo en el año 1995 dond e es el punto más bajo de la fase de
descenso y se puede ver un pequ eño ascenso a part ir de 1996 hasta el año 2000 y a partir de
2001 se sigue con la fase de descenso del ciclo largo .
Ahora vamos a ajustar los datos del PIB per capita a la tend encia de un polinomio de
segundo y de tercer grado y obtener el efecto cíclico, tal com o se hizo con los datos reales
del PIB.
Transformamos las ecuaciones (4.4) y (4.5) a:

PIB per Capita = (jo + (jlt + (j2t2 + u Ecuac ión de segundo orden (4.10)

(4.11 )

Al estimar las ecuaciones de arriba en EViews los resul tados son:

Estimación de la ecuación (4 10)
Dependent Variable: PIBPERCAPITA
Sample: 1934 2003
Included observations: 70
PIBPERCAPITA=C(1)+C(2) *T+C(3) *T"2

Coefficient Std. Error t-Stat istic Prob o

C(1) 2894 .908 248.9490 11.62852 0.0000
C(2) 228 .6733 16.67980 13.70959 0.0000
C(3) -0.498743 0.233853 -2.132722 0.0366

R-squared 0.969346 Mean dependent var 9986 .895
Adjusted R-squared 0.968431 S.D.dependent var 4019 .742
S.E. of regression 714 .2167 Aka ike info criterion 16.02216
Sum squared resid 34177070 Schwarz criterio n 16.11853
Loo Iikelihood -557 .7757 Durbin -Watson stat 0.2601 10

Estimación de la ecuación (4 11 )
Dependent Variable : PIBPERCAPITA
Sample : 19342003
Included observations: 70
PIBPERCAPITA=C(1)+C(2)*T+C(3 )*T"2+C(4)*T" 3

Coefficient Std . Error l-Slatistic Prob o

C(1) 4037 .360 241.3293 16.72967 0.0000
C(2) 22.53600 30.50837 0.738682 0.46 27
C(3) 7.023984 1.031654 6.808469 0.0000
C(4) -0.072683 0.009825 -7.398150 0.0000

R-squared 0.983243 Mean dependen t var 9986 .895
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Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Lo likelihood

0.982481
532.0532
18683323
-536.6383

S.D.dependentvar
Akaike infocriterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

4019.742
15.44681
15.57529
0.468298

En la estimación de la ecuación (4.10) los estimadores C(l), C(2) Y C(3) son
estadísticamente significativos al 5%, lo cual es aceptable, en tanto el coeficiente de
determinación presenta un 96.9% de ajuste, lo cual es un porcentaje excelente.
En tanto , la estimación de la ecuación (4.11) nos presenta que los estimadores C(l), C(3) Y
c(4) son estadísticamente significativos al 5%, pero el estimador C(2) no es significativo al
5%, al no ser significativo puede ocasionar un error de tipo 1, por otro lado el coeficiente de
determinación señala un 98% de ajuste de la ecuación, lo cual es un excelente resultado;
para solucionar el estimador no significativo 10 que se hace es eliminarlo de la estimación,
volvemos a hacer la estimación para ver los resultados.

Reestimación de la ecuación (4.11 )
Dependent Variable: PIBPERCAPITA
Sample: 1934 2003
Includedobservations: 70
PIBPERCAPITA=C(1)+C(3)*T"2+C(4)*T"3

Coefficient Std. Error t-5tatistic Probo

C(1) 4189.464 125.4291 33.40106 0.0000
C(3) 7.760686 0.263044 29.50337 0.0000
C(4) -0.079311 0.003988 -19.88861 0.0000

R-squared 0.983104 Mean dependent var 9986.895
Adjusted R-squared 0.982600 S.D.deoendentvar 4019.742

Los resultados de la reestimación de (4.11) indican que los estimadores C(l), C(3) Y C(4)
son significativos al 5%, Y la R2 representa un 98% de ajuste de la ecuación, lo que quiere
decir, que a pesar de haber eliminado el estimador C(2) los resultados son muy buenos.
Para ilustrar los resultados de las estimaciones se puede ver la siguiente grafica:

Grafica 4.10
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El siguiente paso es encontrar el efecto cíclico de la serie de tiempo del PIB per capita, para
ello utilizamos el método de los residuos y aplicarlo a los resultados obtenidos con las
tendencias de las ecuaciones de segundo y de tercer grado.

Cl = PIB per CAPITA - PIB per CAPIT A DE SEGUNDO GRADO
PIB per CAPITA DE SEGUNDO GRADO

C l = PIB per CAPITA - PIB per CAPITA DE TERCER GRADO
PIB per CAPITA DE TERCER GRADO

Al graficar los resultado s obtenidos de las operac iones (4. 12) y (4.13) tenemos:

Grafica 4.11
Ciclo de segundo orden
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La grafica 4.11 correspondiente a la ecuación del PIE per capita con una tendencia de
segundo orden, esta grafica nos muestra un ciclo y medio, como se observo con los datos
reales en la grafica 4.5, tal parece que con este método se aprecian ciclos medianos en la
serie de tiempo del PIE per capita, el ciclo y medio que se ve en la grafica 4.11 tiene una
fase de descenso a partir de 1934 y alcanza su punto más bajo hasta 1953, después inicia
una fase de ascenso de un nuevo ciclo, sin embargo en esta fase de ascenso se observan
varias fluctuaciones hasta alcanzar la cima del ciclo en el año de 1981 y a partir de entonces
se inicia la fase de descenso del ciclo teniendo su punto más bajo en el año 1995, para
después tener un pequeño repunte hasta el año 2000 y volver a tener una tendencia hacia
abajo.
La grafica 4.12, al contrario de la grafica 4.11 nos muestra un comportamiento más
irregular de los puntos, a mi parecer en esta grafica no se puede apreciar propiamente un
ciclo económico, sino parece que se trata de una serie estacionaria, salvo los puntos más
bajos que representan los años de 1934 y 1995, Yel punto más alto que es el año 1981, otra
vez siendo estos años claves en la cronología económica de México.

Lo que se ha visto hasta el momento es la identificación y el cálculo de los ciclos largos de
Kondrátiev dada una tendencia exponencial usando datos del PIE constante y del PIE per
capita, y aunque con las tendencias de segundo y de tercer grado se han detectado ciclos
(excepto la grafica 4.12), la duración de estos ciclos es de una menor duración que los
detectados por Kondrátiev, además de que difieren con el contexto histórico realizado en el
capitulo Il, sin embargo en algunos casos presentan una similitud a partir de la década de
los ochentas hasta el año 2003. Ahora haremos la misma operación pero usando el
logaritmo natural del PIE de México en el periodo analizado.

Grafica 4.13
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La grafica 4.13 muestra el logaritmo natural del PIE en el periodo de estudio, al aplicar
logaritmos a una serie de tiempo se logra, eliminar la tendencia, suavizar los datos y
convertirlos a una escala estándar si se trata de valores muy grandes, como es el caso de
esta investigación, por otra parte al estandarizar los datos también se logra estabilizar la
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varianza, como se puede ver en la grafica se elimino la tendencia y se transformo a una
grafica típica de la función logaritmo; a continuación se realizaran las transformaciones del
logaritmo natural del PIB a fin de mostrar la existencia de los ciclos largos de Kondrátiev
dada esta transformación de la serie de tiempo.
El primer paso es enco ntrar la tendencia de la serie de tiempo, para el caso de los ciclos
Kond rátiev es encontrar los resultados de la ecuació n (4.1) pero para el logaritmo del PIB.

LOGPIB = PoeP ll + u

Estimación de la ecuación (4.14)
Dependent Variable: LOGPIB93
Method: Least Squares
Sample: 1934 2003
Included observations: 70
Convergence achieved after 17 iterations
LOGPIB93=C(1 )*EXP(C(2)*T)

Coefficient Std. Error t-Statistic Probo
C(1) 11.30008 0.041353 273.2606 0.0000
C(2) 0.003816 8.59E-05 44.43739 0.0000

R-squared 0.967292 Mean dependent var 12.92792
Adjusted R-squared 0.966811 S.D.dependentvar 1.025859
S.E. of regression 0.186889 Akaike info criterion -0.488454
Sum squared resid 2.375058 Schwarz criterion -0.424211
Lag Iikelihood 19.09588 Durbin-Watson stat 0.034904

(4.14)

Como se ha señalado anteriormente, los resultados a resaltar de la estimación es el P-value
de los estimadores y el coeficiente de determinación (R2

) , en este caso los estimadores C(1)
y C(2) son estadísticamente significativos al 5% Yla R2 muestra un 96% de ajuste lo cual es
un resultado muy bueno, en la grafica 4.14 se puede visualizar el ajuste de la serie original
con la tendencia.

Grafica 4.14
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Obteniendo la tendencia de los datos originales, el siguiente paso es encontrar el efecto
cíclico de la serie de tiempo, para ello y como se ha venido desarrollando usamos el método
de los residuos ya descrito anteriormente, transformamos la ecuación (4.2) Yobtenemos los
resultados en la grafica 4.15:

el= LogPIB93 - LogPIB93Exponencial
LogPIB93 Exponencial

Grafica 4.15
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(4.15)

Los resultados de la ecuación 4.15 dejan ver un ciclo largo, tal como sucedió con los datos
reales del PIB (grafica 4.3) y los datos PIB per capita (grafica 4.9) dada una tendencia
exponencial como curva de ajuste, la grafica 4.15 muestra el inicio de una fase de ascenso
del ciclo largo a partir de 1934, dicha fase de ascenso continua con ciertas fluctuaciones
menores de 5 años hasta el año de 1981 y a partir de 1982 se inicia la fase de descenso del
ciclo largo hasta el año 2003, no sin antes mostrar un pequeño valle de 1995 al año 2000,
este ultimo ejemplo, junto con lo realizado con los datos reales del PIB y del PIB per capita
de México , señala la existencia de un ciclo largo de Kondrátiev en México en el periodo de
1934 al año 2003, mostrando como tal una fase de ascenso del ciclo de Kondrátiev a partir
de 1934 o quizá unos años antes, la fase de ascenso continua hasta el año de 1981 el cual
representa el pico o cresta del ciclo largo, y a partir de 1982 se inicia la fase de descenso del
ciclo largo, la cual se extiende hasta el año 2003 y parece seguir hasta el presente.
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De la mi sma forma qu e lo real izado con las series ant eriores, también usaremos curvas de
ajuste de polinomios de segundo y de tercer grado a fin de detectar la ex istencia de ciclos
largos con estas transformaciones, tal como sucedió con la curv a exp on encial.
T rans for mamos las ecuac io nes (4.4) y (4 .5) para el caso del logaritmo natural del PIB y
hacemos su reg resió n en Ev' ic w s:

LogPIB = f30+ f3lt + f32t2+ u Ecuación de segundo orden

LogPIB = f30+ f31 t + f32t2+ f33¡3 + v Ecuación de tercer orden

Est imació n de la ecuació n (4 16)
Dependent Variable: LOGPIB93
Method: Least Squares
Sample: 1934 2003
Included observations: 70
LOGPIB93=C(1)+C(2)*T+C(3)*T"2

Coefficient Std. Error t-Statistic Probo

C(1) 10.94319 0.033035 331.2600 0.0000
C(2) 0.073282 0.0022 13 33.10880 0.0000
C(3) -0.000340 3.10E-05 -10.95685 0.0000

R-squared 0.991712 Mean dependent var 12.92792
Adjusted R-squared 0.991465 S.D. dependent var 1.025859
S.E. of regression 0.094775 Akaike info criterion -1.832706
Sum squared resid 0.601817 Schwarz criterion -1.736342
Loo likelihood 67.14472 Durbin-Watson stat 0.112029

(4. 16)

(4.17)

Como se ha señal ado antes, en la regresión de (4 .16), los estimadores C( 1), C(2) Y C(3) son
estadí sticamente significativos al 5% y el coeficiente de determinación muestra un 99% de
aj uste del modelo, lo cual es un excelent e resultado, por lo que la estimación es adecuada.

Estimación de la ecuación (4 17)
Dependent Variable: LOGPIB93
Method: Least Squares
Date: 04/16/05 Time: 14:25
Sample: 1934 2003
Included observations: 70
LOGPIB93=C(1)+C(2)*T+C(3)*T"2+C(4)*T"3

Coefficient Std. Error t-Statistic Probo

C(1) 11.12141 0.026470 420.1588 0.0000
C(2) 0.041125 0.003346 12.28996 0.0000
C(3) 0.000834 0.000113 7.366313 0.0000
C(4) -1.13E-05 1.08E-06 -10.52227 0.0000

R-squared 0.996905 Mean dependent var 12.92792
Adjusted R-squared 0.996764 S.D.dependentvar 1.025859
S.E. of regression 0.058357 Akaike info criterion -2.789036
Sum squared resid 0.224764 Schwarz criterion -2.660551
Log likelihood 101.6163 Durbin-Watson stat 0.283651

A l Igual que la estimac ión anterior, tambi én en este caso los estImadores C( 1), C(2), C(3) y
C(4) son estadís ticamen te sig nificat ivos al 5% y el coe ficiente de determinaci ón se ñala un
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99% de ajuste del modelo de tercer grado, lo cual es un excelente resultado. Los resultados
del ajuste con las ecuaciones de segundo y de tercer grado se ve en la grafica 4.16.

Grafica 4.16
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Obtenidas las curvas de tendencia de segundo y de tercer grado, el siguiente paso es
encontrar el efecto cíclico de la serie de tiempo, usando el método de los residuos,
transformamos la ecuación (4.2) Yobtenemos las graficas respectivas:

C, = LogPIB93 - LogPIB93 de segundo grado
LogPIB93 de segundo grado

C, = LogPIB93 - LogPIB93 de tercer grado
LogPIB93 de tercer grado

Grafica 4.17
Ciclo de Segundo Grado

(4.18)

(4.19)

La grafica 4.17 que es la obtenida dada una tendencia de segundo grado muestra la
existencia dentro de la serie del logaritmo natural del PIB de un ciclo y medio, en este ciclo

125



y medio, puede verse la fase de descenso de un ciclo en los años 1936 hasta el punto más
bajo en el año de 1953, en esta fase de descenso se muestra un valle entre 1944-1963, para
después iniciar una fase de ascenso de un nuevo ciclo a mediados de la década de los
sesenta hasta el año de 1981, terminando este ciclo con la fase de descenso a partir de 1982
hasta el año 2003 y con el punto más bajo que esta indicado por el año 1995, la existencia
de este ciclo y medio no puede ser sinónimo de los ciclo largos de Kondrátiev, por lo que
pueden ser considerados como ciclos medios o medianos.
La grafica 4.18 por su parte es el resultado de usar una tendencia de tercer grado , el
comportamiento de la grafica no es comparable con los resultados obtenidos en la grafica
anterior, ya que la grafica 4.18 tiene el comportamiento de una serie estacionaria hasta la
parte final de los setentas hasta 1981 a partir de estas fechas inicia una fase de descenso en
el año de 1982 hasta 1995 y a partir de este año se da una nueva fase de ascenso hasta el
año 2003, también en esta grafica no se puede vislumbrar un ciclo largo de Kondrátiev, ni
tampoco ciclos medios o medianos , ya que no concuerdan con la cronologí a económica de
México.

Grafica 4.18
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Hasta el momento , se ha medido y mostrado el efecto cíclico de la serie de tiempo del PIB
de México para el periodo 1934-2003 en valores reales, en el PIB per capita y del logaritmo
natural del PIB, de la misma forma, a todas estas series de tiempo se les ha ajustado con
una curva de tendencia exponencial, polinomial de segundo grado y polinomial de tercer
grado, y mediante el método de los residuos se ha obtenido el efecto cíclico de cada serie de
tiempo, cuyos resultados se ven reflejados en las graficas obtenidas para cada serie de
tiempo, como se ha mencionado anteriormente, al parecer la tendencia exponencial es la
más apropiada dentro de la investigación para calcular y mostrar los ciclos largos de
Kondrátiev en la economía mexicana, y de la misma forma, parece que las tendencias
polinomiales de segundo y de tercer grado, aunque reflejan también el efecto cíclico, estos
no tienen un comportamiento similar como los obtenidos mediante la transformación
exponencial y en algunos casos ni siquiera muestran un efecto cíclico sino un efecto
estacionario, el siguiente paso es mostrar las graficas anteriores en su forma conjunta para
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mostrar posibles coincidencias o contradicciones con respecto a su desarrollo a través del
tiempo, esto se logra normalizando los datos a una misma escala.

Grafica 4.19
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Las graficas conjuntas de las tres transformaciones de la serie del PIB para México usando
la función exponencial, muestran claramente un ciclo largo completo de Kondrátiev, como
puede observarse el inicio de la fase de ascenso del ciclo largo comienza a partir de 1934 o
quizá unos años antes, esta fase de ascenso tiene una elevación muy clara usando los datos
reales del PIB, no así las otras dos graficas realizadas con los datos del PIB per capita y del
PIB en logaritmos, las cuales aunque también inician la fase de ascenso a partir de 1934 no
reflejan una elevación tan pronunciada como la del PIB normal, sino que acentúan
pequeñas fluctuaciones durante la fase de ascenso, estas fluctuaciones en mayor o en menor
grado coinciden a lo largo de las tres graficas, en ellas se ven algunas etapas de ascenso y
en descenso (algunos de estos muy pronunciados), todas dentro de la fase de ascenso, cuyo
punto más alto se encuentra marcado por el año de 1981, de esta forma la fase de ascenso
va de 1934 a 1981 con una duración de 47 años. A partir de 1982 se inicia la fase de
descenso del ciclo largo de Kondrátiev en México, a diferencia de la fase de ascenso, en la
fase de descenso no se vislumbran muchas fluctuaciones, por otra parte la serie logaritmica
del PIB tiene una pendiente de descenso muy pronunciada en comparación con la serie del
PIB per capita y en mucho menor grado de la serie del PIB observado, sin embargo en las
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tres graficas se tiene como punto más bajo de la fase de descenso el año de 1995 después
con un pequeño ascenso hasta el año 2000, sin embargo a partir de este año se sigue con la
fase de descenso del ciclo largo hasta el año 2003.

Grafica 4.20
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Las graficas conjuntas de las transformaciones de las series de tiempo usando una ecuación
de segundo grado, muestran una diferencia notoria con las obtenidas anteriormente usando
una ecuación exponencial , en la grafica 4.20 se pueden ver la existencia de un ciclo y
medio largo, las tres graficas muestran que a partir de 1934 se inicia una fase de descenso
de un ciclo anterior, y que a partir de 1960 se inicia la fase de ascenso de un nuevo ciclo,
esta fase de ascenso termina hasta el año de 1981 y a partir de entonces se inicia una fase de
descenso desde 1982 hasta el año 2003 con una caída fuerte en el año de 1995.
Al igual que la grafica anterior, el efecto cíclico obtenido con los datos del PIB observado
no muestran muchas fluctuaciones a través del tiempo, no así los efectos cíclicos obtenidos
con el PIB per capita y el logaritmo del PIB, las cuales si muestran varias fluctuaciones a
través del tiempo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente la medición de estos
ciclos no concuerda con la evolución histórica en la economía de México en el periodo bajo
estudio.
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Grnfica 4.21
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La grafica 4.21 muestra el comportamiento del efecto cíclico obtenido mediante una ecuación de
tercer grado, como puede observarse, la grafica de los valores observados del PIB indica la
presencia de dos ciclos el primero con una fase de ascenso en 1934 y tiene una fase de descenso en
1944 que termina en los inicios de la década de los sesentas, el segundo ciclo también tiene una fase
de ascenso al final de la década de los sesentas y termina en 1981 y a partir de 1982 inicia la fase de
descenso que continua hasta el año 2003, las graficas que corresponden a los efectos cíclicos del
PIB per capita y del logaritmo del PIB muestren un comportamiento más irregular, llegando a
mostrnr un efecto estacionario y siendo muy dificil de apreciar la existencia de ciclos largos en
ellas, sin embargo también muestren como los años 1934, 1981 Y 1995 como puntos importantes a
través del tiempo en la economía mexicana.
A continuación mostrare una periodización de los ciclos económicos obtenidos a lo largo del
capitulo pare ver más fácilmente la duración de los mismos.

Cuadro 41
Ciclo Económico largo usando una tendencia exponencial
PIB Constante 1934-1981 Ascenso

1982-2003 Descenso
Logaritmo 1934-1981 Ascenso

natural del PIB 1982-2003 Descenso
PIB per Capita 1934-1981 Ascenso

1982-2003 Descenso
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Cuadro 4.2
Ciclo Económico usando una tendencia de segund o grado

PIB Constante 1934-1962 Desce nso
1963-1981 Ascenso
1982-2003 Descen so

Logaritmo del 1936-1953 Descen so
PIS 1954-1981 Asce nso

1982-2003 Descenso
PIB per Capita 1934-1953 Descenso

1954-198 1 Ascenso
1982-2003 Descenso

Cuadro 43
Ciclo Económico usando una tendencia de tercer grado

PIB Constante 1934-1945 Asce nso
1946-1971 Descenso
1972-1981 Asce nso
1982-2003 Desce nso

Logaritmo del No se aprecian ciclos económicos
PIB definidos

PIB per Capita No se aprecian ciclos económicos
definido s

Como puede verse en los cuadros anteri ores las fechas de los cic los económ icos y de su
duració n son diferentes depend iendo de la curva de est imac ión usada en su calc ulo, así
vemos que usando una función exponencia l podemos apreciar un ciclo largo completo de
70 años de duración, si usamos una función polinom ial de segundo grado observa mos un
ciclo completo y la fase de descenso de un segundo, y si usamos una funció n pol inomial de
tercer grado obtenemos dos ciclos completos y en algunos casos no se puede ver el efecto
cíclico sino un efecto estacionario o irregular. Estos resultados son lógicos, ya que ha
medida que se ajusta la curva de estimación con los valores observados, el efecto cíclico se
va suavizando hasta convertirse en osci laciones de periodos de tiemp o cada vez más
pequeños como puede verse al obtener los ciclos con curvas de estimació n de seg undo y de
tercer grado .
De esta forma, en mi opinión el cálculo y la visual ización del ciclo largo de Kondrátiev de
la serie de tiempo del PIB de México en el periodo de 1934-2003 es estimado mediante una
ecuación exponencial y el efecto cíclico obte nido refleja el ciclo eco nómico largo de
Kondrátiev, una observación consiste en que Kondrátiev obtuvo ciclos largos de 40 a 60
años de duración, y el cic lo largo obtenido para la eco nomía de México resu ltó de cerca de
70 años con una fase de ascenso de 1934 a 198 I es decir de 47 afias y al parecer la fase de
descenso de l ciclo largo aun no termina, como lo muest ra la sigu iente grafica:
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Grafica 4.22
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La grafica 4.22 muestra el efecto cíclico de la serie de tiempo del PlB constante observado
en México en el periodo 1934-2003 y los pronósticos obtenidos con el modelo
econométrico de series de tiempo del capitulo III para los años 2004-2012, en esta ocasión
no se hizo el análisis para el logaritmo natural del PlB y para el PIB per capita ya que los
resultados son similares tal como ya se observo anteriormente, al realizar la metodología
expuesta en este capitulo y al graficar los resultados se muestra claramente que en la
actualidad y como ya se venia apuntando, la economía de México sigue en la fase de
descenso del ciclo largo de Kondrátiev, y tal tendencia parece seguir en el periodo 2004
2012 según los pronósticos obtenidos, se puede aumentar el numero de pronósticos para
visualizar mas en el futuro, pero esto también ocasionaría un mayor grado de error y una
menor confianza en los pronósticos, así que no es conveniente.

Por ultimo, también existen otros trabajos sobre la medición de los ciclos largos de
Kondrátiev para la economía mexicana, entre las investigaciones más destacadas se
encuentran las realizadas por Ricardo Cuellar, Andrés Solari y Mauro Rodríguez García
(cuadro 4.4), estos autores estudiaron y calcularon el ciclo largo en México en diferentes
periodos de tiempo, además de usar diferentes variables macroeconómicas de México para
sus investigaciones y de usar una metodología parecida a la desarrollada en mi
investigación, entre los resultados obtenidos por los tres autores mencionados, destacan los
obtenidos por el maestro Mauro Rodríguez, en primer lugar por el periodo de tiempo
estudiado (desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX), en segundo lugar, por las
variables macroeconómicas recopiladas y analizadas, en tercer lugar, por la metodología
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usada tanto en la medición de los ciclos largos de Kondrátiev como de los ciclos medianos
(Juglar), ya que utilizó líneas de tendencia no lineales, y por ultimo, por el análisis y las
conclusiones que obtiene, así el maestro Mauro Rodrígu ez relaciona el nacimiento y el
desarro llo de las instituciones y organ izaciones económicas de México con su historia
económ ica y por lo tanto con las fases de ascenso y de descenso de los ciclos largos de
Kondrátiev en México .
Por otra parte Andrés Solari vincula los ciclos Kondrátiev de México , con los proc esos de
inversión públi ca y privada, llegando a la conclusión que durante el periodo de
proteccionismo de la economía mexic ana se da una fase de ascenso económico, y cuando
surge la recesión económ ica internacio nal en los años setentas se da en Méxi co la fase de
descenso económico del ciclo Kondrátiev. El trabajo de Ricardo Cuellar no lo conozco a
profundidad pero por la referencia de otros autores conozco los resultados y la cronología
de su investigación.

M ' .d K dr á. 1d I

Fuente : Rodn guez García, Mauro. ' Las fluctuaciones econormcas de M éxico, 1978-1996 . Pago130

e d 44 M di .ua ro e iciones e os CIC os argos e on ratiev en exico

Autor Medición del ciclo largo Variables macroeconómicas
utilizadas

Ricardo 1ero Gran Ciclo . Ascenso 1940-1952 Producto Interno Bruto
Cuellar Descenso 1952-1962

2°. Gran Ciclo: Ascenso: 1962-1970
Descenso : 1970-1987

Andrés Inicio del auge: 1962-1967 Producto Interno Bruto
Solari Meseta del crecimiento: 1968-1975 Inversión Pública y Privada

Inicio de la crisis: 1976-1980
Crisis abiertas: 1981-

Mauro 2°. Gran Ciclo. Descenso: 1873-1894 Ingreso Nacional
Rodr íguez 3er. Gran Ciclo. Ascenso : 1894-1914/20 Formación Bruta de Capital Fijo

Descenso : 1915/20-1 932 Producto Interno Bruto
4°. Gran Ciclo. Ascenso: 1933-1973 Exportaciones

Descenso : 1974-1988
¿SO. Gran Ciclo? Ascenso: i.1989- 1996?. . .,

A diferencia de los trabajo s realizados por otros autores (cuadro 4.4) los cuales son
importantes dentro del estudio de los ciclos Kondrátiev en ' la economía mexicana,
considero que mi investigación tiene varias diferenc ias y similitudes con estas y otras
investigaciones, una primera diferencia, es la relación de la historia económica de México
con las evidencias empíricas señaladas por Kondrátiev y las cuales están presentes durante
las fases de ascenso y de descenso del ciclo largo de Kondrátiev (cuadro 4.23) en el periodo
de estudio, una segunda diferencia es la utilización de diferentes curvas de tendencia no
lineales (ecuación exponencial, de segundo y de tercer grado) a fin de encontrar el efecto
cíclico y así medir el ciclo Kondrátiev de México en el periodo de estudio, una tercera
di ferencia es que además de la medición del ciclo Kondrátiev con los datos reales del PIB
en el periodo de estudio, también se realizó la medición de los ciclos largos con datos del
PIB per capita y con el logaritmo natural del PIB, y una quint a diferenc ia es el periodo de
estudio analizado (1934-2003) Yla incorporación de un modelo econométrico de series de
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tiempo con la obtención de los pronósticos del PIB hasta el año 2012 Y la obtención del
ciclo Kondrátiev hasta esta fecha, logrando una visión del ciclo económico de largo plazo.

Grafica 4.23
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Una similitud de mi investigación respecto a otras, es la metodología usada para medir el
ciclo Kondrátiev en la economía mexicana en el periodo 1934-2003 (a principios del
capitulo IV describí esta metodología), los autores mencionados elaboraron sus trabajos de
acuerdo con lo realizado por Kondrátiev, calcular una línea de tendencia respecto de los
valores reales y conseguir el efecto cíclico con los valores estimados , algunos aplicaron
promedios móviles de orden 3, 7 o 9, sin embargo muchos autores utilizaron una tendencia
lineal en sus investigaciones, otra similitud es la utilización del Producto Interno Bruto en
mi trabajo, la mayoría de los trabajos mencionados utilizaron el PIB de México además de
otras variables para la medición del ciclo Kondrátiev, creo que estamos de acuerdo en la
importancia del PIB como el mas importante indicador macroeconómico de México, y una
ultima similitud es la de demostrar en base a tratamientos estadísticos , matemáticos y de
recopilación histórica la existencia de los ciclos largos de Kondrátiev en la economía
mexicana independientemente del periodo que se estudie tal como lo hicieron estos autores
yen este trabajo, en particular.
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Años PIS constante Ser ie en diferencia Poblac ión de México PIS per capita Logari tm o natural
1993=100 del PIS co nstante Millones de hab itan tes del PIS constante

1934 66, 270 NA 17,731 ,000 0.0037375 11.101 49
1935 71,282 5,012 18,038 .000 0.0039518 11.17440
1936 77, 129 5,847 18,350 ,000 0.0042032 11.25323
1937 79.635 2.506 18.668,000 0.004 2659 11.28521
1938 80,749 1.114 18.991 .000 0.0042520 11.29910
1939 85.204 4,4 55 19.320 .000 0.0044101 11.352 80
1940 86 .318 1,114 19.654 .000 0.0043919 11.365 79
1941 94,6 71 8.354 20 .195,000 0 0046879 11.45817
1942 100,240 5.568 20,751.000 0.0048306 11.51532
1943 103,860 3,620 21,323,000 0.0048 708 11.55080
1944 112,213 8,353 21,910,000 0.0051215 11.6281 5
1945 115,833 3,620 22 .514, 000 0.005 1449 11.659 90
1946 123.351 7.518 23 .134 .000 0.0053 320 11,722 79
1947 127.806 4,456 23 ,771.000 0.0053766 11.75828
1948 132.818 5.011 24 ,426,000 0.0054376 11.79674
1949 140.336 7,519 25.099,000 0.005 5913 11.851 80
1950 153,980 13,643 25 .791,000 0.005 9703 11.94458
1951 165 ,953 11,974 26.5 85 ,000 0.0062424 12.01947
1952 172,636 6,68 2 27 .403,000 0.0062999 12.05894
1953 173.193 557 28,246.000 0,0061316 12.06216
1954 190 .457 17.264 29. 115,000 0.006541 5 12.15718
1955 206. 606 16.149 30.011,000 0.0068843 12.23857
1956 220 ,807 14,201 30,935 ,000 0.0071378 12.30504
1957 237.514 16,707 3 1,887,000 0.0074486 12.37798
1958 250,046 12.532 32.868.000 0.0076076 12.42940
1959 257.562 7.516 33,880,000 0,0076022 12,45902
1960 278,4 45 20.883 34 .990 ,000 0.00 79578 12.53698
1961 290.472 12,027 36,1 88 .000 0.0080267 12.57926
1962 303 ,423 12,952 37 ,427. 000 0.0081071 12.62289
1963 326 .308 22 .884 38,708,000 0.00 84300 12.69560
1964 362 .239 35.931 40 .033, 000 0.0090485 12.80006
1965 384 .512 22.27 3 41,4 04 ,000 0.0092868 12.85973
1966 407 .953 23 .441 42, 821. 000 0.0095269 12.91891
1967 431,838 23 ,885 44 ,287.000 0.0097509 12.97581
1968 472 ,531 40,693 45 ,803 .000 0.0103166 13.06586
1969 488.685 16,155 47 ,37 1,000 0,0103161 13.0994 8
1970 520,462 31 ,776 48,225,000 0.0107924 13.16247
1971 540,044 19.582 52.884,000 0.0 102 119 13.19941
1972 584,483 44,44 0 54 .661.000 0.0106929 13.27848
1973 630,43 0 45 ,947 56 .481,000 0.01116 18 13.35416
1974 666,849 36,419 58.320,000 0.011 434 3 13,41032
1975 705 ,156 38.307 60. 153 ,000 0.0 117227 13.4661 8
1976 736 ,306 31,150 61 .979 ,000 0.0118799 13.50940
1977 761,272 24 ,965 63.813,000 0.01 19297 13.5427 5
1978 829,458 68.187 65 .658,000 0.0126 330 13.62853
1979 909 ,901 80,44 2 67 ,518,000 0,0134764 13.72109
1980 993,914 84 .013 69 ,393.000 0.0143230 13,80941
1981 1.081,106 87 ,193 71,249 .000 0.0 151736 13.89350
1982 1,074 ,318 -6,789 73,122 .000 0,0146921 13.88720
1983 1,029, 237 -45 .081 74,981.000 0.0 137266 13.84433
1984 1,066,394 37 .157 76, 174 ,000 0,0139994 13.87979
1985 1,094 .050 27.656 76,997,44 1 0.0142089 13.90540
1986 1,052,980 -41 .070 77,829.783 0.0135293 13.86713
1987 1,072 .521 19.541 78,67 1.123 0.01363 30 13.88552
1988 1,085.878 13.357 79 ,521 ,558 0,0136551 13.897 90
1989 1,112,102 26 ,224 80 ,38 1,186 0.0138354 13.92176
1990 1,140,847 28 .746 81,249 ,645 0.0140413 13.9472 8
1991 1,189,017 48,169 83, 141,135 0,014301 2 13.98864
1992 1,232.162 43 ,145 85 .076,662 0.0144830 14.02428
1993 1.256,196 24,034 87.057,247 0.0144295 14.043 60
1994 1,3 11,661 55,465 89 .083 ,940 0.0 147239 14.08680
1995 1,230 ,771 -80,890 91 .158,290 0.0135015 14.02315
1996 1,294 ,196 63,4 26 92 ,389 ,838 0.0140080 14.07340
1997 1,381 ,839 87.642 93 ,638 .025 0.014 7572 14.13893
1998 1,451,351 69,512 94 .903 .075 0.0152930 14.18801
1999 1.503 ,930 52,579 96, 185.215 0.0156358 14.22359
2000 1,602, 543 98.613 100,569 ,263 0.015934 7 14.28710
2001 1.599 ,787 -2.756 101 .826,249 00157109 14.28538
2002 1.61 1,666 11,880 103,039,964 0.015641 2 14.29278
2003 1.633 .075 21 ,409 104.213,503 0.0156705 14.30598



Años Tendencia Ten dencia Tendencia Tendencia Tendencia Tendencia
EXDonencial Cuadrat ica Cubica del PIS EXDonencial del Cub ica del Cuadratica del

del PIS de l PIS Loqar it mo del PIS t.oqar jtmo del PIS Loqartirno del PIS
1934 135 ,175 31 ,759 112,678 11,30008 3 11.1214 13 10.943192
1935 140 ,354 35,981 102,826 11.343283 11.163360 11.016134
1936 145 ,733 40,786 94 ,593 11.38664 9 11.206907 11.088396
1937 151 ,317 46,174 87 ,948 11.430180 11.251984 11.159978
1938 157,1 15 52,146 82,859 11.473878 11.298524 11.2308 80
1939 163,136 58 ,702 79 ,295 11.517743 11.346459 11.30 1103
1940 169 ,387 65 ,841 77 ,226 11.561775 11.395721 11.370645
1941 175,878 73,563 76,621 11.605976 11.446242 11.439507
1942 182,617 81,869 77,449 11.650346 11.497954 11.507689
1943 189 ,615 90 ,758 79,679 11.694885 11.550788 11.575191
1944 196,881 100,23 1 83,280 11.739595 11.604678 11.642013
1945 204 ,425 110 ,288 88,221 11.784475 11.659554 11.708155
1946 212,258 120 ,928 94,472 11.829527 11.7 15348 11,773617
1947 220 ,392 132 ,151 102,001 11.874752 11.771994 11.838399
1948 228,837 143 ,958 110,778 11.920149 11.82942 2 11.902501
1949 237 ,606 156 ,349 120,771 11.965720 11.887565 11.965923
1950 246 ,710 169,323 131,951 12.011465 11.946354 12,028665
1951 256,164 182,880 144,285 12.057385 12.005722 12.090727
1952 265,980 197 ,021 157.743 12.103480 12.065600 12,152 109
1953 276 ,172 211 ,746 172,295 12.149752 12,125921 12.212811
1954 286,755 227 .054 187,909 12.196201 12.186616 12.272832
1955 297,743 242 ,945 204,554 12.242827 12.247618 12.332174
1956 309,152 259,420 222 ,200 12.289631 12.308858 12.390836
1957 320 ,998 276,479 240,815 12,336615 12,370269 12.448818
1958 333,299 294, 121 260,369 12.383778 12.431782 12.506120
1959 346,070 312.346 280,831 12.431121 12,493329 12,562 741
1960 359,331 331 .155 302 ,169 12.478645 12.554842 12.618683
1961 373.101 350 ,548 324 ,354 12.526351 12.616254 12.673945
1962 387 ,397 370 ,524 347,354 12.574240 12.677496 12.728 526
1963 402 ,242 39 1,083 371,138 12.622311 12.738500 12.782428
1964 417 ,656 412 .226 395 ,676 12.670567 12.799198 12,835650
1965 433,660 433,953 420 ,936 12,719006 12,859523 12.888191
1966 450 ,277 456 ,262 446 ,888 12.767631 12.919405 12.940053
1967 467 ,531 479,156 473 ,500 12.816442 12.978778 12.991234
1968 485,446 502 ,633 500,743 12.865439 13.037 572 13.04 1736
1969 504,048 526 ,693 528.584 12.914624 13.095721 13.091557
1970 523 ,363 551 ,337 556 ,993 12,963997 13,153 155 13.140699
1971 543,417 576 ,565 585,939 13.013558 13.209808 13.189160
1972 564 ,241 602 ,376 615,392 13.06 3309 13.265610 13.236942
1973 585 ,862 628 ,770 645,320 13.113250 13.320494 13.284043
1974 608,311 655 ,748 675,693 13.163382 13.374392 13.330464
1975 63 1,621 683 ,310 706,479 13.213706 13.427236 13.376206
1976 655, 824 711,455 737,648 13.264222 13.478958 13.42 1267
1977 680 ,955 740 ,183 769 ,169 13.314932 13,529489 13.465648
1978 707 .048 769 ,495 801 ,011 13.365835 13.578762 13.509350
1979 734 ,141 799,391 833 ,142 13.416932 13.626709 13,552371
1980 762,273 829 ,870 865 ,533 13.468226 13.673261 13.594 712
1981 791,482 860 ,932 898 ,153 13.519715 13.718351 13.636373
1982 821 .811 892, 578 930,969 13.571401 13.76 1911 13.677355
1983 853 ,302 924 .807 963 ,952 13.623284 13.803872 13,717656
1984 886, 00 0 957, 620 997,071 13.675366 13.844166 13.757277
1985 919,950 991 .017 1.030,295 13.727647 13.882727 13.796218
1986 955 ,202 1,024,997 1.063 ,592 13.780128 13.919484 13.834479
1987 991,804 1,059 .560 1,096 ,932 13.832810 13.95437 1 13.872060
1988 1.029,809 1,094,707 1,130,285 13.885693 13.987320 13.908961
1989 1.069,270 1,130,438 1,163,618 13 938778 14.018 262 13.945182
1990 1,110 ,243 1,166,752 1,196 ,902 13.992066 14.047129 13.980723
1991 1,152,786 1,203 ,649 1,230,105 14.045558 14.073 853 14.015584
1992 1,196,960 1,241 .130 1,263,197 14.099254 14,098367 14.049 765
1993 1,242,826 1,279,195 1,296,146 14.153156 14.120602 14.083266
1994 1,290,450 1,317 ,843 1,328 ,922 14.207263 14.140490 14.116087
1995 1,339 ,898 1,357 ,074 1.361,494 14.261578 14.15796 3 14.148228
1996 1,391,242 1,396 ,889 1.393,831 14.31610 0 14.172954 14.179689
1997 1,444,553 1,437 ,287 1,425,902 14 .370831 14.1853 93 14.2 104 70
1998 1,499 ,90 7 1,478,269 1,457 ,676 14.42 5771 14.195214 14.240571
1999 1,557,381 1,519,835 1,489,122 14 .480 920 14.202 348 14.269991
2000 1,617,058 1,56 1,984 1,520,210 14.536281 14.206727 14.298 732
2001 1,679,022 1,604 ,716 1,550 ,908 14.591853 14.208 282 14.326793
2002 1,743 ,361 1,648,032 1,581,186 14.647638 14.206947 14.354174
2003 1,810 ,164 1,691 ,932 1,611,013 14.703636 14.202653 14.380 874
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Años Tendenc ia Tendencia Tend encia Cic lo Ciclo Cicl o
Exoonencial del Cuad ratlca del . Cubica de l EXDonencia l EXDonencial EXDonencial

PIS De' caoita PIS De' cao íta PIS oe r cao íta del PIS del PIS per caoita del Logaritmo del PIS
1934 0.004969 0.002895 0004037 -0.509 7455 -0.2478834 -0 0175742
1935 0.005062 0.003123 0.004067 -0.4921286 -0 2192765 -0.0148885
1936 0.005156 0.0033 50 0.0041 10 -0.47 0750 1 -0.1847484 -0.01171 67
1937 0.005252 0.003576 0.004 166 -0.4 737206 -0.1876932 -0.0126832
1938 0005349 0 0038 02 0.004235 -0.4860525 -0.2051108 -0.015 2326
1939 0.005449 0.004026 0.004317 -0.477 7111 -0.1905803 -0.0143 204
1940 0.005550 0.004249 0.004410 -0.4904 094 -0.2086369 -0.0169508
1941 0.005653 0.004471 0.004514 -0.4 6171 68 -0.1707095 -0.0127 350
1942 0.005758 0.00469 2 0.004630 -0.45 10919 -0.1610517 -0.0115896
1943 0.005865 0.004913 0.004756 -0.4522579 -0.1695042 -0.0123204
1944 0.005 974 0.005 132 0.004892 -0.4 300455 -0.1426825 -0.0094927
1945 0.006085 0.005 350 0.005038 -0.4333713 -0.1544 787 -0.0105707
1946 0.006198 0.005567 0.005194 -0.4188635 -0.1397181 -0.0090230
1947 0.006 313 0.005 783 0.005358 -0.4200916 -0.1483525 -0.0098086
1948 0.006430 0.005999 0.005530 -0.4195953 -0.1544063 -0.0103534
1949 0.006550 0.006213 0.005710 -0.4093702 -0.1463561 -0.0095204
1950 0.006672 0.006426 0.005898 -0.3758676 -0.1051280 -0.0055686
1951 0.006796 0.006638 0.006093 -0.3521576 -0.0814144 -0.0031449
1952 0.006922 0.006849 0.006295 -0.3509438 -0.0898654 -0.0036799
1953 0.007051 0.007060 0.006503 -0.3728802 -0.130339 5 -0.0072092
1954 0.007182 0.0072 69 0.006716 -0.3358192 -0.08912 12 -0.0031993
1955 0.007315 0.007477 0.006935 -0.3060925 -0.0588760 -0.0003478
1956 0.007451 0.007684 0.007159 -0.2857657 -0.0420320 0.0012541
1957 0.007589 0.007891 0.007387 -0.2600774 -0.0185499 0.0033532
1958 0.007730 0.008096 0.007619 -0.2497841 -0.0158917 0.0036840
1959 0.007874 0.00830 0 0.007855 -0.2557525 -0.0345307 0.0022 439
1960 0.008020 0.008503 0.008094 -0.2251 025 -0.0077982 0.0046744
1961 0.008 169 0.008706 0.008336 -0.2214647 -0.0174652 0.0042240
1962 0.008321 0.008907 0.008580 -0.2 167630 -0.0257349 0.0038688
1963 0.008476 0.009107 0.008825 -0. 1887770 -0.0054122 0.0058060
1964 0.008633 0.009306 0.009073 -0. 1326848 0.0480864 0.0102200
1965 0.008794 0.009504 0.009321 -0.1133323 0.0560670 0.0110641
1966 0.008957 0.009702 0.009569 -0.0939955 0.0636074 0.0118484
1967 0.009124 0.009898 0.009818 -0.0763439 0.0687511 0.0 124343
1968 0.009293 0.010093 0.010067 -0.0266052 0.1101253 0.0155781
1969 0.009466 0.010288 0.010314 -0.0304776 0.0898255 0.0143133
1970 0.009642 0.010481 0.010561 -0.0055426 0.1193361 0.0153097
1971 0.009821 0.010673 0.010805 -0.0062079 0.0398064 0.014 2811
1972 0.010003 0.010864 0.011048 0.0358772 0.0689237 0.0164717
1973 0.010189 0.011055 0.011288 0.0760748 0.095444 9 0.0183714
1974 0.010379 0.011244 0.0115 25 0.0962315 0.1017174 0.0187595
1975 0.010572 0.011432 0.011759 0.1164240 0.1088986 0.0191066
1976 0.0107 68 0.011619 0.011989 0.1227202 0.1032695 0.0184843
1977 0.010968 0.011806 0.0122 15 0.1179482 0.0876820 0.0171097
1978 0.011172 0.011991 0.012436 0.1731296 0.13079 13 0.0196542
1979 0.01 1379 0.012175 0.012652 0.2394084 0.1842782 0.0226698
1980 0.011591 0.012359 0.012862 0.3038822 0.2357091 0.0253323
1981 0.011806 0.012541 0.013066 0.3659269 0.2852182 0.0276471
1982 0.012 026 0.012722 0.013264 0.3072567 0.2217316 0.0232692
1983 0.012249 0.012902 0.013455 0.2061815 0.1206223 0.0162255
1984 0.012477 0.013082 0.013639 0.2036056 0.1220441 0.0149486
1985 0.012709 0.013260 0.013815 0.1892493 0.1180562 0.0129483

· 1986 0.012945 0.0134 37 0.013982 0.1023642 0.0451562 0.0063 139
1987 0.013185 0.013614 0.014141 0.0813842 0.0339541 0.0038107
1988 0.01343 0 0.013 789 0.014291 0.054 4463 0.0167423 0.0008791
1989 0.0 13680 0.013963 0.014432 0.0400574 0.0113671 -0.0012207
1990 0.013934 0.014 137 0.014562 0.0275659 0.0076948 -0.0032006
1991 0.0141 93 0.014 309 0.014682 0.0314287 0.0076246 -0.0040526
1992 0.014457 0.014480 0.014792 0.0294096 00018157 -0.0053175
1993 0.014725 0.014651 0.014890 0.0107576 -0.0200883 -0.0077408
1994 0.014999 0.014820 0.014976 0.01643 70 -0.01834 10 -0.0084787
1995 0.015278 0.014988 0.015051 -0.0814446 -0.1162623 -0.0167181
1996 0.015562 0.015155 0.015112 -0.0697542 -0.0998344 -0.0169529
1997 0.015851 0.015322 0.015161 -0.0434140 -0.0689878 -0.0161372
1998 0.016145 0.015487 0.015196 -0.0323724 -0.0527899 -0.0164820
1999 0.016445 0.01565 1 0.015218 -0.03432 13 -00492258 -0.0177702
2000 0.016751 0.015815 0.015225 -0.0089764 -0.0487241 -0.0171419
200 1 0.017 062 0.015977 0.015 217 -0.0471914 -0.0791933 -0.0210030
2002 0.017379 0.016139 0015195 -0.0755401 -0.1000063 -0.0242263
2003 0.017702 0.016299 0.015156 -0.0978300 -0.1147698 -0.02704 50
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Años Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo
Cuadratico Cuadralico del Cuadralico del Cubico Cubico del Cubico del

del PIB PIS per capita Logaritmo del Pie del PIB PIB per cepita Logaritmo del PIS
1934 1.0866444 02910668 0.0144 65 7 -0.411 8628 -0 .1078763 -0.0017912
1935 0.9811225 0.2653427 00143667 -0 306 7738 -0 0584624 0.0009888
1936 0.8910842 0.2545952 0.0148659 -0.184626 1 -0.003946 1 0.0041339
1937 0.7246688 0.1927673 0.01 122 14 -0.0945189 0.0020416 0.0029528
1938 0.548 5156 0.1184596 0.006074 4 -0.0254594 -0.0131363 0.0000511
1939 0.4514777 0.0954676 0.0045749 0.0745 201 0.008 3623 0.0005592
1940 03110160 0.0336284 -0.0004 267 0.117731 7 -0.0134414 -0.0026262
1941 0.2869509 0.0484676 0 0016318 0 2355884 00319990 0 .0010424
1942 0.2243950 0.0294595 0.00066 33 0.2942734 0.0398382 0.0015106
1943 0.1443558 -0.00850 26 -0.0021073 0.3034839 0.023 2212 0.0000009
1944 0.1195386 -0.0019928 -0.0011 904 0.3474208 0.0481 597 0.0020230
1945 0.0502779 -0.0383248 -0.0041211 0.31 29838 0.0242859 0.0000301
1946 0.0200372 -0.0422384 -0.0043171 0.3056896 0.0313480 0.0006351
1947 -0.0328745 -0.0703366 -0.0067680 0.2529959 0.0093523 -0.0011652
1948 -0.0773862 -0.0935238 -0.0088860 0.1989571 -0.0 100780 -0.0027632
1949 -0.10241 12 -0.1000275 -0.0095372 0.1620045 -0.0135150 -0.0030084
1950 -0.0906 130 -0.0709153 -0.0069906 0.1669498 0.0203304 -0.0001487
1951 -0.0925542 -0.0596285 -0.0058939 0.1501809 0.0330559 0.0011448
1952 -0. 1237699 -0.0802321 -0.0076668 0.0944098 0.0093742 -0.0005519
1953 -0.1820711 -0.1314603 -0.0123353 0.0052122 -0.0489345 -0.0052581
1954 -0.1611811 -0.10006 17 -0.0094233 0.0135611 -0.0176757 -0.0024153
1955 -0.1495779 -0.0792768 -0.007590 3 0.0100321 0.0010057 -0.0007389
1956 -0.1488443 -0.0711264 -0.0069238 -0.0062671 0.0051 600 -0.0003099
1957 -0.1409320 -0.0560085 -0.0056902 -0.0137069 0.0161987 0.0006235
1958 -0.1498524 -0.0603042 -0.006 1345 -0.0396468 0.0058654 -0.0001916
1959 -0.1753 956 -0.0840775 -0.0082566 -0.0828563 -0.0254430 -0 .0027465
1960 -0.159 1705 -0.064 1416 -0.0064751 -0.0785134 -0.0104282 -0.00 14231
1961 -0.1713765 -0.0779682 -0.0074 706 -0.1044603 -0.0312781 -0.0029321
1962 -0.1810940 -0.0897808 -0.0082995 -0.1264707 -0.0498908 -0.004 3076
196 3 -0.1656299 -0.0743385 -0.0067930 -0.1207914 -0.0400695 -0.00 33680
1964 -0.1212612 -0.0276940 -0.002 7727 -0.0845059 0.0017532 0.0000673
1965 -0.1139307 -0.0229005 -0.0022083 -0.0865311 0.0002275 0.0000161
1966 -0.1058809 -0.0180173 -0.001634 1 -0.087 1243 -0.0011105 -0.000 0385
1967 -0.0987527 -0.0148610 -0.0011876 -0.0879878 -0.0040588 -0.0002290
1968 -0.0598885 0.0221275 0.0018497 -0.0563394 0.0271843 0.0021696
1969 -0.0721623 0.0027828 0.0006048 -0.0754805 0.00 19728 0.0002867
1970 -0.0560008 0.0297302 0.0016569 -0.0655862 0.023 2682 0.0007083
1971 -0.0633421 -0.0432098 0.0007768 -0.0783280 -0.0541495 -0.0007874
1972 -0.0297021 -0.0157780 0.0031384 -0.0502252 -0.0317850 0.0009705
1973 0.00264 12 0.0097012 0.0052782 -0.0230728 -0.01 12479 0.0025273
1974 0.0169299 0.0169409 0.005 9905 -0.01 30872 -0.0083519 0.0026863
1975 0.03 19728 0.0254192 0.006726 1 -0.0018715 -0.0039288 0.0029001
1976 0.0349317 0.0224227 0.0065668 -0.00 18181 -0.0102766 0.0022587
1977 0.028491 4 0.0105075 0.0057255 -0.0102668 -0.0248041 0.0009799
1978 0.0779263 0.0535449 0.00882 20 0.0355155 0.0140413 0.0036651
1979 0.1382 433 0.1068701 0.0124495 0.09213 13 0.06301 00 0.0069263
1980 0.1976750 0.1589535 00157925 0.1483254 0.1110637 0.0099570
1981 0.2557403 0.2099393 0.0188557 0.2037007 0.1584281 0.0127672
1982 0.2036125 0. 1548492 0.0 153423 0.153 9779 0.1047644 0.0091038
1983 0.1129203 0.063881 4 0.009 234 3 0.0677259 0.0173936 0.0029308
1984 0.1135874 0.070 1542 0.0089056 0.0695264 0.0235569 0.0025734
1985 0.1039671 0.0715608 0.0079137 0.0618806 0.0255975 0.0016330
1986 0.0273007 0.0068432 00023605 -0.0099775 -0.0351773 -0.0037609
1987 0.0122322 0.0014213 0.0009705 -0.022254 2 -0.0386854 -0.0049338
1988 -0.0080654 -0.0097026 -0.000795 3 -0.0392880 -0.0471 566 -0.0063930
1989 -0.0162200 -0.009 1590 -0.00 16794 -0.0442724 -0.04 3866 9 -0.0068838
1990 -0.022201 5 -0.0067401 -0.0023919 -0.04683 25 -0.0381788 -0.0071079
199 1 -0.0121565 -0.0005365 -0.0019226 -0.0334021 -0.0281891 -0.0060549
1992 -0.0072257 0.000 1916 -0.0018139 -0,0245685 -0,02286 16 -0.005 2549
1993 -0,0179789 -0.0150824 -0.0028166 -0,0308223 -0.0325822 -0,0054532
1994 -0.0046906 -0.0064743 -0.0020744 -0.012988 9 -0.0181904 -0,0037966
1995 -0.0930701 -0.0991906 -0.008 8404 -0.096 0145 -0.1037738 -0,0095 220
1996 -0.0735147 -0.0757140 -0.0074958 -0.07 1482 1 -0.073 5094 -0.0070 241
1997 -0.0385785 -0.0368476 -0,005034 6 -0.0309018 -0.026 5708 -0.0032757
1998 -0,0182094 -0.0125372 -0,0036912 -0,004 3391 0.0070 292 -0.000 5078
1999 -0.0104648 -0.00 10037 -0.0032515 0.0099439 0.0288400 0.0014958
2000 0.02596 65 0.0075816 -0.0008134 0,054 1589 0.0487985 0.0056576
2001 -0.00307 17 -0.0166618 -0.0028905 0.031 5161 00354370 0.0054263
2002 -0.0220658 -0.0308158 -0.0042771 00192771 0.0333186 000604 16
2003 -0.0347 861 -0,0385528 -0.0052082 0.0136951 0.0389092 0.00 72749



CONCLUSIONES

Durante el desarroIlo de esta investigación se establece la existencia de los ciclos
económicos ya que puede .comprobarse que cada escuela económica tiene aportaci ones en
la investigación y desarroIlo de teorías sobre la naturaleza de los ciclos económicos, este
tema de estudio lo comparten desde la escuela marxista, la escuela clásica, la escuela
neoclásica, la escuela keynesiana, la escuela monetarista, hasta las escuelas económicas de
vanguardia. Debido a la investigación y aportación de las teorías económicas estás han
clasificado a los ciclos económicos conforme a su duración y a los factores (variables
económicas, políticas, etc.) que los producen, en esta clasificación se pueden encontrar por
mencionar algunos ejemplos: los ciclos de negocios, ciclos pequeños, ciclos medianos,
ciclos de endeudamiento, ciclos de la construcción, ciclos largos, ciclos centenarios, entre
otros nombres . Así cada teoría económica nos aporta desde la elaboración de supuestos
para explicar las etapas de ascenso y de descenso de los ciclos económicos hasta la
construcción de elaborados modelos matemáticos con el mismo fin, así los economistas
más reconocidos han contribuido en la teoría del ciclo económico, desde Marx hasta Lucas,
pasando por Keynes, Samuelson, entre otros, y desde luego particularmente con el estudio
de los ciclos largos, Kondrátiev, tal como pudo verse a lo largo del capitulo 1.
Aterrizando en el caso de México, el capitulo II estuvo dedicado a mostrar una síntesis de
la evolución de la historia económica desde el inicio de la independencia, pero haciendo un
mayor énfasis en el periodo 1934-2003 , dentro del estudio del ciclo largo de Kondrátiev se
relaciono el marco histórico de México con las evidencias históricas o empíricas señaladas
por Kondrátiev, estas cuatro evidencias o regularidades las cuales se dieron a conocer en el
capitulo 1 están presentes en la economía mexicana en el periodo 1934-2003 , así que en lo
referente a la primera evidencia esta se da durante la década de los treintas y cuarentas, la
segunda evidencia aparece a partir de los cincuentas pero se da marcadamente a fines de la
década de los 60's concretamente en el año de 1968, la tercera evidencia relacionada con la
crísis en la agricultura es un fenómeno que se empieza a reflejar en los setentas, se agrava
durante los años 80's y el cual todavía persiste , y la cuart a evidencia relacionada con los
ciclos intermedios de auge y de depresión, estos se han repetido durante los últimos 25
años, a lo que comúnmente le Ilamamos en México como crisis sexenales o de fin de
sexemo.
Con esta conjunción sobre la evolución económica de México y la teoría de los ciclos
largos de Kondrátiev, puedo decir claramente que la economía mexicana muestra un ciclo
largo completo en el periodo 1934-2003 , la fase de ascenso inicia en la década de los
treintas ya que los gobiernos de aqueIla época inician una aceleración de la economía
mediante la inversión pública, en una primera etapa creando la infraestructura y el
crecimiento del sector agropecuario, y en la segunda etapa incentivando el crecimi ento del
sector industrial, esta etapa de ascenso estuvo impulsada en gran parte por el sector público,
mediante la política de sustitución de importaciones y de autosuficiencia agrícola, con la
regla de que el Estado sea el agente que establezca el rumbo del crecimiento y desarroIlo
del país, con la participación del capital privado nacional y extranj ero pero supeditado en
gran parte al Estado mexicano, todo este panorama mediante un ambiente económico
internacional favorable como fue el caso de la segunda guerra y posguerra mundial, en este
periodo de la economía de México conocido comúnmente como el "milagro mexicano"
también existieron años de recesión económica, pero su duración era menor en
comparación con las presentadas durante las dos ultimas décadas del siglo xx. Sin

139



embargo, a pesar del crecumc nto económico de México surgieron probl emas que
amenazaban el ascenso econ ómico, así desde el estudio clásico de Roger D. Hansen se
advertía que el milagro mexicano de la posguerra tenía enormes limitaciones,
especialmente por que sus mecanismos de distribución eran de los más injustos en América
Latina, México crecía , al igual que la población, pero lo hacía con los niveles de mayor
desigualdad socia l, sus gastos en educación y salud eran dc los más bajos en el continente
americano .
Para la década de los setent as México presenta síntomas de desac eleración económica y
presenta conflictos con los empresarios privados nacionales e internacionales, con lo cual
se rompe la simbiosis de las décadas anteriores, también en estos años surge la recesión
internacional de posguerra afectando a la mayoría de los países desarrollados, incluido los
Estados Unidos, con esta circunstancia los capitales financieros al ver la imposibilidad de
obtener ganancias en sus países de origen, deciden colocar sus recursos en los países en
vías de desarrollo, entre ellos México, esto ocasiona una mayor especulación financiera y
un mayor endeudamiento externo, ya que México en primer lugar contrae grandes recursos
financieros para continuar con la inercia del crecimiento económico de las décadas
anteriores, y en segundo lugar ocupa estos recursos para la explotación de nuevos
yacimientos petroleros, otro hecho favorece este panorama, el aumento internacional del
precio del petróleo, de esta forma el gobierno mexicano decide convertir a México en un
país exportador de petróleo.
El fin del "boom petrolero" de principios de los ochentas pone fin a la fase de ascenso del
ciclo largo de Kondrátiev de México, a partir de entonces se inicia la fase de descenso,
concretamente a partir de 1982, el fin del milagro mexicano se da ante un contexto de
recesión internacional y un probl ema de endeudamiento externo, que junto con la
reaparición de viejos problemas, mantienen a la economía de México a estas alturas del
siglo XXI dentro de la fase de descenso del ciclo largo de Kondrátiev.
Los viejos probl emas que han persistido en esta fase de descenso del ciclo largo en México
y a los que me referí anteriormente son en parte económicos , políticos y sociales , los cuales
influyen notablemente dentro del sistema de producc ión capitalista en que se encuentra
insertado México. El principal problema que enfrenta el país ha sido la falta de estrategias
para unir regiones, sectores y mercados, y la falta de impulso de tecnologías que respalden
nuevas industrias o modernic en las existentes. En el pasado se han tenido planes y
programas económicos pero no una visión de largo plazo que implicara un esfuerzo
sostenido y conjunto del Estado, el sector privado, y las necesidades de la sociedad. México
presenta cambios importantes en su fisonomía en el ultimo tercio del siglo XX, el más
sobresaliente ha sido su apertura a la economía mundial. Sin embargo no se ha podido
establecer un proyecto industrial , tecnoló gico y social insertado bajo esta nueva situación.
La dualidad de la economía del país --caractcristica eterna que expresa la coexi stencia de
sectores modernos y atrasados-- si bien ha cambiado de contexto, sigue siendo un factor de
profundos desequilibrios y debil idades de la economía mexicana y generador de grandes
inestabilidades en el país. En general las diferencias y la concentración de la riqueza
regional, son mayores cada vez. En 1970, 12 entidades del país , la mayorí a de ellas en el
norte y el Distrito Federal, concentraban la mayor riqueza del país (77%), disminu yó un
poco para el año 2000 (73%). Con la puesta en acción del Tratado de Libre Comercio en
1994, la zona norte ha vuelto a ser priv ilegiada y por lo tanto su participación en la
dinámica económica nacional ha aumentado de nueva cuenta, la región fronteriza
concentró, en el lapso de 1994 a 1997, el 30% de la inversión extranjera, las otras regiones
del país tienen poco capit al para activar su desarrollo, lo que hace más desigual el
desarrollo regional.
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Otro vIeJo problema ha sido el de la deuda externa que empezó a ser tratada como
complementaria a la inversión publica en la década de los 70's, pero el endeudamiento
externo se convirtió definitivamente en el rasgo distintivo de la econom ía mexicana en los
últimos 30 años y el problema esta presente. La economía mexicana ha operado como una
gigantesca plaza financiera mundial en la que ingresan periódicamente enormes cantidades
de recursos externos, pero de la que salen aún mayores cantidades hacia los mercados
foráneos de capital. La deuda se ha incrementado proporcionalmente, pero su servicio, o
sea el pago de intereses y amortización, lo ha hecho geométricamente. Así con la
internacionalización y liberación del sector financiero, han crecido los márgenes de
crecimiento y declinación de la economía mexicana. Esto es, cada vez el país se recupera
más rápido, pero también más rápido y más profundas han sido las crisis de la economía. Se
pueden distinguir tres niveles de compromisos en lo referente a la deuda externa. En la
década de los 70's los pagos anuales promediaban cantidades alrededor de 3 mil millones
de dólares. En los 80's hasta 1992 los pagos oscilaron entre los 10 y los 20 mil millones de
dólares. Finalmente en los 90's las cifras son de 20 mil y llegan hasta los 36 mil millones
de dólares para el año 2000 .
Otra cuestión que llama la atención es lo que se puede llamar el ciclo político de la deuda y
que está relacionado con el patrón de salida de capitales vinculado al cambio de poderes de
forma sexenal en nuestro sistema político mexicano. De 1970 hasta 1998, las reservas
internacionales han decrecido en 1976, 1982, 1985, 1988 Y la de 1994 que fue sin lugar a
dudas la más impresionante y voluminosa de todas, de más de 18 mil millones de dólares .
Estas salidas de capital provocan verdaderos hoyos en las finanzas nacionales y fuertes
sacudidas de la economía nacional, así como preparan el terreno para una nueva etapa de
endeudamiento. De esta manera en lugar de descender, el nivel de endeudamiento aumenta
con el cambio de sexenio. Como se puede apreciar, existe una asociación clara entre el
sistema político y los crecientes niveles de endeudamiento, por lo tanto se ha estado dentro
de un círculo de endeudamiento que no sólo no se puede reducir, sino que se ha aumentado
en proporciones aceleradas. La deuda externa ha tenido efectos importantes no sólo sobre la
inversión y el crecimiento, al restar al país capitales que de otra manera podrían utilizarse
para la reinversión en áreas rentab les o incluso en nuevos campos de la industria del siglo
XXI, campos en los que prácticamente el capital nacional no ha podido incursionar. En los
últimos 20 años México se convirtió en un exportador de capitales en lugar de mercancías,
después de la crisis del petróleo y la deuda, que desde 1982 implicaba capital nuevo para
pagar el capital adeudado, pasando a depender cada vez más de la inversión extranjera para
el desarrollo de la economía. Así, un mayor endeudamiento provocaba la necesidad de una
mayor apertura para la inversión extranjera y de ésta, la de portafolio, que no agregaba
riqueza al país, se convirtió en los últimos años en la más importante, y si ha esto añadimos
un nuevo yacimiento de deuda interna como es el caso del FOBAPROA hoy el IPAB, se
puede ver que el endeudamiento esta garantizado para las futuras generaciones de
mexicanos.
Otro viejo problema es el del sector exportador, en un país con una deuda externa muy
grande la fuente de divisas generadas por la exportación se convierte en un factor no sólo
importante y clave, sino estratégico para su futuro. La economía del país debe pagar los
costos de la deuda y generar ahorro para cubrir las inversiones de expansión, por eso parte
de la explicación de los límites a la expansión económica proviene de la evolución de la
exportación de bienes y servicios en nuestro pais , que pese a cambios muy notables en los
últimos años no ha podido convertirse en el pivote del nuevo despegue de la economía
mexicana. Como se sabe el país ha transitado en los últimos veinte años de la política de
sustitución de importaciones aplicada desde los años 50 's al modelo exportador de bienes
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manufacturados. Un viejo problema estructural en la etapa de sustitución de importaciones
o de proteccionismo, fue la incapacidad de generar un sector manufacturero con capacidad
tecnológica y de calidad que pudiera convertirse rápidamente en un sector altamente
exportador. Se pensó que con la apertura de la economía se podía activar todos los
mecanismos para fortalecer el sector exportador en su totalidad, sin embargo el balance ha
sido hasta ahora muy desigual y sus beneficios por lo tanto han tendido a dirigirse hacia los
sectores más modernos y vinculados desde antes de la apertura con el exterior.
Esta falla estructural, que ha impedido el efecto modernizador en vastos sectores de las
manufacturas mexicanas, ligado a la falta de integración con la pequeña y mediana empresa
han sido determinantes para inhibir la expansión del sector exportador. México no ha tenido
propiamente, como en el caso de varias de las economías del este y sudeste de Asia, un
auge sostenido de las exportaciones. Más bien el crecimiento de las exportaciones se han
dado en los años que siguen a una crisis de la economía y a la consiguiente devaluación del
peso, que provocan tanto la pérdida del mercado como la competitividad de las mercancías
mexicanas. Por otra parte, las compañías internacionales han cambiado su estrategia de
proveeduría, especialmente cuando el objetivo en un país no es tanto el mercado doméstico
sino los mercados mundiales, como sería el caso de México, de atraer sus proveedores con
el fin de cumplir con los requisitos de tecnología y calidad exigidos en los mercados
internacionales hoy en día, un ejemplo muy claro es el de la industria maquiladora y
automotriz.
Otro viejo problema, ha sido el de la pobreza, según algunas estimaciones en 1963 el 77.5%
de la población mexicana se encontraba dentro de la c1asificacíón de "pobres". En el año
2000, es decir más de treinta años después, la proporción de pobres era de 78%, esto es que
para la mayoría de los mexicanos, los cambios económicos y los modelos adoptados para
sacar al país del atraso, prácticamente no habían tenido ningún efecto sobre sus niveles de
bienestar. Durante los años setenta y principios de los ochenta el porcentaje de pobres
alcanzó la cifra mínima de 48.5% de los hogares mexicanos en 1981. Sin embargo, como
producto de las primeras crisis de la década de los ochenta, la proporción de pobres empezó
a aumentar. Desde el sexenio de Luis Echeverría hasta el de Carlos Salinas de Gortari la
cantidad de pobres aumentó 15.8 %. La crisis de 1994 hizo que el problema de la pobreza
aumentara de nueva cuenta, pues casi 10.6 millones de mexicanos se sumaron a la categoría
de pobres, ya que en 1994 había 61.7 millones de pobres y para el año 2000, se registraban
aproximadamente 72.2 millones. La población creció en ese periodo en 3.2 millones de
personas al año. Sin embargo, lo peor de todo es que los que viven en la pobreza extrema
que eran 36.2 millones en 1994 aumentaron hasta 50.9 millones para el año 2000, es decir
un aumento de 14.7 millones de pobreza extrema en esos años , sin que los esfuerzos de los
diferentes gobiernos locales y federales hayan podido mejorar o revertir esta tendencia.
Pasando a otro punto , en el capitulo III se construyó un modelo econométrico de series de
tiempo a fin de estimar un modelo aceptable para poder pronosticar el PIB de México hasta
el año 2012 e incorporar estos nuevos valores en la medición del ciclo largo de Kondrátiev,
como mencioné en alguna parte del capitulo IlI, se hicieron las transformaciones necesarias
y se aplico la metodología adecuada para estimar un mode lo de esta naturaleza, puede
existir otro modelo para el PIB que sea mejor al estimado en este trabajo, sin embargo, el
modelo aquí presentado pasa las pruebas básicas en lo referente a este tipo de modelo de
series de tiempo, los pronósticos obtenidos indican que en los siguientes años no se espera
un crecimiento importante del PIB nacional, y que comparado con el PIB observado del
año 2004 según el INEGI, el PIB pronosticado se encuentra muy por debajo del observado,
a lo que concluyó que es muy dificil tener un pronostico exacto de un proceso estocástico,
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deb ido a que el PIB esta expuesto a cambios en la política y en la economía tanto de
acontecimientos nacionales como en el ámb ito internacional .
Finalmente, existen evidencias históricas de la existencia de los ciclos en el periodo 1934
2003, pero lo siguiente es su medición y existencia estadística, muchos críticos sobre los
estudios hechos por Kondrátiev señalaron que hay controversias con las series estadísticas y
la metodología utilizada en la obtencíón de los ciclos largos , como puede observarse mejor
en el capitulo IV, existe una gran duda sobre la metodología usada por Kondrátiev para la
obtención de los ciclos largos, para el caso de Méx ico, en lo referente a las estadísticas,
estas no fueron problema ya que en la actualidad existen organismos públicos donde es
fácil conseguir información para este tipo de estudio, quizá exista una pequeña diferencia
de valores entre estos organismos, pero la diferencia es poca, al contrario de las series
usadas por Kondrátiev, para esta investigación se uso el PIB en valores constantes de
México, ya que es el mejor indicador macroeconómico de la economía del país, el
prob lema es en la medición del ciclo largo, para este caso use los valores observados del
PIB en el periodo señalado, con estos valores al graficarlos en el tiempo se observa una
línea de tipo exponencial lo cual indica el crecimiento del PIE en el tiempo, el primer paso
es encontrar una línea de tendencia que se ajuste a los datos observados, y es aquí donde
surgen los problemas, ya que existe un gran numero de líneas de tendencia que se ajustan a
los datos, desde curvas exponenciales, polinomiales, de potencia y logísticas que pueden
servir en la investigación, pero con la ayuda de paquetes estadísticos (en este caso se uso
principalmente Eviews 4 y SSPS 11) se van desechando varios casos, de esta manera las
líneas de tendencia que mostraron un mejor ajuste fue las de una función exponencial, y las
de un polinomio de segundo y de tercer orden', el siguiente paso es obtener los valores
estimados según la función usada, con esto se procede a obtener el efecto cíclico de la serie
de tiempo del PIE , esto se realizo mediante el método de los resid uos, los resultados ya
vistos en el capitulo IV muestran que el efecto cíclico usando una función exponencial
muestra un ciclo largo en la serie del PIE , este ciclo tiene una fase de ascenso de 1934 a
1981, y después inicia una fase de descenso en 1982 hasta 2003, si incorporamos los
pronósticos obtenidos en el capitulo III al mismo procedimiento estadístico se obtienen los
mismos resultados, pero con la novedad de que la fase de descenso se extiende hasta el año
2012, año del ultimo pronostico obtenido. Los resultados obtenidos usando una función de
segundo y de tercer grado, no fueron iguales a los obtenidos con la función exponencial,
con la función de segundo grado obtuve un ciclo y medio, cuya duración y semejanza no es
coherente con el resultado de la función exponencial, con excepción de la fase de descenso
del ciclo actual, la cual inicia en 1982 y se mantiene hasta el año 2003 . Con respecto a la
función de tercer grado, obtuve dos ciclos completos, cuya duración no es semejante con
los dos estudios anteriores, pero con la excepción de la fase de descenso actual iniciada en
1982. Hay que señalar que use algunas transformaciones de los valores observados del PIE
en la medición de los ciclos, aparte de los valores reales use el logaritmo natural del PIE y
el PIE per capita, sin embargo, con la metodología usada, los resultados de estas
transformaciones del PIB no fueron muy diferentes a los obtenidos con los valores reales,
con excepción del efecto cíclico obtenido del logaritmo del PIE y del PIE per capita con
una función polinomial de tercer grado, cuyos resultados no fueron los esperados y en mi
consideración deben omitirse.

, De hecho las funcione s po linomiales de 2,3.4 , n grados son las que mejor se ajustan a los dato s
observados. sin embargo. al aju starse tan bien los datos estimados a los dato s observados esto ocasiona una
variación al obtener el efecto c íclico.
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Como puede verse, el cálcul o y la existencia de los ciclos largos de Kondrátiev son
discutibles, primero porque no existe una teoría cien por ciento formal , Kondr átiev señalo
que existen acontecimientos que originan estas oscilaciones en -el capitalismo, estos sucesos
son: cambios tecnológicos, guerras y revoluciones, cambi os en la producción de oro y el
descubrimiento y conquista de nuevos territorios, además de evidencias empíricas en el
marco hístórico que caracterizan a los ciclos largos, pero estos sucesos, j unto con nuevos
acontecimientos como el crecimiento y la especulación financiera. el monopolio industrial,
financiero y de servicios, los tratados comerciales, la creación de áreas comerciales y la
formación de bloques económicos son características de la formación de los ciclos largos
de Kondrátiev. Y el otro gran probl ema, es en la medición y el cálculo de los ciclos largos ,
en esta investigación se uso el PIS de México debido a su importancia, pero existen otras
series económicas (consumo, inversión, ingreso , precios , exportaciones, entre otras) que
también pueden interpretar los ciclos largos en México, y puede ser que estas series
necesiten otro tipo de tratamiento estadístico diferente al aquí expuesto a fin de obtener el
efecto cíclico .
Pese a todo esto, el resultado de esta investigación queda expuesto en las graficas del
capitulo IV y la existencia de las cuatro evidencias empíricas dentro del marco histórico de
México, México inició una fase de ascenso del ciclo largo en la década de los treinta del
siglo pasado, esta fase concluyó en el año de 1981, es decir tuvo una duración de 47 años ,
este largo ascenso puede explicarse por el grado de proteccionismo que tuvo la economía
mexicana, ya que este hecho hizo que los efectos del exterior tuvieran un efecto menor o
nulo para México.
y a partir de 1982 se entra en la fase de descenso del ciclo largo, en esta etapa la economía
mexicana esta caracterizada por crisis y recuperaciones recurrentes (por lo regular cada seis
años) y por oscilaciones del exterior, debido a la apertura internacional y a la entrada al
mercado mundial de la economía mexicana, han pasado 21 años de estar insertados en una
fase de depresión económica y si tom amos en cuenta los pronósticos obtenidos parece ser
que esta tendenc ia seguirá por lo menos hasta el año 2012 , a menos que se dé un cambio
importante en la dirección económica-política y un compromiso social y ético de los
actores políticos y económicos del país , es decir de las clases dirigentes, para tratar de crear
un ambiente de crecimiento y de desarrollo económico para el bienestar de la población de
México.
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