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Resumen:

La historia económica de México en el siglo xx alargado, 1929-

2009, puede caracterizarse por tres periodos centrales: uno de

rápido crecimiento económico. El segundo periodo es de transición,

1982-1987, pues marca el fin del periodo de auge y de las reglas

del juego que hasta entonces se habían seguido Finalmente, el

tercer periodo que va de 1988 al 2009 se caracteriza, en lo

económico, por el lento crecimiento enmarcado por una amplia

serie de reformas estructurales que parecen iniciar los cambios que

requiere el país.
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Abstract:

The economic history of Mexico in the long twentieth
century, 1929-2009, can be characterized by three central
periods: one of rapid economic growth. The second period is
one of transition, 1982-1987, as it marks the end of the boom
period and the rules of the game that had been followed until
then Finally, the third period from 1988 to 2009 is
characterized, economically, by slow growth framed by a wide
series of structural reforms that seem to initiate the changes
that the country requires.
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Objetivo del capítulo 

Visualizar, analizar y comprender las
etapas que registró la economía
mexicana en el siglo XX,
específicamente en los años 1929-
2009, para poder comprender el
crecimiento, estancamiento o
decrecimiento que se sufrió en estos
años; así como las políticas
implementadas en estos años para
poder llegar a la economía que
tenemos actualmente.



La economía mexicana registró tres

grandes etapas en su desempeño entre

1929 y principios del siglo XXI:



1. PUNTO DE PARTIDA. LA 

ECONOMÍA MEXICANA

AL ESTALLAR LA GRAN 

DEPRESIÓN



-La Gran Depresión impactó a la economía mexicana

mediante tres canales esenciales:

• Primero, al disminuir la demanda y los precios del

sector exportador como consecuencia de la caída del

ingreso en Estados Unidos y en los demás países con

los que México comerciaba.

•Segundo, al disminuir el nivel de reservas

internacionales dentro y fuera del Banco de México (por

el deterioro de la balanza comercial y de servicios), al

mismo tiempo que aumentaba la exportación de oro, lo

que disminuyó la oferta monetaria con la consecuente

•económica.

•Tercero, al reducirse el nivel de ingresos fiscales y, por

tanto, también el gasto público (ya que no era posible

financiar un déficit). Finalmente, otro factor que agravó

los efectos de la depresión de 1929 fue la pésima

cosecha de aquel año, como resultado de condiciones

climáticas adversas

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=La+

gran+depresi%C3%B3n+de+1929&rlz

=1C1CYCH_enMX710MX711&tbm=isc

h&source=iu&ictx=1&fir=L_NdCJ8TQe

qtAM%252C4xlvBaRf1xz-

XM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSSrbcMxXo6IbFVaF8hxVhypchJnw&

sa=X&ved=2ahUKEwjpuqDvjbjwAhVb

HM0KHYtkDMEQ_h16BAgSEAE&cshi

d=1620408993525566#imgrc=tOqLfbY

0aXvh2M, consultado el 1 de mayo de  

2021.



-Las semejanzas con la gran recesión de 2009 son notables: caída

de las exportaciones, del crédito, de los ingresos fiscales y la

ocurrencia de eventos extraordinarios, como la influenza de mayo

de 2009.

-Las fuerzas recesivas afectaron la economía nacional de forma

muy importante: entre 1929 y 1932 el PIB disminuyó 17.6% en

términos reales (4.7% en promedio anual y 5.7% por habitante).

Entre los sectores más afectados se encontraron la minería y la

actividad petrolera y forestal, y en menor medida las manufacturas

y la construcción.

-Se hicieron pagos de la deuda externa entre 1926 y el primer

semestre de 1928 por 22 millones de pesos, con el acuerdo Pani-

Lámont, que redujo el valor del peso plata y repercutió en el nivel

de reservas internacionales, que cayó de 39.8 millones de dólares

en mayo de 1926 a sólo 15 millones en enero de 1927. El gobierno

mexicano decidió interrumpir el pago del servicio de la deuda

externa a principios de 1928.



-Se firmó el acuerdo Montes de Oca-Lamont en julio de 1930, según

el cual los pagos a que se obligaba el gobierno mexicano eran de 6

millones 250 mil dólares semestrales durante los primeros cinco

años, aumentando 250 000 dólares en cada semestre.

-La ya presionada balanza de pagos se vio más afectada cuando

estalló la Gran Depresión a finales de 1929.

-Se fundó la Comisión Reguladora de Cambios en diciembre de

1930, a la que se le asignó un fondo de 15 millones de dólares para

estabilizar el mercado de divisas y entró en funcionamiento en

febrero de 1931.

-Luis Montes de Oca, aún estaba renuente a

abandonar el patrón oro y buscaba mantener el tipo de

cambio fijo, pues consideraba que la depreciación, más

pronto que tarde, llevaría a un aumento de precios y

salarios que eliminarían el efecto de la devaluación.

Fuente:https://www.google.com/search?q=Luis+Montes+de+Oca&rlz=1C1CYCH_enMX710MX711&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq5pSekLjwAhXPQs0KHZXyAKgQ_AUoAXoECAIQA

w&biw=1366&bih=620#imgrc=GTOuBqD1xF3SnM, consultado el 1 de mayo de 2021.



-El resultado inmediato fue la drástica depreciación del peso plata.

De 2.67 pesos por dólar en junio de 1931 disminuyó a 3. 71 un año

después, a pesar del retiro de circulación de 5 millones de pesos

plata en 1931 y del aumento de la reserva legal. La oferta

monetaria cayó más de 50% en términos reales.

-El impacto de la Gran Depresión se agravó por la contracción de

los ingresos fiscales, dado que entre 30 y 40% de los impuestos

estaban relacionados con el comercio exterior.

-Con el comienzo de la crisis, los ingresos públicos totales

disminuyeron 10.3% debido a la reducción de la actividad

económica, a pesar de los aumentos de impuestos. Además, el

gasto público disminuyó sustancialmente en 1931.

-Los billetes del Banco de México comenzaron a ser aceptados por

la población tras la fuerte astringencia monetaria causada por la

crisis.



2. EL LARGO PERIODO DE 

RÁPIDO CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

(1932-1981)



-La economía mexicana experimentó un muy largo

periodo de bonanza económica que se caracterizó

por un aumento del PIB de 5.9% en promedio anual

entre 1932 y 1981, y de 3% en términos per cápita.

Fuente: Cárdenas, Enrique (2010). LA ECONOMÍA MEXICANA 

EN EL DILATADO SIGLO XX, 1929-2009.



2. l. La recuperación de la crisis

y el comienzo del Estado desarrollista, 1932-

1940.

-La recuperación acelerada de la economía mexicana a partir de la

Gran Depresión se debió al aumento de la demanda agregada. La

política económica expansionista sustituyó a la política monetaria y

cambiaría ortodoxas a partir de 1931-1932.

-La mejora de los términos de intercambio a partir de 1932 provocada

por los incrementos del precio de la plata, ayudaron a México a salir

de la crisis aún antes de que ello ocurriera en Estados Unidos.

-La expansión de la cantidad de dinero desempeñó un papel

importante en el crecimiento de la economía durante los primeros

años de la administración cardenista.

-La recuperación del sector externo impulsó la demanda agregada y

revirtió los factores externos que habían causado la crisis.



-El Plan Sexenal marcó el nuevo rumbo que habría de tomar el

sistema económico del país.

-Se acuñó la frase "nacionalismo económico", pues se buscaría

crear las condiciones para la expansión del mercado interno y que

éste se convirtiera en el motor del desarrollo. El Estado podría

intervenir en el mercado laboral en varios sentidos, como en el

estímulo a la contratación colectiva. En la agricultura se impulsaría

el reparto agrario y se promovería la colectivización de la

explotación de la tierra mediante cooperativas.

-Las dos acciones más trascendentes en este

sentido fueron la expropiación petrolera y la

aceleración del reparto agrario.

-En cuanto al reparto agrario, el presidente

Cárdenas aceleró el proceso y repartió 18.8

millones de hectáreas, cifra muy superior a lo que

hasta entonces habían otorgado los gobiernos

posrevolucionarios y que sólo fue superada durante

el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=nacionalizaci%C3%B3n+del+petr%C3%B3leo+en+m%C3%A9xico&tbm=isch&ved=2ahUKEwi57P2hkLjwAhUBHKwKH

cOtAoEQ2-

cCegQIABAA&oq=nacionalizaci%C3%B3n+del+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoFCAA

QsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgcIABCxAxBDUKumFVizlBZgl6sWaAhwAHgEgAHnAogBuyaSAQgwLjI3LjIuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1ns

AEAwAEB&sclient=img&ei=G32VYPnyKIG4sAXD24qICA&bih=620&biw=1366&rlz=1C1CYCH_enMX710MX711#imgrc=7ER8cFPKhuVEGM



Fuente: Cárdenas, Enrique (2010). LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL DILATADO 

SIGLO XX, 1929-2009.



-El comportamiento de la economía durante la década de los treinta

tuvo características especiales.

• Por un lado, el sector industrial ganó preponderancia, logrando

casi el mismo porcentaje de producción que el que tenía la

agricultura, a expensas del petróleo, la minería y de la misma

agricultura, y se convirtió en el motor de la economía.

•En segundo lugar, la composición de las transacciones con el

exterior se modificó durante la década. La participación de las

mercancías, excluyendo monedas y barras de oro, en las

exportaciones totales de bienes y servicios disminuyó de 93% en

1926, a 74% en1940, pues el turismo empezó a tener una

importancia creciente.

•La estructura de las importaciones tuvo un cambio más definido.

Los bienes de consumo fueron sustituidos cada vez más por

importaciones de materias primas y de bienes de capital, de tal

suerte que la participación de los primeros disminuyó de alrededor

de 33% a menos de 25% durante el decenio.



2.2. La segunda Guerra Mundial

y la industrialización acelerada, 1940-1962

-La economía mexicana comenzó su proceso de recuperación de la

crisis de 1937-1938 a partir del rompimiento de las hostilidades en

Europa a mediados de 1939, cuando la economía norteamericana

reaccionó en preparación para la guerra.

-Ésta creció casi 14% en promedio anual entre 1938 y 1941.

-A lo largo de la guerra y aún después, la política económica se

caracterizó por ser muy activa y por reflejar la prioridad del

crecimiento y el empleo sobre la estabilidad del tipo de cambio y,

hasta cierto punto, de los precios.

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=fotos+de+hitler&tbm=isch&ved=2ahUKEwje68PSkb

jwAhUQOa0KHYVADhcQ2-

cCegQIABAA&oq=fotos+de+hitler&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAy

AggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEBg6BQgAELEDOggIABCxAxCDATo

ECAAQQzoHCAAQsQMQQ1DoqwlYzewJYLLyCWgAcAB4BIABxAKIAcwZkgEIMC4x

Ny4yLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=jX6VYJ7xN5

DytAWFgbm4AQ&bih=620&biw=1366&rlz=1C1CYCH_enMX710MX711#imgrc=sNo41

7WKIE0cyM, consultado el 1 de mayo de 2021.



-El gobierno decidió impulsar al sector industrial, y no sólo al

agropecuario, mediante la construcción de infraestructura básica

para estimular la actividad económica.

-El resultado fue una fuerte expansión económica, pero con

características muy peculiares quien contrastan con lo ocurrido en

otros países durante esos años.

-Una vez concluida la guerra muchos de los factores favorables se

revirtieron; sólo pocos años más tarde, el deterioro de la balanza de

pagos provocada por el súbito incremento de las importaciones y la

reducción de las exportaciones llevó a implantar una política

proteccionista, aunque no evitó una nueva depreciación en 1948.

-La economía mexicana experimentó un fuerte crecimiento (6.2%

en promedio anual) durante la década de los años cincuenta y

hasta 1962, a pesar de las fluctuaciones externas que asolaron la

balanza de pagos.



-El éxito económico de los años cincuenta se debió a que la

inversión total aumentó muy rápidamente (7% en promedio) y por

encima de lo que creció el producto nacional. El comportamiento de

la inversión pública fue más lento que el de la privada (5.7% en

promedio anual).

-El establecimiento de un extenso sistema de protección a la

industria nacional a partir de 1947, enfocado principalmente a la

producción de bienes de consumo, redujo la competencia externa

de forma significativa.

-La baja tasa de inflación permitió estimular aún más el ahorro de

las personas mediante instrumentos de renta fija, y entre 1950 y

1962, 92% de la inversión privada provino de empresarios

nacionales. La productividad de la mano de obra creció 3% en

promedio anual, lo que parcialmente aumentó los salarios reales

(2.2% cada año entre 1949 y 1960).



-Al principio el desempeño de la agricultura fue muy importante,

pues el sector privado aprovechó las externalidades y el aumento

de la superficie cultivada. Sin embargo, a partir de 1957 la caída de

los precios internacionales del algodón y otros factores redujeron

sensiblemente el desempeño de la agricultura, lo que a su vez

disminuyó la captación de divisas y casi provocó una devaluación.

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=trabajadores+del+campo+mexicano%2C+en+blanco+y+negro&tbm=is

ch&ved=2ahUKEwj-rtLok7jwAhUJOKwKHaA5BucQ2-

cCegQIABAA&oq=trabajadores+del+campo+mexicano%2C+en+blanco+y+negro&gs_lcp=CgNpbWcQA1

DHmQNYqc4DYPnTA2gAcAB4AoABkAaIAYkjkgEOMC4xMC42LjEuMC4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l

6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=1YCVYL7wCYnwsAWg85i4Dg&bih=620&biw=1366&rlz=1C1CYCH_enM

X710MX711#imgrc=vsh-pSuGVii8wM, consultado el 1 de mayo de 2021.



2.3. Debilidad estructural

y desarrollo estabilizador (1962-1970)

-La economía mexicana disfrutó de uno de sus periodos de mayor

éxito durante los años sesenta. El PIB creció 7.1 % anualmente

entre 1963 y 1971, y el PIB por habitante aumentó 3.6% al año.

Este proceso se aparejó con el rápido crecimiento urbano.

-Lamentablemente, la agricultura y la industria extractiva se

rezagaron hasta casi su paralización. La agricultura perdió casi

25% de su importancia relativa en el PIB en sólo 10 años, mientras

que la minería perdió 40 por ciento.

-La estabilidad de precios durante los años sesenta fue notable:

2.3% de inflación promedio anual, a pesar de que los déficits

registrados en los años sesenta fueron superiores a los observados

en los cuarenta y cincuenta. La inflación fue baja por dos razones:



•Primera, el financiamiento al gobierno otorgado por el sistema

financiero pasó de 12% en 1963 a casi 25% en 1970, lo que evitó

mayor impresión de dinero para financiar el déficit público.

•Segunda, el país tuvo la suerte de no experimentar crisis externas

que alteraran fuertemente la balanza de pagos, como ocurrió

durante la segunda Guerra Mundial.

-El financiamiento se destinó cada vez más a apoyar proyectos de

inversión y no sólo capital de trabajo.

-La economía mexicana vivía una etapa brillante de su historia

reciente, aunque escondía una serie de rasgos que debilitaban su

estructura y ponían en entredicho la viabilidad de crecimiento

rápido y sostenido a largo plazo.

•Una primera debilidad era el aparato proteccionista.

•Una segunda debilidad fue el deterioro del sector agropecuario a

partir de 1959.



•La tercera fuente de debilidad fue la creciente brecha entre ahorro

interno e inversión, que se tuvo que cubrir con ahorro externo

(1.7% del PIB y casi 10% del ahorro total).

-Antonio Ortiz Mena, afirmó al término de su

gestión en 1969 que era indispensable aumentar

las exportaciones, admitir más inversión

extranjera, cuidar los precios y la calidad de los

productos mexicanos proveídos por empresas

protegidas, atenuar la ineficiencia del minifundio y

aumentar los ingresos públicos "para no romper el

equilibrio externo y caer de nuevo en el ciclo

inflación-devaluación"

Fuente:

https://www.google.com/search?q=antonio+ortiz+mena&tbm=isch&ved=2ahUKEwjS_eiGlLjwAhWkmq0KHYwQB-IQ2-

cCegQIABAA&oq=antonio+ortiz+mena&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBAgA

EBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToECAAQQzoHCAAQsQMQQzoECAAQ

HjoGCAAQChAYUOyFCViK-

wlgyooKaAJwAHgEgAGdAogB9x6SAQYwLjI0LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=FIGV

YNKjG6S1tgWMoZyQDg&bih=620&biw=1366&rlz=1C1CYCH_enMX710MX711#imgrc=SfghvDlJaDc4OM, consultado el

1 de mayo de 2021.



2.4. En busca de un nuevo modelo

y el crecimiento insostenible (1970-1981)

•El "desarrollo estabilizador" llegó a su fin en 1970. Ese año, el

último del gobierno de Díaz Ordaz, el PIB creció 6.9%, y 3.5% por

habitante. La inflación aumentó 6%, más del doble que el año

anterior, mientras que los salarios reales aumentaron 4.9% desde

1968. Por su parte, el déficit del sector público casi se duplicó en

1970, 3.8% del PIB comparado con 2.2% del año anterior.

•El comportamiento de la economía en 1973 fue muy acelerado

(8.4%) debido a la expansión del gasto del sector público,

especialmente en inversión.

•Durante los dos años siguientes la situación empeoró. El PIB

disminuyó su tasa de crecimiento y el déficit en cuenta corriente

aumentó. El endeudamiento público con el exterior creció en más

del doble entre 1971 y 1975, de 9 220 a 22 710 millones de

dólares.



•La inflación acumulada entre 1970 y 1975 llegó a 76% y la 

sobrevaluación del peso era de más de 50%

Fuente: Cárdenas, Enrique (2010). LA ECONOMÍA MEXICANA EN 

EL DILATADO SIGLO XX, 1929-2009.



-En la primera parte del sexenio de López

Portillo la inflación estuvo relativamente

contenida por tres factores principales: el

aumento de la oferta de alimentos, la apertura

de la frontera a la importación de mercancías

y la contención de precios y tarifas del sector

público, como gasolinas y energía eléctrica, y

otros subsidios al consumo.

-La euforia que causó el auge petrolero trajo

consigo aumentos significativos en los gastos

gubernamentales, que aumentaron de 30.9%

del PIB en 1978 a 40.6% en 1981.

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=jos%C3%A9+l%C3%B3pez+portillo&tbm=isch&ved=2ahUKEwikgsTXlLjwAhXSaKwKHQj8C8M

Q2-

cCegQIABAA&oq=jos%C3%A9+l%C3%B3pe&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMggIABCxAxCDATICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgI

IADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoGCAAQBRAeOgQIABAYOgUIABCxAzoGCAAQChAYOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxB

DUPPaHFi9yR1g_N8daAdwAHgEgAH-

AYgBuhmSAQYwLjEyLjeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=vYGVYOSvK9LRsQWI-K-

YDA&bih=620&biw=1366&rlz=1C1CYCH_enMX710MX711#imgrc=kQDCLXKiFC40oM, consultado el 1 de mayo de 2021.



3. LA CRISIS DE 1982 Y SUS 

CONSECUENCIAS 

ECONÓMICAS Y POLÍTICAS

(1982-1987)



•Todavía a finales de 1980 la economía mostraba signos de relativa

estabilidad.

•Por un lado, estaba creciendo como nunca antes lo había hecho.

Ello generaba un ambiente de bonanza, de abundancia. Pero a

principios de 1981 se desbocó la expansión de los años previos y

el gasto público aumentó cada vez más rápido, todavía sin que

hubiera una conciencia plena del problema que había originado la

crisis y las debilidades de la estructura económica.

•El inicio de la crisis se puede situar a fines de mayo de 1981,

cuando el precio internacional del petróleo se redujo ligeramente,

lo cual coincidió con el ciclo político que definiría al candidato del

PRI a la presidencia y, por ende, al nuevo presidente de la

República.



3.1. Los orígenes de la crisis de 1982

•La reducción del precio del petróleo mandó una señal a los

mercados internacionales. Si bien esta disminución fue más bien

pequeña (alrededor de 10% ), marcaba el fin de la época de

expansión

•El presidente López Portillo se vio obligado a devaluar el peso el

17 de febrero de 1982, de 26.91 a 47 pesos por dólar. Sin

embargo la devaluación no funcionó pues el gobierno decretó un

aumento a los salarios de 10, 20 y 30%. Esta fue, probablemente,

la última oportunidad en que la crisis pudo ser evitada.

•Como último recurso, el gobierno mexicano gestionó, en esos días

de agosto, la venta anticipada de petróleo por mil millones de

dólares, en condiciones sumamente gravosas para el país. No

había dólares en la reserva, a pesar de las medidas adoptadas

hasta entonces. El país estaba al borde de la quiebra.



3.2. La nacionalización de la banca

•El momento culminante de la crisis ocurrió unos días más tarde, el

1 de septiembre, cuando el presidente López Portillo intentó

modificar el rumbo de los acontecimientos. En absoluta reserva, el

presidente decidió nacionalizar, o más bien expropiar, la banca

comercial privada y decretar el control generalizado de cambios.

Fue una decisión que tomó el propio presidente de la República

cuando, al escribir su informe y según cuenta en sus memorias,

recibió la noticia de su secretario de Patrimonio de que el monto

que "habían sacado" los mexicanos llegaba a cerca de 60 000

millones de dólares, en buena parte estimulados por los

banqueros. Aunque ese monto no era el correcto, sino acaso unos

23 000 millones, el presidente decidió expropiar la banca.



•En septiembre de 1982 el director general del Banco de México

decidió que los depósitos en dólares en los bancos mexicanos se

pagarían a 70 pesos por dólar, mientras los deudores los tendrían

que cubrir a sólo 50 pesos. Este subsidio a las empresas deudoras

equivalió a 4 % del PIB e impidió el cierre masivo de empresas.

•En términos políticos, la nacionalización bancaria también fue

crucial, pues con ella comenzó el cambio de régimen político.

•La nacionalización de la banca es un parteaguas en la historia

contemporánea de México, pues dio lugar a un cambio de rumbo

que tendría enormes repercusiones económicas, políticas y

sociales.

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=carlos+salinas+de+gortari&tbm=i

sch&ved=2ahUKEwjiq73BlrjwAhUV9qwKHZLsBigQ2-

cCegQIABAA&oq=Carlos+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAx

BDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIA

BBDMgUIABCxAzIECAAQQzIFCAAQsQM6CggAELEDEIMBEEM6

AggAOggIABCxAxCDAVDm3ghYx_kIYNGMCWgAcAB4BIABpQGI

Ad0MkgEEMC4xMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB

&sclient=img&ei=qIOVYOK3FJXsswWS2ZvAAg&bih=620&biw=136

6&rlz=1C1CYCH_enMX710MX711#imgrc=_0imv9yQwtVGsM, 

consultado el día 1 de mayo de 2021.



3.3. El estancamiento económico

•La economía estaba en una situación sumamente grave al

comenzar el periodo presidencial de Miguel de la Madrid y

amenazaba con deteriorarse aún más si no se tomaban

medidas en forma inmediata. Los desequilibrios

macroeconómicos eran profundos. La respuesta tenía que

ser rápida y además efectiva para revertir la tendencia de

deterioro.

La política macroeconómica del gobierno fue de ajuste

ortodoxo con algunas variantes. Aumentó impuestos,

disminuyó subsidios y redujo algunos gastos; renegoció la

deuda externa para lograr plazos más amplios, mejores

condiciones e incluso dinero fresco, y promovió la

renegociación de la deuda externa privada.



•En el primer año logró reducir el déficit público a la mitad y rompió

la tendencia al alza de la inflación, con un costo social elevado,

pero los años siguientes no fueron tan exitosos. En febrero de

1983 se consiguió un crédito "jumbo" de 5 000 millones de dólares

y se reestructuró parte de la deuda, con lo cual se ganó tiempo

para poder pagar pero sin reducir el pago de intereses, que sólo en

1983 fueron de 14 684 millones de dólares. Este mismo proceso

se repitió otras dos veces durante el sexenio de De la Madrid.

•La inflación, que en 1982 llegó a casi 100%, a fines de 1987

registró un nivel de 132%. La deuda externa continuó aumentando

hasta llegar a 107 470 millones de dólares en 1987. El sacrificio de

la sociedad y del gobierno había sido enorme, y sin embargo no se

había avanzado en la solución de la crisis. El panorama era muy

desalentador.



4. ESTABILIZACIÓN, CAMBIO 

ESTRUCTURAL Y LENTO 

CRECIMIENTO EN LA ERA DE LA 

GLOBALIZACIÓN (1988-2009)



•El estancamiento de los años ochenta puso en evidencia la

necesidad de realizar cambios sustantivos en la estructura

económica, de la misma forma como se había hecho evidente en

otros países del mundo.

•En México, el deterioro de los niveles de vida de la población

estableció el marco para la realización de reformas, que si bien

comenzaron durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se

aceleraron a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, una

vez que se logró estabilizar la economía. Muchas de esas

reformas fueron exitosas y modificaron el panorama económico del

país, pero algunas más fueron poco afortunadas y dieron lugar a

suspicacias y dudas sobre los beneficios de las reformas mismas.



4 .1. Estabilización exitosa

•El 15 de diciembre de 1987 se lanzó el Pacto de Solidaridad

Económica (PSE) para disminuir la inflación y recuperar el

crecimiento económico. A diferencia de los esquemas anteriores,

el Pacto contenía elementos ortodoxos, que ya se habían tratado

en el pasado, y al mismo tiempo medidas de tipo heterodoxo que

incluían controles de precios y salarios en forma temporal.

•El programa buscaba eliminar el componente inercial de la

inflación, usar el tipo de cambio como ancla nominal e inducir un

cambio en las expectativas de la gente que reflejara la credibilidad

de que el programa se podría sostener en el largo plazo. Una parte

esencial fue el esquema de "concertación“ entre los sectores

productivos y el gobierno, que fue posible por la composición

oligopólica de muchos mercados, y por la esencia corporativista

del sistema político de entonces.



•Los primeros resultados del PSE fueron extraordinarios. La

inflación anual, diciembre-diciembre, disminuyó de 159.2% en

1987 a 51.2 % un año más tarde, con tendencia a la baja, y el PIB

real aumentó 1.4% en 1988, que aún era demasiado bajo.

•En 1989 el PIB creció 3.3%, cifra superior al crecimiento de la

población, y disminuyó el déficit público de 12.5% del PIB a sólo

5.6% en un año, fundamentalmente por la reducción del pago de

intereses. La inversión privada, nacional y extranjera, se reactivó y

la acompañó el regreso de capitales.

•Por primera vez desde 1982 la transferencia neta de recursos fue

ligeramente positiva para el país. El crecimiento del PIB fue de

4.5% en términos reales, el más alto desde el inicio de la crisis de

la deuda, estimulado principalmente por el consumo privado que

había caído tanto en los años ochenta.



4.2. El proceso de reforma estructural y sus 

efectos

•En medio de la contracción económica y la masiva transferencia

de recursos al exterior, el gobierno de De la Madrid había iniciado

desde 1983 los primeros cambios estructurales: reducir el tamaño

y complejidad del sector público y abrir la economía a la

competencia del exterior.

•El comienzo del gobierno salinista a fines de 1988 coincidió con

cambios profundos en el sistema económico y político mundial.

•Las reformas se orientaron a eliminar las barreras para hacer más

competitiva la economía del país, mediante mecanismos de

mercado, y disminuir sensiblemente la participación del Estado en

la producción y en la construcción de infraestructura, para dejar

estas áreas en manos privadas.



•Estas reformas, por tanto, implicaron abrir la economía mexicana a

los mercados internacionales, liberalizar las diversas actividades

productivas, que a lo largo de muchos años habían estado

restringidas al Estado o a mexicanos, y eliminar regulaciones

innecesarias que encarecían costos y restaban competitividad a la

economía.

•Sin duda la reforma de mayor trascendencia fue la firma del

‘Tratado de Libre Comercio de América del Norte (precedido de un

tratado semejante con Chile en 1991), que entró en vigor en enero

de 1994.

Fuente: 
https://www.google.com/search?q=tlcan&tbm=isch&ved=2ahUKEwirh6S

Kl7jwAhVBTK0KHfEbBMEQ2-

cCegQIABAA&oq=TLC&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgoIABCxAxCDARB

DMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgIIADIECAAQQz

IECAAQQzIECAAQQzICCAA6BQgAELEDUPK_FVjE1xVg4PAVaABwA

HgEgAHyAogB7g6SAQcwLjEuNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWe

wAQDAAQE&sclient=img&ei=QYSVYOtiwZi1BfG3kIgM&bih=620&biw=

1366&rlz=1C1CYCH_enMX710MX711, consultado el día 1 de mayo de 

2021.



•La apertura de la economía al exterior fue dramática

Fuente: Fuente: Cárdenas, Enrique (2010). LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL 

DILATADO SIGLO XX, 1929-2009.



•La otra gran área de reformismo de Salinas fue la reprivatización

de entidades y empresas estatales.

•Lamentablemente, la forma como se realizaron algunas

privatizaciones, la crisis de 1994-1995 y el rescate bancario

frenaron sensiblemente el espíritu reformador al deteriorar

nuevamente la confianza en el Estado y en el gobierno, lo que

eventualmente culminó en la alternancia del poder hegemónico del

PRI en 2000.



4.3. La crisis de 1994-1995 y sus secuelas

•La crisis económica de 1994-1995 se originó en la liberalización

financiera y la reprivatización bancaria años atrás, así como en la

política macroeconómica caracterizada por la lucha a ultranza

contra la inflación y el deterioro de la balanza de pagos.

-

-Las reservas internacionales sufrieron

la primera merma tras el asesinato del

candidato del PRI a la presidencia, Luis

Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de

marzo de 1994. A partir de entonces se

desencadenó una lucha frenética por

defender la estabilidad del peso frente a

ataques especulativos recurrentes

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=luis+donaldo+colosio&tbm=isch&ved=2ahUKEwiIndq2mLjwAhVGf6wKHenbCI0Q2-

cCegQIABAA&oq=Luis+do&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCxAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAy

AggAMgIIADoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoICAAQsQMQgwFQsMwSWJbpEmCohBNoAHAAeAOAAdABiAGKDJIBBj

AuMTAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEAwAEB&sclient=img&ei=qoWVYIigJcb-

sQXpt6PoCA&bih=620&biw=1366&rlz=1C1CYCH_enMX710MX711#imgrc=nDNX3D0nvzxI9M, consultado el 1 de mayo de 

2021.



•La caída del PIB en 1995 fue mayor aún a la experimentada

durante la Gran Depresión, al tiempo que se desató la inflación. El

PIB se contrajo 6.2%, pero la construcción cayó 23.3%. Los

sectores más relacionados con las exportaciones disminuyeron su

nivel de actividad, pero menos que el resto de la economía.

•Si bien la crisis de 1994-1995 fue muy corta en duración, pues el

PIB prácticamente se recuperó el año siguiente, sus secuelas y la

crisis financiera fueron profundas.

•La integración de México a la economía mundial había dado el

fruto de la estabilidad, pero con un crecimiento todavía insuficiente.

Además, el crecimiento era claramente desigual entre regiones y

entre sectores, lo que tendió a polarizar a la sociedad.



Conclusiones.

Durante el transcurso de 1929-2009 en la

economía mexicana ocurrieron varias

crisis económicas, 1976, 1982, 1994 y

2008, las cuales tuvieron como origen

diferentes causas, entre ellas la deuda

externa, la cuenta corriente y la crisis

hipotecaria ocurrida en el extranjero.
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