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Resumen 
El objetivo de este trabajo es analizar las variables socioeconómicas que afectan la tasa de inflación 

y el desempleo en México, 1980-2019. Para ello, se elaboraron dos modelos utilizando regresión lineal de 
componentes principales. Conforme a los resultados obtenidos, la tasa de inflación presentó una relación 
directa con el desempleo, el tipo de cambio, las remesas y la tasa de interés e inversa con el PIB de México, el 
salario, la pobreza, la población y la migración. Las conclusiones obtenidas de las variables de mayor impacto 
en la inflación fueron el tipo de cambio, las remesas y la tasa de interés. Para el caso del desempleo fue el 
producto interno bruto, la población, y el número de migrantes. 
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Effect of socioeconomic variables on inflation and unemployment 
in Mexico, 1980-2019 

Abstract 
 The aim of this essay is to analyze the socioeconomic variables that affect inflation rate and 
unemployment in Mexico, during the period 1980-2019. For this, two models were developed using linear 
regression of principal components. The results obtained shows a direct relationship between inflation rate 
unemployment, exchange rate, remittances, and the interest rate. Also, it is confirmed an inverse relation 
between inflation rate and Mexico's GDP, wages, poverty, population, and migration. Among the variables 
with the greatest impact on inflation were exchange rate, remittances, and the interest rate. In the case of 
unemployment, we found a close relation with gross domestic product, population, and the number of migrants.  
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JEL: E24, E31. 
DOI: https://doi.org/10.20983/epd.2022.71 

Recibido en: noviembre de 2021. 
Aprobado en: abril de 2022. 

* Adscrita al Centro Universitario UAEM Texcoco de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Integrante del cuerpo académico “Los Sectores Productivos y el Comercio Internacional”. Correo electrónico:
efigueroah@uaemex.mx. ORCID: 0000-0001-9680-8984.

** Adscrito al Centro de Investigación en Economía y Matemáticas Aplicadas (CIEMA) de la División de 
Ciencias Económico-Administrativas (DICEA) de la Universidad Autónoma Chapingo (México). Correo 
electrónico: perezsotofco@gmail.com. ORCID: 0000-0002-7982-420X. 
*** Adscrita a la División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA) de la Universidad Autónoma 
Chapingo (México). Correo electrónico: lucilagm76@hotmail.com. ORCID: 0000-0002-8571-9043. 
**** Estudiante de Doctorado, Escuela de Ciencias de Geografia, Universidad de Bristol, Reino Unido. Correo 
electrónico: rebeca.perezfigueroa@bristol.ac.uk. ORCID: 0000-0002-7634-5385. 

Economía, Población y Desarrollo. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, publicación  
afiliada a la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, número 71, septiembre - octubre de 2022, ISSN 2007-3739, pp. 3-21, México. 



4 Economía, Población y Desarrollo. núm. 71, septiembre - octubre 2022 
DOI: https://doi.org/10.20983/epd.2022.71.1 

Efecto de las variables socioeconómicas en la inflación y el desempleo en México, 1980-2019 
Esther Figueroa Hernández, Francisco Pérez Soto, Lucila Godínez Montoya y Rebeca Alejandra Pérez Figueroa 

1. Introducción.

El crecimiento de la economía mundial, y la mexicana se ha desacelerado en los últimos años, 

pasando de 2.3% en 2017 a 2.0% en 2018, y a 1.6% en 2019. Para 2020, se espera una 

recuperación cercana de 2.0%. La política fiscal está comprometida con la estabilización de 

la deuda. La política monetaria enfocada en la estabilidad de precios está logrando que las 

expectativas de inflación permanezcan ancladas. El tipo de cambio flexible ha permitido que 

la economía se ajuste a los choques externos sin grandes desequilibrios. El desempeño 

económico de México se está afectando por tres cambios: El primero es la desaceleración de 

un entorno económico internacional que ha disminuido por las tensiones comerciales, la 

incertidumbre política en muchos países, la agudización de las condiciones financieras en 

otros, y la debilidad de la inversión de las empresas. El segundo es la incertidumbre en las 

relaciones de México con su principal socio comercial, por una falta de claridad en las nuevas 

reglas. El retraso en la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) y las declaraciones tanto de miembros del Ejecutivo como del Congreso 

estadounidense de retirarse del pacto comercial están afectando a las dos economías. Y el 

tercero es la transición política mexicana en la que se están introduciendo cambios profundos 

en los sistemas de decisión y en las prioridades de política económica (Gurria, 2019). 

1.1. Crecimiento económico en México. 

     Las proyecciones de crecimiento para 2019 y 2020 se revisaron a la baja (2.1% y 

2.2%, respectivamente), a causa del menor impulso de crecimiento en 2018, la incertidumbre 

respecto de las políticas económicas del nuevo gobierno y las condiciones monetarias y 

financieras, más restrictivas de lo esperado. La firme ejecución del prudente presupuesto de 

2019, que apunta a mantener el superávit primario en 1.0% del producto interno bruto (PIB), 

será crucial para el nuevo gobierno con la responsabilidad fiscal y la reducción sostenida del 

coeficiente de deuda pública. El avance de las reformas estructurales, muy necesarias, podría 

impulsar el crecimiento potencial a mediano plazo (Werner, 2019, párrafo 5-6). 

El comportamiento del crecimiento económico del país ha sido cíclico, en 1983 

decreció a una tasa media anual de 3.5%, de 3.1% en 1985, de 6.3% en 1995, y de 5.3% en 
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2009 durante la crisis financiera mundial, mientras que de 2010 en adelante ha oscilado 

alrededor de 2.0% (Figura 1).  

México es una economía importante, en 2018 el sector servicios representó 66.0% del 

PIB y 62.0% de la mano de obra, mientras que el sector industrial el 31.0% del PIB y 23.8% 

de la fuerza laboral, por otra parte, el sector primario con 2.8% del PIB y 13.6% de la fuerza 

laboral. La economía mexicana ha venido creciendo en promedio 2.2% en los últimos 10 

años a pesar del complejo entorno global. Se prevé que la economía continúe este 

comportamiento en 2019 y 2020 (Proyecto México, 2019). 

Figura 1 
Crecimiento económico de México 

1980-2018 (%) 

Fuente: Elaborada con datos de Banco Mundial, 2019. 

1.2. Inflación. 

    Economistas y estrategas consultados por Focus Economics dedujeron que, en 2019, 

México dejaría de ser una de las cinco economías de América Latina con mayores variaciones 

en la inflación. Si esto se confirmara México consiguiera el objetivo, para ubicarse en 3.8%, 

el liderazgo del comparativo regional será ocupado por Venezuela (107.0%); Argentina 

(27.0%); Uruguay (7.5%), Brasil (4.3%) y Paraguay (4.1%). Esto representaría que, quedarán 

atrás los dos años consecutivos (2017 y 2018), donde México ocupó el tercer y cuarto entre 

los de mayores fluctuaciones en la inflación (Morales, 2019). 
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De la figura 2, se puede observar que de 2001 a 2018 la inflación ha tendido a la baja 

manteniéndose en un digito (Figura 2). 

El consenso de los pronósticos recabados entre 42 grupos de análisis y corredurías 

registró que la inflación promediará 3.8% en 2019 y 3.7% en 2020. El consultor CABI 

anticipó una variación anual del índice nacional de precios al consumidor (INPC) de 5.0%. 

Para 2020, prevén que fluctuara en promedio de 3.7%, es decir, que no se alcanzará el 

objetivo fijado por Banco de México en 3.0% (Morales, 2019). 

Figura 2 
Comportamiento de la tasa de inflación 

1992-2018 (%) 

Fuente: Elaborada con datos de Banco Mundial, 2019. 

1.3. Desempleo. 

En México, el reporte más reciente indicó que la tasa de desempleo se mantuvo en 

3.4% (1.8 millones de personas); sin embargo, las tasas críticas de ocupación se elevaron de 
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12.9 a 16.4%; por lo que había más de 8 millones de personas que tenían un empleo con bajos 

salarios y largas jornadas laborales. La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) proyectó una tasa de desempleo de 3.7% en 2018; y de 27.0% de empleo vulnerable 

(Martínez, 2018). 

Como se puede observar de la figura 3, en 1983 la tasa de desempleo fue de alrededor 

del 6.1%, y de 6.2% en 1995, para 2009 y 2010 fue disminuyendo cerca del 3.3% en 2018, 

estos cambios ocurrieron en las crisis económicas. 

La tasa de desocupación en el país subió a 3.6%, por entidad federativa las mayores 

tasas (diciembre de 2018) fueron: Tabasco (7.9%), Ciudad de México (5.2%), Durango 

(5.1%), Estado de México y Tlaxcala (4.1%). Las menores se presentaron en Guerrero con 

1.3%, Yucatán con 1.5%, Oaxaca con 2.0%, así como Chihuahua, Hidalgo, Morelos y San 

Luis Potosí con 2.1%, respectivamente. La tasa de informalidad laboral fue 56.6% en agosto 

de 2018, superior a 56.8% en septiembre, y menor de 57.1% en noviembre, pero mayor 

(56.9%) a la de diciembre de 2017 (Expansión, 2019). 

Figura 3 
La tasa de desocupación de México 

1980-2018 (% de la PEA) 

Fuente: Elaborada con datos del Banco mundial y CEFP, 2018. 
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1.4. Migración. 

La migración de mexicanos a Estados Unidos ha estado impulsada por trabajadores sin 

estudios superiores que se desempeñaban principalmente en los sectores agrícola y de la 

construcción, sin embargo, los hijos de esa generación que migró tienen más probabilidades 

de obtener educación en niveles superiores, y de ganar, gastar e invertir más. Los latinos 

nacidos en Estados Unidos son más jóvenes que el promedio de la población general, los 

cuales representan la fuerza laboral y de consumo clave para el crecimiento económico del 

país. "El poder adquisitivo de los hispanos determinará cada vez más el ritmo del crecimiento 

del PIB de Estados Unidos y de la región". Casi la mitad de los latinos nacidos en Estados 

Unidos tiene menos de 18 años (Centro Pew). En comparación, solo 20.0% de los 

estadounidenses no hispanos de raza blanca son menores de 18 años. Esto implica que los 

negocios "dedicarán más recursos para desarrollar y vender productos a los latinos" 

(Sulbarán-Lovera, 2019).  

El comportamiento de la migración mexicana a Estados Unidos fue aumentando en el 

periodo 1980-2007, maniéndose casi constante en los últimos cuatro años (Figura 4). 

La estabilidad en la migración mexicana a Estados Unidos se ha observado desde hace 10 

años. De acuerdo con la última cifra de 2017, el total de mexicanos se incrementó a 12.2 

millones. En la actualidad el flujo se ha contraído a 135 mil migrantes en promedio anual 

desde 2010. La composición por sexo mostró un incremento de la población de mujeres en 

el último decenio (Fundación BBVA Bancomer y CONAPO, 2018). En la figura 5, se puede 

observar cómo ha ido aumentando él envió de remesas al país, de 1990 a 2007, y en 2009 

disminuyeron debido a la crisis financiera de Estados Unidos y de 2013 en adelante se retomó 

el comportamiento al alza. 
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Figura 4 
La migración de mexicanos a Estados Unidos 

1980-2018 

Fuente: Elaborada con datos de Fundación BBVA Bancomer & CONAPO, 2018. 

Figura 5 
Las remesas de mexicanos 
1980-2018 (Millones de dólares) 

Fuente: Elaborada con datos de CEFP, 2018. 
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A nivel mundial, México ha sido la cuarta economía receptora de remesas después de 

la India, China y Filipinas. El ingreso del país por este concepto tiene un impacto positivo en 

millones de hogares receptores. No obstante, a diferencia de otros países que las reciben, en 

el caso del país estas transferencias son menos significativas con relación al tamaño de la 

economía mexicana (Caballero, 2017). 

1.5. Pobreza. 

En México vivían en situación de pobreza 52.4 millones (41.9% población total), es 

decir, una disminución de 2.5% comparada con 2008 (era de 44.4%), según cifras del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). De acuerdo con los 

resultados del estudio “10 años de medición de pobreza en México”, aunque hubo una mejora 

en los indicadores de carencias sociales y 24 estados redujeron sus niveles de pobreza, el 

sureste del país sigue siendo la región con el mayor porcentaje de habitantes pobres. En 

Chiapas 76.4% de la población vive en situación de pobreza; seguida de Guerrero con 66.5%; 

Oaxaca con 66.4%, y Veracruz, con 61.8% (Animal Político, 2019).  

Figura 6 
Evolución de la población en pobreza por carencias sociales 

1990-2018 (%) 

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL, 2019. 
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De acuerdo con el CONEVAL, la población en pobreza con rezago educativo 

disminuyó en 9.7%, el acceso a los servicios de salud de 42.4%, el de seguridad social en 

7.7%, la calidad y espacios en la vivienda en 30.4%, el de los servicios básicos en la vivienda 

en 3.1%, y el de la alimentación de 1.3% para el periodo de 1990-2018 (Figura 6). 

Con base en la información anterior, el objetivo del trabajo consistió en analizar las 

variables macroeconómicas que afectan a la inflación y al desempleo en México, 1980-2019. 

La hipótesis del trabajo fue que, a mayor crecimiento económico, del salario, del número de 

migrantes y de las remesas disminuirá la inflación y el desempleo, para la de la tasa de interés 

caso contrario. 

     2. Metodología.
        En general, la curva de Phillips muestra una relación de largo plazo negativa entre la 

inflación y la tasa de desempleo y/o positiva entre la inflación y la brecha del producto. Esta 

punto de vista ha sido defendida por otros trabajos teóricos, como el de Helpman y Leiderman 

(1990), Akerlof, Dickens y Perry (2000) y Devereux y Yetman (2002), y teórico-empíricos 

como el de Graham y Snower (2002), Karanassou et al (2003) y Shreiber y Wolters (2007), 

entre otros (Tomado de Rodríguez-Arana, 2012: 58). 

         A su vez, otro texto introductorio Parkin (2009: 696) señala que "otra manera de 

estudiar los ciclos de inflación se centra en la relación y la correlación de corto plazo entre 

la inflación y el desempleo (Revisado en Mendieta & Barbery, 2017: 136).  

Fuente: Elaborada de Mendieta & Barbery, 2017: 136. 
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Es importante mencionar que las críticas a la Curva de Phillips pueden clasificarse en 

dos líneas: a) las que cuestionaron desde la perspectiva teórica; y b) las que se van a la de su 

poder como instrumento de análisis y formulación de políticas. Aunque algunos de los 

trabajos contienen ambos elementos, resalta fundamentalmente por una de las dos vertientes 

(Revisado en Mendieta & Barbery, 2017: 146). 

Previo a la aplicación de componentes principales, se realizó la prueba de Dickey Fuller 

para evaluar si la variable dependiente es estacionaria, concluyendo que la tasa de inflación 

y la del desempleo no presentaron una raíz unitaria. En una segunda etapa, se realizó una 

regresión de componentes principales con el objetivo remover la dependencia lineal de las 

variables explicativas, 𝑥!, 𝑥", … , 𝑥# , a través de un nuevo conjunto de variables 

independientes, 𝑦!, 𝑦", … , 𝑦#  donde cada una de éstas es una combinación lineal de las 

variables originales (Everitt, B., 2006) para ver con más detalle el método de regresión de 

componentes principales).  

Para llevar a cabo la regresión con componentes principales, se realizó el cálculo de 

componentes principales con los datos originales (X) para descomponer las variables 

originales en una base ortogonal (los componentes principales), para después llevar a cabo la 

reducción de dimensiones al seleccionar el número de componentes principales ‘m’ 

(seleccionar un subconjunto de los CPs como variables para predecir ‘Y’) mediante 

validación cruzada (Cross validation, en inglés), y finalmente realizar la regresión usando los 

‘m’ componentes principales. Generalmente, se seleccionan los componentes principales 

cuyos eigenvalores son lo más grandes; esto es, por qué el subespacio definido por estos 

componentes principales captura la mayor parte de la variación en los datos, por lo tanto, 

representando un menor espacio en que se cree que se captura la mayoría de las cualidades 

de los datos. Cabe notar que el método estándar de componentes principales es una 

descomposición de ‘solo-X’ (variables independientes). 

Para llevar a cabo la investigación se consultaron diferentes fuentes: como el Banco 

Mundial (BM), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Banco de México 

(B de M o Banxico), el Centro de Análisis Macroeconómico (CAMACRO), la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 

de Diputados (CEFP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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(OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otras. A 

partir de estas fuentes, se obtuvo información estadística sobre las siguientes variables: 

Producto Interno Bruto, el desempleo, la tasa de inflación, el salario mínimo general, el tipo 

de cambio, la tasa de interés, la población, el número de migrantes, las remesas, y el número 

de pobres. A partir de la información recabada se formularon dos modelos econométricos, 

que trataron de explicar el comportamiento de las variables socioeconómicas sobre el 

desempleo y la inflación en México. La forma estructural del modelo quedó de la siguiente 

manera: 

        𝐼𝑁𝐹! =	𝛼" +	𝛼#𝑃𝐼𝐵𝑀𝑒𝑥! +	𝛼$𝑈! +	𝛼%𝑟 +	𝛼&𝑊! + 𝛼'𝐸! + 𝛼(𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎! + 𝛼)𝑅𝑒! +

𝛼*𝑃𝑜𝑏! + 𝛼+𝑀𝑖! + 𝜀!       (1)    

𝑈$ =	𝛽% +	𝛽!𝑃𝐼𝐵𝑀𝑒𝑥$ +	𝛽"𝐼𝑁𝐹$ +	𝛽&𝑃𝑜𝑏$ +	𝛽'𝑊$ + 𝛽(𝐸$ + 𝛽)𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎$ + 𝛽*𝑀𝑖$ + 𝛽+𝑟

$ + 𝛽,𝑅𝑒$ + 𝑢$                                                                                                                                                                       (2) 

Dónde:  α0, α1, …, αn y βo, β1, …, βn, fueron los parámetros a estimar del modelo; εt = 

Término de error; PIBMéxt=Producto Interno Bruto de México (a precios de 2008); rt= Tasa 

de interés real (%), INFt= Tasa de inflación (%); Ut= Tasa de desempleo (% de la PEA), Et= 

Tipo de cambio ($/Dólar); Wt=Salario Minimo general (Pesos diarios); Re= Remesas 

(Millones de dólares); MI= Número de migrantes a Estados Unidos (personas); Pobreza= 

Número de pobres (personas), Pob=Población de México (Personas). 

   3. Análisis de resultados.

En la figura 7, se pudo destacar la relación lineal bien definida entre las distintas variables, y 

cómo ésta se vuelve menos pronunciada y definida entre la tasa de inflación y el desempleo 

con el resto de ellas. Se puede ver que algunas de ellas no presentaron una relación totalmente 

lineal, como es el caso de inflación, el desempleo, la tasa de interés y la pobreza, mientras 
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que el tipo de cambio mostró una relación negativa con la variable y la otra negativa pero no 

lineal entre remesas y la inflación. 

A pesar del patrón de dispersión que algunos pares de variables mostraron, los valores 

de correlación para la matriz de datos fueron altos en su mayoría y negativos para el caso de 

la tasa de inflación (INF) y el desempleo (U). 

Figura 7 
Gráfica de dispersión de los modelos de la tasa de inflación y del desempleo 

Fuente: Elaborada con salida del paquete R. 

3.1. Regresión de componentes principales. 

Debido a los problemas encontrados durante la estimación de las regresiones lineales 

con los datos de la tasa de inflación, se empleó una regresión de componentes principales 

(PCR), cuyos beneficios incluyen la reducción de dimensionalidad, y la obtención de un 
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nuevo conjunto de variables (componentes principales) ortogonales resolviendo así cualquier 

posible problema de multicolinealidad (Jackson, 2005). 

De esta manera, se pudieron llevar a cabo las regresiones usando los componentes 

principales (o un subconjunto de ellos) como las variables explicativas. Usando como base 

los modelos empleados, se llevaron a cabo las corridas de los modelos por componentes 

principales para dos casos, usando la tasa de inflación, así como la tasa de desempleo como 

variables respuesta. 

Cuadro 1 
Salida de la regresión de componentes principales en la  

estimación de la tasa de inflación (INF) y extracción de coeficientes 

Response INF (4 comps): 

   Std. 

Estimate Error Df t value Pr(>ltl) 

PIBMéx -0.40057 3.21346 9 -0.1247 0.90354 

U  9.90146 1.97709 9 5.0081 0.00073 *** 

W -0.83724 3.15092 9 -0.2657 0.79645 

E 12.38918 8.31351 9 1.4902 0.17035 

Pobreza -9.4806 3.65383 9 -2.5947 0.02899 * 

Re 4.90056 4.06991 9 1.2041 0.25926 

r 2.92251 7.90027 9 0.3699 0.71999 

POB -2.85339 0.97362 9 -2.9307 0.01674 * 

Mi -2.33209 1.14069 9 -2.0455 0.07125 . 

Nivel 

significancia: 0 ' *** ' 0.001'**' 0.01 ' * ' 0.05’. ' 0.1'  ' 

Fuente: Salida del Programa R. 

Los resultados de la regresión se corroboraron con el contraste entre la tasa de inflación; 

la tasa de desempleo (U) resulto estadísticamente significativa, y en menor medida fue 

pobreza, la población (POB), y el número de migrantes (Mi); en cambio el PIBMéx, el salario 

(W), el tipo de cambio (E), la tasa de interés (r), y remesas (Re) no fueron significativas para 

el modelo (Cuadro 1).  
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Para el caso en el que la tasa de inflación (INF) se definió como la variable 

independiente, los primeros cuatro componentes principales fueron aquellos que explicaron 

más del 97.4% de la varianza total de los datos. Esto se corroboró al realizar la regresión de 

la tasa de inflación en función de los componentes principales obtenidos de PCR, decidiendo 

conservar aquellos cuyo coeficiente resulta significativo al emplear un t-test (al nivel 0.01, 

cuadro 1). 

Para el caso del modelo de la tasa de desempleo, el resultado de la regresión muestro 

que la tasa de inflación (INF), el tipo de cambio (E), la tasa de interés (r) fue estadísticamente 

significativa, y en menor fue el tipo de cambio, la tasa de interés, y las remesas (Re) (Cuadro 

2). 

Cuadro 2 
Salida de la regresión de componentes principales en la estimación de 

la tasa de desempleo (U) y extracción de coeficientes 

Response U (4 comps):     Std. 

Estimate Error Df t value Pr(>ltl) 

PIBMéx -0.097260 0.066331 9 -1.4663 0.17662 

INF  0.304854 0.044783 9 6.8073 7.84E-05 *** 

POB  0.016715 0.037493 9 0.4458 0.66627 

W -0.085782 0.056372 9 -1.5217 0.16241 

E 0.113578 0.069361 9 1.6375 0.13595 * 

Pobreza 0.734134 0.343044 9 2.1401 0.06102 

Mi -0.093274 0.060772 9 -1.5348 0.1592 

r -0.165894 0.080719 9 -2.0552 0.07002 * 

Re -0.307533 0.125332 9 -2.4538 0.03653 . 

--- 

Nivel significancia: 0 '***' 0.001 '**' 0.01'*' 0.05 '.' 0.1' ' 1 

Fuente: Salida del Programa R. 

3.2. Análisis económico. 

En este punto, fue importante analizar los coeficientes de los parámetros en su forma 

estructural, ya que permitieron apreciar la congruencia de algunos de los estimadores con 

relación a lo establecido en la teoría económica. 
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Los modelos estimados para la tasa de inflación (INF) y la tasa de desempleo (U) fueron los 

siguientes:  

𝐼𝑁𝐹𝒕	; = −0.40057	𝑃𝐼𝐵𝑀𝑒𝑥$ + 9.90146	𝑈$ − 0.83724	𝑊$ + 12.38918	𝐸$	 −

9.4806	𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎$ + 4.90056	𝑅𝑒$	 + 	2.92251𝑟 − 2.85339	𝑃𝑜𝑏 − 2.33209	𝑀𝑖 +

𝜀$    
(3)               

De acuerdo con los resultados la ecuación 3, la tasa de inflación presentó una relación directa 

con la tasa de desempleo, el tipo de cambio, las remesas y la tasa de interés e inversa con el PIB de 

México, el salario, la pobreza, la población y la migración. De estas variables, las que cumplieron 

con el signo esperado de acuerdo con la teoría económica fueron: el tipo de cambio (E), las remesas 

(Re) y la tasa de interés (r).  

Bugamelli y Patermo (2009) indicaron que un alto volumen de remesas genera presiones 

inflacionarias en países en desarrollo como México; es decir, “cuando ingresan altos volúmenes de 

remesas a un país, la conversión de estos flujos a través del tipo de cambio aumenta la oferta 

monetaria, si estos montos no son absorbidos por los sectores productivos, pero si usados para gastos 

de consumo, estimulan la inflación (Tomado de Agudelo-Tascón, 2015: 65-67).  

     Por otra parte, existe un efecto positivo entre el tipo de cambio y la inflación, debido a 

que la depreciación de la moneda aumenta las expectativas de inflación y modifica la tenencia de 

saldos monetarios en pesos induciendo a una mayor demanda por dólares o bienes reduciendo su 

demanda por pesos; la tasa de inflación en México de 2016 a 2017 paso de 2.92% a 6.04% (López-

Flores, 2019).  Los resultados obtenidos del trabajo concuerdan con estos autores.  

     Para el caso de la tasa de interés se esperaba una relación inversa, dada la información 

oficial de este periodo, se obtuvo la relación contraria, sin embargo, dado que esta variable fue el 

instrumento del gobierno para controlar el crecimiento del dinero y por lo tanto la inflación, de 

manera general a mayor tasa de interés menor demanda agregada lo que desincentiva la inversión 

y el consumo, el ahorro aumenta, por lo que se ve limitada la cantidad de dinero disponible en la 

economía y finalmente este proceso lleva a la disminución del nivel de precios, lo contrario sucede 

al disminuir la tasa de interés (Banco de México, s/f).   
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𝑈8! = −0.09726	𝑃𝐼𝐵𝑀𝑒𝑥! + 0.304854	𝐼𝑁𝐹! + 0.016715	𝑃𝑂𝐵!	− 0.085782	𝑊! + 

0.113578	𝐸! + 0.734134	𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎! − 0.093274	𝑀𝑖!−0.165894	𝑟! − 0.307533𝑅𝑒! + 𝜀!                                                                                                                                          

Para la función 4, resultó una relación directa entre el desempleo con la inflación, 

lapobreza, el tipo de cambio y la población; e inversa con el PIB de México, el salario, el número de 

migrantes, la tasa de interés y las remesas. Todo lo anterior, con base en la información 

disponible, así como del período analizado en este estudio en particular.  

     De las variables consideradas en este modelo, el PIB de México cumplió con la teoría 

económica, ya que el resultado obtenido en esta investigación concuerda con la Ley de Okun la cual 

indica que “cuando aumenta la producción, disminuye la tasa de desempleo; y cuando la 

economía no crece y entra en recesión económica, aumenta el desempleo” (Sequeira, 2014).  

     Otras variables que cumplieron con la teoría económica fueron la población, la 

pobreza y el tipo de cambio, puesto presentaron una relación directa e inversa entre el 

desempleo con el PIBMéx, el salario, en número de migrantes, las remesas y la tasa de interés. 

Respecto a la primera variable, “la reducción de la migración de mexicanos a Estados Unidos 

ha generado una presión adicional en el mercado laboral, que se expresa en altas tasas de 

desempleo y subocupación” (Herrera, 2011). 

   4. Conclusiones.

De acuerdo con los resultados, se concluyó que las variables que influyeron sobre la 

inflación en términos económicos fueron el producto Interno Bruto de México, el tipo de 

cambio (E), las remesas (Re) y la tasa de interés (r). Para el caso del desempleo fueron la 

tasa de inflación, el tipo de cambio, la pobreza, y la población.  

La hipótesis se cumplió para el modelo de la inflación y el desempleo, del Producto 

Interno Bruto, el salario, y el número de migrantes a Estados Unidos. 

De acuerdo con la CEPAL (2018), para 2019 se predijo un incremento del PIB de 

2.1%, asociado a una leve aceleración de la inversión pública y al aumento del consumo 

como resultado de mayores salarios reales. Sin embargo, existían riesgos que, de 

concretarse, 

(4)
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podrían propiciar una desaceleración del crecimiento. Estos riesgos eran el cambio en las 

condiciones financieras internacionales por un aumento de las tasas de interés de los Estados 

Unidos, la incertidumbre financiera vinculada a las tensiones comerciales, la percepción de 

los inversionistas sobre el rumbo de las nuevas políticas económicas, la disminución de los 

ingresos públicos petroleros, retrasos en la ejecución del gasto público asociados al comienzo 

de una nueva administración y demoras en la ratificación y puesta en marcha del Tratado 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se esperaba que en 2019 la inflación se ubicara 

en 3.9% (rango meta del banco central) y que la tasa de desempleo alcanzara 3.4%. El déficit 

fiscal del sector público estaría alrededor de 2.0% del PIB (superávit primario del 1.0% del 

PIB) y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos sería equivalente a 2.3% del 

PIB al cierre de 2019. 

Para Naciones Unidas (UN-DESA, 2019), la recuperación de la región estará 

impulsada por el fortalecimiento de la actividad económica en América del Sur. Aunque para 

Argentina y Brasil se espera que las condiciones económicas mejoren de forma gradual 

durante los próximos dos años. En el caso de Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú 

continuaran favorables en torno a fundamentos macroeconómicos sólidos y una firme 

demanda del sector privado. Para México y América Central se esperaba que mantuvieran un 

crecimiento medio estable y moderado en 2019 y 2020, la subregión continuaría 

beneficiándose del rendimiento de la economía de Estados Unidos. Sin embargo, en muchos 

países, la actividad económica se vio obstaculizada por la incertidumbre política y las 

barreras estructurales. Asimismo, se mantuvieron las grandes diferencias entre países a nivel 

individual. Para la Republica Dominicana y Panamá fueron positivas, pero Cuba, El Salvador, 

Haití y Nicaragua las expectativas fueron poco favorables.  
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