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INTRODUCCION 

Los tipos de financiamiento y de las inversiones en qué 

son utilizados son esenciales para poder superar la'etapa del sub 

desarrollo y al mismo tiempo constituyen la base para poder lo—

grar un desarrollo económico equilibrado. 

Se entiende por desarrollo económico un proceso ar--

duo y prolongado durante el cual se intensifica la formación de - 

ca pital y se introducen nuevas técnicas con el propósito de hacer 

el mejor uso posible de los recursos ffsicos, humanos y financie 

ros de una nación para elevar el ingreso real de cada familia y, 

por lo tanto, el nivel de vida de la población. 

El diagnóstico de nuestra realidad es determinante pa 

ra aprovecnar racionalmente los recursos antes mencionados - 

evitando en lo posible mayores fallas o desequilibrios. 

El monto y la composición del financiamiento afectan 

el costo y el volumen total de las inversiones que se pueden 
- 	- 	 . • 	, • 

realizar con determinados recursos. Tienen implicaciones so 
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bre la dis tribución social de la carga real del desa rrollo econó-

mico, al sustraer una parte de los ingresos de unos a otros sec 

tores de la comunidad y, cuando se trata de financiamiento del - 

exterior, altera dicha carga a través de la distribución de los be 

neficios entre la economía nacional y los acreedores del exterior. 

Así pues, conscientes de lo anterior y de que para -

el desarrollo nacional los problemas de financiamiento son de --

primer orden y verdaderamente esenciales, porque toda activi -

dad encuentra como factor limita nte un bajo nivel de ingreso y 

de ahorro , lo cual se traduce en tasas insuficientes de capital y 

de inversión necesarias, hemos decidido realizar el presente - 

trabajo. 

Como pensamos que el financiamiento es un instru 

mento que se utiliza para la movilización de los recursos reales 

orientándolos hacia aquellos proyectos rentables y necesarios, - 

las inversiones deben jearquizarse de acuerdo con su poder para 

inducir nuevas inversiones y su poder genera dor de ahorros. 

Por ello se deben tener criterios apropiados de in 



3 

versión, los cuales deben ser flexibles y de acuerdo con las carac 

terfsticas en la fase del desarrollo económico en que se encuen --

tre la economía, ya que los aspectos cualitativos de las inversio - 

nes tienen un impa cto cuantitativo en la aceleración del desarro 

llo. 

Ahora bien, dado que la inversión está considerada 

como motor del desarrollo económico y de que el ahorro es un re 

curso por medio del cual se financia la misma, explicaremos en 

el capitulo I las diferentes teorías que acerca del desarrollo eco-

nómico han elaborado los economistas a través de sus análisis. 

También definiremos la inversión y sus diferentes tipos, asíco-

mo su interrela ción con el desarrollo, el ahorro y su financia --

miento en general, haciendo hincapié en su utilización dentro del 

proceso económico. 

En el capítulo II haremos un análisis de la realidad 

económico de México, con lo cual nos 'percataremos del nivel de 

desarrollo en que se encuentra el país y para ello nos basare --

mos en la, participación' de la:inversión en el Productó Interno -

Bruto, que es a su vez el indicador más importante del desarro- 
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no o. el crecimiento que se va dando. Asimismo, se examinarán - 

las tendencias y la complementariedad que existe entre la inver--

sión pública y la privada,, ya que la primera, al ser generadora y 

aceleradora del proceso económico, permite al Estado orientar - 

su política de acuerdo con las metas a las que se ha propuesto - 

llegar, solucionando de esta manera los problemas que se pre --

sentan. 

En el capitulo Hl se estudian las fuentes de financia 

miento de la inversión que se han utilizado a partir de 1970, año 

en que se cambia radicalmente de política rompiendo el esquema 

del llamado desarrollo estabilizador y se entra a una fase de 

nuevos ajustes influidos por la creciente inflación interna y ex --

terna que lleva hacia el irremediable camino de la devaluación o 

flotación del peso en 1976, y obliga, en los años posteriores, a - 

reorga nizar nuevamente la economía. Se detalla principalmente 

el papel del sector público, de la política fiscal y de la deuda, de 

la cual se requirió una mayor utilización. 

dareinos alguñas.perspéótilnis de fina. 
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ciamiento interno, las cuales nos parecen ser las más importan-

tes, ya que son los instrumentos que el Estado puede utilizar con 

mayor eficacia para llegar a las metas que se ha fijado en los 

arios venideros. 
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CAPITULO I. 

1. INVERSION Y DESARROLLO ECONOMICO. 

1.1. CONCEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO. 

Mucho se ha hablado sobre el significado de la palabra desa-

rrollo, la oímos diariamente en algún discurso o simple y senci-

llamente cuando leemos cualquier texto que trate de asuntos eco- 

nómicos . 

Sin embargo, pocas veces se tiene claro el concepto de desa 

rrollo y en repetidas ocasiones se le confunde con otros térmi --

nos, como crecimiento o progreso. 

Pero si analizamos los términos mencionados, se advierte - 

que cada uno de ellos fue utilizado como sinónimo de desarrollo 

de acuerdo a la situación económica prevaleciente en el momen-

to en que cada corriente de economistas elaboraba una teoría cu 

yo fin era indíicir un Mejor nivel de vida de la población. 

De esta forma, explicaremos brevemente el concepto de de- 
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sarrollo en función de las aportaciones realizadas por diversos - 

economistas. Para ello hemos dividido el pensamiento económico 

en tres corrientes: la de los economistas europeos capitalistas, - 

la de los economistas socialistas y por último la de los economis 

tas latinoamericanos. Esto lo haremos tomando en cuenta que las 

condiciones histórico-económicas-políticas y sociales son y han - 

sido diferentes en cada una de las economías, de donde el concep 

to de desarrollo económico no puede ser igual. 

Los autores clásicos, como Adam Smith y John Stuart Mill - 

utilizan el concepto de "riqueza" ya que para ellos constituía el - 

indicador de la prosperidad o decadencia de las naciones, refiri-

éndose en forma directa al potencial productivo de una comunidad, 

traducido en "aquel conjunto máximo de bienes que un país puede 

obtener, dada la naturaleza de su suelo, su clima y su situación -

respecto de otros países". 

La riqueza es el producto de una sociedad organizada jurídi-

ca e institucionalmente de acuerdo con la filosofía del derecho na 

tural. Esta concepción se relaciona con la filosofía individualista 
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y liberal que se difunde durante el siglo XVIII; basada en el siste-

ma de la libre concurrencia económica que a su vez descansa so - 

bre los principios de la libertad individual, de la propiedad priva 

da, de la sucesión privada de los medios materiales de produc --

ción, como lo son la tierra y el capital. 

Esta aportación en sí valiosa, se centra, sin embargo, a dife 

rencia del pensamiento o de la concepción clásica, en el proceso 

permanente y acumulativo de cambio y transformación de la es—

tructura económica y social, en lugar de referirse a las condicio 

nes que requiere el funcionamiento óptimo de un determinado sis 

tema o mecanismo económico. 1  

También se le ha confundido con el término "evolución" el -

cual implica la noción de secuencia natural de cambio, de muta - 

ción gradual y espontánea; este es un concepto derivado de las - 

teorías evolucionistas que expusieron Lamarck, Lyéll y Darwin 

y que coinciden con la expansión de la economía capitalista du 

rante el siglo XD(.. 

1. - Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. - El Subdesarrollo latino= 
americano y la Teoría delf desarrollo: - Siglo -XXI editores. -!Sép 
tima edición, 1974.- pp. - 3-12. 



10 

La concepción evolucionista del proceso económico influye en 

la corriente de pensamiento neoclásico que se inicia después de -

1870 y que se prolonga hasta nuestros días. 

Alfred Marshal concibe el proceso de evolución económica co 

mo un proceso de mutación gradual, espontánea y continua; supo - 

ne que todo lo demás permanece constante cuando se altera una -

de las variables, pilar fundamental del instrumental analitico neo 

clásico parcial y general, micro y macroeconómico. 

Empero, dentro de este contexto de ideas, hemos considera-

do oportuno, mencionar que a nuestro juicio, el desarrollo exige 

transformaciones profundas y deliberadas, cambios estructura--

les e institucionales; no compartiendo la noción de naturalidad, - 

espontaneidad, ni de mutación gradual y contihua.2  

Otro concepto utilizado por esta corriente fue el de "progre-

so" el cual está ligado directamente a la aplicación de la ciencia 

a las actividades productivas, a la incorporación de nuevas técni 

.7,Sunkel 	op. cit.- 	.3-.12. 



cas y métodos, a la modernización de las instituciones sociales y 

de las formas de vida. Estos economistas concentraron su aten - 

ción en el comportamiento de las unidades económicas individua - 

les, y en el papel que correspondía a los mercados y al sistema - 

de precios como instrumento de asignación de los recursos pro--

ductivos y de las remúderacionéá a lbs factores productivos, sé - 

preocupan por el adelanto técnico y la aplicación de nuevos méto-

dos para el Mejor aprovechamiento del potencial productivo. A - 

mayor abundamierito, -es importante señalar que el desarrollo irn 

plica los efectos que" el avance técnico-conlleva desde el punto de 

vista de la capacidad de acumulación, sobre la distribución del - 

ingreso y la asignación de recursos. 

Un concepto más reciente, asociado a la teorra ma-

croeconómica, es el de "crecimiento", esta teorra nace de la --

preocupación por las crisis y el desempleo, y la aparente .tenden 

cia al estancamiento del sistema capitalista. 
' • 	• 

El crecimiento económico implica solamente cam 

bios cuantitativos en las magnitáliés económicas de una sociedad, 
- 	 t 
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como pueden ser los incrementos en el producto nacional de la --

misma, causados por el aumento en la demanda internacional de-

sus exportaciones, o en el precio de las mismas, así como cual - 

quier movimiento favorable en las variables exógenas del siste --

ma. También describe la expansión de la fuerza de trabajo, del - 

capital, del volumen del comercio y del consumo.3  

Los economistas que la han empleado como palabra técnica -

le han dado una connotación mesurable por el aumento del volu — 

men de la producción, de las rentas, etc. Este es el sentido ac-

tual de la palabra en la teoría económica, con una tendencia a --

considerar los hechos bajo una perspectiva global y general y con 

la intención más o menos explícita de que este crecimiento o cre-

cimientos son favorables para el hombre o para la humanidad, ar 

moniosos y capaces de conducir a un estado ulterior más fuerte, 

más sólido y más duradero que el estado actual.4  

Luego en función de estos señalamientos, debe darse por -- 

. - Apuntes tomados en clase. 
Diccionario de Ciencias Ecónórnicas.- Romeuf, Jean. '= 
Editorial Labor.- pp. - 283. 
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asentado que el principal objetivo del crecimiento económico, co-

mo elevar los niveles de vida, generalmente constituye un objeti- 

vo 

 

a muy largo plazo que puede exigir una represión a corto plazo 

de los niveles de vida, por ejemplo, ahorrando para acumular ca-

pital. 

Dentro de este contexto, es importante destacar que existen - 

diversas formas de definir y medir el crecimiento económico. Un 

aumento en la renta nacional real a lo largo de un período, es una 

forma (se debe tomar en cuenta los cambios en el valor del dine - 

ro debidos a la inflación o a la deflación y a las fluctuaciones de - 

la producción). Sin embargo, un aumento de la renta nacional pue 

de acompañarse por un crecimiento todavía mayor en la población, 

de forma que cada persona dispondría de una renta menor y se re 

duciría el nivel de vida medio; esta es otra forma de medir el — 

crecimiento, o sea dividiendo el incremento de la renta nacional 

por el incremento de la población, de tal modo que el indicador -

del crecimiento económico sea el incremento por cápita. Empe - 

5. Diccionario de Economía.- Seldom, Arthur. - Ed. 
OIKOS. - pp. - 166. 
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ro, si todo el incremento de la renta nacional fuera a parar a ma-

nos de un sector relativamente pequeño y acomodado de la pobla - —

ción, .y .la parte de la renta del resto de la población fuera la mis-

ma y su número aumentara, la mayoría de la población estaría ab 

soluta y relativamente peor que antes. Si consideramos al creci - 

miento económico como un proceso que eleva el nivel de vida real 

del conjunto de la comunidad, un tercer indicador del crecimiento 

económico consiste en la renta per cápita complementada con in - 

formación sobre la distribución de la renta nacional y sobre la -

magnitud en que se emplean los recursos nacionales para satisfa-

cer las preferencias de los consumidores en su conjunto. 

Estos criterios llevan a establecer esquemas de países, or - 

denados según su nivel de ingreso medio por habitante, de donde - 

se deduce que aquellos que están por encima de cierto limite arbi 

trariamente escogido, serán considerados países desarrollados, 

y poco desarrollados los que están por debajo del mismo. 

Quienes comparten estas ideas se han influenciado por las - 

modernas teorías macrodinámicas, corriente ,  anglosajona deriva 



15 

da de Keynes. Esta teoría permite destacar algunas cuestiones -

centrales del desarrollo: el nivel del ifigreso, la capacidad produc 

tiva y de la ocupación, el papel fundamental del Estado en,la polfti 

ca económica, etc. 

Este tipo de pensamiento tiene una influencia muy decisiva so 

bre los modelos que se utilizan para la elaboración de planes en - 

los países subdesarrollados. Estos planes llaman sistemáticamen 

te la atención sobre la necesidad de incrementar las inversiones - 

y distribuirlas dentro de un patrón preestablecido, para lograr un 

determinado ritmo de crecimiento del ingreso por habitante. 

Otro concepto similar lo constituye el de. "industrialización" 

que es el antecedente más inmediato del de desarrollo económico. 

Como el desarrollo de la industria fue el aspecto más rele-

vante y dinámico, tanto en los pafses avanzados como en los sub-

desarrollados, durante algún tiempo al desarrollo industrial se 

le consideró sinónimo de desarrollo, en general, comase advier 

te; -por lo acontecido a principios del-presente siglo, enla•Rusia 

zarista. 
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A principios del siglo. XX el atraso de la evolución del capita-

lismo en Rusia, y con la-revolución politica registrada en ese país, 

posibilitaron la creación de, una economía socialista planificada, - 

dedicada fundamentalmente a la organización acelerada de una eco 

norma industrial. Marx y Lenin son los principales exponentes del 

pensamiento tc.onómico que se percibe detrás de estos esfuerzos -

por constituirse en una potencia _industrial moderna. 

El atraso de Alemania e Italia en su desarrollo industrial 

frente a las demás potencias europeas -consecuencia en parte de 

la Primera Guerra Mundial y del período de desajuste económico 

posterior- impulsan a los regímenes nazi y fascista respectiva-

mente, a estimular en forma considerable la industria, tanto pa-

ra convertirse en potencias bélicas como para lograr un elevado 

grado de autosuficiencia. 

Refiriéndonos al ámbito latinoamericano, la década de 1930 -

es también un período de importantes esfuerzos en materia de in-

dustrialización. La base histórica de esta politica es la necesidad 

de diversificar las economías de la región para superar la depen-. 
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dencia externa; constituyó su impulso más inmediato la crisis de -

1930, que induce a los países más importantes del área a un proce 

so acelerado de sustitución de productos manufacturados de impor 

tación. Las políticas anticrclicas y proteccionistas de países indus 

triales, así como la influencia ideológica del socialismo, el fascis 

mo y el nazismo, influyeron sobre las medidas que se adoptaron - 

en América Latina. 

La industrialización ha significado, sin lugar a dudas, una di-

versificación .muy importante de la estructura productiva, pero - 

no ha logrado, sin embargo, obtener una capacidad de crecimiento 

autosostenido. 6  

Ahora bien, actualmente, los economistas han definido el de-

sarrollo en los siguientes términos: Simón Kuznets en su artículo 

"Medición del desarrollo económico" nos dice que entiende por de 

sarrollo económico de un país como el crecimiento sostenido en - 

su magnitud como unidad económica. Que el desarrollo económico 

. - Sunkel y Paz. - op. cit.- pp. 3-12. 
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es un proceso mediante el cual se introduce la materia económica 

de una nación y se transfiere de una parte de ésta a otra. Señala -

que el desarrollo de una nación podría estimarse por el incremen 

to de su riqueza y población. 

Sin embargo, en el análisis que hace toma como medidas más 

eficientes la producción y la circulación económica. Concibe a la - 

nación como unidad de producción, y este enfoque, a través de la 

producción, dará la medida más amplia del funcionamiento de la -

economía de na nación; entiende por producción el producto de.to 

dos los bienes escasos. Concibe a la producción total como la su-

ma de productos que fluyen hacia los individuos y las familias, -

que son los consumidores finales de la nación, y hacia la acumula 

ción neta de capital de varios tipos, incluyendo las adiciones a los 

activos de que se dispone en otros países. 

La cifra que representa la magnitud total de una nación como 

unidad económica, ya sea por un año dado o por un período sufi--

cientemente largo que permita la observad ón del desarrollo eco-

nómico, es el dato en bruto cuya eficacia debe juzgarse en térmi 
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nos de los usos que debe dársele y de los bienes científicos que de 

be servir. Eventualmente pueden sugerirse tres tipos básicos de - 

empleo de estas magnitudes económicas nacionales. 

En primer término, está el establecimiento de patrones de re 

lación de las partes con el todo. En este tipo de aplicación, la 

magnitud económica total de la nación se obtiene de forma tal que 

la importancia relativa dada o variable de algún elemento signifi-

cativo de la actividad económica sea susceptible de medirse y pue 

dan buscarse los patrones estables o comunmente recurrentes de 

las relaciones de la parte con el todo. 

La producción total de una nación se mide para establecer la 

importancia relativa de diversos grupos productivos, como los - 

sectores; de instituciones diversas como la empresa privada y el 

gobierno; de varios tipos de usos, como el consumo y la acumula 

ción de capital; o de fuentes diversas que se distinguen por su lo-

cación nacional, del país o del extranjero.,  

El segundo tipo de-uso de:las mediciones del desarrollo eco- 
." 
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nómico se finca en la variedad de totales representativas que pue-

den concebirse como reflejo del desarrollo económico de una na--

ción. 

En la, práctica, la medición y examen del desarrollo económi 

co siguen con frecuencia este procedimiento. Podría llamársele el 

método de compendios estadísticos, mediante el cual se revisan -

varias unidades de medida al analizar el desarrollo económico de 

una nación y en el cual el estudioso, por medio de indicadores bur 

dos, concluye que la tasa de desarrollo económico es alta o baja, 

o más alta o más baja que en otro período o en otra nación. 

En el tercer tipo, el desarrollo económico se mide por la - 

magnitud de los servicios que la economía de una nación debe - 

brindar, en términos de las necesidadeb que se supone debe satis 

facer. Requiere una definición positiva del desarrollo económico: 

proceso que tiene un fin definido, desde cuyo punto de vista puede 

medirse su magnitud. Para ilustrar con un ejemplo común, supon 

gamos que la función básica de la actividad económica es proveer 

los bienes escasos para satisfacer las. necesidades de -los ind vi - 
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duos al menor costo. En consecuencia, el fin básico de una nación 

corno unidad económica es proveer de bienes escasos a los indivi-

duos que componen esa nación. El desarrollo económico es, enton 

ces, un incremento persistente en la magnitud que mide la realiza 

ción de esa función. 

De esta forma, podemos concluir que, con fines de medición; 

el desarrollo económico de una nación puede definirse como un in 

cremento sostenido de la producción total de la nación. 

Al definir la producción total se presentan numerosos proble 

mas, de los cuales son los principales los de ámbito, con la dis-

tinción implícita entre lo económico y el no-económico; la consi-

deración de magnitudes brutas o netas supuestas para la obten --

ción de un total no duplicado, y la evaluación de las diferentes —

partes, que reclaman una base aceptable de evolución común. 

La cuestión de ámbito deberá decidirse en favor de la mayor 

amplitud posible. Los largos períodos supuestos están influidos - 

por-variaciones en las-ponderaciones relativas de distintas insti- 
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tuciones (familia, empresas comerciales, Estado, organizaciones 

no lucrativas, etc.). La omisión o subestimación de cualquiera de 

ellas producirá inevitablemente una desviación significativa en las 

medidas resultantes. 

El primer tipo de uso supone intentos de establecer patrones 

de relación entre un elemento parcial de la economía y el total. Al 

decir qué total de la actividad económica de la nación puede conce 

birse propiamente como elemento determinante o concomitante. 

En el segundo tipo pueden considerarse diversos totales, con 

la esperanza mínima de que su movimiento indicará la extención -

dentro de la cual puede descansar el desarrollo económico. 

El tercer tipo implica la selección de una o varias funciones 

básicas o metas de la actividad económica y requiere la medición 

del desarrollo económico como un incremento sostenido en la —

magnitud de satisfacción de esas funciones básicas o metas. 

Los intentos conscientes de aplicar estos criterios son fruc- 
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tiferos al servir de incentivos y de medios para penetrar bajo la - 

superficie del proceso económico, para enfocar más de cerca las 

necesidades básicas y los motivos de.los seres humanos o de los 

tipos de sociedades humanas representadas por las naciones y as! 

aclarar en buena medida, tanto el significado, como las fuerzas - 

que impulsan el desarrollo económico. 

Otra definición del desarrollo económico, formulada ésta por 

el profeáor Jaime Zurita, se refiere a que en tanto que en las so-

ciedades más primitivas, los intercambios, los servicios y la pro 

ducción son más restringidas, en las sociedades más evoluciona-

das, todos estos elementos se han multiplicado enormemente, dan 

do como resultado un mayor nivel de vida promedio. Por eso, al - 

paso de las primeras formas a las segundas, se les llama progre 

so o desarrollo económico y social. 

En el fondo de todo desarrollo hay siempre un mejor equipa -

miento para el trabajo, que permite una mayor producción por - 

persona; a este mayor equipamiento se le denomina acumulación 

7.- Kuznets, Simón. - Medición del desarrollo económico. -
Revista Trimestre Económico No. 97. - Vol. XXV. - Ene 
ro-Marzo. - pp. - 72-96. 
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o capitalización. Esta acumulación ha provocado una progresiva -

acumulación del trabajo, que es la causa del incremento del cam-

bio y de que el proceso económico vaya convirtiéndose cada vez -

más en un fenómeno social interrelacionado. 

El Estado tiene como funciones las de ordenar la situación -

económica y social, la de administrar las unidades económicas -

que pertenecen a la colectividad y la de sostener los servicios co 

munes y al conjunto de estas medidas se le denomina Politica Eco 

nómica. Esta debe orientarse hacia la consecución de los siguien 

tes fines: 

a) Tender a alcanzar el más alto ingreso nacional y 

personal posible. 

b) La plena ocupación. 

c) El mantenimiento del equilibrio en la balanza de 

pagos y de la estabilidad de precios. 

d) Una justa distribución de la renta entre los gru--

pos sociales y las personas. 
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e) El logro de un desarrollo económico regional más 

armónico, etc. 

Ahora bien, la Politica Económica moderna se caracteriza --

por la intervención generalizada del Estado sobre los estabilizado 

res y aún sobre las fuentes y canales del ahorro público, con el -

objeto de estar en la posibilidad de cumplir sus nuevos fines eco - 

n ómicos: mantener la estabilidad o promover el desarrollo. Y si - 

se establece una cohesión completa entre los medios puestos a dis 

posición del Estado y sus objetivos, si se escoge de entre todos - 

los, medios aquellos que sean más efectivos y se les emplea den—

tro de corto plazo y se organiza el control de su aplicación y de - 

los resultados obtenidos, tendremos lo que se llama Planificación 

Económica, en otras palabras, se entiende por Planificar: el per-

feccionamiento de la intervención del Estado en la orientación de 

la vida económica nacional. Hacer una planificación comporta la 

estructuración de un cuerpo de ideas que la sustente en cuya base 

se halle una teoría del desarrollo económico. 8  

8. - Zurita Campos;-- jaime.-ta.Piánificdión económica. 
Universidad de Chile. - pp. - 7-26. 
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La idea central de la planificación es la de' racionalidad. Pla-

nificar implica reducir el número de alternativas que se presen-

tan a la acción a unas pocas, compatibles con los medios disponi-

bles..Es,  un proceso- en virtud- del'cual" la "actitud racional" que ya 

se ha:adoptado, se:transforma en actividad: se coordinan objeti—

vos, se preven:hechos,- !se proyectan tendencias.-Es la actividad 

de hacer:planes de acción para el futuro; es la fijación concreta - 

de metas .a :la conducta dentro 'de un plazo: determinado,' y la asil 

nación precisa de medios en función de aquellos objetivos; impli - 

ca, -en consecuencia, dar forma orgánica'a un conjunto de décisio 

nes, integradas y: compatibles entre si, que guiarán la actividad 

de una empresa,..de un gobierno, etc. 

Para estructurar y poner en práctica un plan económico na—

cional se precisa: 

a) Conocer los principios, las técnicas y los proce-

dimientos de la planificación; y 

b) Conocer profundamente la situación económica, - 

. „ 	social y de recursos del para. 
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Ambos requisitos son ineludibles y su fusión da lugar a las 

particularidades del plan. 

Indudablemente que para llevar a cabo la Planificación se ne - 

cesita la prog-amación y de hecho constituye un instrumento muy 

importante de la misma. 

Definiremos a la Programación como la selección cuidadosa 

de fines y medios apropiados, es la disciplina intelectual de orde 

namiento racional de recursos escasos tras objetivos precisos; -

implica además del diagnóstico, la tarea de pronosticar el futuro. 

Es un proceso de asimilación y sustentación de un enorme caudal 

de informaciones que permitan apreciar todos los causes posibles 

de acción, y el lento y enjundioso proceso de selección de alterna 

tivas, luego de una evaluación científica de las ventajas e inconve 

nientes de cada una de ellas.9  

Programar es hacer planes, programas y proyectos, es fijar 

Mártner, 	 Présupueáto:Pór pro- 
gramas.- Siglo XXI Editores. - Novena edición, 1977. - 
Capitulo II. - pp. - 45. 	- 	 • • 
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metas cuantitativas a la actividad, destinar los recursos humanos 

y materiales necesarios, definir los métodos de trabajo a emple - 

ar, fijar la cantidad y calidad de los resultados, y determinar la 

localización espacial de las obras y actividades. Significa valerse 

de un método racional para fijar metas a alcanzar, en función de-

los recursos disponibles. Significa la adopción de normas o deci - 

siones previas a la acción, en sustitución de una conducta de im - 

provisación frente a los acontecimientos que se susciten. 

La programación se gesta dentro del ejecutivo a través de las 

etapas de formulación de programas; de su discusión y aprobación, 

de su ejecución y de su evaluación y control. Un documento que -

contenga un programa debe ser presentado conforme al desarro—

llo lógico de las materias. Las partes que componen un programa 

pueden ser divididos de la siguiente manera: 1. - Presentación; - 

2. - Diagnóstico; 3. - Pronóstico; 4. - Fijación de metas y asigna 

ción de recursos; y 5.- Ejecución del programa. 

Un programa tiene que ser completo y considerar todas las - 

inversiones, que requiere el desarTollo económico, de un país en - 

un período razonable de tiempo. 
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El programa de desarrollo económico ha sido definido en es-

tudios de la CEPAL como "un acto de orden", en el cual se esta - 

blece una clara y razonable relación entre los medios o recursos 

de que dispone y las necesidades de desarrollo económico y su es 

cala de prelaciones y las distintas formas en que ha de operarse 

con esos medios para satisfacerlas. Los programas de desarro - 

llo pueden ser de diversas clases según el ámbito de la realidad 

económica que abarquen y según el área geográfica en que se apli 

quen ya que existen programas de desarrollo económico global y 

programas sectoriales expresados en proyectos de inversión. 

Los principales instrumentos de la programación del desarro 

lb económico son: los modelos econométricos, los sistemas de -

contabilidad nacional y los presupuestos nacionales.'°  

Acerca de la. Planificación y de la Programación, José Luis - 

Ceceña Cervantes, economista mexicano, en su libro "Introduc - 

ción a la Economía Política de la Planificación Económica Nacio- 

Mat-tner, Gonzalo op. cit. - pp - 46-53. 
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nal", hace ver que la planificación económica nacional requiere -

del control de la producción, de los medios de producción y del 

consumo, también hace ver que no pueden trasladarse mecánica - 

mente los criterios ni láá leyes que rigen en una sociedad a otras 

sociedades con sistemas de producción diferentes y que la llama-

da "planificación" en América Latina se reduce a "programas y - 

proyectos vinculados a la inversión pública y al estfmulo y promo 

ción de empresas y actividades privadas".11  

Señala que la planificación económica nacional (conjunto de - 

leyes económicas que ocurren en un tipo especifico de relaciones) 

sólo puede darse en él socialismo, pero en el sistema capitalista 

también hay cierto grado de racionalidad aunque sea parcial y so 

cialmente irracional. 

El primer requisito para planificar la economía es hacer que 

los medios de producción dejen de ser propiedad privada y pasen 

a ser propiedad social, lá planificación econárhica es una catego 

11.- Ceceña Cervantes, José Luis. - Introducción ala Econo 
mía Politká de lá PlánificáciÓril  ÉPOriómica Ñácicináf. 
FCE. - 
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rra económico-social que refleja el proceso por el cual se sujeta - 

"la operación de las leyes económicas y el desarrollo económico - 

de la sociedad a la dirección de la voluntad humana", es decir, 

"la planificación implica que la economra deje de estar dominada - 

por las leyes económicas, implica que la econom!a en adelante es 

tá dominada por la voluntad de, los hombres..., la planificación - 

supone que la libertad humana sustituye a la necesidad económi 

ca". 12  

La existencia y resultados de la planificación dependen, por -

lo tanto, de la presencia de ciertas condiciones sociales pues 

lo que permite la planificación es la vinculación de los trabajado,- 

res y de los medios de producción que se hacen sociales" y se ba-

sa en la existencia de un sector nacionalizado que abarque la ma. - 

yor parte de la economía, por lo que al darse tal situación, pero • 

sólo entonces, la planificación económica es "... una extensión - 

universal y activa de todos los factores esenciales del desarrollo 

y del crecimiento y su uso con el propósito de optimizar los pro-

cesos de desarrollo social; es un reflejo activo de todos los pro - 

12.- Cecetia Cervantes, José Luis. - op. cit.- pp .-''11-2á. 
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cesos materiales, financiero y sociales que integran el desarrollo 

de la economía y de la sociedad" .13 

Debe quedar claro que en todas partes los principios de la pla 

nificación son los mismos, pero también, que en cada lugar opera 

de acuerdo a circunstancias y con modalidades especiales y espe - 

cfficas. La planificación económica tiene como fin fundamental el 

desarrollo económico y empieza con la intervención directa del - 

gobierno en la economía. 

La planificación tiene como meta la elevación del nivel de vi-

da de la población mediante la utilización óptima de los recursos 

y esto se logra por medio de los planes económicos, en los que, -

a su vez, se establecen metas especificas y los respectivos ins-

trumentos para lograrlos, éstos se plasman, se aplican, por me-

dio de la politica económica. 

Todos los instrumentos de la planificación están necesaria-- 

13.- lbid. 



33 

mente relacionados entre sr, ya que por ejemplo, un plan regional 

que es "parte" de uno nacional, construido para determinado perro 

do, utilizando matrices de insumo-producto, modelos econométri 

cos, etc. , está subdividido en planes locales, sectoriales, rama-

les, es a su vez, la base de los planes perspectivos, etc. La pla 

nificación es el todo y los planes "solo" las partes de la política - 

de racionalización económica. 

La planificación, como todas las cosas, tiene un "punto de -

partida": el plan perspectivo nacional. En él se determinan los 

propósitos de la economía nacional a largo plazo, metas que se--

rán las directrices generales a cumplir por medio de los planes a 

plazo medio y a corto plazo. El plan económico a largo plazo con 

tiene las decisiones explícitas en el campo que es decisivo para - 

el desarrollo, económico y que básicamente se centran en dos 

cuestiones: la proporción en que se divide el ingreso nacional en-

tre acumulación y consumo, que es lo que determina la tasa gene 

ral de crecimiento económico, y. la manera de canalizar las inver 

siones entre las distintas ramas de la economía, elemento que de 

termina las tendencias del desarrollo. 
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La formulación del plan perspectivo exige que se consideren 

en primer lugar los índices que reflejan las tendencias de la eco-

nomía. Esto debe de servir de base para establecer el parámetro 

más importante de la economía: la tasa anual media de crecimien 

to del producto nacional, que deberá ser lo más elevada que se -

pueda, pues se trata de desarrollar al país tan rápidamente como 

sea posible. Es decir, la elaboración del plan nacional perspecti-

vo es un intento de resolver el problema de "... saber por medio 

de qué ritmo de crecimiento y de qué estructura económica podrá 

alcanzarse el nivel de desarrollo que se desea".14  

Acerca de la programación, señala el mismo autor: la pro—

gramación económica, o sea la aplicación de la programación al - 

proceso económico en un intento de lograr su equilibrio, es una - 

técnica y tiene como medios más importantes: los cuadros insu--

mo-producto, los esquemas marxistas de reproducción, los coe-

ficientes técnicos, los balances materiales y sintéticos, etc. Pue 

de afirmarse que la programación económica surgió como conse- 

14.- Ceceña Cervantes, osé Luis. - op. cit. - pp. - 85L-86. 
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cuencia de que había necesidad de una nueva política económica - 

que abarcara a-las empresas privadas como un todo en los princi 

pales problemas cíclicos de la economía. 

La programación económica selecciona la inversión y sus 

programas comprenden los elementos esenciales del proceso de -

producción en su conjunto y no a algunas actividades o sectores 

aislados, y se encamina fundamentalmente a la solución de los - 

problemas de la economía globalmente considerada. Debe subra - 

yarse que la programación no intenta controlar todas las varia --

bles de la economía de acuerdo con la posibilidad que haya para 

lograr el desarrollo económico equilibrado, trata más bien de es 

timular el crecimiento de las actividades más "dinámicas", que 

tengan importancia básica. 

Corriente CEPALINA. 

A través de la obra realizada en particular por la 

CEPAL y por diversos autores, vinculados en una u otra forma a • 

esta institución, se ha llegado a identificar así en los últimos 

años una corriente de pensamiento latinoamericano sobre política 
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económica, denominada "estructuralista". Esta pone énfasis en -

la politica de desarrollo sobre un conjunto de reformas estructura 

les, en la función del Estado como orientador, promotor y planifi-

cador, y en una reforma y ampliación sustancial de las modalida -

des de financiamiento externo y del comercio internacional. 

Se postula que el subdesarrollo es parte del proceso 

histórico global del mismo desarrollo, que tanto el subdesarrollo 

como el desarrollo son dos aspectos de un mismo proceso históri 

co universal; que ambos procesos son históricamente simultáneos; 

vinculados funcionalmente, es decir, si interactúan y condicionan 

mutuamente y que su expresión geográfica concreta se observa en 

dos grandes dualismos: por una parte la división del mundo entre 

los estados nacionales industriales, avanzados, desarrollados, -

"centros", y los estados nacionales subdesarrollados, atrasados, 

pobres, periféricos, dependientes; y por la otra, la división den - 

tro de los estados nacionales en áreas, grupos sociales y activi - 

dades avanzadas y modernas y en áreas, grupos y actividades - 

atrasadas, primitivas y dependientes. 

La carácterrsticá princi 
	

diferencra arnbas és 
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tructuras es que la desarrollada, en virtud de su capacidad endó - 

gena de crecimiento, es la dominante, en tanto, la subdesarrolla -

da, dado el carácter inducido de su dinámica, es dependiente; es-

te enfoque se aplica tanto entre países como dentro de un país. 

El problema fundamental del desarrollo de una es—

tructura subdesarrollada aparece así" como la necesidad de supe-

rar su estado de ,  dependencia, transformar su estructura para ob 

tener una mayor capacidad autónoma de crecimiento y una reori-

entación de su sistema económico que permita satisfacer los ob - 

jetivos de la respectiva sociedad. 

El planteamiento anterior implica una reorientación 

de la política de desarrollo tanto en lo interno como en las reía - 

ciones internacionales; para ser eficaces y permanentes, los reor 

denamientos de esta naturaleza, solo pueden basarse en la parti-

cipación social, política y cultural activa de nuevos grupos socia 

les antes excluidos o marginados, y esa participación debe hacer 

se presente tanto en la formulación de los objetivos de la socie—

dad como en la tarea de alcanzarlos. 
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Esta forma de concebir el desarrollo pone el acento 

en la acción, en los instrumentos del poder poli-tico y en las pro-

pias estructuras del poder. Se destaca igualmente la importancia 

decisiva que adquieren el fortalecimiento y enriquecimiento de la 

cultura nacional; se acentúan los aspectos relacionados con la ca 

pacidad de investigación científica y tecnológica. 

El desarrollo debe medirse en términos de indicado 

res económicos, sociales y poli-ticos que expresen la dirección y 

magnitud del cambio, y que las políticas de desarrollo no deben-

formularse en función de los requisitos tecnicoeconómicos de una 

determinada tasa de crecimiento postulada a priori, sino de acuer 

do con la viabilidad de determinadas poli-ticas y de los requisitos 

tecnicoeconómicos de las mismas, de donde resultará cierta tasa 

de crecimiento. & 

SUBDESARROLLO. 

La Revolución Industrials la naturaleza asimétrica 

&. - Sunkel y Paz, - op. cit. - pp. 22-40. 
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sus efectos, constituyen con toda evidencia una de las cuestiones-

centrales de la temática del subdesarrollo: produjo efectos pronun 

ciadamente desiguales no sólo entre los países donde se originó y 

aquellos a los que se propagó, sino incluso, en el caso de éstos - 

últimos, entre las regiones y los sectores económicos y sociales 

vinculados a las economías' industriales- céntricas y el resto del 

sistema. 

En su fase de propagación a todas las áreas del mun 

do, se gestaron por una parte las condiciones que permitieron a - 

un grupo de países llegar a niveles de vida muy elevados y a un 

desarrollo muy avanzado, mientras la gran mayoría; por otra, 

adquiría la conformación característica del subdesarrollo. 

La problemática del subdesarrollo económico con—

siSte precisamente en ese conjunto complejo e interrelacionado - 

de fenómenos qué se traduden y expresan en desigualdades de ri-

queza y dé pobreía, en estandarniéntb,'.en retraso reaPedto de 

otros paises; en Pbtencialidades prodúdtivas• desaprovechadas, 

en deriendenciá'eCóriórnica,ICultiital', politices y'tecricilógidá..8.1  

&. - Sunkel y Paz. - op. cit. pp. 15 
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Es precisamente a partir de este hecho, que se han - 

elaborado varias teorías acerca del subdesarrollo tratando de ex-

plicarlo y sugiriendo probables soluciones. 

Algunos autores, que observaron objetivamente las -

características que, con frecuencia, presentan las economías sub 

desarrolladas centraron su atención con preferencia sobre algu --

nas de ellas y las convirtieron en el pilar de su interpretación del 

subdesarrollo y en la base de su estrategia de desarrollo. 

Se señala que se trata de economías donde existe un 

excedente generalizado de mano de obra (Lewis); que son países - 

cuya estructura productiva se encuentra escazamente diversifica 

da (Colin Mark); poblaciones que carecen de las actitudes, moti-

vaciones, valores y rasgos de personalidad que permiten desarro 

llar la iniciativa y el logro personal (Mc. Clelland, Hagen); una - 

situación de mercados insuficientes derivada de la escasa produc 

tividad prevaleciente cuando falta capital ("el círculo vicioso de - 

la pobreza" de Rosenstein-Rodan y Nurkse); falta de capacidad 

para tomar decisiones de inversión aún cuando existen oportuni 
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dades y recursos (Hirschman); tasas muy aceleradas de crecimien 

to demográfico que implican poco o ningún ahorro neto disponible -

para acelerar el proceso de acumulación productiva (Leibenstein, 

Nelson, etc.). 

Partiendo de una de estas caracterizaciones del sub-

desarrollo, concebida corno "el" problema del subdesarrollo; y de 

éstas teorías a su vez, se extraen las correspondientes conclusio 

nes respecto de la politica a seguir. 

También se elaboraron teorías como la del dualismo 

sociológico de Boeke y los enfoques. de Rostow y de Germani, que 

conciben el desarrollo como una secuencia de etapas históricas - 

que son, por lo general, las mismas que pueden observarse en la 

evolución de los países actualmente desarrollados. Se parte de - 

ciertas características, o de algún rasgo particular, de socieda-

des llamadas primitivas, tradicionales, duales o subdesarrolla--

das, para demostrar o más bien para señalar descriptivamente, -

cómo a través de diversas etapas de superación de esas formas - 

primitivas, tradicionales o precarias de la estructura social Y: - 
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de un cambio dé actitudes, de valores y de politica se puede lle --

gar a la sociedad moderna, equivalente a la de los parses desarro 

lládos e- inchistrializádás. 

Fernando Cardoso y Enzo Faletto señalan que la si--

tuadón de subdesarrollo se produjo históricamente cuando la ex - 

pansión del capitalismo comercial y luego el capitalismo industrial 

vinculó a un mismo mercado economras que, además de presentar 

grados diversos de diferenciación del sistema productivo, pasa --

ron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del siste 

ma capitalista. De ahí que entre las economras desarrolladas y - 

las subdesarrolladas no sólo exista una simple diferencia de eta -

pa o de estado del sistema productivo, sino también de función o 

posición dentro de una misma estructura internacional de produc 

ción. Ello supone, por otro lado una estructura definida de rela-

ciones de dominación. 

El concepto dé subdesarrollo se refiere, nos dicen', 

a la eItnictura de un:tipo de sistema económico con predominio - 

del sector'primai-ió, -  fueité)condentración de la renta, poca difé-' • 
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renciación del sistema productivo y , sobre todo, predominio del - 

mercado externo sobre el interno. 

La dependencia de la situación del subdesarrollo im-

plica socialmente una forma de dominación que se manifiesta por 

una serie de características en el modo de actuación y en la orien 

tación de los grupos que en el sistema económico aparecen como-

productores o como consumidores. Esta situación supone en los - 

casos extremos que las decisiones que afectan a la producción o -

al consumo de una economía dada se toman en función de la diná - 

mica y de los intereses de las economías desarrolladas. 

El profesor Jaime Zurita nos señala que el proble—

ma de los países subdesarrollados no es sólo el de la inestabili - 

dad económica o política, sino principalmente el de cómo lograr 

un desarrollo armónico, avida cuenta que para ello se tendrían - 

que solucionar varios problemas, entre los cuales destacan: 

&. - Lecturas sobre desarrollo económico. - Selección por 
Guillermo Ramírez.:- Escuela,  Nacional de Economía. - , 
PP. 39. 



a) elevar los ingresos por persona, puesto que real 

mente son muy bajos, 

b) existe una elevada propensión al consumo suntua-

rio de las clases oligárquicas y financieras, 

c) es evidente el atraso del sector agropecuario que 

marca el paso de retardo del resto de la econo --

mra y tiene como principales trabas las formas - 

de tenencia de la tierra, el bajo nivel técnico y - 

las deficiencias en la comercialización de sus 

productos, 

d) las inversiones sociales son muy reducidas, 

e) los precios de los productos primarios en el mer 

cado internacional, son comparativamente desfa-

vorables y decrecientes. Esta circunstancia de--

prime las posibilidades de una buena formación -

del capital nacional, y contribuye a mantener el - 

subdesarrollo, 

f) existe un ftierte desequilibrió en el nivel de capi- 
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talización en el propio sector industrial, favora - 

ble a las ramas para la exportación y desfavora-

ble para la producción de bienes intermedios, en 

los cuales se basa precisamente toda expansión - 

económica. 

g) también existen fabulosas diferencias de renta - 

personal por clases sociales.1  

Desde el punto de vista de la teoría del crecimiento, 

un país subdesarrollado se concibe como una situación de atraso 

con respecto a otras más aval zadas, como si se tratara de una - 

carrera en la cual unos están más adelantados y otros van quedan 

do rezagados. Constituye una explicación de la lentitud del proce 

so de desarrollo debido a la falta de capitales. 

El problema del subdesarrollo se enfoca como un 

proceso de perfeccionamiento desde formas primitivas de activi-

dad del sistema económico hacia formas más, modernas y perfec 

tas, como las que idealmente existen en los países desarrolla--

dos. Admite que el objétiVdderdesátrollb es-llegar á tener el - 

&.- Zurita Campos, Jaime. - op. cit. pp. 13-26. 
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mismo tipo de sistema económico, social y político que el existen 

te en los países de alto grado de desarrollo. 

No toma en cuenta que las economías desarrolladas 

tienen una conformación estructural distinta de la que caracteriza 

a las subdesarrolladas, ya que la estructura de estas últimas es - 

en medida significativa una resultante de las relaciones que exis -

ten históricamente y perduran actualmente entre ambos grupos de 

parses. & 

Este último punto lo tratan Osvaldo Sunkel y Octavio 

Paz al hablarnos de que la singularidad del subdesarrollo latinoa-

mericano deriya de dos grandes vertientes históricas: una cuyos 

antecedentes deben buscarse en el pasado colonial, el que inclu - 

ye las formaciones históricas, más o menos modificadas, que - 

tienen su origen en las sociedades precolombinas; la otra, el - 

"gran impacto" externo que experimentó a partir de la segunda - 

mitad del siglo XIX, al 'incorporarse por entero al nuevo sistema 

económico internacional. 

&--.Sunkel y E:az., 7 op., cit. 	22-40 

-¿T,. .1'4z; 	- 	..•••¡,CY"..Zí..1-7i"..:.. 
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El proceso de subdesarrollo de las diversas socieda 

des latinoamericanas presenta rasgos comunes y a la vez diferen 

cias estructurales susceptibles de ser identificadas y precisadas 

analfticamente. 

Los rasgos comunes se manifiestan en la especiali - 

dad histórica de los procesos económicos diferenciados que expe 

rimentaron los países latinoamericanos. 

Los diversos tipos de su economía dependen de cada 

situación preexistente y de sus formas de vinculación con el siste 

fria económico internacional en su expansión 

La explicación, de la corriente CEPALINA, del pro 

ceso de cambio de las economías y sociedades de América Lati - 

na, consiste en concebir el subdesarrollo como parte del proceso 

histórico global de desarrollo; tanto el subdesarrollo como el de-

sarrollo son dos aspectos de un mismo fenómeno, cambios proce 

sos son históricamente simultáneos, están vinculados funcional - 

mente y,. por lo tanto, interactúan y se condicionan mutuamente, 



48 

dando como resultado, por una parte, la división del mundo entre 

países industriales, avanzados. o. "centros", y paises subdesarro-

llados, atrasados o "periféricos"; y por otra parte, la repetición 

de este proceso dentro de los paises subdesarrollados en áreas 

avanzadas y modernas, y áreas, grupos y actividades atrasadas, 

primitivas y dependientes. 

El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprender 

se, entonces, como estructuras parciales pero interdependientes, 

que componen un sistema único. 

Ahora bien, el bajo nivel de los ingresos y ahorros, 

la inestabilidad, el desempleo y el subempleo y la especialización 

en las exportaciones primarias, el atraso tecnológico, etc. , cons 

tituyen más bien los resultados del modo de funcionar de un siste-

ma subdesarrollado. 
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1.2. INVERSION Y DESARROLLO. 

El desarrollo económico es un proceso que consiste en 

aumentos en el excedente económico con lo que crece la inversión 

productiva, fenómeno que conduce a una mayor productividad co - 

mo consecuencia del incremento en la producción (o importación) 

de bienes de capital y, con esto, a un mejor nivel de vida para to-

da la población. & 1  

La teoría moderna del Estado imputa a éste una función 

de promotor del desarrollo económico y social de la colectividad, 

en las organizaciones sociales complejas como las actuales, el - 

Estado va adquiriendo y creando paulatinamente toda una serie de 

instrumentos técnicos, económicos y políticos para cumplir su 

función, entre éstos, uno de los más importantes es la inversión 

del Sector Público, en cuanto que sirve como motor del desarro - 

lo económico y éste como condición vital del desarrollo social. &2 

& 	Ceceña Cervantes, José Luis.- Introducción a la Econo 
mía Política de la Planificación Económica Nacional. 
FCE.- Cap. I.- pág. 29. > , •a. 

& 2. - Valle Meraza, Andrés. - El Estado Mexicano: La Inver 
sión Pública como instrumento de Política Económica:: 
Tesis 1974.'7 UNAM;.T:-,Lic.,-enrEconomfa.,--:, pp. 119. 

j: 	.cici 
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Lo que importa desde el punto de vista del desarrollo -

económico es, no la maximización del ingreso en un año dado, si 

no el ritmo de inversiones futuras provocadas por un ingreso ge-

nerado por una determinada composición de inversiones." 

Para tener claro el concepto de inversión recurrimos - 

al Diccionario de Economía el cual la define así: 

a) Activos hechos por el hombre, que se emplean en la 

producción de bienes de consumo o de nuevos bienes 

de inversión (denominados bienes de producción o 

de capital). Los bienes y servicios de consumo sa - 

tisfacen "directamente" las necesidades del consu - 

midor; esta satisfacción es el objeto de la actividad 

económica. 

b) La inversión también tiene un sentido más especifi-

co. La formación de activos reales de capital da lu 

'gar -á'tittilos• sobre riquezáS (bonos; óbligáciones, - 

acciones, hipotecas, etó.). 

&3.-'iNavatrete-Rdrnero;,, VrcuiriM - La inversión y el creci 
miento económico. Tesis 1959. - UNAM. - L.E. - 
pp . 31-32. 
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La inversión puede dividirse en: 

1) Capital fijo. - Consiste en bienes de producción co-

mo fábricas, planta, equipo, edificios, transportes, 

carreteras, canales, ferrocarriles, puertas y todas 

las formas de capital disponibles para la producción 

de bienes de consumo o bienes de producción. 

2) Bienes en proceso. - Se refieren a los factores de - 

la producción vinculados al proceso productivo y to 

davra no totalmente convertidos en productos acaba 

dos, como los edificios no terminados o los coches 

semiterminados en cualquiera de las fases de la --

producción en serie. 

3) Los stocks se refieren a los bienes de consumo o - 

producción terminados, aún no vendidos al consumi 

dor final, como son los stocks en espera de que se 

pasen a recoger o que están en tránsito. 

, , 	yallie_Meraza„ Andrés,. j7:9p,..., cit. - tpp 98  
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La inversión adopta otras formas como lo son: progra -

mas de investigación y tecnologías, sistemas de educación más - 

amplios, etc. 

Así pues consideramos que la inversión es la punta de - 

lanza del desarrollo económico, tanto la inversión pública como -

privada deben ser complementarias, sin embargo, como ya lo - 

mencionamos, la inversión pública es la más importante en la me 

dida que el Estado es el que actúa directamente sobre ella ya que 

por medio de la politica económica determina los recursos, la --

asignación que debe dársele, la forma en que influirán y qué fin -

se persigue. 

Y como el fin perseguido es el desarrollo económico, - 

la variable más importante será la inversión pública, como dina 

mizadóra del desarrollo por medio de la capitalización nacional, 

de su influencia en la oferta y la deinanda, su capacidad de asimi 

lar y generar los avances tecnológicos, que implicarán su optimi 

zación de empléo. 

La inversión, - debidárnenté'integrada', viene a constituir 
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el factor más importante, el que verdaderamente impulsa el desa 

rrollo económico de un país. Si bien todo tipo de inversión es, en 

su turno, necesario y hasta indispensable, se considera que si se 

ha de hablar de un "Factor estratégico del desarrollo" éste ten --

drfa que ser la inversión, canalizada productivamente con priori 

dad en la industria (pesada básicamente o la que permitan y exi - 

jan las circunstancias), empleando técnicas de alta intensidad de 

capital (que maximicen el excedente económico más que el pro--

ducto) y tendiente al desarrollo simultáneo de los conocimientos 

científicos y técnicos. 

Los planes de desarrollo económico de largo plazo de 

nen por objeto programar en detalle las inversiones estatales y - 

se formulan en función de los planes generales de desarrollo, 

tanto estos como los planes de inversiones públicas, se expre --

san en proyectos concretos de inversión, en los que se asignan - 

los recursos productivos a obras especificas. 

Se ha definido el proyecto de inversión como un conjun 

to de antecedenes que permite estimar las yentajasi  y, desventa 
1//,. 
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jas económicas que tiene asignar recursos de un pafs para la pro-

ducción de determinados bienes y servidos. Los programas de de 

sarrollo fijan los volúmenes dé inversión, en los que se asignan -

los recursos productivos concretamente en obras ffsicas. &6  

La dinárnica de la inversión a realizar en las distintas - 

etapas del plan dependerá de diferentes factores que serán en su - 

turno los determinantes de la tasa de crecimiento de la economra 

pues mediante ellos se logrará la distribución óptima de los recur 

sos. 

Las decisiones que se deben tomar en relación con el - 

monto a invertir dependerá principalmente: de la manera y magni 

tud en que cambia la productividad de la mano de obra como con - 

secuencia de cambio en el equipo; del plazo para el que se planifi .  

ca; de la posibilidad de adquirir (esto es desarrollar, comprar o 

rentar) maquinaria y conocimientos técnico; de los niveles del - 

producto nacional, de la tasa de acumulación, de la tasa de inver 

Martner, GonzalO: - Planificación y.  PresupuéstoPor pro 
gramas. - Siglo XXI editores. pp. 53. 
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Sión y del consumo anteriores; de la posibilidad de usar otros re-

cursos productivos y reservas materiales, existentes; de la dispo-

nibilidad de mano de obra y la "urgencia" de dar empleo :a todos; 

del nivel de la relación capital producto; de la velocidad de rota - 

ción del capital; de la tasa, actual de.crecimiento del producto; y 

del agobiamiento de la balanza de pagos. 

La magnitud y la manera como cambia la productividad 

de la mano de obra como consecuencia de, cambios en el equipo 

se subdivide, en cómo. canalizar, ,o sea, cuánto y en qué actividad 

invertir, y en la selección de la intensidad del capital y del pro - 

greso técnico que se emplearán. 17   

El objetivo de la planificación global de inversiones --

consiste.en establecer la estructura básica del plan; para esto, - 

se puede señalarla existencia de dos ángulos., estos _son,en pri—

mer término, la consideración, del nivel de la eficiencia con,que,  

se desenvolyerá,el- proceso invernionista,L y en el segundo, los 
•11.~.1- 
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criterios para reali7.ar la asignación de los recursos y las magni-

tudes que son fundamentales para los posteriores pasos en la pla - 

nificación. 

Respecto al nivel-de eficiencia es preciso contar con --

los elementos evaluativos que proporciona el diagnóstico, pero --

asimismo, debe disponerse de una visión correcta sobre la cali—

dad del proceso inversionista, en cuanto a su capacidad organiza-

tiva y los resultados que de ella deben esperarse. En relación a -

las asignaciones, es preciso diferenciar dos aspectos significad - 

vos, el primero se relaciona con una serie de definiciones de or -

den cualitativo que en conjunto con los análisis sobre el nivel de -

eficiencia, hacen posible el segundo aspecto, de orden cuantitati - 

vo, que determina las magnitudes de las asignaciones. En segui -

da se presentan en la extensión necesaria estas dos formas com - 

plementarias de enfocar la planificación politica de financiamien - 

to de las inversiones, y a su vez no sólo depende de las mismas -

inversiones, sino de una serie de otros aspectos de la economfa y 

las finanzas como pueden ser: politica de exportaciones e impor - 

taciones, politica tributaria, politica.  crediticia,en general, polí- 
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tica de empleo, etc. &8  

La eficiencia del proceso inversionista se relaciona con 

el rendimiento directo de los recürsos dédicados a las inversio --

nes, también con laá condiciones'dé'Orden teórico-organizativo - 

que se van creando para la réaliz.ación de los planes de' inversión, 

que en buena s cuentas redundan en un mayor rendimiento de los re 

cursos de inversión. 

Para la estructuración del plan de inversiones se re --

quiere: 

- Definición del apoyo que la s inversiones pueden otor-

gar a las transformaciones estructurales, tanto de aquellas qué - 

inciden en la distribución del ingreso, como las que propenden a 

la eliminación del atraso de sectores o activida des especificas. 

- Identificación de los "cuellos de botella" tanto de --

aquellos que impiden elevar la utilización de las capacidades in - 

&8. - Zurita Campos, Jaime. - Planificación Global de las in- 
versiones. - U. de Chile. - pp. 12-13 

- 	.,:„  
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dividuales, como de los relacionados con procesos tecnológicos 

complementarios. 

- Determinación de las posibilidades de ampliación de -

las capacidades instaladas para los casos en que el factor costos -

de transporte no aconseje la crea ción de nuevas capacidades. 

- Consideración de las posibilidades actuales de sustitu 

ción de importa ciones en aquellas actividades que complementan 

o amplan las existentes. 

- Estudio de las características de la estructura pro--

ductiva y determinación de las inversiones complementarias de - 

tal estructura. 

- Bases para los restantes estudios de expansión de la 

estructura productiva (material y de servicios). &9  

Con la planificación global de las inversiones se busca 

&9. - Zuna Campos, Jaime. - op. cit. - pp. 9-10. 
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el rendimiento y utilización más elevado de los recursos disponi - 

bles: 

a) El destino de los recursos tiene la alternativa del - 

consumo o la inversión; en definitiva tal alternativa presenta evi - 

_dentes rigideces, pero no debe óbviarse la realidad de que tales ri 

gideces puéden en ciérto modo ser 'dominada s en el mediano pla-

zo, pudiéndose obtener el nivel de ahorro e inversión socialmente 

tolerable-rná s élévado. Este concepto está ligado a la polftica de-

más largo plazo del Estado, relacionada con la respuesta 'a inte

rrogantes tales como: quién' aportará los recursos >del sectorPri-

vado a través de sus propias decisiones de inversión, qué formas 

puede adoptar la reinversión de utilidades y Cómo se puede redu - 

cir los niveles de consumo 'de determinados grupos sociales: Al - 

ternativamente se presentará el problema de decidir en qué for—

ma las propias actividades estatales dedicadas a la 'Producción --

material o ala ,prestación de sérvIcioS pueden ser fuente de re--

cursos  estatales para la inversión,-o•én qué medida el Propio Es* 

tado será reinversor :de utilidades y• tribútoá,' ciertamente, está 

última fuente está determinada por los gastos corrientes délSátá 

do. En esta política de corte más general, conviene precisar las 
,t, 
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formas y alcance de la politica de gastos corrientes, de tal modo -

que pueda seguir una linea coherente para las alternativas del gas-

to nacional. 

b) La canalización de recursos hacia los objetivos plani 

fica dos, aparece como el paso lógico siguiente a la definición de -

las metas del plan de inversiones. Este es el problema caracteres 

tico de la elección de los instrumentos idóneos para orientar los -

recursos de las inversiones o en otras palabras, la definición de la 

política de financiamiento de las inversiones. 

c) La delimitación de las actividades en las cuales parti 

cipará el sector público, o inversamente las que se reservarán al - 

sector privado, no obedece exclusivamente a decisiones enmarca - 

das en la problemática inversionista, pero la propia decisión co --

rresponde fundamentalmente al nivel de las, decisiones políticas y 

secundariamente a estimaciones globales sobre la eficiencia relati 

va de, las actividades públicas y privadas, magnitud del esfuerzo - 

inversionista. 

..! 

d) La asignación de prioridades al proceso inversionista 
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se refiere directamente a la confección del plan de inversiones, pe 

ro las decisiones correspondientes deben ser adoptadas tomando en 

consideración aquellos factores de la economía nacional que inci --

den directa o indirectamente y que son las que orientan las decisio 

nes sobre la aplicación de los recursos. Por ejemplo, las decisio - 

nes deben ser coherentes con la dotación de recursos, o con la pro 

moción de una balanza de pagos equilibrada capaz de aportar la ca-

pacidad de importación del equipamiento, necesario para la moder 

nización de la estructura productiva, o en sus rasgos más genera - 

les debe promover el más elevado crecimiento de la productividad. 

e) En la determinación de la intensidad de capital con - 

que se desarrollarán en el futuro las actividades productivas o de 

servicios, juegan un papel muy importante el nivel de ocupación, -

la calificación general de la mano de obra, la magnitud del merca 

do, los desbalances regionales en ocupación, etc. 

f) La realización de determinados cambios estructura-

les (por ejemplo, la reforma agraria) implica la realización de un 

volumen sustancial de inversiones que sirvan directa o indirecta - 

f 
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mente al desenvolvimiento de la estructura global de las inversio-

nes .11° 

Para evaluar cuantitativamente la eficiencia del proceso 

inversionista, sus resultados pueden medirse por el aporte que --

las inversiones hagan al producto bruto. Se utiliza como principal 

indicador de la eficiencia del proceso inversionista la magnitud -

del aporte a la producción por cada unidad invertida. 

El proceso constructivo, el cumplimiento de las fechas 

previstas de puesta en marcha, el volumen de inversiones sin ter 

minar, el equilibrio tecnológico entre las inversiones de conclu - 

sión-comienzo-continuación, el impacto ocupacional del proceso 

inversionista, etc. Todas estas cuestiones involucran el concep-

to de eficiencia del proceso inversionista. 

El nivel de eficiencia del proceso inversionista está de 

terminado por la capacidad orgánica para , invertir. En efecto, co 

'L! 	uritá-  Ca:MiSóá, 	"op. cit. - 
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mo el proceso inversionista puede ser considerado como una par-

te del proceso de producción debe existir un conjunto coherente de 

procedimientos y reglas que establezcan las formas más idóneas -

para.su realización. 

La evaluación y medición del funcionamiento o vigencia 

de tales reglas y procedimientos representan el contenido del con 

cepto de capacidad orgánica para invertir. Para realizar la eva--

luación del proceso inversionista se requiere un conocimiento am 

pilo y completo de la vasta red de relaciones que determinan el - 

funcionamiento del proceso inversionista. 

La capacidad orgánica para invertir, es un concepto -

que presta su verdadera utilidad en los niveles de dirección del - 

proceso inversionista y por lo tanto, es un aspecto fundamental -

de la planificación global de las inversiones. La capacidad orgá - 

nica para invertir viene a representar una evaluación del nivel --

de desarrollo del sistema inversionista estatal. Si se acepta que 

la eficiencia de las inversiones está determinada.por el 'desarro 

lo del sistema inversionista; esta. evaluaCión proporcionará Uña' 
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medida del nivel de la eficiencia, correspondiendo con este objeti 

vo especifico de la planificación global de las inversiones. 

Se definirá la "Capacidad orgánica para invertir" como 

la descripción y evaluación de las condiciones técnico-organizati-

vas en que se desenvuelve el proceso inversionista. Se trata de -

evaluar, desde distintos ángulos el estado general de tales condi-

ciones y su aptitud para cumplir con los requerimientos que les -

plantean las metas de los planes de inversiones. La investigación 

de la capacidad orgánica para invertir se refiere al nivel de desa 

rrollo que ha alcanzado el sistema inversionista. 

Uno de los aspectos más importantes en la evaluación -

de la capacidad orgánica para invertir, se relaciona con las con - 

diciones organizativas de las dependencias del aparato estatal, de 

dicadas a la atención de la problemática de las inversiones. Es - 

preciso conocer qué rol juega cada una de las dependencias esta-

tales en el proceso inversionista. Será necesario establecer con-

cretamente las funciones que han venido realizando en el proceso 

inversionista y el tipo de relaciones existentes entre las distintas 

dependencias. 
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La armonización de la capacidad orgánica para invertir 

se refiere a la utilización que la organización estatal puede darle 

a los recursos y los servicios idóneos de que puede hacer uso. 

El nivel de la inversión nacional, es determinado con--

juntamente con las demás variables macroeconómicas. La magni-

tud de los recursos dedicados a la inversión nacional, queda deter 

minada en correspondencia con las demás variables (consumo, im 

portaciones, exportaciones, etc., dependiendo del nivel de agrega 

ción de las variables macroeconómicas). La validez de las magni-

tudes determinadas para cada variable está condiCionada por las -

magnitudes de las demás, es decir, que existe cierta interdepen. - 

dencia entre ellas y por lo tanto competencia y complementaridad. 

La participación cualitativa y cuantitativa de la inver-

sión pública en la inversión nacional, está influida tanto por consi 

deraciones políticas como por consideraciones económicas : y téc-

nicas. Definida la politica del Gobierno sobre las actividades en -

las cuales se realizará la inversión pública se necesitará preci-- 

sar en qué actiyidades,y con qué intensidad se,asignarán.los re --- 
cursos para realizar las inversiones públicas. ,;.;j 
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El nivel de la inversión privada es una función de los ni-

veles de la inversión pública y de la inversión nacional. La defini 

ción de la' politica sobre participación de la inversión pública en la 

inversión nacional, incluye la definición de la participación del sec 

tor privado. Corresponde precisar qué inversiones realizará o se 

reservará al sector privado, en qué 'sectores o ramas; debiéndose 

obtener en el orden conceptual, un conocimiento preciso de las ca 

racterfsticas del inversionista privado y de sus fuentes de finan—

ciamiento, para ello deben conocerse las coyunturas en las cuales 

los inversionistas han realizado.  su actividad reproductiva y en qué 

sectores' o ramas -se han manifestado tales áumentos, qué factores 

influyeron en las decisiones de invertir, qué tipo de inversionistas 

acometió las iniciativas, de dónde se obtuvieron los recursos, qué 

papel jugó el sistema bancario, en qué medida las instituciones de 

fomento del Estado promovieron tales inversiones y en qué formas 

o procedimientos se realizó la promoción de las iniciativas por 

las instituciones de fomentó, etc. 

- - 	 • 	' , 	• 	• 	- • .. 
Tarnbiéti es rriuy importante' definir en' que actividades 

partacipará el capital extranjero, bajo qué status y cómo debe in 

tegrarse al esfuerzo "de"-dééatrolió erpáfá. 
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La confrontación de las tareas con los recursos de todo 

tipo posee la organización sectorial, deberá realizarse sector por 

sector. La tarea preliminar corresponde-al inversionista secto --

rial compatibilizandoluego su visión con la solución regional. Se-

rá preciso preparar toda la documentación justificatoria para los 

distintos proyectos. 

Al estructurarse las alternativas sobre el destino secto 

rial de los recursos, se parte de una estructura del capital fijo y 

una distribución actual. La distribución de los recursos debe ha-

cerse tomando en consideración-  esos antecedentes y los siguien - 

tes elementos o criterios: 

a) Asegurar los recursos para la continuación de las - 

inversiones en ejecución a un ritmo técnicamente óptimo. 

b) Eliminar la congelación de recursos, derivada dela 

paralización de inversiones en ejecución,-  asegurándole los recur 

sos necesarios.: 	, • 

i r:: 	Corregir 	i?cuelloS de'botellá'.', • 	réfleja la ac - 
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tual estructura del capital fijo. 

d) Otorgar respaldo material a las prioridades acorda-

das. Estas prioridades se refieren a las características fundamen 

tales que se quiere dar al esfuerzo de desarrollo. 

e) Establecer el equilibrio entre las prioridades y las -

inversiones derivadas e inducidas, asegurándole los recursos co - 

rre spondientes . 

La consideración de todos esos elementos en la distribu 

ción sectorial, determina una estructura de la inversión, que de - 

be reflejar el énfasis prioritativo sectorial, que ha sido decidido 

a través de la política de desarrollo. 

El siguiente conjunto de informaciones y estudios bási-

cos permiten realizar la distribución sectorial de los recursos - 

de inversión, se, hace contrastando la cuantía y calidad de los re-

cursos disponibles, con las prioridades del desarrollo: 

) Inventario de recursos.naturales ; - que debe asumir 
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la forma de un estudio técnico-económico,. de proyección, inspec - 

ción, evaluación, interpretación y análisis de la existencia de re -

cursos naturales del país. 

b) Inventario de recursos humanos, principalmente la - 

estructura de la calificación de la mano de obra, la composición - 

por sectores de actividad y su influencia en la implantación de la -

nueva tecnología. 

c) Estudios básicos sobre el desarrollo de sectores, ra 

mas y actividades. 

d) La estructura del capital fijo y su grado de utiliza--

ción. 

Si se proporcionan los antecedentes sobré el volumen - 

de la inversión total, su distribución orientativa entre los secto - 

res público .y privado, su distribución sectorial y la naturaleza de 

los componentes por sectores; la tarea de establecer-las fuentes - 

de financiamiento queda suficientemente delimitada como para es 
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tructurar la politica correspondiente y diseñar la solución del pro 

ceso completo de financiamiento. 

Junto con la planificación global de inversiones, deben - 

definirse programas específicos, correspondiéndoles una posición 

estratégica en la definición del desarrollo elegido o propuesto; es-

tos programas definen la gestión económica de los gobiernos y les 

otorgan un signo; por el mismo hecho de constituir programas fun 

damentales, pasan a ocupar los más elevados rangos de prioridad 

en la asignación de los recursos y en la atención especial y centra 

lizada que reciben. Debe tratarse de programas cuya ejecución 

abarque varios períodos; no pueden comprometer más recursos 

que los que quedan disponibles una vez cubiertas las reposiciones; 

deben ser considerados sólo aquellos programas que introducen 

cambios estructurales en el funcionamiento de la economía, en la 

distribución de la riqueza o en la vida social; los programas de --

ben corresponder con las lineas fundamentales del desarrollo pro 

puesto, de tal: modo que no se concentren recursos y atención en - 

programas que.no son realmente trascendentes. 

La planificación global de las inversiones, por su carác 
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ter agregativo y orientativo, requiere la formulación de ciertas in 

dicaciones, que persiguen el propósito de asegurar la inclusión, 

en los planes desglosados en el nivel sectorial y regional, de las 

iniciativas inversionistas, que cumplan con los objetivos de pro- - 

porcionar consistencia al proceso inversionista y asegurar la con-

tinuidad del proceso inversionista y tiende a garantizar la máxima 

eficiencia de los planes de todas las instituciones y sectores: 

a) Inversiones de continuación: comprende a las inver-

siones en ejecución, que abarcando varios periodos planificados - 

(años), -se extiende hacia los períodos que se están considerando. 

La asignación de recursos a estas inversiones debe realizarse de 

acuerdo a los ritmos que técnicamente se les haya aprobado en el 

estudio, que normalmente está asociado a la maduración de otras 

inversiones o que simplemente representan capacidades que se es 

pera, <aporten sus:productos o servicios en un plazo dado.- 

b) Inversiones de reemplazo: que deben realizarse por 

estar agotadas en su.rendirnientó -las anteriores capacidades o ser 

técnicamente obsoletas.lSon inversiones que mantienen 'el nivel 

de qirodUCciórr-material:b prestación' 'de 
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c) Inversiones derivadas: se refieren sólo .a aquellas, -

que deben aprovechar en cualquier forma, los beneficios de inver-

siones ya realizadas o en proceso de ejecución. 

d) Inversiones inducidas: son complementarias, directa 

o indirectamente de, otras realizadas o en proceso de ejecución. 

e) Inversiones en ampliaciones: deben ser consideradas 

en este lugar, si las capacidades existentes son insuficientes ac--

tualmente y ejercen influencias positivas en el esquema de desa --

rrollo aprobado. Las capacidades existentes poseen determinadas 

instalaciones que sirven igualmente a las ampliaciones y por lo 

tanto representan una economía de recursos. 

f) Inversiones en programas nacionales: representan -

líneas básicas de desarrollo, deben de disponer de recursos sufi-

cientes. 

g). Inversiones derivadas de los programas nacionales: 

son_ básicos,para.el.desarrollo y poseen la-capacidad de generar- 

una serie de actividades derivadas,->que deben seri consideradas .r 
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como la ampliación o expansión de la base.productiva o de presta-

ción de servicios. 

h) Inversiones que obedeCen a prioridades sociales o --

culturales, ya que en el largo plazo ejercen influencia. 

i) Inversiones de emergencia: siempre se presentarán 

bruscas alteraciones de determinados indices del funcionamiento -

de la economía, que introducirán la necesidad de hacer inversio - 

nes con cierta celeridad. Tales son los fenómenos de la naturale - 

za, los siniestros y otros fenómenos que estuvieran subyaciendo y 

afloren con urgencia politica o social. 

j) Otras inversiones: no consideradas en los puntos an 

tenores y difrciles de prever."' 

. 	-....Zurita.„ Campos Jaime; op.i 	pp.:!59762,: 
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1.3. AHORRO E IN VERSION. 

El nivel de ahorro e inversión conlleva una estrecha re-

lación con las características estructurales de las economías en - 

desarrollo, tales como la distribución de la riqueza, que provoca-

una alta concentración del ingreso en los estratos superiores de la 

población, junto a la deformación que se observa en la distribución 

del gasto que realizan los individuos con ingresos muy superiores 

a sus necesidades de consumo promedio." 

El ahorro depende en mucho de aspectos cuantitativos, - 

como son el nivel y crecimiento del ingreso, el consumo, el volu-

men de impuestos, y la capacidad del sistema para absorber aho - 

rro exterior. Sin embargo, el tipo de inversiones, de acuerco con 

el sector donde se realicen y el tipo de tecnología que se use tiene 

efectos distintos sobre el volumen de ahorro. 

Para poder ahorrar es necesario que las fuentes de tra- 

&1. - Méndez Villarreal, Sofía. - Financiamiento interno y de 
sárrollo económico. - Tesis11966 - Lic. en Economía. - 
UNAM. - pp. 92. 
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bajo de la población estén lo suficientemente bien remuneradas,' 

que que exista una, situación de precios tal que permita disponer de ex 

cedentes una vez satisfecho el consumo, y una verdadera confian-

za 

 

para la estabilidad monetaria.. A medida que se mejore la sima 

ción económica del país, los habitantes estarán en mejores posibi 

lidades de ahorrar y, de este modo, apoyar el desarrollo de la in-

dustria, agricultura, comercio, minería, etc. 

Refiriéndonos a una definición conceptual, el ahorro - - 

puede considerarse como: 

--Una acumulación con la función principal de orientar 

sus recursos hacia fines productivos para que su efecto económi - 

co sea positivo. 

-- Factor estabilizador ,  dentro de las economías desa 

rrolladas. 

-- Fenómeno económico que está sujeto a fuerzas cam-

biantes dentro del proceso productivo, como son las influencias 
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económicas y sociales derivadas de la distribución del ingreso, de 

las decisiones de gasto, y en general de todos los cambios en la -

estructura económico-social, que alteran los patrones de consu--

mo y consecuentemente los del ahorro.,  

Tamagna Frank entiende al ahorro como un esfuerzo 

humano mediante el cual los individuos y las naciones acumulan - 

riquezas, representadas por activos tangibles que producen bie--

nes, servicios o una simple satisfacción, o la forma de derechos 

contra otros. 

Keynes conceptua al ahorro como la parte del ingre 

so que no se gasta en consumo. Afirma que el ahorro es igual a -

la inversión porque esta última hace que los ingresos sean al ni - 

vel requerido para inducir a la gente a que ahorre en volumen 

igual a la inversión. Si el ahorro es igual al ingreso menos el 

consumo, el ahorro es igual a la inversión, ya que ambos son 

iguales al excedente del ingreso sobre el consumo. 

(! 

&2. - Méndez Villarreal, Sofra. - op. cit. 
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-- Exceso de renta (presente) de las personas y socieda 

des sobre sus gastos (presentes); aquella parte de la renta que des 

pus de los impuestos no se consume (por las personas) o distribu 

ye (por parte de las sociedades).13  

FORMAS DEL AHORRO. 

Ahorro Voluntario. Es la parte del ingreso que constan 

te y decididamente se dedica a la inversión, bien sea en forma di-

recta o a través del mercado financiero. Este ahorro se refiere a 

la distribución que entre consumo y ahorro realizan tanto los indi-

viduos, como las entidades públicas o privadas que perciben ingre 

sos superiores a sus necesidades de consumo; es la forma tradi--

cional que ha tenido el ahorro 'como fuente de recursos financie--

ros para la inversión. Entre las principales formas que adopta es 

te ahorro se pueden citar: la inversión en activos monetarios o fi-

nancieros, la adquisición de activos ffsicos, la inversión en bie --

nes raíces; etc., que dependen principalmente de factores tales - 

&3. - Diccionario de Economía. - Recopilado por Arthur Seldom. 
al..;, 01KOS.Segunda«ediCión;111.9751:pp."7 381.11:, •-il 
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como el nivel y la distribución del ingreso, de las expectativas - 

acerca de los cambios en la economía, de factores institucionales, 

de la estabilidad financiera y económica del país, y de otros facto 

res que son el reflejo de condiciones estructurales de la economía. 

De este tipo de ahorro existen otras formas a saber: 

a) Ahorros líquidos o de corto plazo.- Son aquellos que 

se efectúan con un carácter transitorio, son los recursos que lle - 

gan al mercado dinerario con miras a colocarse en préstamos con 

plazo menor de un año. 

b) Ahorros de. largo plazo son aquellos que concurren - 

al mercado de capitales, su característica fundamental está en la 

razón de poderse prestar en períodos mayores de un años 

c) El atesoramiento es una forma de tener recursos -

ociosos mediante la adquisición de metales preciosos, compra de 

moneda extranjera o de realizar depósitos en el exterior.. (Este-

ahorro también se refiere a la distribución que entre consumo y - 

ahorro realizan tanto losindividuos,: como, las entidades públicas 

ó privadas). 
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Ahorro Forzoso. Es la reducción involuntaria en el --

consumo, ,pudiendo ser originado principalmente por un aumento-

en los impuestos al mismo; a través de un incremento en los gas-

tos gubernamentales que supera sus-ingresos, o sea aquellos que 

son creación de medios de pago por parte del banco central; por -

una expansión inmoderada de: crédito bancario y; mediante la exis 

tencia de: una balanza de pagos favorable. Estos dos últimos con-

ceptos pueden ser controlados por las autoridades correspondien-

tes, con disposiciones sobre el depósito legal y por medio de las 

operaciones de mercado abierto y de fondos de estabilización. 

También se denomina en estos términos, al ahorro que 

se genera como consecuencia de procesos inflacionarios, en los-

que se hace llegar poder adquisitivo excedente en manos de inver 

sionistas públicos o privados, lo que les concede ventaja sobre -

el resto de los miembros de la sociedad. A través de dichos pro 

cesos inflacionarios, manifestados en el aumento de los precios, 

se transfieren,usualmente ingresos de,  los sectores rñayoritarios 

de la población, que son los qué generan o,perciben ingresos fi 

jos a una minorfarepresentada por, laclase empresarial, cuyos 

ingresos muestran una tendencia creciente. 
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La generación de este tipo de ahorro trae consecuencias 

desfavorables para las economías subdesarrolladas, toda vez que 

significa por un lado la mayor concentración del ingreso en secto-

res minoritarios, quemo siempre le dan la utilización adecuada,: 

a costa de la reducción del ingreso de la mayoría a niveles de sub 

consumo; y por otra parte provoca una deformación en 'la estructu 

ra de la' inversión. Por otra parte, no existe la seguridad de que - 

estos ingresos transferidos de la mayoría a la minoría, se con ---

viertan en ahorros que'vayan a financiar la formación de capital, 

y puede suceder•que los miembros de la sociedad que ven aumenta 

dos sus ingresos, en virtud del proceso inflacionario, los desti --

nen a otros fines ajenos a la inversión. 

En la medida en que la redistribución favorezca el con--

sumo de artículos superfluos, se observará una tendencia al des - 

plazamiento de los factores,productivos hacia la obtención de ta--

les artículos; o hacia la importación de los mismos. Al persistir 

el proceso inflacionario y. el.deterioro de los salarios,  reales de 

la mayoría, se, modifica sustancialmente la composición de su de 

manda,,,enlvirtud de que el gasto en bienes necesariostabsorbe la 

• r:i;17 	 rli 
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mayor parte de su ingreso y disminuye la demanda de productos - 

industriales. 

Puede afirmarse que incluso en el supuesto de que el 

proceso inflacionario genera ahorros forzosos que podrían finan - 

ciar inversiones, no constituye un mecanismo económico y social 

aceptable, en virtud de las enormes distorciones que provoca en - 

la demanda y en la inversión, así como en la estructura de la dis 

tribución del ingreso, y a la postre en la tasa de crecimiento a -

largo plazo de la economía. 

Ahorro Obligatorio. Es aquel que se impone a los indi-

viduos, empresas y otras instituciones públicas y privadas, me-

diante condiciones estipuladas en leyes o en acuerdos de carácter 

colectivo, que determinan su forma y su tasa de acumulación. Es 

ta forma de ahorro es una resultante de factores institucionales y 

de disposiciones legales, y en forma directa del nivel de ocupa--

ción. Dentro de esta modalidad de ahorro se incluyen principial—

mente,las aportaciones exigidas a empresas e individuos, para' 

seguridad ,social;« pensiones de velezy.salubridad, 'las aportacio 
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nes gubernamentales para pensiones, muerte, etc. Esta forma de 

ahorro consiste en un acto automático e involuntario de muchos in 

dividuos, y tiene la característica de un fenómeno institucional den 

tro de la economía. 

Se impone a los individuos, empresas y otras institucio-

nes públicas y privadas, mediante condiciones estipuladas en leyes 

o en acuerdos de carácter colectivo, que determinan su forma y su 

tasa de acumulación. Otra forma consiste en la aportación obligato 

ria por parte de los trabajadores con base en contratos colectivos. 

Las reservas acumuladas se manejan por empresas, sindicatos o -

instituciones fiduciarias, y las decisiones se adoptan por procesos 

colectivos y son obligatorios a todos por participantes. 

Ahorro Contractual. Se caracteriza por ser resultado -

de compromisos contraidos por los individuos, las empresas o las 

instituciones, voluntariamente. Esta forma de ahorro provee un - 

flujo regular y creciente de fondos a la economía. Su acumulación 

está ligada, a servicios, beneficios o derechos que el ahorrador --

contrata para.el futuro o.bienes y servicios que él mismo obtuvo, 
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como por ejemplo el pago de primas dé seguros o el reembolso de 

préstamos. Dentro de este concepto se incluyen los seguros de to 

do tipo y las deudas de los consumidores. 

Esta forma de ahorro provee un flujo :-eg-ular y crecien-

te de fondos a la economfa, con amplia aceptación entre las clases 

medias de los pafses subdesarrollados, a la vez que se encuentra-

muy extendida en casi todos los parses industrializados. 

Ahorro Público. Es la diferencia entre los ingresos pú-

blicos totales y los gastos corrientes, o sea, es el excedente que - 

le queda al sector público una vez que ha cubierto sus gastos co--

rrientes, siendo susceptible de utilizarse en el financiamiento de 

sus gastos de inversión. El ahorro público considerado como la - 

principal fuente de financiamiento de la inversión pública tiene un 

papel decisivo en los pafses subdesarrollados. En la medida en - 

que dicho ahorro se genere en mayor grado y se utilice adecuada-

mente se convertirá en un factor decisivo de apoyo a las econo --

mfas en desarrollo para-  superar su` situación' de atraso. 

, La importanciatdelahorro-"P Úbli-có-  dentro del total • 



84 

esfuerzos de desarrollo es muy significativa, ya que constituye 

una fuente de financiamiento relativamente seguro, cuyo flujo - 

constante permite elaborar planes de inversión de varios periodos 

y la ejecución de grandes obras necesarias para crear la infraes-

tructura económica,  que permite acelerar el proceso de desarro--

llo. 

El problema de la generación de ahorro, público es co--

mún a todos los paises en desarrollo y constituye uno de los aspec 

tos fundamentales de la política fiscal, la que influye en la forma-

ción del superávit presupuestal a través de los gastos corrientes 

y los ingresos públicos. 

Ingreso Público. Dentro de los ingresos de este sector 

provenientes de fuentes internas y que contribuyen a aumentar el 

ahorro público están incluidos los que provienen de la tributación 

y los ingresos de los organismos y empresas estatales. 

El problema de, la canalización de los recursos hacia - 

diversos fines, está íntimamente ligado a la creación de ahorro -

público,;  por lo que, es importante-destacar ,que será inútil una po 
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litica de ahorro público que no esté ligada a una mejor utilización 

del mismo en campos que ayuden a la economía a aumentar su ta- 

sa de desarrollo. &4 

Ahorro Privado. Es la parte del ingreso que perciben -

los miembros de una sociedad, y que no la utilizan en gastos de -

consumo corriente. El ahorro del sector privado ha sido la forma 

tradicional de financiamiento de la inversión, de ahí que su defini 

ción coincida con la del ahorro en general considerada en térmi -

nos abstractos. 

En un periodo dado, el total del ahorro personal y de - 

las sociedades, frecuentemente denominado ahorro "privado" o - 

ahorro "del sector privado", se encuentra disponible para satis - 

facer el gasto en el sector privado de activos reales de capital. 

Los, saldos se "prestan", es decir, se emplean para adquirir tí-

tulos financieros en contra del sector, bancario de la economía - 

(depósitos bancarios), y/o de las autoridades públicas (billetes, 

&4. - Méndez Villarreal, Soffa.7.9p,  
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ahorros nacionales, valores gubernamentales y otros valores pÚbli 

cos). 

Por tanto, en el sector privado de la economía, el aho--

rro de un periodo es igual a la formación de capital más los incre 

mentos en los títulos financieros o reducción del pasivo de los sec 

tores bancario y público y el resto del mundo. En el mismo perro 

do, en la medida en que se financia con la emisión de nuevos titu -

los financieros, el gasto del sector público en la cuenta corriente 

y de capital será mayor que sus ingresos corrientes procedentes - 

de los impuestos, comercio y sus propiedades, y recíprocamente. 

Así pues, los títulos financieros se cancelan, puesto que constitu-

yen activos para el sector privado y pasivos para el sector públi -

co. Esto deja a los ahorros globales de la nación iguales a la in-

versión interior, en activos reales de capital más las inversiones 

en el extranjero bajo la forma de títulos financieros netos frente a 

los extranjeros. Esta identidad, entre el ahorro y la inversión, es 

fundamental para las técnicas de contabilidad social y de la renta-

nacional. &5 

&5. DiCcionário de éConoinía:- 	p.''38.  
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Ahorro Interno. Es el ahorro que se genera dentro del 

país, este ahorro puede ser: a nivel individual, empresarial y del 

sector público. 

El financiamiento con ahorros internos resulta más con 

venierite para todas las economías, y en especial para los países-

ubdesarrollados si se considera que: 

Hacen menos dependiente a la economía de factores ex-

ternos que en última instancia no buácan el desarrollo del país, - 

sino la colocación de sus recursos en las condiciones financieras 

más ventajosas, lo cual" es un fenómeno natural dentro del siste - 

ma imperante; los recursos internos constituyen una corriente se 

gura y relativamente constante de fondos, cuya movilización es - 

posible, hasta ciertos límites, a través de la acción del poder pú 

blico; en cambio no siempre se consiguen recursos externos, 

cuando los gobiernos de estos países lo solicitan, dependiendo 

de factores -Como su solvencia internacional, de la formulación - 

de prOectos especfficós -de inversions; b incluso de factOreá}  p9; 

líticos; los recursos internos aun cuando se hayan óbiériidó 'po 
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endeudamiento no constituyen en su pago una carga para la Balanza 

de Pagos, de manera que los recursos generados por, este concep 

to se pueden aprovechar en adquirir artículos de importación nece 

sarios para la economía. 

En el análisis de las posibilidades de, incrementar el fi-

nanciamiento interno, es conveniente distinguir entre los grupos - 

de sectores que intervienen en la formación y acumulación de aho 

rros y analizar el movimiento de fondos entre los que. proporcio - 

nen el ahorro, ya sean individuos o empresas o gobiernos, y los - 

que, lo invierten ya sean empresas o gobiernos, así como los que 

sirven de intermediarios entre unos y otros, o sea las institucio-

nes financieras. 

Las medidas de fomento del ahorro interno deberán es-

tar apoyadas por toda una politica de desarrollo, que aumente el-

dinamismo de la economfay permita superar los desequilibrios es 

tructurales que sufren los paises ;  en desarrollo.:  La eficiencia de- . 

estas medidas dependen de, la situación de la economía,, ,y de,su 

grado de desarrollo. 
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Entre las medidas'de tipo fiscal y monetario están en 

primer término aquellas que afectan el presupuesto público, sien-

do los iinpuéstos el principal instrumento a través 'clel cual se 

transfieren recursos del sector privadO al público. 

Por su parte, las medidaá de tiPO monetario afectan en 

cierto modo las formas del ahorro, ya que el volumen del ahorro 

depende de una serie de factores entre los que destacan el nivel y'  

la distribución del ingreso, de tal forma que con este tipo de me-

didas sólo es posible influir en las transacciones a través de las 

cuales los ahorradores ponen fondos a disposición de los inversio 

nistas. 

Entre las medidas de tipo monetario están: el control - 

de la oferta de crédito, que tiene un efecto directo sobre el nivel 

de-inrersic5n;' y sobre su canalización; la determinaCión del costo 

del dinero; que` afectalas decisiones con respecto al uso.  dé láá 
. ganancias en la realización de determinados gastos que de otra - 

manera se barran a través del crédito; el establecimiento de limi 

taciones cuantitativas yt cualitathiás 'én !el, voluMen 1de activos' y pa 

sivos de los bancos y otras instituciones financieras, lo cual ade- 
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más de afectar el volumen del ahorro financiero, estimula la for 

mación y canalización de este ahorro hacia ciertos sectores de la 

economía. Intimamente relacionado con lo anterior están las me-

didas tendientes a fomentar el mercado de capitales a través de 

un aumento en la tendencia de valores y del estímulo al crédito a 

plazo medio y largo, lo cual permite una mayor canalización del 

ahorro hacia la inversión, tanto en lo que se refiere a los recur-

sos de empresas y particulares, como de las instituciones finan-

cieras." 

Ahorro Externo. Es la transferencia de recursos ex-

ternos al país. Recursos externos que pueden ser tanto inversión 

extranjera directa como empréstitos. 

De esta forma el papel del ahorro es particularmente 

importante en el desarrollo económico, empero la capacidad de 

ahorro en México para realizar las inversiones que puedan am-

pliar en gran volumen, la capacidad productiva, es bastante li- 

mitada. 

&6. - Méndez.Villarreal, Soffa. - op. •cit.-:pp'. 30-34. 
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1.4. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION. 

El problema del financiamiento del desarrollo económi-

co radica básicamente en torno a la obtención de recursos finan --

cieros reales, susceptibles de destinarse a gastos de inversión, - 

que ampliando la capacidad productiva de un sistema, permitan la 

expansión en la producción de bienes y servicios destinados a sa - 

tisfacer las necesidades materiales de vida de la población, ya - 

sea en forma directa mediante la creación de bienes de consumo, 

o en forma indirecta por medio de la producción de bienes de ca - 

pital que serán empleados para obtener un incremento en el pri--

mer tipo de satisfactores. 

El financiamiento es el instrumento utilizado en todo - 

proceso de desarrollo económico, a través del que se logra la - 

movilización de los recursos reales de la economfa de determina 

dos usos hacia otros, especificamente hacia la formación de capi 

tal. Cuando los recursos reales se encuentran asignados en for - 

ma diferente a la , que se considera conveniente, deberán incluir-

se dentro del financiamiento todos aquellos instrumentos de polí-

tica que sean capaces de lograr esta movilización. 
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Dentro de este proceso se considera tanto la transferen 

cia de recursos desde ciertos usos a otros, como la captación de-

los nuevos recursos que el propio desarrollo vayan requiriendo. 

El financiamiento del proceso de desarrollo consiste en 

efectuar los flujos de ingreso de la economfa, de tal forma que se 

logre la asignación de recursos deseada y se haga factible ese pro 

ceso en condiciones de estabilidad. 

En las modernas economfas las asignaciones de recur - 

sos ffsicos entre diferentes usos se realiza por medio de flujos - 

de pagos e ingresos o sea que para cambiar la asignación de re --

cursos existentes, se requiere la acción sobre dichos flujos de in 

gresos. 

Dicha asignación está Intimamente ligada con otros as-

pectos de la politica económica, tales como la estabilidad, la dis 

tribución del ingreso, la combinación de los factores productivos, 

los criterios de inversión, en general con todos los aspectos liga 

dos' al procesó dé áhorró-inversiÓn. 

11, 



93 

Con frecuencia, el financiamiento del desarrollo se con 

cibe como, un problema derivado de la escasez de ahorros internos, 

lo cual es resultado de la existencia de un reducido nivel de ingre-

so entre la población, éstos planteamientos conducen a sugerir, co 

mola mejor solución, la ayuda del capital extranjero. 

Además de la baja capacidad interna de ahorro, la defec 

tuosa canalización de los recursos, propiedad de los grupos privi-

legiados (consecuencia de una mala distribución de la riqueza na—

cional), hacen que el capital nacional resulte insuficiente para pro 

mover la realización de un programa básico de inversiones, ten--

diente a desarrollar la economfa del pars, especialmente en lo que 

respecta al financiamiento para la adquisición de bienes de capital 

imprescindibles, procedentes del exterior.11  

Los pai-ses latinoamericanos, recurren a los' recursos 

provenientes de .los,mercados financieroS para salvar las.necesi- 

. 	: 	 • 

41..,7..-„QiiVaIeS,So.s.a;,... Edrnundowr,-.1sdéxicó;)1E1 
Tesis 1965.- UNAM.- Lic. en Economfa. 
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dades más apremiantes de cada uno de ellos y como una estrate--

gia de planeación del desarrollo. La estructura productiva de es - 

tos paises no permite generar por el momento, los recursos finan 

cieros suficientes para un crecimiento económico autosostenido. 

Así mismo, no se han encontrado los medios para canalizar den--

tro de la región, en forma conveniente los ahorros generados in - 

ternamente. 

Es un hecho que el proceso de crecimiento económico y 

la diversificación de la producción dependen, entre otras cosas, - 

del proceso mismo de formación de capital interno. Sin embargo, 

en la mayor parte de los países en desarrollo, las posibilidades - 

de formación interna de capital se encuentran limitadas por la ba 

ja productividad y la demanda creciente de consumo, tanto en el - 

sector privado como en el público, debido al crecimiento rápido - 

de la población. En estas condiciones, y ante la situación real de 

que para acelerar su crecimiento económico, la mayoría de esos 

paises requiere importar bienes de capital, materias primas, co 

nocimientos técnicos, etc. , que no pueden financiarse exclusiva 

mente con sus exportaciones,. tanto por su insuficiencia como por 

menor volumen relativo, ha sido necesario complementar el pro- 
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ceso de formación de capital interno con un flujo continuo, e inclu-

sive creciente, de capital proveniente de parses industrializados. 

Las dos formas principales adoptadas por este flujo de capitáles - 

externos a los países en desarrollo han sido: la inversión extranje 

ra directa y el endeudamiento con él exterior. 

Los recursos para el financiamiento de la inversión pie 

den provenir de fuentes internas o externas, de tal forma que en - 

las cuentas nacionales el ahorro total equivale a la inversión total, 

y el ahorro de la econom!a nacional será igual a la acumulación de 

riqueza en forma de activos tangibles, o sea, a la inversión más o 

menos el cambio en sus derechos y obligaciones con el exterior, - 

incluyendo dentro de éste último concepto tanto créditos como in - 

versiones directas. &2. 

El proceso de financiamiento abarca dos aspectos bási-

cos: a) la formación del ahorro y b) su canalización hacia activi-

dades prodUctivás, así Corno las caracterfsticas del desarrollo del 

sistema financiero. &3  — 

&2. - Méndez Villarreal, Soffa..- op. cit.- ,pp. -130- 
&3.- Fraguas Garra, Ma. 	Pilar . -)Financiamiento eattérno 

y su influencia en proyectos de desarrollo. - Tesis 1974. 
UNAM. - Lic. en Economía. 
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La programación del desarrollo económico a través de -,  

sus etapas de diagnóstico y proyecciones, fija,  el marco de referen 

cia fundamental para la programación presupuestaria, y a través - 

de la utilización de los modelos de programación determina el ni - 

vel de los gastos del sector público y los requisitos de su financia 

miento interno y externo. &4 

Los tres mecanismos utilizados por el Estado para fi--

nanciar sus gastos destinados a lograr el desarrollo económico - 

son: la creación monetaria, la tributación y la emisión de deuda -

pública (conjunto de títulos o valores que se crean para ponerlos - 

en circulación); estos procesos forman parte de la política guber-

namental y generalmente el uno no limita a los otros, sino que --

son formas alternas que pueden usarse al mismo tiempo y de he - 

cho a las tres formas de adquirir recursos monetarios para el Es 

tado se las hace actuar conjuntamente. &5 

El esquema de la política de financiamiento deberá ser 

realizado por dependencias especializadas. 

&4. - Martner, 
&5.- :Apuntesaomados en dase. 	:.•••:.); r•. 

• 
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Dentro de lo á instrumentos de la politica de financia 

miento, están incluidas divérsas medidas dé' tipo fiscal, moneta-

rio, financiero, etc. , que consisten en mecanismos de captación 

y'detiovilización de los ahorro internos, a través -de- diversas - 

medidas tales como el control del crédito en general de los re-

cursos que mánejan las instituciones monetarias y crediticias, el 

'fomento del mercado de valores, el control dé las instituciones de 

seguros, fianzas, etc., así como otras medidas de tipo fiscal, ta-

les como la limitación a la salida de capitales hacia el exterior, - 

la generación de ahorro en las empresas estatales, la política de 

depreciación acelerada; a las inversiones del Sector Privado, yen 

general todos losfactorés que intervienen 'en la formación de un 

mayor ahorro dentro del Sector Público. Sin embargo, es impor - 

tante tener en cuenta que las medidas de fomento del ahorro inter 

no, deben estar apoyadas por toda una política de desarrollo, que 

tienda a superar los desequilibríos estructurales que sufren los - 

países atrasados. 

r' 	 -; 	„ 	 • . 	-.• , 	. 	: . 

La eficacia de una política de financiamierito iritértíd, 

depende de que se realicen medidas de otro tipo, que modifiquen - 
cv.-z 	.CU;f 	 - 

la estructura de la distribución del ingreso, la composición de la 
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oferta productiva, la estructura del presupuesto público, la com - 

posición de las importaciones y las exportaciones, etc. 

La realización de lo anterior, implica la acción conscien 

te y deliberada sobre las fuerzas estratégicas del desarrollo, -lo - 

cual sólo es concebible dentro del marco de una politica de planifi 

cación económica, en vista de la imposibilidad cíe que se logre por 

sí sola, la superación de los principales obstáculos al desarrollo-

de los países atrasados. &6 

Las dependencias estatales encargadas del diseño de la 

politica financiera deben estructurar el esquema de las fuentes de 

recursos financieros y su movilización o canalización. 

Respecto a las fuentes, es necesario conocer la respues 

ta a una serie de interrogantes, algunas relacionadas con cuestio-

nes generales de la economía, y otras relacionadas con, el finan--

ciamiento de las inversiones. Las principales interrogantes son - 

las siguientes: 

. 	 _ 
&6. - Méndez Villarreal Sofía, op. cit. - pp. 91-95. 
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a) Cuál es la importancia relativa de los distintos sec-

tores como generadores de ahorros. 

b) Cuáles son los canales a través de los que se trans-

fieren los ahorros entre los sectores que los realizan y aquellos - 

otros que los invierten. 

c) Cuál es la capacidad real de ahorros del sector pú - 

blico, considerando tanto los ahorros obtenidos a través de sus - 

empresas productoras, como el volumen dé ingresos fiscales sus 

ceptibles dé destinar a las inversiones, y por último, el sector fi 

nanciero. 

d) Qué papel ha desempeñado el crédito como fuente de 

las inversiones privadas. 

e) Cuál ha sido la magnitud del financiamiento obteni -

do desde fuentes externas, en sus distintas variantes; utilidades - 

no distribuidas dé empresas extranjeras, reservas de todo tipo, - 

préstarnos cohcedidos por Gobiernos, por organismos internacio 

nales, por empresas extranjeras con garantía estatal, por empre 

sas extranjeras directamente a las empresas nacionales, etc. 
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f) Cuál ha sido el volumen de ahorros canalizados a -

través del mercado de capital. 

Estos y otros antecedentes permitirán configurar, pre-

vio su análisis y comprobaciones, una descripción utilizable de -

las posibles fuentes de financiamiento de las inversiones. 

Una segunda etapa en el estudio de las fuentes de finan-

ciamiento, será la investigación de cómo elevar la parte del in --

gres° nacional destinada, al ahorro y cómo distribuir ese esfuerzo 

adicional entre los distintos sectores económicos y sociales. La 

respuesta a ambas interrogantes dependerá en primer término de 

la definición politica que se dé, sobre la cuestión básica de qué -

actividades o qué sectores sociales deberán aportar un volumen - 

mayor de ahorros, en relación a otros. &7  

Para poder financiar un proyecto, se deben señalar las 

fuentes de recursos necesarias para su ejecución y funcionamien 

así, como los mecanismos a través de los cuales fluirán di 

&7. -. Zurita Campos, Jaime 	 . cit.- 
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chos recursos hacia - los fines específicos del proyecto. 

El sector público financfa sús proyectos con los saldos 

positivos de su cuenta corriente y -con los préstamos que obtenga 

del sector privado local, así como de las fuentes externas en ca-

so de que los primeros fueran' insuficientes. La formación del -

ahorro provendrá del sistema impositivo, o sean los impuestos - 

pagados por la comunidad. Las decisiones de asignación de fon--

dos serán tomadas por el gobierno, canalizándose por las entida-

des fiscales o sernifiscales. Parte importante de dichas entradas 

proceden de la recuperación -de los créditos de fomento o de las-

utilidades de las empresas gubernamentales. Parte de la política 

de captación de fondos procede de las tarifas por servicios de uti 

lidad pública, como son las carreteras de peaje, etc. &8  

El financiamiento de la inversión privada. Un rasgo ca 

racterístico del sector privado es que el flujo de fondos, se efec-

túa dentro del mismo sector, o sea que el financiamiento en el - 

&8.- Fraguas García, Ma:del Pilar. - op. cit. 
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sector privado se obtiene en su mayor parte de las unidades supe-

ravitarias dentro del mismo sector. Una parte de este financia --

miento se moviliza a través de los intermedios financieros, y es-

en esta parte del proceso la que se refleja en algunos datos esta - 

ffsticos. Algunas empresas emiten valores de renta variable co - 

mo medio para obtener fondos con fines de inversión. Se dice en 

general, de acuerdo con los estudiosos del funcionamiento del sis 

tema financiero, que "la mayor parte de los gastos de inversión - 

privada se financian directamente por medio de las utilidades no 

distribuidas de las empresas, y de los ahorros personales de los 

inversionistas. Tal parece ser el caso no sólo del sector indus--

trial, sino también -y quizá especialmente - en la agricultura, - 

en la construcción y en las empresas comerciales y de servicios 

explotados por sus mismos propietarios. &9  

&9. - Méndez Villarreal, Sofía. - op. cit. - pp. 71-72. 
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CAPITULO 

2. INVERSION Y DESARROLLO ECONOMICO EN MEXICO. 

2.1. ESQUEMA ECONOMICO ACTUAL DE MEXICO. 

Con el fin de comprender mejor la situación económica 

actual, conviene hacer referencia al ajuste cambiario efectuado - 

en septiembre de 1976 que fue secuela de problemas financieros - 

que se venían acumulado años atrás. 

La reducción de la actividad económica que siguió a la 

devaluación del peso fue sumamente severa; la economía entró en 

la última etapa del ciclo "pare-siga", en la cual la disminución -

del crecimiento del producto se acompaña de un fuerte acelera --

miento de la inflación, y de una notable caída de la demanda glo - 

bal en términos reales. 

Durante 1977 debido a la política contraccionista que el 

gobierno adóptó'ese-año,' sobrevino una ágnda reducción del volu-

men de la inversión 'pública. El gastó de inversión privado se vio ^ 

seriamente afectado por los problemas de liquidez y pérdidas — 
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cambiarias derivados de la devaluación, asr como por expectativas 

desfavorables en un clima general de incertidumbre ante el alza - 

generalizada de los precios. 

La evolución descrita causó que en el año de 1977 la pro 

ducción de bienes de inversión se redujera, el crecimiento del pro 

ducto fue de apenas 3.3 por ciento y una carda del empleo en la in-

dustria manufacturera. 

Sin embargo, el principal logro de la política económica 

de ese año fue reducir drásticamente el ritmo de inflación. 

Aunque el índice de producción industrial comenzó a --

mostrar incrementos a partir del mes de abril de 1977, impulsa - 

do en especial por las industrias manufacturera y petrolera, sólo 

a finales de ese año y principios de 1978 la economía entró en la - 

fase de recuperación; sobre todo a partir de abril de 1978, cuando 

el gasto público se incrementó y dió un fuerte impullo a la deman 

da global, se observó una muy fuerte alza en el gasto de inversión 

privado y la producción de Vienes de,inversión aumentó. 

;1.; 
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Este mejoramiento económico se debió a las diversas 

medidas de política monetaria y fiscal adoptadas en 1977, y en 

buena parte al monto de los recursos petroleros y a la politica de 

extracción y exportación de los mismos. 

A la recuperación del gasto ocurrida en 1978 siguió una 

reacción de la oferta agregada que mostró una sorprendente elasti 

cidad, ya que el nivel de la actividad económica se recuperó hasta 

alcanzar el producto una alta tasa de crecimiento (7 por ciento), - 

mientras que la, velocidad de la inflación siguió descendiendo. 

El objetivo principal de la politica económica adoptada - 

por el gobierno en ese año, fue aumentar el volumen de empleo, -

esto se logró sólo parcialmente. 

Hacia fines de 1978, se advirtió la aparición de cuellos 

de botella sectoriales que indicaban claramente el agotamiento de 

las posibilidades de, expansión de la,oferta -sin incurrir eh costos 

crecientes. Las fuertes, inversiones-que se ,venían realizando pre 

sionaban cadat vez-más sobre la demanda; 'sin que las aMpliacio - 

nes en la capacidad instalada pudieran mantener igual ritmo )débil- 
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do al tiempo natural de maduración de los proyectos. A su vez, el 

importante incremento en el volumen del gasto público y privado - 

significó cantidades también crecientes de circulante y liquidez. 

Durante esos tres años, la evolución del sector financie 

ro fue paralela a la de la economía real. Así, en el período inme-

diatamente posterior a la flotación del peso prosiguió la incerti --

dumbre canb iaria y, por tanto, las salidas de capital continuaron 

y se aceleró el proceso de sustitución de pesos por dólares en la-

captación interna. A partir de mayo de 1977, el incremento en las 

tasas de interés internas, junto con la reducción en la tasa de cre 

cimiento de los precios, elevó las tasas de interés reales a nive - 

les positivos y se comenzó a revertir el proceso anterior. Otra -

influencia estabilizadora importante fue la introducción de las ope 

raciones de depósito crédito por el Banco de México, S.A., en --

septiembre de ese año, en virtud de las cuales se redujo el ries - 

go cambiario percibido por los empresarios. Estas medidas pro-

movieron la recuperación gradual del ahorro financiero en mone-

da nacional; la captación en términos reales comenzó a aumentar` 

e hizo. posible que se experimentara una expansión notable del --

crédito. 
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EVOLUCION DE LA ECONOMIA EN 1979. La economía 

del país se movió bajo una fuerte presión de la demanda agregada, 

la cual creció con rapidez en prácticamente todos sus componentes 

internos y externos. La oferta agregada respondió a este impulso - 

con una alta tasa de incremento en el producto y en el empleo, pe-

ro también con signos de creciente rigidez, lo cual se tradujo en -

una elevación considerable en el ritmo de aumento de los precios. 

El alza que la velocidad de la inflación mundial experi -

mentó en el período, elevó el precio del petróleo y repercutió en - 

mayores ingresos por concepto de las exportaciones de dicho pro-

ducto, así como en aumentos en los precios de las importaciones 

del país. 

Los diversos componentes internos de la demanda agre 

gada se elevaron en forma sustancial: 

-- se registraron fuertes aumentos del gasto público co 

rriénte y de inversión, sobre todo en el sector petrolero, 

-- se observó una expansión importante del gasto de,in 

versión privado, 
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-- las empresas extranjeras volvieron a realizar gastos 

de inversión significativos, 

-- se incrementó el gasto de consumo privado (adquisi - 

ción de bienes de consumo duraderos y no duraderos). 

Entre las causas de este aumento de la demanda, en par 

ticular de la generada por el gasto de inversión, destaca la expan-

sión del sector petrolero. Las grandes obras de explotación, ex --

tracción y refinación representaron una parte sustancial de la in - 

versión pública, y a través de su efecto multiplicador también es-

timularon en forma importante la inversión privada. 

Entre otros factores que estimularon la inversión priva 

da, destacan: la fuerte recuperación de las utilidades obtenidas - 

durante el año por el sector empresarial, el aumento del crédito 

bancario y la necesidad de atender una demanda creciente con una 

planta industrial, cuya producción se encontraba cerca del nivel - 

de utilización de capacidad plena. La acción conjunta de estos fac 

tores hizo posible alcanzar los altos niveles de inversión a que 

llegó este seCtor:- 	' 
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Estimaciones preliminares indican un crecimiento real - 

del Producto Interno Bruto de 8 por ciento en 1979, tasa superior a 

la alcanzada en los últimos once años. Este crecimiento se debe, - 

esencialmente, a la mayor aportación de las actividades del sector 

terciario mientras que la actividad industrial creció a una tasa --

prácticamente igual a la del año anterior. 

La rnayor participación de los servicios -en particular-

del sector comercio - en la generación del producto, se explica - 

en parte, por factores de demanda, tales como el incremento en. 

el el gasto corriente del gobierno y del consumo privado. También -

se.explica por el rápido crecimiento que tuvieron las importacio - 

nes de bienes y servicios. 

La velocidad con que crecieron las compras al exterior 

fue reflejo,del,explosivo aumento en el gasto, de inversión y de las 

deficiencias: de la oferta.interna que obligaron a importar mate --

rias primas .:bienes intermedios. 

LoA•signos de;  rigidez de,-la •oferta._interna fueron: 
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--la relativa lentitud con que durante 1979 creció la --

oferta de bienes industriales, frente a la intensa elevación' que re-

gistró la demanda,  agregada; 

-- la baja en el ritmo de crecimiento de la productivi—

dad que sufrió la actividad industrial; 

-- los altos niveles que mostraron algunos indicadores 

directos de uso de capacidad, con los que se cuenta para ciertas - 

ramas productoras de materias primas básicas, como la del ce--

mento, fertilizantes, etc. 

Todos estos signos sugieren que, durante 1979, numero 

sas ramas productoras de bienes estuvieron trabajando a capaci - 

dad plena. 

En congruencia con lo anterior, las importaciones' dé - 

mercancías ascendieron un 48.5 por ciento, con lo cual llegaron 

a 12.1 miles de millones de dólares: Entre•éstos destacan las im 

portaciones de bienes de consumo, que crecieron en 58.8 por --

ciento y,:.sobre todo;' las dé biéne's de capital, que-aumentaron en 
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72 por ciento. El hecho mismo de que 'importaciones de tal volu --

men hayan sido posibles se debe, en gran parte, al aumento de las 

exportaciones petroleras, lo que subraya la importancia de este - 

sector. 

Junto con el aumento en la inversión, el incremento en - 

el empleo fue uno de los acontecimientos más significativos de - 

1979. Al aumento en el empleo de la industria manufacturera ha - 

de agregarse el que debe haber ocurrido en las actividades de cons 

trucciófi, comercio y servicios, actividades todas ellas intensivas 

en el uso de mano de obra y que durante 1979 elevaron con rapi --

déz su producto. 

Sin embargo, el notable aumento del empleo en casi to-

dos los, sectores de l•a producción debe confrontarse con él proba-

ble incremento del desempleo en las áreas rurales, en partiCular 

las dé temporal; debido al desfavorable año agrícola qué fue 1979. 

Según estimaciones preliminares, el producto agrícola disminuyó' 

aproximadamente 3 por ciento; esta baja se concentró en las áreas 

de ténipda'al: donciá 'sé sitúan lás capaS dé 'pobláCidii cári menores - 

ingresos.,:í 
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El alza en los precios constituyó el síntoma más preocu 

pante del año ya, que fue mayor que en 1978. El Indice nacional de-

precios al consumidor se elevó en los últimos doce meses 20 por _ - 

ciento frente a un incremento de 16.2 por ciento en 1978. Este au 

mento en el ritmo inflacionario fue la consecuencia del juego entre 

el rápido incremento de la demanda agregada y la reacción corres 

pondiente de la oferta. Cabe subrayar, por otra parte, que 1979 -

fue un año de fuerte inflación mundial. 

El considerable aumento del volumen de medios de pago 

estuvo asociado con un fuerte incremento en los volúmenes nomi - 

nales de la captación y del crédito del sistema bancario en su con 

junto, cuyos saldos aumentaron en 31.3 y 31.4 por ciento respec-

tivamente, entre el primero y el último día del año. La captación 

y el crédito de la banca privada y mixta aumentaron a tasas aún -

superiores. Resalta el fuerte ascenso de la captación ahorros en 

moneda extranjera, que comenzó a acelerarse ,  a partir del mes - 

de mayo. 

La balanza de pagos evolucionó, registrando considera-'.;., • 
bies incrementos de las exportaciones de bienes y servicios. Ello.  
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tuvo como consecuencia un considerable aumento del déficit en la - 

cuenta corriente, que en el año fue de 4 246.5 millones de dólares. 

En la cuenta de capitales se registró un endeudamiento - 

público neto por 3 334.7 millones de dólares, asr como otras en --

tradas también netas de capital -principalmente privado- por 1 220 

millones y un incremento importante de la reserva de activos in --

ternacionales del Banco de México, S.A. Estas cifras destacan la 

importancia de los ingresos de capital del sector privado, que evi- 
I 

dencian el vigoroso proceso de inversión que en el presente está - 

realizando este sector. 

En síntesis, durante 1979, al igual que en el año ante--

rior, la economía creció con gran rapidez, aunque mostrando ma-

yores tensiones inflacionarias. Tanto el crecimiento del producto 

como el de los precios, estuvieron asociados con los incrementos 

de la inversión y del empleo, y con el papel que desempeñó la ex-

pansión del sector petrolero. 

- 
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2.2 EL PRODUCTO INTERNO BRUTO. 

Producto Interno Bruto. Si se consolidan las cuentas de 

producción de todos los factores que trabajan dentro de un país, - 

el total obtenido dará la medida de la producción realizada en lo -

que se denomina el territorio. Parte del valor agregado en esta -

producción corresponde a suministradores extranjeros de servi - 

cios de factores de producción, más bien que a residentes habitua 

les del país. Estos residentesl-eciten, además del-ingreso que les 

corresponde por la producción interna, ingresos por factores de - 

producción procedentes del exterior. Si el total del producto inter 

no se ajusta para tomar en cuenta estas corrientes externas de in 

gresos por factores, deduciendo la corriente de salidas y suman-

do la de entradas, se obtiene un total denominado Producto Nacio-

nal. Este total se refiere, no a la producción realizada dentro del 

territorio sino al total de la producción que en cualquier parte del 

mundo puede atribuirse a factores de producción utilizados por re 

sidentes habituales del territorio. 

Producto Interno Bruto o Territorial. El Producto In--

terno Bruto a precios de mercado es igual al Producto Nacional - 
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Bruto menos el neto de las remuneraciones a factores del exterior 

(Rfx). 	 PIB = PNB - Rfx 

1. Rfx 

2. Depreciaciones 

3. Impuestos indirectos menos subsidios 

4. Contribuciones al Seguro Social 

5. Utilidades de las empresas estatales 

6. Impuesto a las utilidades de las empresas 

7. Utilidades no distribuidas 

8. Impuestos directos personales 

9. Sueldos y salarios 

10. Ingresos a empresarios 

11. Intereses netos 

12. Dividendos pagados 

13. Transferencias 

Métodos para la obtención del Producto Interno Bruto. 

A manera de ilustración se presenta cómo se integra la Produc—

ción de bienes y servicios en Méxicoen'el año de 1960; 

A. - Integración del Producto por sectores de producción. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES. 

(Millones de pesos corrientes). 

TOTAL 

Sector Primario 

Agricultura 

Ganadería 

Silvicultura 

Pesca 

150 511 

23-970 

:14 790 

. 7 966 

882 

 332 

Industrias .43 933 

Minería • ., 2 306 

Minerales metálicos 1 .537 

Minerales no metálicos - 769 

Petróleo y carbón - 5 128 

Extracción y refinación '5 089 

Petroquímica básica 39 

Transformación -••: 28 , 892 

Alirrientos. y bebidas j!- ;  ..;10 620 

Textiles; yestidps,y icuero 	-3 	 5.434 

Madera, papel e Industria editorial 	2 347 
PJL., 	 - 
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Productos químicos y caucho 3 245 

Productos minerales no metálicos 1 122 

Metálicos básicos 1 796 

Productos metálicos 1 019 

Maquinaria 559 

Aparatos eléctricos 896 

Equipo de transporte 1 121 

Otras 62 

Construcción 3 105 

Electricidad 1 502 

Comercio 46 880 

Transportes 4 222 

Comunicaciones 774 

Servicios bancarios 1 318 

Gobierno 7 399 

Otros 22 015 

A. - PIB a precios de mercado, por tipo de actividad econó - 

mica. 

1 9 7 7 
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(Millones de pesos corrientes). 

TOTAL 1 676 000 

Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca. 164 517 

Explotación de minas y canteras 21 480 

Extracción y refinación de petróleo y 

fabricación derivada del carbón y pe- 

64 553 troqufrnica básica. 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 115 706 

Fabricación de textiles, prendas de ves-

tir y productos de cuero. 92 730 

Productos de madera, fabricación de mue 

bles, fabricación del papel, imprenta y - 

editorial. 31 810 

Fabricación de productos químicos, pro-

ductos de caucho y material plástico. 35 136 

Fabricación de productos de minerales no 

metálicos. 22 806 

Industrias metálicas básicas 21 677 
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Fabricación y reparación de productos 

metálicos. 79 988 

Construcción 99 106 

Electricidad 24.173 

Comercio 466 476 

Transportes y comunicaciones 53 068 

Servicios 399 178 

Ajuste por servicios bancarios 16 404 

Fuente: Informe Anual 1977, Banco de México, S.A. 

B. - Integración del Producto mediante la medición de - 

los ingresos. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. 

(Millones de pesos corrientes). 

TOTAL 150 511 

1)  Remuneración de los asalariados 46 918 

2)  Superávit de operación 89 857 

3). ,-, 4signacippes,por ,cpnstup9 de .gapital 
(depreciación) 7 402 

4 ) Impuestos indirectos 7 173 

5) Menos subsidios 839 
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C. - Integración del Producto a través del capítulo del 

Gasto. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. 

(Millones de pesos corrientes). 

TOTAL 150 511 

1) Gastos de consumo final del Gobierno 
Federal. 9 497 

2) Gastos de consumo final privado 113 888 

3) Variación de las existencias 4 702 

4) Formación bruta de capital fijo •25 507 

5) Exportación de bienes y servicios 15844 

6) Menos importación de bienes y servicios 18 927 

- Centro de Economía aplicada. - Algunos aspectos del proce-

so de la Producción en México.- Escuela Nacional de Econorniá. 

UNAM.- Abril de 1973.- pp. 12-19. 

Si se toman en consideraCiódlowsisterrias.de precios 

de dos períodos determinados, la medición de la producción de - 
z —  • 
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bienes y, servicios estará dada a precios corrientes, es decir, cal 

culada con su nivel de precios respectivo.. Si lo que se desea es - 

medir el crecimiento de la producción en. relación. con un período-

base (eliminadas las variaciones de los precios) se calculará esta 

producción a precios constantes, es decir, se obtendrá su valor -

con los precios del período base. Las series de producto, así, ob-

tenidas permitirán analizar las variaciones de la producción en 

términos reales. 

*1j 

?.5 a 4.)?,. r." [ni 	at:7f11012.17.1.) 	r 	 Wr 511.»1jel 117.1 
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2.3. IMPORTANCIA DE LA INVERSION PRIVADA EN EL 

PROCESO DE DESARROLLO Y SU PARTICIPACION 

EN EL FINANCIAMIENTO. 

El desempeño de nuestra economía está íntimamente li-

gado al comportamiento de la inversión privada, es determinante 

del' curso de la misma, ya que más de tres cuartas partes de la -

producción nacional es realizada por los particulares. 

En un sistema como el mexicano, claramente orientado 

hacia el mercado, dicha inversión depende, en primer lugar, de -

la vigencia y permanencia de una politica económica sana y de la 

congruencia de sus ejecutores. En segundo término, de las expec 

tativas de utilidades, ya que constituyen la fuente principal. que -

alimenta la inversión, así como de la disponibilidad de financia -

miento. 

La economía mexicana no puede marchar solamente --

gracias a la actividad del sector público, ni sólo a merced a la -

del privado. Ambas son indispensables. Pero mientras la prime-

ra puede moverse en virtud de pocas decisiones, el impulso o es 
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tancamiento de la segunda son producto de cientos de miles de vo-

luntades. Además, el universo empresarial está constituido por - 

unidades muy heterogéneas, por su tamaño, origen, 'lugar y cali -

dad administrativa. De este universo.procede la mayoría de los - 

bienes y 'servicios que consume la, población del país, desde. un 

clavo o una pieza de pan hasta un automóvil o un generador. 

Así lo muestra el siguiente cuadro. 

RAMA 	 NUMERO DE 	EMPRESAS 

Aütopartes 	 8 

Bienes de consumo 	 8 

Cementos 	 2 

Comerciales 	 4 

Material de construcción 	 4 

Eléctrica 	 4 

Minerometalúrgica 	 8 

Papel y celulosa 	 5 

Química - petroquímica 	 6 

Servicios 	 5 
•••_ 

TOTAL 	54 
i•T‘yr,.; 

Fuente: Examen de la situación ecOnómica de México. - Banco Na 
cional de México. - Vol. LIV. - No. 628. - Marzo 1978.- pp. 77. 
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En una economía mixta, como es el caso de México, los 

sectores público y privado están estrechamente relacionados y aun 

que aparentemente los criterios que los mueven a actuar son irre-

conciliables para trabajar en comunión, puesto que por propia con 

veniencia el sector privado tiene necesidad de obtener del sector - 

público una mayor cooperación y viceversa, si ambos están ernpe 

fiados en mantener una tasa de crecimiento satisfactoria. 

Ahora bien, al sector privado lo definiremos como el -

conjunto de empresas e instituciones que no forman parte del sec 

tor público. El sector Público comprende las dependencias de los 

gobiernos federal, estatal y municipales, las empresas descentra 

lizadas y los organismos de participación estatal. 

La diferencia básica entre el sector público y el priva-

do, consiste en que el primero opera bajo el criterio de beneficio 

social., esto es, pretende que sus actividades favorezcan a la ma 

yorra de los sectores involucrados en el desarrollo económico na 

cional, atendiendo actividades que la iniciativa privada por tener 

un costo deiiidsiado elevado, una lucratividad muy baja o porque 

es el Estado quien las debe realizar (asistencia médica, seguri 
- 	•J,• 	 -111.7..., 
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dad social, beneficiencia pública, obras de infraestructura, etc.), 

no las realiza. 

• El sector privado.opera fundamentalmente bajo el crite-

rio de lucratividad en la inversión de sus empresas, o dicho de - 

otra manera, de la rentabilidad sobre el capital invertido. 

El sector privado con el propósito de operar- en forma - 

más eficiente en cuanto a la defensa de sus intereses y. a la orga - 

nización de los mismos, ha creado una serie de organismos que - 

lo auxilian en todas las ramas de la actividad económica: agrrco - 

las, ganaderas, industriales, de servicios, bancarias y comercia 

les. Un ejemplo de esto lo constituyen las Cámaras de Comercio, 

de Industria; Asociación Nacional de Banqueros; Asociación Mexi-

cana de Instituciones de Seguros; Centro de Estudios Económicos 

del Sector Privado, etc. 

_El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado - 

es ,un, organismodedicado al estudio del desarrollo económico de, 

MOxIco .1 Algunas. dei  sus- funciones más importantes son:. estable. 
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cer criterios fundamentales del sector privado; estudio y defini --

ción de las metas de la economía mexicana, tanto en lo general co 

mo en la parte que le corresponde al sector privado; determinar -

las actividades y campos de acción del sector privado dentro del -

proceso de desarrollo, etc. 

La conjugación del Estado y del sector privado en el lo-

gro de objetivos económicos, la sugiere la misma práctica. Habien 

do campos naturales de acción, lo indicado es que cada uno se con-

centre en actividades para las cuales esté mejor capacitado, o.en - 

condiciones de realizar con mayor eficacia. A grosso modo, la ini 

ciativa privada se encuentra en su elemento en el terreno de la pro 

ducción, comercio e industria en general; y el Estado, en el cam - 

po del gasto, o sea en la consolidación de la infraestructura econó 

mica, y en la realización de servicios y de obras consideradas de 

interés público .ty social. 

Los criterios en que podría pensarse para delimitar las 

areas'.de actividad de los sectores público-y privado, sólo pueden - 

tenér,- én la prácticá, 'aplicación parcial' o transitoria Sin embar-

go, conviene mencionarlos en virtud de que pueden servir de guía 
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para decidir sobre la conveniencia e inconveniencia de la participa 

ción del sector público en ciertas actividades concretas. 

1.- La lucratividad. Suele afirmarse que en el sistema 

capitalista la actividad productiva de las entidades privadas tiene-

como aliciente fundamental el lucro, mientras que la actividad del 

sector público persigue sólo objetivos de beneficio social. Corno -

esta afirmación es cierta en términos generales, algunos han que 

rido deducir de ella que la mejor manera de armonizar los intere 

ses de ambos sectores serra dejar en manos de la iniciativa priva 

_ da toda actividad que demostrara ser lucrativa y remitir al sector 

públito aquellas qué no siéndolo, fuera:necesario realizar para 

atender demandas de carácter social. 

Esta proposición, sin embargo, no resuelve el proble - 

ma de determinar en forma general qué actividades debieran asid 

narse a cada sector, pues la lucratividad no es una caracterrsti -

ca propia de sóló Ciertas actiVidadéS; 'én téálidad, toda necesidad 

social podi-rá'dat lugár.a; una áctividad1uCrativa si él. Estado le - 

abádiviei'a dé átériderIlá: 	ejerriPló, siempre haY'cibmPariral.  

Cdtiári=hcioáá'privádáddill-Püeltááj á éjéCutár- las óbráá tiúblicás 
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indispensables que el .  Estado no quiere o no puede construir. 

2. - Necesidades individuales y colectivas. La dificultad 

para aplicar este criterio estriba en que las necesidades individua 

les y colectivas no pueden separarse de manera clara y tajante en 

todas las circunstancias. Hay necesidades evidentemente colecti -

vas como la conservación del orden público, la defensa contra in - 

versiones extranjeras, etc.; hay otras normalmente individuales -

como las de alimentarse, vestirse, divertirse, etc.; pero muchas 

necesidades son al mismo tiempo individuales y colectivas, como 

las de aprovechar los recursos naturales, educarse y establecer -

relaciones sociales; y también hay circunstancias en que las indi - 

viduales se conviertan en colectivas, por lo menos temporalmen -

te, por ejemplo, en aquellas catástrofes generales durante las cua 

les hasta las más urgentes necesidades personales deben ser aten 

didas en forma colectiva. 

3. - Infraestructura y estructura económica y social. 

Existe; también la opinión de que por su naturaleza pública el Esta 

do no deb9,competir con los particulares ni ,favorecer solamente a 

cieTtol gr,uppl-sociales, sino que su obligación es,proporcional, 
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elementos básicos para el desenvolvimiento libre y normal de las 

actividades económicas y sociales de toda la comunidad. 

Conforme a esta opinión, la actividad del Estado debe--

rfa limitarse a la creación, expansión y mantenimiento de la infra 

estructura económica y de ciertos servicios sociales de interés -

nacional. El resto de las actividades -estructurales y superestruc 

turales- quedaría a cargo de empresas y organismos privados.1  

Fuentes de financiamiento del sector privado. El sec-

tor privado puede recurrir a financiarse por su propio sector, pa 

ra ello existen los llamados intermediarios financieros, y éstos -

pueden ser: monetarios y no monetarios. Para los primeros exis-

te la banca comercial; para los segundos la banca de inversión. 

Aun cuando la banca comercial es el sector más impor 

tante de la banca privada, su participación en el manejo de los ac 

tivos totales del sistema bancario ha ido decreciendo en la mis-- 

1. - Bretón Rivas, Cireniá.- La Politica Financiera del Sector 
Privado Mexicano (esbozo general). - Tesis 1973. - Lic.en 
Economía.- UNAM. - pp. 28-31. 
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ma proporción que ha ido creciendo la banca de inversión privada, 

debido al desarrollo ocurrido con las financieras, no sólo por los 

recursos que maneja sino por las funciones que le ha asignado la -

legislación bancaria vigente. 

La banca comercial o de descuento participa en el mer- 

cado de capitales como inversionista institucional, a través de la 

inversión de sus recursos. Asimismo, clasificada dentro del mer 

cado de dinero, sin embargo, puede realizar operaciones a media 

no y a largo plazo. Esto es asr dado que maneja una cantidad con- 

siderable de recursos considerados más o menos y de que recu-

rre en gran medida al redescuento de estas operaciones con los - 

diversos fondos creados por el Gobierno Federal, además de que, 

es bien sabido que las instituciones financieras y los bancos hipo 

tecarios (que participan en el mercado de capitales) recompran a 

la vista y a la par los valores emitidos por ellos mismos, aun -

cuando sus créditos sean otorgados a largo plazo. O sea que, en 

la práctica mexicana, los mercados de dinero y los de capitales 

se han venido entrelazando, distinguiéndose teóricamente por el 

plazo de operacidn:corto, mediano y largo.2  

2.- Bretón Rivas, Ciretiia. - op. cit. - pp. 86:-88. 
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La banca comercial o de depósito se encuentra en gene-

ral especializada en la recepción de depósitos, transacciones en - 

dinero y concesión de créditos a corto plazo, cuyos fondos se dedi 

can principalmente para gastos corrientes de las empresas (com - 

pra de materias primas; para cubrir costos de producción, coloca 

ción o entrega; o para proporcionar fondos durante el lapso que - 

transcurre la entrega de mercancías y la recepción de su pago). 

Banco de depósito. Son las instituciones caracterfsti--

cas del mercado de dinero o de corto plazo. Dichas instituciones 

efectúan la mayor parte de las operaciones de financiamiento a - 

ese plazo, seguidas por las financieras que también tienen un vo-

lumen de operaciones considerables en el corto plazo. 

El mercado de valores proporciona el mecanismo para 

transferir o distribuir capitales de una masa indeterminada de 

ahorradores que por si-  solos no serian capaces de asumir los 

riesgos inherentes de la inversión hacia las empresas que deman 

dan tales capitales. Su función esencial consiste en facilitar una-

mayor inversión, proporcionando liquidez a las inversiones que - 
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permita al tenedor de un titulo valor la posibilidad de negociarlo -

con un margen relativamente pequeño de pérdida e incluso de ga - 

nancia. 

El mercado de valores constituye un mecanismo de in--

versión que al permitir la emisión, colocación y distribución de '-

nuevos títulos, facilita la flotación de subsecuentes inversiones, - 

al mismo tiempo que hace posible la realización de transacciones 

con títulos valores ya existentes. Este mercado constituye sólo un 

lugar de último recurso puesto que los prestatarios sólo acuden a 

él cuando requieren recursos financieros en cantidades que están 

más allá de su capacidad para proveerlos, o cuando necesitan di - 

chos recursos en una forma casi permanente o renovable. Por es 

ta razón se afirma con frecuencia que los principales demandan -

tes de recursos en este mercado son la industria y el gobierno.3 

La banca de inversión está constituida en la mayor par 

te de los pafses por tres sectores fundamentales que son: las ins 

3. - Bretón Rivas, Cirenia.- op. cit. --pp. 81-83.-: 
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tituciones de inversión, los inversionistas institucionales no banca 

nos y las bolsas de valores (que son instituciones auxiliares de _ - 

crédito). A estas instituciones les corresponde llevar a cabo ope-

raciones de crédito a más largo plazo en el mercado de capitales y 

especialmente el financiamiento de inversiones en bienes de capi - 

tal, recogiendo ahorros mediante la emisión de bonos u otros titu-

los de naturaleza análoga. 

Las instituciones de inversión son las financieras, los - 

bancos de ahorro y préstamo para la vivienda familiar, las fidu--

ciarias, las capitalizadoras y las hipotecarias. 

Los inversionistas institucionales. Se conoce con esta 

denominación a aquellas entidades económicas que aunque no tie-

nen como finalidad, en la mayor parte de los casos, la interme--

diación, por la propia rndole de sus operaciones logran acumular 

una considerable cantidad de recursos financieros a los que bus-

can colocación con objetivos de seguridad en primer término y de 

redituabilidad en segundo. En ocasiones se da también la situa --

ción de que, es tal el volumen de los,  recursos acumulados,  por es 

tas empresas, que llegan a tene.r bajo su control a muchas socie- 
,1 	;., 	. 	 , 	- 
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dades cuyos valores son capaces de absorber. 

Dentro de este grupo operan las instituciones de seguros 

que técnicamente, obtienen su renglón de utilidades de la inversión 

de sus reservas técnicas, de capital y otros pasivos, que a su vez 

invierten en bienes raíces y valores hipotecarios de preferencia, -

aunque también en otras clases de valores cuya adquisición es re - 

gulada frecuentemente por el Estado. Las instituciones de fianzas, 

los fondos de seguridad social, la banca comercial en lo referente 

a su cartera de valores también forman parte de este grupo. 

Dentro de las instituciones de crédito privadas, las fi—

nancieras ocupan el primer lugar en la banca de inversión. Esto -

se explica no sólo por los recursos que manejan sino por la am --

plia gama de funciones que les han sido asignadas por la legisla - 

ción bancaria, ello es válido también si comparamos sus recur - 

sos con los de la banca de depósito o comercial. 

Existe además dentro de la intermediación financiera - 

un tipo de instituciones llamadas sociedades de inversión y están 

facultadas para operar exclusivamente con' valores, concurren 
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mercado de capitales a través.de la venta.de accionesy.dependen- 

de la Comisión Nacional de Valores. 	 • , 

-.„Los fondos de inversión de ,estas_sociedades son medios 

efectivos .de canalización de ahorros.pequeños, medianos y: gran.. 

des:-,Estas instituciones están dedicadas a operar con_ valores y A 

ofrecer sus acciones al público. Las sociedades de ;inversión. emir  

ten acciones representativas de gran cantidad y variedad de pape-

les que. se.'comercian en el mercado bursátil. 'Mantienen una car - 

tera ampliamente diversificada y balanceada para alcanzar el má-

ximo beneficio y reducir el•riesgo.. 

La mayor parte de la cartera la representan valores de 

renta variable, asegurándose asr la pérdida de poder adquisitivo 

del dinero y ayudando a impulsar al sector de ingreso variable, - 

importante, factor del desarrollo industrial; -5: .-- • 

Las acciones pueden ser: comerciales, hoteleras, in--

dustriales, de instituciones de crédito y de servicios públicos. 

Una alta próp¿rCiÓzi. de - réairsós ése canalizada al sector 
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industrial, destacan: siderurgia, papel, química, materiales de - 

construcción, tabaco, etc. 

Los fondos de inversión ofrecen una doble ganancia: los 

dividendos que pagan y el crecimiento del valor de las acciones, -

favorecido por el ascenso del valor de las inversiones que mantie-

nen en cartera. 

Ahora veremos las funciones de las Sociedades financie 

ras: 

-- Promover la organización o transformación de toda - 

clase de empresas o sociedades mercantiles. 

- - Suscribir o conservar acciones y partes de interés - 

en empresas, sociedades o asociaciones mercantiles. 

-- Otorgar préstamos y créditos para la adquisición de 

bienes de consumo duradero. 

- - Otorgar créditos a la industria, a la agricultura o a 

la ganadería, con garantía hipotecaria o fiduciaria. 

• -7,77 z Qorkzbase en.,.créd4op,coppeclidol, ,e!INplir cartas de 
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crédito para compra de maquinaria, equipo y materia prima. 

-- Suscribir y contratar empréstitos públicos y otorgar 

créditos para construcción de obras o mejoras de servicio público. 

-- Emitir bonos financieros con garantía especifica y 

certificados financieros. 4  

Uniones de crédito. - Funciones. - Las uniones de crédi-

to pueden ser: agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales o 

mixtas, cuando se organicen para operar, conjuntamente, por lo - 

menos en los dos de los tres primeros rubros citados. Las unjo - 

nes de crédito tendrán por objeto: facilitar el uso del crédito a - 

sus socios; tomar a su cargo o contratar la construcción o admi - 

nistración de obras de propiedad de sus asociados para uso de los 

mismos, cuando esas obras sean necesarias para el objeto direc-

to de sus empresas, negociaciones o industrias; promover la or - 

ganización y administrar empresas de industrialización o de trans 

formación y venta. dé los prodUctos obtenídos por sus socios; pro- 

.-;13.retón4tiVaS; 	 pp.-7 . 
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mover la organización y administración de empresas que suminis-

tren servicios de habilitación, urbanización, alumbrado, fuerza 

motriz u otros servicios públicos; encargarse, por cuenta y orden 

de sus socios, de la compraventa o alquiler de abonos, ganados, - 

estacas, aperos útiles, maquinaria, materiales, y demás imple --

mentos y mercancías necesarios para la explotación, agrícola, ga-

nadera, industrial o comercial de los mismos socios.5  

Financiamiento interno y externo de las empresas. La -

primera fuente de financiamiento para las empresas industriales -

la constituyen las disponibilidades o recursos propios. Estos re--

cursos son sus utilidades no distribuidas y la reserva de deprecia 

ción y amortización que se aportaron de los ingresos de opera- -

ción, por lo que son llamadas también los recursos internos de -

las empresas. 

Para el conjunto de empresas industriales, los recur-

sos propios generados proporcionan el grueso de los fondos utili-

zados para realizar la expansión de planta y equipo, formar inven 

tarios e incrementar el capital de trabajo. El resto de.los fondos 

tiene que provenir de las aportaciones frescas de los accionistas 
• 

5. - Bretón Rivas, Cirenia. - op. cit. - pp. 75-75. 

s,- 
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y de aumentos de pasivos. Para las empresaI de nueva creación, - 

obviamente sólo se puede contar con los dos últimos mencionados. 

Las fuentes externas son: crédito y otros endeudamien-

tos a corto y largo plazo y aportaciones de capital de acciones. Es 

tas aportaciones de capital y deuda, provienen en casos particula-

res de otras empresas y personas, proveedores, acreedores, ac-

cionistas e industriales. Pero la mayor parte proviene de institu - 

ciones financieras y de inversionistas fuera de la industria. 

Nuestros deficientes sistemas de canalización del aho - 

rro nacional hacia el mercado de capitales, han motivado que las 

empresas tengan que acudir excesivamente al mercado de dinero, 

sobre todo al crédito bancario para financiamiento de las inver—

siones. La dificultad estriba en que las inversiones exigidas por 

la magnitud de las instalaciones y las características tecnológi-

cas, requieren de financiamiento a plazo mucho mayor y a costo 

más barato de las que se pueden conseguir muchas veces en las -

instituciones del mercado de dinero. 

Los créditos de fomento han apoyado la inversión del - 
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sector público principalmente y la industria privada ha recibido in 

versiones extranjeras directas, y, en menor volumen créditos ban 

carios y de proveedores para la importación de maquinaria y equi- 

Po- 	, 

t 	' ' 
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2.4. COMPARACION DE LAS POLITICAS DE INVERSION DE 

LOS SEXENIOS: 1964-1970, 1970-1976 y 1976-1979. 

El enfoque global de las políticas de inversión, exige el 

análisis de los periodos sexenales comprendidos de 1964 a la fe--

cha, y que comprende el de 1964-1970, 1970-1976 y el bienio 1976-

1979. Trataremos de exponer lo más claramente posible las polí-

ticas que en materia de inversión se llevaron a cabo, e ilustrarlos 

con algunos cuadros estadísticos; 

1964 - 1970. 

El sustento de la política de desarrollo, instrumentada 

por el estado en este período, lo constituyeron los mecanismos -

institucionales previamente creados, orientándolos con vistas a - 

consolidar a la industria, vía insumos baratos, infraestructura - 

requerida y apoyo a la sustitución de importaciones. Se estimuló 

la producción en distritos de riego, que adquirieron particular --

importancia en este período. 

De acuerdo con el entonces Secretario de Hacienda y , 	if 
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Crédito Público, licenciado Antonio Ortiz Mena, para salir del cír 

culo vicioso (inflación-post-devaluación-inflación), era necesario 

"acelerar selectivamente el gasto" y a la vez, diseñar politices a-

propiadas para encausar los efectos estabilizadores del crecimien 

to. Esta política descrita por sus autores como de "desarrollo es-

tabilizador", pretendía, por una parte, aprovechar las propensio-

nes al ahorro de las empresas y de los particulares con el fin de -

elevar al máximo la inversión, a la vez de aprovechar también, 

en mayor medida. la  capacidad de endeudamiento externo del Go - 

bierno. 

Para ello, desde el inicio de la década de 1960-1970, el 

50% del financiamiento de la inversión fija del Gobierno Federal -

se orientó a obtenerla del endeudamiento interno y externo. En es 

tas condiciones, al crecer el endeudamiento, aumentaba correlati 

vamente el servicio de la deuda externa (pago de capital e intere-

ses) lo que reducía el monto de los fondos disponibles para inver 

sión. Esta situación se tornó crítica a fines de la década, dado -

que los pagos por el servicio de la deuda externa absorbieron pár 

te importante de las divisas en cuenta corriente, lo que colocó al 

país ¿tilOs.11áMádol "liknit.eá dé -séguidid". 
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Al recurrir en proporcíones crecientes a los préstamos 

externos para financiar los programas de inversión del sector pú-

blico, se llegó al punto de que la amortizacióny el pago de intere - 

ses a los créditos extranjeros del gobierno mexicano y sus depen - 

dencias absorbió cerca del 30 por ciento de las entradas anuales --

obtenidas dé las exportaciones nacionales." 

Es oportuno señalar algunas cuestiones acerca de las - 

medidas de estabilización; toda vez que el no devaluar la moneda - 

permitía una mayor confianza a los inversionistas privados y se - 

evitaba, a su vez, provocar el alza de los precios o inflación, ade 

más de permitir la libre convertibilidad del peso, que redundó en 

mayor confianza en la iniciativa privada, alentando su inversión, 

sin fuga de capitales; en lo que a los créditos a largo plazo se re - 

fieré, se pretendía "aprovechar" -la capacidad de endeudamiento 

externo para financiar tanto el déficit de la balanza éri. cuenta co-

rriente, el cual ya venía incrementándose tiempo atrás, como el 

gasto públiCo que' debía incrementarse para coadyuVar a propi --

ciar condiciones a la inversión privada. 

&I.- Hansen D. • Roger. - La,politiCa del desarrolla mexica-
no. - Siglo XXI editores.- Sexta edición l97D.- pp. 275-
279. 
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El capital extranjero se consideró un factor definitivo -

como complemento de la inversión productiva; otorgándosele faci-

lidades gubernamentales para realizar sus objetivos. Lejos de su-

jetársele con límites y actividades específicas de acción, se le de-

jó en libertad de colocarse en magnitud y actividad que más le con 

vino, lo que a la larga alentó al control de los sectores llamados - 

"más dinámicos de la economía".812  

El Estado en forma directa, con su sistema bancario e 

indirectamente con las políticas monetarias, apoyó el gasto de in-

versión; lográndose la reasignación de fondos prestables; así co - 

mo también, la asignación de factores productivos. De este modo 

se facilitó a la industria el acceso al crédito institucional interno 

y externo. Por otra parte, durante este período estabilizador, el 

Estado, al imponer barreras a la liberación del crédito, propició 

el aceleramiento del proceso de concentración industrial. 

El Presidente de la. República, Gustavo Díaz Ordaz, en 

&2. - Jiménez López, Claudio. - La politica económica en la in 
dustrialización de México (1960-1970). - Tesis 1979.-  
Lic. en Economía. UNAM-. - pp. 54. 
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su primer informe de gobierno dijo: "A fin de dar término, duran 

te 1964, al programa de obras del sexenio anterior, el gasto públi 

co alcanzó un nivel que hizo necesario acudir al financiamiento pú 

blico y privado, a corto plazo, en proporción un tanto mayor a la-

normal. Si se hubiera continuado elevando el egreso del Gobierno, 

al ritmo de 1964, se habría creado una situación inflacionaria, en 

perjuicio de la mayoría de la población; por ello se hizo necesa--

rio regular el gasto público en forma tal que, permitiendo el pro-

greso del país, no provocara una alza de precios incontrolable. 

Se mantuvo un nivel de gasto público ligeramente superior al de --

1964, incluyendo importantes erogaciones para el pago de pasivos. 

Se logró así una solvencia creciente, indispensable para los próxi 

mos años." 

"Nuestra meta, apoyada en principios de justicia social, 

es que la tasa de crecimiento no sea, en promedio, menor al 6 --

por ciento al año. Contribuye a alcanzarlo el programa de inver - 

siones de 1965, en plena ejecución; él de 1966 está elaborándose. 

Al término de 1965, dispondremos de un plan previo para el desa 

=olio social y económico,' que comprende los años desde 1966 a 

1970. Dicho programa abarca a los sectores público, privado y - 
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social, porque ellos forman la economía de México. Será un plan - 

que no sólo deje intactas la libertad y la iniciativa de los partícula 

res, sino que las, fortalecerá con una información oportuna para - 

satisfacer las necesidades inaplazables que requiere el progreso - 

del país". 

"El Estado continuará haciendo las inversiones que le - 

han sido reservadas, sustituyendo a la iniciativa privada en los ca 

sos que ella no quiera o no pueda participar. La inversión pública 

federal autorizada para 1965, asciende hasta agosto último, a 

$ 16 000 000 000.00 en números redondos, destinados a obras que 

elevarán las condiciones de vida de la nación; 10 por ciento son in 

versiones en el Distrito Federal y 90 por ciento en las demás enti 

dades federativas". 

La política de inversiones en ese sexenio, se enseñó - 

con amplitud en el informe de referencia, concretando el Presiden 

te de. la República sus características en los siguientes términos: 

"Especial empeño tenemos en la planeación ,del desarro 

; 	 I. 
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llo económico y social del país y en la programación del sector pú 

blico. La Comisión Intersecretarial encargada de elaborar el pro-

yecto de lineamientos para el desarrollo económico-social 1966 - 

1970 señaló las siguientes directivas y objetivos nacionales: 

1. - Alcanzar un crecimiento económico por lo menos - 

de 6 por ciento en promedio anual. 

2. - Otorgar prioridad al sector agropecuario, para ace 

lerar su desarrollo y fortalecer el mercado interno. 

3. - Impulsar la industrialización y mejorar la eficien - 

cia productiva de la industria. 

4. - Atenuar y corregir desequilibrios en el desarrollo, 

tanto regionales como entre distintas ramas de la actividad. 

5. - Distribuir con mayor equidad 'el ingreso nacional. 

6. - Mejorar la educación, la vivienda, las condiciones 

sanitarias y asistenciales, la seguridad y, en general, el bienes 

tar social. 

• . 
7.- Fomentar el ahorro interno. 
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8. - Mantener la estabilidad del tipo de cambio y comba-

tir presiones inflacionarias". &3 

El mismo Presidente de la República, avaló en su inter-

vención los propósito s que se perseguían con esa politica de inver 

siones, que aspiraba a la esta bifida d monetario y de equilibrio en 

el contexto del des arrollo nacional. 

"Confiamos en que el desarrollo económico con estabili 

dad monetaria seguirá 'creando las condiciones requeridas para - 

que la economía genere mayores volumenes de ahorros internos, 

que permitirán financiar, con recursos nacionales, alrededor del 

90 por ciento de la inversión pública y privada". 

El grueso de la inve rsión pública federal se canalizó - 

hacia la provincia con el propósito de contribuir al desarrollo -

equilibrado de la Nación. La inversión estatal se encauzó prefe—

renternéfite al cumplimiéntó de esta tarea ineludible: impulsar y - 

&3. - Segundo Informe Presidencial. - 1966. 
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estructurar la industria básica para dotar de firmes cimientos a to 

da la industria. La preferencia por la industria básica sé aconsejó 

por la,necesidad de sustituir importaciones de bienes de capital, - 

de materias primas o intermedia s. 

De esta forma , a las inversiones públicas les correspon 

dió materializar, y a través de programas que: ascendieron en --

conjunto a $ 141 000 millones de pesos (a precios corrientes), gran 

parte de las metas contenidas en el Programa de Desarrollo Econó 

mico y Social 1966-1970. 

En dicho programa se plasmó la política y la estructura 

de las inversiones públicas. Para llevarlas a cabo se creó el sis-

tema de inversión-financiamiento, coordinando para el caso las - 

funciones de la Secretaría de la Presidencia, en materia de inver- 

siones públicas', con 	de la Secretaría de Hacienda en materia- 

de'créditd y presupuesto . 

En lo s programas de inversión-financiamiento se deter 

minaron- tanto'el monto de la inversión que. serfa.deseable para ,el 
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año correspondiente, como la estructura financiera recomendable, 

según la disponibilidad previsible, de recursos fiscales, recursos - 

propios de los organismos y empresas del sector público, así. co - 

mo de créditos internos y externos. 

Una de las principales directrices del sistema de inver-

sión-financiamiento consistió en establecer programa s anuales in 

tegrales para cada entidad del secto r público, ajustados a las poli 

ticas y metas del Programa 1966-1970. 

A tra vés de las inversiones públicas se pro curó encau-

sar el desarrollo de la economía nacional conforme a los criterios 

de prioridad que se reseñan a continuación: 

1. - Prioridad al sector agropecuario. Se destinaron al 

campo $ 16 000 millones de pesos del total programado para 1965-

1970 ($141 000 millones de pesos). Esa cantidad permitió realizar 

importantes obras de riego , tareas de conservación del suelo y -

agua; impulsar e. integrar la educación; investigación y extensión 

agrícola, y. llevar, a cabo otros trabajos,para superar los niveles 
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de productividad y los sistemas tradicionales en la agricultura, ga 

nadería, silvicultura y pesca. 

El énfasis otorgado a los programas agropecuarios, se 

refleja al constatar que las inversiones realizadas se elevaron de 

$ 1 100 millones de pesos en 1965 a casi $ 4 000 millones de pesos 

en 1970. Para fines de fomento ganadero se a plicaron 3.7 millo --

nes en 1965 frente a 52.4 millones en 1970; en materia forestal, -

se pasó a $20 millones; ,y en pesca, de 10.3 a cerca de $300 millo 

nes, durante esos mismos años. 

Como fruto de los sistemas de coordinación estableci --

dos, se constituyó un grupo de trabajo para examinar y resolver - 

los, problemas vinculados a la ejecución y operación de las inver--

siones agropecuarias. En ese grupo participaron las Secretarias -

de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Hacienda :y Presidencia, el 

Departamento de Asuntos. Agrarios, la Compañia Nacional• de Sub-. 

sistencias Populares y el Banco Nacional Agropecuario. 

Los objetivos perseguidos por este grupo de trabajo se 

pueden concretarl  en: a),establecer la infraestructura,necesaria - 



152 

para impulsar las actividades agropecuarias a un ritmo superior al 

incremento de la población, propiciando el apoyo al desarrollo ge—

neral del país; b) garantizar a la población rural condiciones bási-

cas que le permitieran elevar sustancialmente el género de vida, y 

c) favorecer el adecuado funcionamiento de las obras y sistemas - 

construidos por el sector público. 

2. - Impulso ala industrialización. En lo que a este sec 

tor se refiere, casi el 40 por ciento de la inversión pública total - 

del sexenio se destinó a acelerar el proceso de industrialización y 

mejorar la eficiencia productiva de las ramas en que participa el -

sector público. 

El ejercicio de esas ramas permitió elevar las reser--

vas de hidrocarburos; integrar la producción de aceite y gas, con 

mejoras en los procesos de refinación; hacer más eficiente la dis-

tribución de combustibles y lubricantes en todo el país; ampliar la 

producción de derivados del petróleo; que sirven de materias bási 

cas a múltiples industrias y sustituir cuantiosas importaciones. 

Con los, planes 'de electrifiCación; se incremento la capa 
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cidad de genera ción de energía, se integraron sistemas para la uni 

fica ción del ciclaje. Asimismo, las inversiones públicas propicia-

ron el desenvolvimiento de las empresas de participación estatal de 

dicadas a la fabricación de acero, fertilizantes y otros bienes esen 

ciales, lo que afirma las bases para un mayor crecimiento. 

3. - Atenuar 'y corregir desequilibrios en el desarrollo -

regional y sectorial. Este objetivo fue motivo de especial atención 

en los programas anuales de inversión-financiamiento. Cabe desta 

car, la ampliación del sistema nacional de carreteras, crecimien-

to de las rutas troncales, el a vance en caminos alimentadores o - 

secundarios y el mejoramiento de los sistemas de transporte y co 

municación. 

Entre las tareas emprendidas para atenuar los desnive-

les entre las regiones y distintas actividades productivas, destaca 

el Programa de Inversión Pública en el Medio Rural; que se puso-

en marcha en 1968 por instrucciones del Presidente de la Repúbli-

ca. Considera, porque aun está vigente, este programa "a los pue - 

blos como unidades económicas, políticas y sociales que requie—

ren' obras-de infraestrtictura y beneficio 'colectivci. Para ello en-- 
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globa, partiendo de esa unidad, sistemas de agua potable, sanea--

miento y salud pública, escuelas, obras de electrificación y borde 

ría, programas frutrcolas, silos y graneros, así como caminos de 

acceso. 

La realización de los diversos trabajos, requirió tanto 

la colaboración en dinero, como en especie o en trabajo de los pue 

blos, lo que ha vinculado las obras a la vida misma de las comuni-

dades favoreciendo la adecuada operación y conservación de los 

sistemas que les benefician. 

4.- Elevar el bienestar social. Casi una cuarta parte -

de lo erogado, más de $32 000 millones de pesos en el sexenio se 

invirtieron en obras de bienestar de la población. Con su ejerci--

cio, se dispuso de medios materiales para ampliar y mejor el ni-

vel educativo, agua potable, prestar más eficientes servicios mé-

dicos y hospitalarios y otros elementos que contribuyeron a ele --

var los indices, de bienestar en, los, grandes y pequeños centros de 

población. 

5.- Nuevos programas,. La inversión pública es por - 
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naturaleza dinámica y adopta constantemente cambios que respo 

den a orientaciones de política. Ello le permite atender nuevos 

campos dentro de la esfera, de acción del sector público .y hacer. - 

socialmente más productivo el capital que aplica. En el caso,, del-

turismo, se formó el grupo de infraestructura turística y sus ta --

reas se orientaron a la formulación de programas integrales en re 

giones seleccionadas del país, con el fin de acrecentar la corrien-

te de visitantes extranjeros y los ingresos por la venta de servi --

dos, como medio para fortalecer la balanza de pagos, generar --

empleos productivos y alentar el desarrollo de regiones que esta - 

ban en posibilidad de explotar 'atractivos naturales para su proce - 

so de desenvolvimiento. 

Industrial. Durante 1965-1970, las inversiones aseen  

dieron a $51 610 millones de pesos, suma que representa el 39.9 

por ciento de la inversión pública total. Entre los principales lo 

gros obtenidos, destacan los siguientes: 

1.- Aumento en el suministro de energéticos y una ex - 

plotación más racional de los recursos. 

• 2. 

	

	in€égrdi&'dY ja iidust±i 
• 
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mente petroquímica y siderurgia. 

3. - Determinación dé importantes reservas de recursos 

naturales no renovables o instalación de plantas para su aprovecha 

miento. 

4. - Mayor apoyo a las actividades agropecuarias, a tra-

vés del adecuado suministro de fertilizantes. 

5.- Avances en la investigación cientffica aplicada, que 

permitió reducir la importación de tecnología aplicada. 

El renglón de mayor importancia lo constituyeron los - 

energéticos, que absorbieron el 82 por ciento de las inversiones' - - 

destinadas al sector industrial permitiendo satisfacer en mayor - 

medida su creciente demanda. La operación de nuevas plantas ter 

micas incrementó de 11 a 26 millones de barriles los requerimien 

tos de hidrocarburos para la generaciónde energía eléctrica, du-

rante el período 1965-1970. 

Petróleo y gas. La industria petrolera, prosiguió su de 

sarrollo mediante la inversión de $25 475 millones de pesos desti 

nulos principalmente a la perforación de pozos, instalaciones en 
A 	 A 
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campos, integración de las refinerías existentes y mejoras en el -

transporte del petróleo y sus derivados. El 41.6 por ciento de la - 

inversión realizada -$10 587 millones de pesos- se aplicó a la per 

fóración de 755 pozos de exploración y 1 740 de desarrollo, descu-

briéndose 90 nuevos campos productores y 113 extensiones. 

Inversiones por $2 382 millones de pesos se destinaron a 

mejorar y ampliar las instalaciones de recolección, separación, al 

maceñamiento y transporte de crudo y gas. Incluyó esa suma, $635 

millones de pesos para la instalación de compresoras, ampliando-

el aprovechamiento del gas natural, y $1.006 millones aplicados a 

la construcción de 3 197 kilómetros de lineas de recolección y de-

bombeo neumático. 

Para aumentar la capacidad de transporte y reducir cos 

tos de operación, se invirtieron $3 582 millones de pesos. De - 

ellos, $ 1 924 millones correspondieron a la construcción de duc- . 

tos, $897 millones a la instalación de plantas de almacenamiento 

y $761 millones ala renovación de la flota pesquera. Durante el - ••-•,•.... 	 •. 
perfodo se construyeron .1 731 kilómetros de oleoductos, 2 186 Id 

lómetros de gasoductos, 295 Idlómetros de lineas de productos, - 
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22 nuevas plantas de almacenamientos y 50 se ampliaron. 

Para renovar la flota petrolera se adquirieron 20 buques 

tanque. En las obras de carácter social, se invirtieron $272 millo-- 

nes de pesos en hospitales e instalaciones médico-asistenciales. 

Fue creado el Instituto Mexicano del Petróleo, que mediante progra 

mas de investigación cientffica aplicada, la elaboración de proyec-

tos y la capacitación de personal, redujo la importación de tecnolo 

gra extranjera y proporcionó bases para un desarrollo más sólido. 

Petroquímica. Entre laá inversiones pública§ aplicadas 

a las induátrias básicas destaca la petroquilnica, que constituye un 

factor esencial para el desenvolvimiento de un considerable núme-

ro de industrias de transformación. Se terminaron 26 plantas con-

una inversión de $2 628 millones de pesos, integrándose los siste-

mas de transporte ' y almacenamiento de amoniaco, etileno y buta - 

dieno, que representan una inversión adiCional de $451 millones de 

pesos. Figuran entre las obras realizadas, las plantas destinadas 

a la fabricación de polietileno, cloruró dé vinilo y acrilonitrilo, 

Productos utilizados en la elaboración de plásticos y resinas sinté 
' 	 z; 	. 	-• 	• 	• 	-• 	. 

tiCaS, que répréSéntán
;: 
 invéráioheá por tád 

monto que se eleva en$4Ó7   milloneá‘ál Coñáidé> ár'rál -Pláiitai de 
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productos básicos, como etileno y propileno. Se instalaron dos --

plantas de amoniaco con valor de $557 millones de pesos. 

. 	7. 
En la construcción de plantas para la elaboración de hu- 

le sintético y sus materias primas, se invirtieron $373 millones, y 
•„ 	 _ 	- 

en diversas obras de ampliación para acrecentar la capacidad ins- 

talada de aromáticos, $83 millones de pesos. 
. 	- 

Electricidad. Inversiones por más de $16 000 millones 

de pesos permitieron avances significativos en el suministro de - 

energfa eléctrica. Cabe destacar, la integración de la industria - 

eléctrica, aumentos en la capacidad instalada, la interconexión de 

sistemas eléctricos y el desarrollo de la electrificación rural. La 

construcción de 10 882 kilómetros de lineas de alta tensión y 41 

481 kilómetros de líneas de subtransmisión; así como la instala--

ción de subestaciones, con capacidad de 7.9 millones de KVA, fa-

cilitaron la interconexión y ampliación de sistemas eléctricos. 

Las poblaciones rurales electrificadas pasaron de 2 607 en 1964 a 

10.085én 197CL 

Siderurgia. Entre las inversiones realizadas por em--
- 

presas de participación estatal destacan las correspondientes a 
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obras terminadas en 1967, .que permitieron ampliar la capacidad - 

instalada en Monclova, Coah., de 1 a 1.5 millones de toneladas de 

acero; y la iniciación de un nuevo programa para alcanzar 2.8 mi-

llones de tOneladas én 1973,- con inversión aproximada de $1 300 - 

millones de pesos. Se inició la fabricación de aceros especiales - 

en.  Ciúdad Sahagún, Hgo. , y se crearon dos nuevas empresas: Con 

sorcio Minera Peña Colorada y Siderúrgia Las Truchas. 

Minería. Entre los principales logros obtenidos en el - 

período destaca la mexicanización de empresas mineras. Conse--

cuencia de los estímulos otorgados a la minería es la construcción 

y ampliación de 66 plantas de beneficio, con una inversión de 

$2 100 millones de pesos. Las inversiones públicas directas, que 

ascendieron a $250 millones de pesos, promovieron el desarrollo 

de la minería mediante trabajos de exploración y contribuyeron a 

elevar el ingreso de los medianos y pequeños mineros, con la - 

construcción de plantas de beneficio. 

Esas inversiones permitieron localizar yt precisar yaci 

mientos de cobre en Sonora, carbón en Coahuila y azufre en la - 
- 	'1 	!,, 	• 	-:; 	.:„ 	 ( 
cueliCia s'aliña del LS‘tiii-ó; ásí como-  la terminación de plantas de - 

- 	 n!:y 
beneficio. 
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Fertilizantes. A partir de 1965, se realizó la integra --

ción de las empresas productoras de fertilizantes.. Inversiones por 

$443 millones de pesos permitieron la construcción de 16 nuevas - 

plantas y la ampliación de 4, incrementándose de esta manera la - 

capacidad instalada. 
• 

Bienestar Social. En este renglón la inversión ascendió 

a más de $32 000 millones de pesos -el 24.8 por ciento de la inver 

sión ejercida en el sexenio- se destinaron a la construcción de di-

versas obras de servido urbano y:rural, escuelas,- centros. hospi-

talarios y asistenciales, casa habitación y otros conceptos vincula 

dos directamente con los indices de bienestar social.,  

Obras de servicio urbano y rural. - Con objeto de satis-

facer las necesidades de servicios públicos se invirtieron $18 500 

millones de pesos. 
• . 	 „ 

• Agua potable y alcantarillado. --En beneficio de las po - 

blaciones urbanas del interiór de la República, se llevaron a cabo 

diversos trabajos de construcción; ampliación y rehabilitación en 

los sistemas de agua potable, con importe de $1 319 millones de-

pesos. Para extender la red de abastecimieno.y.ampliar el caudal 
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de agua potable en el Distrito Federal se invirtieron $1 788 millo - 

nes de pesos. 

Otros servicios urbanos. Para atender las necesidades 

de la Ciudad de México, en el pe/Todo 1965-1970, se destinaron - 

$1 694 millones de pesos a la ejecución de obras viales, $250 mi -

nones a la ampliación y mejoramiento del servicio de alumbrado, 

$1 674 millones a la construcción de mercados, centros deporti--

vos y sociales y otras edificaciones indispensables para el mejora 

miento del género de vida de la población. Entre las obras más --

importantes, destaca la construcción de las tres primeras lineas 

del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) con una inversión de 

$5 100 millones de pesos. En los centros de población portuaria y 

fronteriza, debido a su rápido crecimiento y a las necesidades -

que genera el alto número de visitantes que reciben, se invirtie -

ron $132 millones de pesos en obras de agua potable, $142 millo-

nes-de pesos en sistemas de. alcantarillado, $348 millones de pe - 

sos en tareas de pavimentación y alumbrado, así como $172 millo 

nes de pesos en mercados, rastros, plazas públicas y edificacio -

nes varias. 

üstruccióñ lde éácúélaS. Se ihcrerriéritd él ritínó dé' - 
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construcción de nuevas escuelas, la sustitución de locales en mal -

estado, y se procuró la utilización más intensiva de los planteles -

mediante la inversión de más de $6 000 millones de pesos. En la - 

construcción de 2 619 locales para educación preescolar se invir - 

rieron $162 millones de pesos. Para la construcción de 39 454 loca 

les para primaria se erogaron $2 000 millones de pesos. Para au-

mentar las facilidades educativas en el nivel medio se construye -

ron 13 572 locales, incluyendo talleres y laboratorios, con una in 

versión de. $1 693 -millones de pesos. En la construcción de escue-

las de enseñanza superior se invirtieron $443 millones de pesos. 

Hospitales y centros asistenciales. Con objeto de supe 

rar los niveles de atención de la población afiliada, se construye-

ron 5 304 camas-hospital•y se rehabilitaron otras 1 852. Asimis-

mo se mejoraron y ampliaron las instalaciones administrativas y 

sociales. En ello se invirtieron $2 000 millones de pesos. Fueron 

terminados 26 conjuntos médico-sociales y diversas unidades hos 

pitalarias, iniciadas en la anterior administración, que disponen 

de 1 399 camas, con el ejercicio de $440 millones de pesos. En - 

la iniciación y terminación de hospitales, que cuentan en conjunto 

con 2 573 camas y 388 consultorios, se invirtieron $573 millones 
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de pesos. El monto invertido en las construcciones de hospitales, -

clínicas, albergues y un centro de investigaciones médicas, para -

los trabajadores al servicio del Estado, ascendió a $501 millones,- 

de pesos. Además, con la erogación de $19 millones de pesos, se 

rehabilitaron 274 camas-hospital. El ISSSTE realizó obras de ca - 

rácter social, con importe de $43 millones de pesos, entre las cua 

les destacan: un velatorio, 30 tiendas, un albergue, tres guarde--

rías. Se destinaron $690 millones de pesos a la construcción, reha 

bilitación y sustitución de hospitales para la asistencia pública. El 

Instituto Nacional de Nutrición fue dotado de modernas instalacio - 

nes, mediante la inversión de $57.5 millones de pesos. En el pro-

grama de regeneración integral de centros hospitalarios y unida--

des asistenciales, se invirtieron $245 millones de pesos. 

Vivienda. Durante el período 1965-1970, se invirtieron 

más de $2 000 millones de pesos en la construcción de varios con 

juntos habitacionales, destacando, entre otros: Jardín Balbuena, - 

Lomas de Sotelo, Villa Coapa y Villa Olímpica. 

Indigenismo. Con el fin de superar las condiciones de 

vida de 4 millones de indígenas, se invirtieron más de $100 millo 
„7, 
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nes de pesos en el mejoramiento de centros existentes, que propor 

donan asistencia económica y social. 

Transportes y Comunicaciones. 

La inversión realizada superó la cifra de $29 000 millo-

nes de pesos. Estos recursos se orientaron fundamentalmente a 

vincular en forma más eficiente los centros de producción con los 

de consumo, incorporar poblaciones que carecían de medios de - 

transporte y ampliar y modernizar los servicios de comunicación 

oral y escrita. 

Carreteras. Alrededor de $13 500 millones de pesos se 

destinaron a la construcción, mejoramiento y conservación de la - 

red carretera nacional. La ampliación y mejoramiento de la red - 

troncal, tuvo como propósitos básicos: disminuir los costos de 

transporte e interconectar los centros urbanos más importantes - 

del país. La red carretera creció durante el período en cerca de -

14 200 kilómetros (25 por ciento), pasando de 56 045 kilómetros - 

en 1964 a 70 244 en 1970. Del incremento registrado en la red, co 

rresponden 982 kilómetros ala red troncal, 516 a autopistas, 

8 080 a caminos alimentadores, 3 062 a vecinales y 1559 kilóme 

tros a caminos rurales de acceso. 
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Ferrocarriles. Durante el período 1965-1970, se desti-

naron al sistema ferroviario del país más de $8 100 millones de pe 

sos. Entre las realizaciones logradas destacan, la modernización 

de la vía e instalaciones fijas, adquisición de equipo tractivo y de-

arrastre para incrementar la eficiencia operativa, equipamiento - 

de talleres y mecanización de las tareas de conservación de vía y 

estructuras. Se adquirieron 167 locomotoras diesel de potencia va 

riada, 471 coches de pasajeros y 5 710 unidades de arrastre de va 

ríos tipos. Se tendieron 2 325 kilómetros de riel nuevo y se reha-

bilitaron otros 1 616 kilómetros de vía. Se realizaron trabajos de 

señalización en 680 kilómetros de vía, se instaló el sistema de on 

das portadoras en 3 085 kilómetros y teléfono selectivo en 1 915 -

kilómetros.. Además, se inició el programa de intercomunicación 

de trenes en movimiento. 

Obras marítimas. Se invirtieron $1 323 millones de pe 

sos en la construcción, reconstrucción, modernización y equipos 

de los 23 puertos del país; se construyeron 5 nuevos puertos: San 

Carlos, en Baja California; Puerto Vallarta, en Jalisco; San Pedri 

to, en Colima; Yucalpetén, en Yucatán y Cozumel, en Quintana - 
• 

Roo. También se adquirieron 14 dragas. 
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• Comúnicaciónes aéreas'. La aviación civil experimentó 

una evolución notable desde la aparición de lós aparatos comercia 

les a reacción, lo que generó la necesidad de módificar radical--

mente las instalaciones terminales y los, sistemas de control de - 

vuelos y radioayudas a la navegación. Para ello se propuso crear 

la infraestructura básica aeroportuaria, modernizar las instala--

ciones existentes,, habilitar empresas nacionales con el equipo de 

vuelo necesario para participar en•  el mercado internacional; ga 

rantizar la seguridad de los vuelos y las operaciones aeronáuti—

cas, mediante un sistema moderno de radioayucins; ampliar, la ca 

pacitación técnica del personal de, vuelo y tierra. Durante el pe--

rrodo 1965-1970 se realizaron obras e instalaciones por más de - 

$ 3 380 millones de pesos, que comprendieron la construcción de 

8 aeropuertos para vuelos de largo alcance, habilitados para dar 

servicio internacional; 7 aeropuertos para vuelos de mediano al-

cance, incluyendo 2 de servicio internacional; y 2 aeropuertos de 

corto alcance. Asimismo quedaron rehabilitados. 7: aeropuertos de 

mediano alcance y se inició la reestructuración del internacional 

-de la Ciudad de México. Para garantizar la seguridad de los vue- 
,,- • 	• 	•r,  

los, s' e instalaron 30 radiofaros omnidireccionales de muy alta - 
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frecuencia, 8 radiofaros omnidireccionales de baja frecuencia, 6 -

medidores de distancia, luces de aproximación y de identificación 

de cabecera de pista, en 36 aeropuertos. 

Telecomunicaciones y correos. Se invirtieron cerca de 

$2 660 millones de pesos para integrar la infraestructura de los - 

sistemas modernos de comunicación. Entre las obras realizadas -

destaca el sistema nacional de microondas, integrado por 65 esta 

ciones terminales, 227 repetidoras y la estación terrena para co-

municación internacional por satélites artificiales. Se establecie-

ron 28 centrales de telex, se construyeron 38 nuevas oficinas de -

correos y telégrafos, 16 estaciones de radiocomunicaciones marr 

timas y se instalaron servicios de radiocomunicación en diversas 

poblaciones de ocho entidades federativas. Fueron construidas lí-

neas telefónicas vecinales en 19 entidades federativas para enla-

zar pequeñas comunidades rurales a los sistemas nacionales. 

Fomento Agropecuario y Pesquero. 

Durante el sexenio 1965-1970 se brindó la máxima prio 

ridad al sector agropecuario. Ello se refleja en la cuantía de las 
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sumas aplicadas ($14 154 millones de pesos), por una parte; y por 

la otra en los cambios registrados en la, orientación y estructura - 

_misma de las inversiones, como son: 

a) la creación de una dependencia encargada de supervi-

sar y prestar ayuda técnica, 

b) el establecimiento de un grupo de trabajo para exami 

nar y coordinar las acciones tendientes a propiciar la.utilización 

más productiva de los sistemas en operación, 

c) la iniciación de programas para facilitar el desarro-

llo de la gaiiaderra y la actividad forestal. 

d) el incremento de las sumas destinadas a la pesca, 

e) la realización de estudios de preinversión. 

Agricultura. Incrementar los rendimientos frsicos de - 

la tierra y el ingreso de los campesinos, ampliar la oferta inter - 

na y externa de bienes agropecuarios y lograr un uso cada vez 

más racional del agua 'y el SU'elo, Cóbstrituy eron los -objetivos ceá 

ttaleá dé laá inversiones destinadas á. la agricultura, mismas qué 

)1..1 	• 	"I 1".1 
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en el ssexenio ascendieron a $13 000 millones de pesos. La mayor - 

parte-de ésa suma ($11 800 millones de pesos) se aplicó a las 

obras de riego. Mediante su ejercicio, fue posible concluir 107 - 

presas de almacenamiento. En casi todas las entidades del país se 

terminaron obras de pequeño riego, se concluyeron 1 800 obras que 

permitieron el riego de auxilio. Se inició el plan de mejoramiento 

parcelario, que tiende z incrementar los'rendimientos ffsicos por 

hectárea cultivada-y propiciar un uso racional del agua. En la zo-

na de temporal se impulsó los trabajos de conservación del suelo 

y del agua. Se incrementaron las inversiones aplicadas a la reali-

zación de estudios y proyectos de preinversión; a la educación, in 

vestigación y extensión agrícolas, con ese objeto se llevó a cabo - 

el Plan Chapingo, que incluye instalaciones funcionales y equipos 

que facilitan los trabajos de investigación y promoción y mejoran 

los sistemas educativos del nivel superior. Se ampliaron los sis-

temas de almacenamiento por parte de Almacenes Nacionales de 

Depósito y de la CONASUPO. Se erogaron $65 millones de pesos-

en el establecimiento de las oficinas del sistema del Banco. Nacio 

nal Agropecuario. Se mejoraron y ampliaron las instalaciones - 

que procesan artitulos producidos por núcleos ejidales, ; se,cana:. 

lizaron inversiones para desfibradoras y cordelerías de henequén. 
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Ganaderfa. Con objeto de favorecer el desarrollo de las -

actividades pecuarias se realizaron programas de investigación, -

experimentación y sanidad animal. Su costo fue de $122 millones - 

de pesos. Fueron rehabilitados y ampliados los centros de investi 

gación pecuaria, los centros de fomento porcino; caprino y ovino. 

Se construyeron 10 nuevos laboratorios de diagnóstico. Se acelera 

ron y ampliaron los programas de lucha contra la garrapata, el de 

rriengue y el gusano barrenador. 

Forestal. Las inversiones destinadas a esta actividad - 

ascienden a $63.7 millones de pesos. Entre las tareas realizadas 

destacan: él Inventario Nacional Forestal, la creación del orga- 

nismo Productos Forestales Mexicanos, se promovió la realiza 

ción de estudios que precisan las caracterrsticas y posibilidades 

de aprovechamiento de varias especies tropicales. 

Pesca. Las inversiones orientadas a.esta rama, que -

ascienden a $730 millones de Pesos, permitieron realizar traba - 

jos de investigación acerca de los métodos y procedimientos para 

eléVar las'capturaS:dé caMárón, ábulón y ostiÓn:.  Se' brindó iMpal 

só al- désarrolldde piScidiílnirarural: fúéron establecida 

nuevas estaciones y mejoradas y rehabilitadas otras 9 para la - 

‘4,  
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cría de peces en lagos, ríos, presas y jagueyes. Las empresas del 

sector público que participarran en este campo dispusieron de 100 - 

embarcaciones camaroneras nuevas; mejorando las flotas dedica--

das a la captura de sardina, atún y promoviendo la utilización de - 

varias especies como la tortuga. Se llevó a cabo un importante pro 

grama de mejoramiento de las especies y la elevación de las cap - 

turas. 

Equipos e Instalaciones para Administración y Defensa. 

Durante el sexenio, la suma aplienrin  en la construcción 

de instalaciones y en la compra de equipos para administración y - 

defensa fue de $2 534.7 millones de pesos, cantidad que represen-

ta sólo el 2 por ciento de inversión paliza total. 

Construcciones Civiles. 

• Entre los edificios que fueron construidos, destacan: la 

nueva Casa de Moneda, la Fábrica de Billetes, los nuevos edificios 

de la Comisión, Nacional Bancaria,.,de Hacienda y Crédito Público y 

de Relaciones Exteriores. Se adquirieron edificios, para el.Depar- 
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tamento de Asuntos Agrarios y la Aseguradora Nacional Agrícola y 

Ganadera. Se construyeron y mejorarán las unidades . administrat i 

vas de las ciudades fronterizas. 

Construcciones militares. Para atender las necesidades 

del servicio castrense se realizaron diversas construcciones, en - 

tre las que figuran: los cuarteles para regimiento de caballería, -

campos militares, cuarteles para batallones de infantería, el Hos 

pital Regional en Guadalajara. En Santa Fe, Distrito Federal se -

realizaron inversiones por $20.5 millones dé pesos en las fábri-

cas de cartuchos, nitrocelulosa, nitruro de plomo, pentrita y pól-

voro y explosivos. 

Obras Diversas. 

Zonas Arqueológicas. Con objeto de conservar y res--

taurar diversos monumentos prehispánicos y coloniales, el sector 

público llevó a cabo inversiones que además del valor histórico y 

cientiTico que encierran, permiten acrecentar el número de turis 

tas. Entre las tareas de mayor importancia destacan las de expío 

ración y restauración de la zona de Cholula y el establecimiento - 
, 	 , 	J . 	 • 	 - 

del espectáculo de luz y sonido en Teotihuacán. 
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Obras Olímpicas. Con motivo de la celebración de los -

XIX Juegos Olímpicos se canalizaron varias inversiones a la cons-

trucción y mejoramiento de instalaciones para facilitar el desarro 

llo de las competencias y el hospedaje de atletas y periodistas re-

sidentes. Cabe destacar, entre otras, la alberca y el gimnasio, el 

Palacio de los Deportes, la pista para remo y canotaje, el velódro 

mo, el gimnasio para esgrima, las instalaciones para Yates, los - 

conjuntos Villa Olímpica y Villa Coapa, las adaptaciones al Esta--

dio de la Ciudad Universitaria. 

1970 - 1976. 

En este período, la politica de inversiones se conceptuó 

con un determinante instrumento en el proceso de desarrollo, lo - 

que quedó asentado en el ler. Informe de Gobierno del Presidente 

de la República, Lic. Luis Echeverría al asegurar que el volumen 

de recursos económicos que el Estado eroga en obras públicas, - 

adquisiciones, salarios y subsidios a diversas actividades, así co 

mo el que destina a la producción de bienes y servicios, son de--

terminantes para el ritmo y la orientación de la actividad econó 

mica y constituyen el más poderoso instrumento de redistribución 
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del ingreso entré los sectores sociales y las regiones del país. &4 

De esta forma, el presupuesto de egresos aprobado, --

buscó favorecer principalmente renglones de vital importancia pa-

ra el desarrollo económico y social del país. 

Las opiniones técnicas coincidieron en sei-Ialar la nece-

sidad de reducir el nivel general del gasto, a fin de no acentuar en 

México los efectos de un proceso inflacionario mundial. A pesar -

de la decisión de imprimir desde los primeros días de su gestión 

un gran impulso a la actividad productiva, el Ejecutivo hubo de - 

adoptar una política económica restrictiva durante un período 11 - 

mitado. 

"La inversión pública en infraestructura, en bienestar 

y en educación dirige el rumbo de la actividad económica. La in-

versión pública es, indiscutiblemente, el factor esencial del desa 

rrollo. Se comprende que sea así porque ha funcionado como un - 

dispositivo estratégico en los puntos esenciales de la economía. 

Dé esta manera se ha acometido la transferencia de recursos a 
• 

&4. - Primer Informe Presidencial. - 1971. 
!.:ífitj¿:li.11: '1.: 	: :111 

7g 	fv-1 	q unoli ci351 	ir:. :2, 
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sectores decisivos como el agropecuario, el petróleo, la petroquí 

mica, los fertilizantes, la siderurgia, la energía eléctrica y los -

transportes, cuyas deficiencias estaban comprometiendo gravemen 

te nuestra economía". &5 

Durante 1971-1976 las inversiones públicas se orienta - 

ron conforme a los objetivos de política económica establecidos 

por el Presidente de la República, desde el inicio de su gestión. 

Esos objetivos se resumieron en los siguientes términos: 

1. - Acelerar el ritmo de crecimiento de la producción. 

2.- Elevar el nivel de ocupación. 

3.- Mejorar la distribución del ingreso. 

4. - Fortalecer la independencia económica. 

La inversión pública federal realizada en todo el sexe - 

nio ascendió a $372 163 millones de pesos, suma que supera en -

casi tres veces el total invertido en la administración anterior. 

La participación de la inversión pública dentro de la inversión na 

cional fue creciente a lo largo del sexenio para mantener el nivel 

general de actividad del país y para satisfacer imperiosas necesi 
.1 ... 	-- 

dades de integración registró un aumento sin precedente. 

&5. - Quinto Informe Presidencial.- 1975. 
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No obstante el incremento del volumen de la inversión -

pública, lo más significativo estriba en los cambios ocurridos en-

su distribución. Asf, por ejemplo, en tanto que entre 1965 y 1970 

las inversiones destinadas al fomento de las actividades agropecua 

rias y el desarrollo rural sólo representaban el 11 por ciento del 

total, entre 1971 y 1976 su participación se elevó al 17 por ciento, 

a pesar del rápido crecimiento registradó por la inversión total. 

Refleja la distribución de las inversiones un mayor apo-

yo a las actividades productivas, toda vez que el 75 por ciento del 

total se canalizó a proyectos industriales, agropecuarios y de 

transportes y comunicaciones. Ello significó que de cada cuatro 

pesos invertidos por el sector público, tres tuvieron como finan* 

dad aumentar la capacidad de producción y fortalecer la infraes—

tructura. 

Se impulsaron y pusieron en juego nuevos mecanismos 

para mejorar los sistemas de programación, control y evaluación 

de las inversiónes. Entre ellos cabe destacar: 

1. - La creación de las unidades de programación, que 

funtionaron-dérítto dé tádá'élitidáddéli-  sector' 
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2. - Las inversiones fueron objeto de un análisis más --

completo con la participación técnica de comisiones y grupos de - 

trabajo de carácter sectorial. 

3. - Se fortaleció la Subcomisión de inversión-financia--

miento. 

4. - Se dispuso de nuevos sistemas para evaluar la efi--

ciencia del gasto, procurar su control y sugerir medidas para al - 

canzar resultados más positivos de las acciones que realiza el sec 

tor público. Con este propósito se estableció, en 1971, la Comisión 

de Coordinación y Control del Gasto Público, integrada por el per-

sonal de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, del Patri - 

monio Nacional y de la Presidencia. 

5.- La programación de las inversiones reunió mayores 

elementos de juicio, a través de los comités promotores del desa-

rrollo socioeconómico que funcionaron en cada una de las entida—

des-federativas del pais, proporcionando materiales para una ade 

cuada jerarquización de jas inversiones y la participación activa - 

de las autoridades estatales, locales y de los propios interesados. 

En lucha continua rcontral diyerlol problemas,, 9cpnényi 
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cos, se ampliaron las perspectivas para el desarrollo futuro. Con 

este propósito, se impulsaron múltiples proyectos industriales en 

materia de bienes básicos, programas agropecuarios, forestales-

y pesqueros que incrementaron la producción, el ingreso y el em-

pleo. 

La inversión pública atendió en forma primordial el pro 

pósito de una más justa distribución de la riqueza nacional. Con - 

este fin, la política de inversiones dió impulso relevante a las 

obras agropecuarias, forestales y de desarrollo rural. 

Los esfuerzos en materia de inversión pública desplega-

dos en esta administración fueron más difíciles en la medida que-

las condiciones económicas se modificaron, al paso, de un largo - 

período de estabilidad a otro de ajuste y de rápido crecimiento de 

precios y costos. La inversión pública dentro de esas condiciones 

y, sobre todo, frente al escaso'clinamismo de la iniciativá priva-

da, impulsó la actividad económica con proyectos productivos, 

contribuyendo a elevar el nivel de ocupación y proporcionó los bie 

nes básicos que reclamaba el propio crecimiento nacional. 
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Industrial. 

En el peribdo 1971-1976, la inversión pública federal --

realizada para el desarrollo industrial ascendió a $140 601 millo - 

nes de pesos, suma que representó el 38 por ciento del total inver 

tido. La inversión pública destinada a este campo de actividad se-

orientó fundamentalmente a cumplir objetivos de corto y largo pla 

zos, conforme a los criterios siguientes: 

1. - Satisfacer la demanda nacional de energéticos, acero 

y otros productos básicos. 

2. - Contribuir a la integración económica del país y en 

particular al desarrollo vertebrado de la industria. 

3. - Generar fuentes de ocupación. 

4.- Aumentar la disponibilidad de divisas, mediante pro 

yectos que sustituyan importaciones o que alentaran exportaciones. 

5. - Favorecer la descentralización de la actividad eco-

nómica, propiciando la creación de nuevos polos de desarrollo. 

6. - Utilizar preferentemente tecnologías nacionales pa- 
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ra favorecer la independencia tecnológica. 

También se orientó hacia campos no cubiertos por el -

sector privado y a complementar la inversión de los particulares - 

con el propósito de integrar en forma conveniente la estructura de 

las actividades productivas principales. 

Petróleo y petroqurmica. Para favorecer su desarrollo 

se invirtieron $58 840 millones de pesos, destinados principalmen 

te a la perforación de pozos de exploración y desarrollo, instala - 

ciones en campos, integración de refinerías existentes, creación-

de nuevas plantas de refinación y petroquímicas, ampliación de 

los sistemas de transporte del petróleo y sus derivados, así como 

un mejoramiento constante cae los servicios generales de la indus-

tria y sus trabajadores. En la perforación de 649 pozos de éxplo - 

ración y 1 760 pozos de desarrollo se invirtieron $17 863 millones 

de pesos, cantidad que significó la tercera'parte de la inversión - 

realizada. La inversión ejercida en plantas petroquímicas, pasó - 

de $350 millones,  en 1971 a $1 963 millones-en 1976. i  Durante el 7 

sexenio se terminaron. 27 plantas -intégradas con Sus 'serviCióS 

sistemas de transporte y almacenamiento. Las erógáCioneá 
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prestaciones, junto con las inversiones, en materia de servicio mé-

dico y de habitación para los trabajadores, pasaron de $387 millo - 

nes en 1971 a $1 100 en 1976. 

Electricidad. En este periodo se invirtieron recursos - 

superiores a los $44 000 millones de pesos, lo que permitió desa - 

rrollar, mejorar e integrar este servicio público. Dentro de los - 

logros más importantes destacan: 

1. - La duplicación de la capacidad instalada. 

2. -, El incremento en la venta de energía para servicio 

público. 

3. - La integración del sector, al fusionarse la Compa-

ñia de Luz y Fuerza del Centro con la Comisión Federal de Elec-

tricidad. 

. - La terminación del programa de, unificación de fre-:. 

cuencias. 

- La operación,de la Planta Cerro Prieto, primera-  -- 

geotérmica del país,, con . lo-que ,se.contribuyó a.diversificar las.-... 

fuentes de,enerja., 
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Se electrificaron áreas rurales, con lo cual se contribu-

yó a elevar su nivel de viday.su capacidad de producción. Se en --

contraban en proceso de construcción 44 unidades de generación en 

22 plantas, entre ellas:.La Angostura y.Chicoasén. 

Siderúrgia. La inversión realizada por el sector públi-

co fue de $20 864 millones de pesos. Con su ejercicio se amplió la 

capacidad de Altos Hornos de México y se puso en servicio la pri-

mera etapa de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas; tam-

bién entró en operación la planta del Consorcio Minero Benito Juá 

rez-Peña Colorada y se inició la sgunda unidad. 

Fertilizantes. Se invirtieron $2,426 millones de pesos 

que se aplicaron a construir cuatro plantas y rehabilitar y moder 

rizar otras. Se puso en marcha r la etapa de crecimiento más am - 

biciosa de la industria al prepararse los proyectos para trece nue 

vas plantas de,  fertilizantes .y la ampliación de dos plantas de. in—

secticidas. Se integraron las.empresas productoras de.fertilizan-

tes, como fue la fusión de .,Fertilizantes, Fosfatados,Mexicanos yí.  

Guanos y Fertilizantes. 

111 
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Minería. La participación del sector públicó en la mexi 

canización de la minería fue mucho más 'activa que en los períodos 

precedentes.. Esta Politica se iniCió-cdn las'empreSas OZUfreráS y 

se extendió a otras' graficiés.cornPafiráS, como La Caridad'," la Ex' 

portadora de Sal y otras firmas productoras de manganeso y plata. 

Inchistria metal-mecánica.- El sector público participó 

de muy diversas maneras en esta rama industrial. Por lo que ha-

ce a 'equipos de transporte, además de carros de ferrocarril, ve-

hículos automotores y embarcaciones, productos metálicos, así - 

como fabricación de maquinaria. Entré los proyectos más impor-

tantes que se realizaron durante esta administración figuran: Dina 

Komatsu Nacional, que fabrica tractores de oruga; Torres Mexica 

nos, que produce estructuras para la transmisión de energía eléc-

trica; Motores Perkins, que fábrica motores diesel, automotrices, 

estacionarios y marinos; y la Fábrica Nacional de Máquinas-He- - 

rramienta quer produce tornos, fresadoras, taladros y rectifiCado 

res:,Se- ini¿ió la rehabilitación y ádáptación de Astilleros de 'Vera 

cruz que permite lalabricación de bárc¿s: 

'1 	< I 

Industria Azucarera. La decisión de penetrar en esta 
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actividad tuvo como propósitos: en.primer término, mejorar la si 

tuación de los trabajadores del campo; y en segundo lugar, supe 

rar los, rendimientos de fábrica con la rehabilitación de ingenios 

obsoletos, y la construcción de otros nuevos. 

Alimentos Balanceados. Se impulsó la creación de la in 

fraestructura básica para producir alimentos balanceados para ga 

nado, como apoyq a los programas de desarrollo agropecuario. 

Para ello se construyeron 8 plantas con una inversión cercana a - 

los $500 millones, de pesos entre los que destacan la de Guacinlaja 

ra, Texcoco y Cosoleacaque. Con una inversión de. $200 millones 

de , pesos se construyó una planta de lisina, producto de gran de-

manda mundial. 

Madera y Papel. Se cwializaron a esta rama $1 846 mi 

llones de, pesos para construir una planta que produce triplay de. 

maderas maderas preciosas, una de adhesivos, otra de papel para periódi 

co y .fue, rehabilitada; upa planta de celulosa. 

:-; 

il3i919111-r. SPPial• 
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No obstante que la cuantía de las inversiones del sector 

público canalizadas a este sector tuvieron un ritmo de crecimiento 

relativamente inferior al de las áreas productivas, la canalización 

de ahorros institucionales, de los gobiernos de los estados y de = 

los particulares motivó una creciente actividad, como lo veremos 

enseguida. 

Obras de servicio urbano. Destacan las obras de agua 

potable y alcantarillado. Por lo que hace al sistema de alcantari - 

liado, se terminaron 116, se rehabilitaron 17 y se ampliaron 25. 

Entre los sistemas de agua potable que se terminaron destacan - 

los de Tijuana, Culiacán, Mazatlán, Poza Rica. Entre las obras 

de desarrollo urbano se llevó a cabo el Circuito Interior de La 

Ciudad de México, la construcción de edificios para las delegado 

nes, nuevos reclusorios, la central de Abastos, la terminación -

del drenaje profundo; se ampliaron las terminales del sistema de 

Transporte colectivo y se inició el programa de adquisición de ca 

rros construidos en el país. Se concluyó la primera etapa de ca - 

nalizáción del río Tijuana y la urbanización de los terrenos aleda 

ños. En Acapulco se desarrolló un plan Para modificarla imagen 
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contrastarte de la porción turística frente a la zona urbana, se rea 

lizó el Centro Cultural , y de Convenciones, también la Unidad De --

por tiva Progreso. 

Construcción , de escuelas. 'Se construyeron 55 000 nue -

vas aulas de educación primaria, se imprimieron y distribuyeron - 

542 millones de libros de texto gratuitos. Con el propósito de am - 

pilar la atención en el nivel de educación media básica se erogaron 

$4 050 millones de pesos, se construyeron 31 escuelas secundarias 

técnicas pesqueras, 136 técnicas industriales y 623 técnicas agro - 

pecuarias. La inversión destinada a la construcción de escuelas de 

educación media superior fue de $2 350 millones de pesos, entre - 

las construcciones realizadas destacan 6 planteles del Colegio de - 

Bachillares 76 centros de estudios tecnológicos agropecuarios y - 

6 de estudios cientilicos y tecnológicos. marinos. El Instituto Poli - 

técnico Nacional amplió 14 centros de estudios, la Universidad Na 

cional Autónoma de México concluyó la construcción de 5 nuevos - 

Colegios de Ciencias y Humanidades. Los recursos de inversión - 

destihados-a instituciones de, educación ,superior e investigación. 

ascendieron, ascendieron a,$5 600:millones de pesos, entre las construcciones 
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realizadas destacaron: 3 nuevas unidades de la Universidad Autóno 

ma Metropolitana, la Unidad Profesional Interdisciplinaria del Ins-

tituto Politécnico Nacional, cuatro unidades profesionales descen 

tralizadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el nue 

vo edificio de El Colegio de México, el Centro Regional de Ense—

ñanza Técnico Industrial del Soconusco, 17 institutos tecnológicos 

agropecuários, un instituto tecnológiCo pesquero, 28 institutos tec 

nológicos regionales y los primeros edificios para el conjunto de - 

investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pa-

ra apoyar las tareas de investigación, se crearon, entre otros, 

institutos dedicados á los estudios del desarrollo económico, estu- 

dios sociales y politicos del Tercer Mundo y el Consejo Nacional - 

de Ciencia y Tecnología. Importancia primordial se otorgó a los - 

sistemas de enseñanza abierta, propósito al que se destinaron $93 

millones de pesos para habilitar los centros de administración y 

monitoreo. Se construyeron 55 centros coordinadores indigenistas. 

Hospitales y-Centros Asistenciaks. Las inversiones '-

realizadas en este capitulo permitieron habilitar:17 325 nuevas 

camas-hdspital, 'también se rehabilitaron 9 307 camas 'con 252 - 



189 

consultorios. El Instituto Mexicano del. Seguro Social construyó --

231 unidades médicas nuevas y rehabilitó 52, con ello incrementó 

su número de camas-hospital en 11 724. El Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado habilitó 1793 

camas-hospital, distribuidas en 15 clínicas-hospital, cuatro hospi 

tales regionales, una clínica de diagnóstico automatizado y se re `-

modeló un hospital general. La Secretaría de Salubridad y Asisten 

cia construyó 26 hospitales generales, siete de especialización y -

796 centros y. casa de salud para el medio rural. Se,  trabajó en la - 

rehabilitación de 42 hospitales generales, 23 de especialización y 

651 centros de salud. Se construyó la nueva unidad médica del Ins 

tituto Nacional de Cardiología, un hospital Regional del IMÁN en - 

Hermosillo, el Instituto Nacional de Perinatologra en la Ciudad de 

México. 

Vivienda. Los organismos del sector público. federal - 

que intervienen en esta materia, BANOBRAS, D.D.F., INDECO y 

la Dirección de Pensiones Militares, construyeron 72 500 vivien-

das con una inversión de $6 253 millones de pesos. Se coordina - 

ron los programas del FOVISSSI'E, el FOyltyll-y ,  el ,lisTONAVIT. 
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Transportes y Comunicaciones. 

La inversión destinada a este campo de actividad repre-

sentó el segundo renglón de la inversión pública federal. Durante -

este sexenio se invirtieron $82 558 millones de pesos en los traba-

jos de construcción de la infraestructura del transporte y comunica 

ciones. 

Carreteras. La polftica de caminos se orientó a equili-

brar la estructura de la red, en forma tal que se dispusiera de una 

mayor proporción de caminos alimentadores para fortalecer la red 

troncal y establecer comunicación con pequeños poblados y zonas -

antes aisladas. Durante el periodo se destinaron $34 300 millones 

de pesos a la construcción, mantenimiento y conservación de la 

red. La estructura total de la red se integraba para entonces con 

un 20 por ciento de caminos federales, las estatales y vecinales -

representaron el 27 por ciento, los caminos de mano de obra 38 

por ciento y el 15 por Ciento restante correspondió a los caminos - 

de uso especifico como petróleos; zonas de riego y zonas cañeras. 

Éérrocari:iles'. Lás inréísiones' realizádas en este cam 
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po de actividad ascendieron a $17 669 millones de pesos, lo que --

permitió mejorar instalaciones y equipos- para atender una crecien 

te demanda del servicio. Entre las principales realizaciones desta 

carón: la construcCión de nuevas líneas; propósito en el que se in - 

virtieron $1 226 millones de.  pesos. En la -adquisición de 598 loco 

motoras, 230 coches Pasajeros, 10 autovías y 17 685 carros de --

carga de diferéntes tipos, se erogaron $8 594 millones de pesos; -

se modernizaron los sistemas de comunicaciones y señales. 

Obras marítimas. Para el mejoramiento y moderniza - 

ción de las instalaciones y equipos, lo que favoreció elevar la pro 

ductividad de los puertos-y mejorar sus sistemas administrativos, 

se canalizaron $5 896 millones de pesos. Entre las obras destaca 

ron: la habilitación del puerto Lázaro Cárdenas, se realizó la pri 

mera etapa del puerto Madero, se rehabilitó el puerto de Támpi - 

co, se acondicionaron las instalaciones del puerto de Veracruz y 

Coatzacoalcos. Con él fin de integrar la Penfnsula de Baja Califor 

nia con el macizo continental y las islas del Caribe con la Penfn - 

sula de Yuéatán se cónstruyeron - atracadores para transbordado - 

res. La flota 'de éStcíá- sé inérerriéntó-tóri 'la adqiiisición dé '9'erri».-' 
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barcaciones que tuvieron un costo total de $793 millones de pesos. 

Se adquirieron 8 dragas y 6 remolcadores. 

Comunicaciones aéreas. La gran importancia que, ha ad 

quirido el transporte aéreo del país, determinó una inversión de 

$4 482 millones de pesos en la red aeroportuaria, incluyendo las - 

tareas de conservación y mejoramiento de los aeropuertos en ope-

ración. Se terminaron los, aeropuertos de Manzanilla Cancún, 

Chetumal, Cozumel, Nuevo Laredo, Mexicali, Guaymas y Zihuata 

nejo. Se dotaron, de instalaciones para servicio de aviación general 

los aeropuertos de México, Acapulco, Puerto Vallarta, Monterrey, 

Guadalajara y Mexicali. Fue necesario impulsar y modernizar las 

redes básicas de radio-ayudas, comunicaciones, meteorología y -

control de tránsito aéreo; con este propósito se instalaron 4 siste-

mas de aterrizaje por instrumentos, 21 faros omnidireccionales - 

de alta frecuencia y 17 medidores de distancia, al mismo tiempo -

que se instalaron radares primarios y secundarios. 

Telecomunicaciones y. correos. Uno de los hechos de 

mayor,,trascendencia de t ese régimen fue la incorporación al sec 
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tor público de Teléfonos de México, al adquirirse la mayoría de --

las acciones de esta empresa en octubre de 1972. Se otorgó priori 

dad al desarrollo de,los medios de comunicación para coadyuvar a 

la integración socioeconómica de las regiones rurales, se logró 

consolidar la operación de los centros postales mecanizados para 

el servicio de correos y la automatización en la transmisión de - 

mensajes por telégrafo. Durante elpe..ríodo se invirtieron $20 165 

millones de pesos en la infraestructura y el establecimiento de ser 

vicios adicionales. La red federal de microondas amplió su .estruc 

tura básica, instalándose con este propósito, 17 estaciones termi-

nales y 4 repetidoras. El segmento terrestre para comunicación - 

por satélites amplió su capacidad en 72 circuitos telefónicos bidi - 

reccionales. El servicio de Telex amplió su capacidad 'a 32 nuevos 

centros de población. Importante impulso se otorgó a los progra - 

mas de telecomunicacidn rural, tanto a través de telefonía como - 

por radiocomunicación. Los servicios de correos se ampliaron - 
, 

con 22 administraciones en el Distrit'o 'Fede- ral y 166 en provincia, 

58 sUcUrs'ales. YS25'agericias'. 	
I 	 . 	 . 

Radiodifusión. El Estado intervino en la producción y 
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difusión, creando para ello la Subsecretarfa de Radiodifusión y ad-

quiriendo y ampliando la red de Televisión de Canal 13. La inver - 

sión realizada en esta materia fue de $906 millones de pesos con '-

lo que se establecieron 9 estudios para la producción de progra --

mas de televisión, 29 estaciones regionales y 110 rurales. Se con 

cedieron permisos a 119 estaciones culturales y comerciales de - 

radio y a 10 de televisión, permitiéndose de esta manera el desa-

rrollo del sector privado en este campo conforme al propósito de 

participación mixta. 

Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural. 

Durante el sexenio, la inversión realizada en este sec - 

tor ascendió a $63 625 millones de pesos, cifra cuatro veces supe 

rior a la invertida en el sexenio anterior, que pone de manifiesto 

la alta prioridad otorgada a las cuestiones del campo y refleja el 

interés por modificar sustancialmente la composición estructural 

de la inversión pública. Asr, la participación del sector dentro de 

la inversión pública total pasó del 11 por ciento en 1970, al 19 por 

ciento en 1976. 

Entre los más importantes logros del programa de in - 
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versiones pueden señalarse: 

1. - El esfuerzo materializado en la obra de riego. 

- 	 programa .destinadola Mejorar y -rehabilitar -las = 

tierras de baja productividad::  

3. - La ejecución de un extenso programa de obras de 
'•:; 	; : 

bordería y de conservación del suelo y el agua. 

Elbabilitarnientofde:superficiesagrIcolas y ganade- 

ras.1 

5. Ellapoyo..a .lostrábajos:.de-enSeñanza;;•inVestigación 

yextensión:.agropecuaria.:', 	:.. 	• 	• 

6. - La creciente atención al desarrollo de la ganadería 

nacional con programas para el aprovechamiento forrajero, mejo 

ramiento genético, sanidad animal y nuevas zonas de explotación. 

7.«: La mayor participación del-sector públidó en el 

aprovechamiento,de los recursos,forestalés de la República 	•-• 

I. 
8. - El impulso a los programas de desarrollo pesquero. 

9. - La puesta en marcha de un programa especifico pa- 
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ra atender el desarrollo de las comunidades rurales. 

Agricultura. En el lapso 1971-1976, poco más de las 

cuatro quintas partes de la inversión realizada con fines de fomen-

to agropecuario se aplicaron al desarrollo agrícola. La inverside -

en obras de riego fue de $42 000 millones de pesos. Para habilitar 

esa superficie se realizaron 149 presas de almacenamiento, 147 - 

derivadoras y la perforación y equipamiento de más de 4 000 pozos. 

La obra más importante de rehabilitación fue la del distrito de rie 

go del río Colorado, también figuran los distritos de riego del río 

Santiago, Ciénega de amplia y la Región Lagunera.. Durante este 

sexenio se preparó el Plan Nacional Hidráulico, que constituye el 

esfuerzo inicial por trazar las directrices de la politica hidráuli-

ca hasta el año 2000, a fin de racionalizar el uso del Agua. 

A las tareas de conservación del suelo y el agua se des 

tinaron a $2.85.7 millones de pesos. Se aplicaron cerca de $400 mi 

iones de pesos a la habilitación agrícola de 162'000 hectáreas. 

La investigación agrícola fue fortalecida con la creación de 18 nue 

vos campos experimentales. Se cuadriplicó la acción en materia 

- í;ri 
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de sanidad vegetal mediante la protección contra plagas. -Se cuenta 

ya con -18 centros de fomento frutícola. 

Por lo que se refiere a industrialización, se adquirieron 

15 plantas para asegurar la mejor comercialización de cosechas y 

favorecer a los consumidores de bienes alimenticios básicos. Ade 
•• 	 , 	7 

más, fue puesta en servicio una nueva planta rehidratadora de le - 

che que duplicó la producción diaria que se tenla a principios del - 

sexenio. Se construyeron cuatm plantas de harina de maíz en di--
,  

versas entidades federativas. Se iniciaron programas para moder 
• 

nizar las instalaciones de la industria desfibradora y diversificar 

los productos derivados del henequén; mejorar las condiciones pa-

ra producir tabaco y canalizar inversiones al desarrollo de agroin 

dustrias ejidales. 

Ganadería. Para favorecer el desarrollo de las activi - 

dudes pecuarias se invirtieron $2 523 millones de pesos, cifra que 

es superiora la plelsexenio precedente.: En materia de investiga-

ción, se instalaron seis nuevos centros y se efectuaron estudios 

relacionados • con.,nutriciffii- bacteriología, -; parasitología.; genéti • 

ca, ,forrajesky.;pastizales.-.Sel,amplió la acciówde-los centros de- 
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fomento porcino, caprino y de otras especies. Entró en su fase --

operatoria la planta productora de vacunas y sueros para Prevenir 

enfermedades del ganado. Se inició la construcción de más de - 

80 000 hornos forrajeros. Con la inversión de $857 millones de pe 

sos se desmontaron 418 000 hectáreas, a fin de establecer pastiza 

les para el desarrollo ganadero. 

Forestal. Se canalizaron inversiones por $1 519 millo-

nes de pesos, cifra que es mayor en 24 veces a la invertida en el 

sexenio anterior. Se destacó la formación de empresas ejidales y 

comunales y la creación de nuevos organismos para elevar la pro 

ducción. Se instalaron seis campos experimentales para realizar 

estudios sobre el control y combate de plagas, mejoramiento ge-

nético 
 

y regeneración natural de los bosques. El inventario Nacio 

nal Forestal cubrió para ese entonces el 90 por ciento del territo-

rio. 

Pesca., :. La inversión canalizada,a este propósito fue de 

$2 835. millones de Tiesos 	-partir de 71974,'. se puso' en marcha 

un programa Tesquero -integrádO :que,  comprende construcciónl'-'.1  

de .323: nuevas. embarcaciones tCon:Jlo qúe s& inCrernentó'küdap- 
4 



199 

ra. También se incluyó una:amplia red de distribución en todo el 

país para llevar el- producto hacia-importantes centros de consumo, 

así corno los equipos necesarios, para fortalecer la capacitación -- 

tecnológica-en beneficiodeilo,s cooperativistas pesqueros. Se ,crea-

ron .31 escuelas. secundarias pesqueras-,._6 centros de estudio de ni-

vel medio y 3 instituciones,de nivel-superior. -El número de-embar 

caciones se-incrementó en 1 734 unidades,- incluyendo :500 embarca 

ciones camaroneras nuevas. Se invirtieron $477 millones de pesos 

para el fomento de la;  pesca,en lagunas litorales. 

.-L Desarrollo ruralT. 'Entre los, esfuerzos-Iniciados por elL• 

Gobierno-en, el lapso 70 7 70 destacó: el-Programa.de'Inversiones, --

Públicas ,pars el -Desarrollo Rural. Este..programa,ha.constituido.. 

una estrategia:nacional,para.impulsar•las comunidades :campest 

n as „ • Concibe .cada com uni dad com o. la célula fundamental del 

programa, sujeto que participa en las decisionesi,,en :la configura,, 

ción y en la puesta en marcha de las distintas actividades y tareas. 

El programa de desarrollo rural comprendió proyectos:.producti - 

vos, como obras de riego, bordos, aguajes, jagueyes, desmontes 

y nivelación de tierras, tareas de conservación del suelo y del --
- 
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agua; establecimiento de huertos, Instalación de agroindustrias y 

organización de las artesanías, para aprovechar los recursos na-

turales y generar fuentes de empleo; Involucró obras de infraes--

tructura y proyectos de beneficio social. Todos estos proyectos =se 

apoyaron en servicios de promoción y organización campesina, ex 

tensión agrícola y vecuaria, 'crédito, capacitación industrial y co-

mercialización de los productos. El Programa de Inversiones Pú - 

blicas para el Desarrolloaural se inició en 1973. En sus cuatro -

años de operación «se ;realizaron inversiones por $6 062 millones -

de pesos. En esos años de trabajo se pusieron en marcha 87 regio 

nes 'de las 31 entidades federativas, lográndose atender directa--

mente 4.3 millones de habitantes, 628 miinicipios y 5 445 localida 

des. A través de este programa se persigue romper la nargina--

ción de las comunidades rurales rabrir causes para el aprove-

chamiento pleno de los recursos humanos y naturales de las re --

giones campesinas del país. 

Turismo. 

Desde el principio de esta administración se orientó el 

turismo en razón del interés nacional, considerándolo como fac - 
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tor para impulsar 'el desarrollo económico y social de nuevas re - 

giones, centrando el beneficio de los proyectos en la población na-

tiva,iprincipalmente en materia de generación de empleos directos 

e,indirectos. El Fondo Nacional de Fomentoial Turismo'llevó a- ca 

bo obras 'de infraestructura y.apoyó el desarrollo hotelero' en Can-

-cún, .1xtapa-Zihuatanaejoi :Puerto Escondido., Realizó estudios y - 

proyectos para establecer , servicios turísticos en San José del Ca-- 

bo y I..oreto-Napoló =en-Baja California. La; nversión realizada por 

el Fondo eh esas tareas,- a lo largo, del sexenio, fue de $1900 mi- 

.11ones de.pesos. Con el:propósito de asegurar la participación de 

los campesinos en los nuevos_ proyectos, durante esa administra- 

ción, se promovió el establecimiento de fideicomisos ejidales en: 

Nayarit, Zihuatanejo, Puerto Vallarta, Acapulco, Xel-Ha y Te -- 

quesquitengo. 

Administración y Defensa. 

Durante el sexenio se aplicaron, a la construcción de 
1,1%m - 	 , ' , •1:, 	. 	- 

instalaciones y á la compra de equipos para administración y de- 
- 	: 

fensa, $9 078 millones de pesos, cantidad que representó sólo el 

2.4 por ciento del total ejercido. 
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Construcciones civiles. Entre los edificios que fueron 

construidos-,,  destacan el del Instituto Mexicáho de Comercio Exte,- 

; -rior-; él-de la 'Lotería' Nacional para lafAsistencia.  Pilblica,: el .ta-- 
. Iler de -iMpresióri; dé ;billetes delotería;las Oficinas del:Registro' 

-Federal delAutomi5viles-.en Guadalajara;, Tijuana,:•Chihuahua;.'Mon-

- ter rey, Reynosa y :Ciudad Acuña; el 'd& la ,Ase guradora ¡Hidalgo 

Nacional-Financiera,'.'eU de la Sociedad Mexicana deCréditó Iridtiá-

trial; unidades administrátivas-de;laá ciudades frontérizás,- la' - 

aduana del Aeropuerto. Internacional dela Ciudad de, México; . las ;-

aduañas.niaritirnaS de Progreso, Puérld'Arigel, Isla.Mujeres; y lá - 

Embajada de México en Brasilia, Brasil. 

Construcciones Militares. Se destaca el conjunto para 

el H. Colegio Militar, la Nueva Escuela Médico Militar; las insta 

laciones logísticas de la Fuerza Aérea Mexicana, el nuevo edifi - 

cio del Banco Nacional del Ejército y 1a Armada y el Instituto de -

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Se construyeron 

cuarteles para batallones de infantería, edificios para los batallo 

nes de caballería, hospitales y enfermerías. 
12 
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l976- 1979.  

"El pro sito central de este gobierno • 
sArrollo integral, jurfdico, 	ecpnómico.  

pública. 

es contribuir al de 

y social de la Re. 

El plan total al que condúcé etpropóSito ádniinistrativ—ó, 

se logra por medio del gasto público, que es el elemento dinámico 
• " 	 • 	- de la acción` del-Eátacó. De su monto; estructura, destino y finan- 

dépéndén fundámentalirierite'él•ritmó y•etséritidó 

ációPee TláeCón-o-mraérPs'dóóiljúhtó, lo qúé' ipli 	úbordinárló di- 

rectairieritéa las- prioridadeS báSi&-aá' dé la nációñ y él'Ióbierno.' 

Se ha busbadó 'el equilibrio' real. del gáStó Público," iiiáS qué' 

mera formalidad contable, én la práctica, con éficiéíite-  ejercicio 

y estricto control. 

'AS r, actuad& e:Cm austéridaci, en el Mai-gen, hérriós érñ 

pezádo á manejar lós inden-léñtóá'ael gásto, Privilegiaridó jálgúnós 

sectores estratégicos de nuestra economia, que inducen actuada 

des complementarias y favorecen el ¿Ms(Pié¿". &6' ' 

&6. - Primer Informe Presidencial. - 1977. 
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La política económica que en materia de inversiones se 

ha trazado el Presidente José López Portillo fue claramente expues 

ta, como se puede apreciar, en su pnmer mforme presidencial, - 

lógiCámente tómandó" cuenta que la sittiación ecohórriicá'del país 

se encontraba en un total desajuste causado por la devaluabión que 

se había dado en.agosto de 1976. 

Para 1977 se autorizó un gasto de alrededor de $677 000 

millones de pesos. Dentro de este volumen, creció, relativamente 

más el gasto de inversión que el gasto corriente. Esto significa - 

que el mayor esfuerzo está orientado a consolidar y acrecentar 

el capital básico, sin ignorar la , correlación que debe existir entre 

el gasto inmediatamente productivo y el de, tipo social. 

El gasto autorizado de inversión fue de $170 000 millo - 

pes de pesos, mayor en 55 por ciento al del año anterior; destaca 

la, cantidad destinada al fomento industrial, la cual se duplicó. Los 

montos asignados a: energéticos, petroquImica.y,fertilizantes cre 

cieron en 135, 2627_183 por ciento respectivamente, y,la inver-- „ 
Sión pública en minería se triplicó. También se distinguen los re 

,1('j 	k 	 J 
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cursos destinados•al foniento délas actividades agropectiarias y - 

pesqueras,-'que•se• indremeiitarón en -50 y 60 por ciento respebtikra-

mente';'''' 

El Presidente'LÓpez Portillo én 'su primer inforrne'de Go 

bierno, refiriéndose a las inverSióñél hechas 

"Reconocemos que la inversión no está a la altura, en lo 

inmediato, de lo que hace falta y de lo que sería deseable; pero te 

nemos que actuar considerando la delicada situación económica en 
: 	 - 	• 	 • 	 - 

que se encuentra nuestro país, nuestro sistema. Las alternativas 

son difíciles, pues los aumentos inoportunos, desorientados y fue-

ra de nuestro alcance real, por más que expresaran buenas inten-

ciones, tendrían efectos contraproducentes. 

Para favorecer la inversión en el corto plazo maneja—

mos en la banca central un novedoso sistema ,  de depósitos en dóla 

res-crédito moneda nacional, para cubrir riesgos cambiarios. 

Se concentraron en una sola entidad, las facultades de - 

dirección de las industrias paraestatales básicas, con la del fo 
'.)

-- 

fUJ 	Zlq 	.1)3Ei()".; 

mento, y supervisión privada. Esto nos permitirá poseer y reali- 
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zar mejores. planes conjuntos, fijando metas concretas por rama - 

_prioritaria que tendrán carácter obligatorio para las empresas del 

Estado, concertado o inducido con el sector privado y promovien-

do nuevos campos, al sector sinial.; De ser .necesario el Estado ha 

rá las inversiones-faltantes para.que la integración no padezca".,..  

• Así pues, obedeciendo esas disposiciones se asignaron 

recursos a proyectos en la industria de energéticos, química, pe-

troquímica, minería, siderurgia, metal-mecánica, fertilizantes, 

azúcar y papel. 

El presupueáeo de gasto del Sector Público federal para 

1978, fue de $912 450 millones de pesos, 35 por ciento más eleva 

do que el de 1977. 

El gáSto público, referido á los sectores de activiciad 

ascendió a $635 000 Millones de pesos, de los cuales, los asigna-

dos a inversiones, representaron cerca de la tercera parte. 

tfaector páficiá conid, par-a i979, con un presupuesto 
2.9;1 
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de más de un millón de millones de pesos: un billón ($ 1 124 300 -

millones), mayor en 23 por ciento al de 1978. Su cuarta parte, la 

representó la inversión, mayor en 37 por ciento a la realizada en-

1978 y en 113 por ciento a la de 1977. La inversión pública, sin - 

considerar la paraestatal, creció en casi un 38 por ciento respec - 

to a la del año anterior, y la privada, se reanimó en forma sin pre 

cedente. 

El sistema de trabajo coordinado, puesto en marcha al - 

inicio del régimen para atender a los mexicanos más pobres del - 

medio rural, ha permitido que los recursos canalizados a su desa 

rrollo económico y social, lleguen a $11 000 millones de pesos, 

El Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural. -

opera ya en 120 regiones deprimidas, de las 31 entidades federa - 

tivas y abarca un total de 987 municipios, con una inversión de -

más de $7 200 millones de pesos, 28 por ciento más que en 1978. 



&l. - Apuntes tomados en clase. 

209 

CAPITULO II I . 

3. ANALISIS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INVERSION 1970-1976 y 1976-1979. 

3.1 	FINANCIAMIENTO INTERN O. 

En México, el Banco Central, canaliza los préstamos al 
• , 	• 	_ 	, 

Gobierno por Nafinsa, institución que los induce a la inversión pd- 

bliCa y privada. Existen otros bancos oficiales a los que recurre - 

el Gobierno Federal, además de la banca privada. Generalmente 

los bancos comerciales se ven obligados a la adquisición de valo - 

res gubernamentales, lo que consigue por medio de las exigencias 

de la reserva legal o la tasa de liquidez que deberán cumplirse, - 

en todo o en parte, manteniendo valores gubernamentales equiva - 

lentes a determinada proporción de las reservas. 

Esto es, a grandes rasgos, el mecanismo de financia - 

miento que se lleva a cabo, empero, por su importancia, es im 

portante ampliar la exposición, analizando la trayectoria del fi -- 
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nanciamiento a partir de 1971 hasta 1979- 

1 9 7 1 

En el año de 1971 se observó una sensible desacelera --

ción de la actividad económica nacional como resultado de políticas 

deliberadas de reestricción crediticia puestas en acción ese mismo 

año y que coincidieron con una politica austera de gasto público. 

La explicación ofrecida por las autoridades del país consistió en -

que el descenso en la actividad económica se debió principalmente 

al efecto depresivo de la, crisis económica y financiera internacio-

nal, lo que a su vez hizo descender la demanda de crédito, dejan -

do a la banca privada con recursos ociosos, los cuales canalizó al 

Banco de México. 

La banca privada efectivamente no utilizó su capacidad 

de préstamo disponible debido a que se redujo intencionalmente la 

oferta de crédito para desalentar la producción, al conceder el 

Banco Central a la banca privada una tasa de interés sumamente - 

atractiva. 

2::11.1113J11.C., 
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Se facultó a la Secretaria de-Hacienda y Crédito Público 

para que estableciera la proporción máxima de los financiamien 

tos aconceder atlas,empresas controladas por extranjeros, con - 

el objeto de que losrecursos captados =por la banca se destinaran 

preferentemente al apoyo de empresas mexicanas. Se efectuaron 

modificaciones en el régimen :de .aplicación' dé recursos existentes 

en las sociedades .financieras'.e hipotecarias para canalizar volu 

menes crecientes,hacia la vivienda popular, actividades agropecua 

rias, fomento a la exportación e inversiones en turismo. 

El crédito destinado a las actividades productivas au-

mentó en un 15.4 por ciento.' De los recursos que captaron' las so 

ciedades financieras se orientaron al crédito agrícola un 10 por -

ciento del total, que sumando al que causa la banca de depósito y 

a $107. millones de dólares obtenidos-del Banco Mundial' y del Ban-

.co.Interamericano de Desarrollo,- .permitieron financiar al sector 

rural, a-través del Banco Agropecuario y de la bancaprivada con 

$4 500 millones, de pesos,  en 'los siguientes tres :años; a través 'de 

créditos refaccionarios, con asistencia te rica y orientados a la 
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Se aumentaron paulatinamente los recursos crediticios - 

al.agricultor a través del Banco Nacional de Crédito Ejidal y del 

Banco Nacional de Crédito ,Agrrcola,ilaque.permitió ampliar su fi 

nanciamiento respecto a nuevas zonas de cultivo. 

Para canalizar mayores ahorros y recursos bancarios - 

internos al financiamiento de la inversión pública y permitir a es-

te sector disminuir sus necesidades de endeudamiento externo, y 

también para elevar la proporción de financiamiento bancario a la 

agricultura, a la hotelería turística, a la exportación y al equipa-

miento de las industrias productoras de bienes de exportación, se 

aumentaron estos renglones obligatorios de inversión y crédito de 

las sociedades financieras privadas. 

Con exclusión del Banco de México, el total del financia 

miento del sistema bancario oficial y privado a empresas públicas 

y privadas, alcanzó el día último de 1971 la cifra de $165 993 mi-

llones de, pesos entre-moneda nacional y extranjera. 

El sistema crediticio paralelo, constiturdn-por lbs fidéi 
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comisos para el desarrollo económico establecidos por el Gobier-

no Federal en el Banco de México y Nacional Financiera, aumenta 

ron SiS niveles de financiamiento durante'ese año, conrecursos 

del exterior y del BanC¿'de México, en $432. 3 millones de pesos = 

(12.5 por' ciento de aumento). 

La politica monetaria y crediticia se orientó a transfe - 

rir mayores recursos al sector público y disminuir sus necesida - 

des de-finaiiciainientO externo.• &2:  

' 	El financiamiento bancario total en moneda nacional y - 

extranjera aumentó durante el año en $26 201 millones de pesos; - 

llegando a un nivel de $220 723 millones de pesos. 

Los bancos de depósito y ahorro elevaron su financia--

miento total a empresas y particulares en $2 325 millones de pé 

'sos. La'derrama de estos recursos adicionales favoreció princi-

palmente a las actividades Productivas. 

&2. - Banco de México. - Informe Anual 1971. 
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1 9: 7 2 

En 1972 el gobierno se decidió a sacar a la economía de 

la, recesión. a base de expandir el gasto público para, por la vía del 

incremento de la demanda, reactivar la producción mediante el --

uso de la capacidad instalada ociosa y generar así una mayor ofer-

ta de empleo. 

El financiamiento total otorgado por el conjunto de las - 

instituciones de crédito dél país aumentó durante el año en $35 714 

millones, de pesos (16.2 por ciento). Del financiamiento adicional 

otorgado, correspondió el 63.5 por ciento, a empresas y particula-

res y 36.5 por ciento al Gobierno Federal. 

La política monetaria y crediticia tuvo como objetivo, 

coadyuvar con la politica del Gobierno Federal encaminada ala 

mayor ,  aceleración de la actividad económica. No obstante el incre 

mento en la liquidez y en los recursos crediticios disponibles, ori 

ginados por los mayores financiamientos internos requeridos por-

el sector público y en la mayor disposición de recursos externos, 
, 	, 	• 	• 
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tanto del 'áectiir público "coihd d¿lPrivad¿, la Pcilíticá monetaria se 

orientó a iriCrementar el ¿rédito de' Id bancá PriVádáMédiánte la li 

'beraciólae réélirsoTS', la redcíónen Ía. iása-de interés de sus --

fondos no utilizados y la'canalización de financiamientós-adiCiOna 

lés dél Banéottle-Méxiéó'y'Cié la banca privada hacia á .ctividade -dé 

interés'prióritárió: 813 	 : 

Las medidas de liberación adoptadas por el Banco de Mé 

xico conSiStieron l ed: 

a) dar apoyo al crecimiento de la, capacidad de crédito - 

de los, bancos de depósito; 

b) liberar a' lás sbciédddes" financietaS, Por una' sólá 

véi; re'cursos' por un monto dé $1 500 millones cié'pésós; y 

c) reducir del 50 al 40 por ciento el encaje,legalsobre - 

el crecimiento de los recursos captados a través de pagarés por. - 

dichas sociedades. 

;)11.:, W:;.77 

&3. - Banco de México, S.A. - Informe Anual 1972. 
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El Banco de México, redujo entre uno y dos por ciento - •  

anual la tasa de interés quepercibián las sociedades financieras so 

bre sus recursos excedentes depositados en el Banco. Central. Esta 

medida se adoptó para inducirlos a prestar a los sectores público. - 

y privado, que requerían mayores financiamientos, los excedentes 

que habían acumulado en el Banco de México a consecuencia de la , - 

contracción en la demanda crediticia ocurrida durante 1971. 

El financiamiento total otorgado por el sistema bancario 

pasó de $220 169 millones de pesos en diciembre de 1971 a $255 883 

millones de pesos' en diciembre de 1972, un aumento dé $35 714 --

millones de pesos (16.2 por ciento), en comparación con $25 646 - 

millones de pesos (13.2 por ciento), en 1971. Este aumento del fi-

nanciamiento bancario se apoyó en la fuerte captación de ahorros-  • 	. 
internos y los provenientes del exterior, ambos provocados por la 

demanda de financiamiento de la economía nacional, en proceso de 

rápida exPanSión. 

Del total del financiamiento adicional otorgado por el - 

sistema bancario correspondió al Gobierno Federal $13 031 millo 
I 	íS.ifíTi.„ 
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nes, o sea el 36.5 por ciento, y el resto a empresas y particula- - 

res . Del financiamiento total, la banca privada contribuyó con el - 

42.4 por ciento; la banca nacional con el 23.4 por ciento y el Ban - 

co de México, con el 34.2 por ciento. 

1 9 7 3 

La aceleración de la actividad económica interna a par-

tir del segundo semestre de 1972, junto con la escasez de alimen-

tos a pesar de las importaciones , y otras limitaciones en la oferta 

de bienes básicos que provocaron actitudes de acaparamiento y es 

peculación, coincidieron con la puesta en práctica de una•politica 

monetaria restrictiva en los últimos meses de 1973, con una infla 

ción a escala mundial, con ajustes al alza en las tasas de interés 

en los mercados internacionales de capital y con reajustes en va -

dos signos monetarios. Asr, a las presiones inflacionarias inter 

nas.se sumaron las. del exterior. - 

Durante ese año, ante la falta de inversión privada, se.; 

fueron fueron aprobando ampliaciones al presupues,t9 las, cuales, fueron 

financiadas con crecientes préstamos externos e internos por no- 
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haber adtilado en éltérreño dé los ingresos públicos. El ahorro - 

privado movilizado por 'conducto del sistemá' de intérrriediación fi-

nanciera,' iMportante fuente deifiriáriciárniento; 'distriinnyó su 

mo de crecimiento. A esto, debérnos añatlir'qne él ikOceáii de'clo"-

larización de la economía se aceleraba rápidamente. 

Se argumentaba que los problemas fundamentales de la 

economía rnéxicana los' constitnian el déficit' público causado por - 

un-dinamismo exceáiVo del gasto; él' déficit' exterior, los ajustes 

salariales y las presionés inflacionarias; por ello 'se financió el - 

déficit' con récursos "no inflacionarios", Contrayendo Mediante 

mecanismos ce.rediticiós la demanda interna y reduciendo' el gasto 

público para permitir un crecimiento "sano" de la economía. 

• El financiarniénto•concedido por el sistema bancario au 

mentó $47 678 millones de pésos' (19 por ciento) én corripáraciód 

con $36 254 millones de pesos (16.5' por/ciento) en 1972; 'Según - 

las tendencias observadas durante el año, el volumen de créditos 

concedidoslal séCtór publicó aumentó mayo r proporción que el 

canalizado ál séctór (ririVadO: J.r r 	 ' 

. 	-;,>9 5-10fri 	7-1(./fi 	 U.'"11 
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Por actividades se. observó -una tendencia mayor al in--

cremento del crédito destinado a las agropecuarias e industriales. 

El financiamientoitotal otorgado por el sistema banca-'-

rio, a través de crédito-y: valores, pasó de $256 422.millones de - 

pesos en diciembre de 1972; a $304 100 millones en diciembre'de 

1973. Una parte importante de los recursos para el financiamien-

-to adicional 'durante ese año provino del exterior y se canalizó fun 

dementa mente a través de los bancos nacionales. 

-Del financiamiento adicional otorgado por el sistema 

bancario en 1973, la banca privada contribuyó con el 22.9 por cien 

to (41.8 por ciento en 1972), la banca nacional con el 34.2 por --

ciento (23.1 por ciento en 1972) y el Banco de México con el 42.9 

por ciento (35.1 por ciento en 1972). Del nuevo financiamiento en 

1973, correspondieron al Gobierno :Federal $25: 403 millones de -

pesos, ,o sea,e1 53.3 por. ciento; .;y .$221275 millones de pesos 

(46.7 por ciento) :a empresas yiparticulareá. 

1 9 7 4 

La restricción crediticia que se puso en práctica, du 
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rante los años de 1974 y 1975, aumentando los encajes legales al -

sistema de intermediación financiera, esterilizando recursos adi-

cionales vía convenios especiales y encareciendo los tipos de inte-

rés, no sólo asfixió crediticiamente la producción sino que reper - 

cutió desfavorablemente sobre los .recursos de las instituciones - 

bancarias, es decir, sobre su captación. 

En este año, se registró un importante incremento en -

el crédito canalizado tanto al sector público como al privado; des-

tacando el extraordinario aumento en los recursos para el forren - 

to y la expansión de las inversiones de más prioridad, y la mayor 

canalización de recursos al sector público federal a través de la - 

elevación de los requisitos del depósito legal orientados a este - -

propósito. 

Como efecto de las presiones inflacionarias externas e 

internas la actividad económica se contrajo, lo qué provocó la --

reorientación de la política económica, -en particular en matériá 

de financiamiento. 

17.; ;-1'•-) 
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1 9 7 5 

, El alto nivel del gasto del sector público .y ,e1 creciente 

volumen de recursos destinados a las actividades agropecuarias,  

determinaron un incremento sustancial del financiamiento, total,-

tanto interno corno externo. Los recursos canalizados por el sis 

tema bancario en forma de financiamiento registraron durante - 

1975, la tasa de crecimiento más alta que se ha observado en los 

últimos 15 años (27.1 por ciento), $102 785 millones de pesos adi 

cionales en comparación con 1974, en que el incremento fue de - 

$74 375 millones de pesos. 

• 

El financiamiento recibido en forma de crédito por las 

actividades económicas a .través de 1a,banca privada y nacional, 

. exclurdo el Banco.  de México, S. A. aumentó entre diciembre de 

1974., y:-.el•misrno mes -de:  1975.  en $51 656 millones de pesos .(2.5 .1 

por • ciento), superior.i al'. incremento. de :$39 .673, millones -.de :pesos 

(29,.6, por;  ..ciento):•regi strado en 1974,. !Dentro , de -este. aumento,-  des 

taca el de los recursos adicionales canalizados, a laIndustria (ma 

mifae•41ra y.,siderklrgia), 	.y comercio 	) 
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A principios de 1976 las autoridades monetarias del país 

comenzaron a ver con preocupación un proceso de contracción de - 

los réCurSós del sistema bancario privado y una fuerte y constante 

Salida de capital hacia el exterior al mismó tiempo que la dolariza 

ción' dé una Parte importante de los pasivos en moneda nacional --

del sistema bancario era cada vez mayor, debido en gran parte a 

la crisis econdmica tanto interna como externa que se estaba dan-

do y a la falta de confianza en el peso por parte de los ahorrado--

res e inversionistas, ésta es la razón por la cual se Optó por lá - 

flotación de la moneda mexicana. 

Si bien la tasa de crecimiento del. financiamiento total - 

en 1976 fue ligeramente inferior a la de '1975, su composición su-

frió un notable cambio: en tanto que el incremento del financia --

miento en moneda nacional en 1975 fue de 27.8 por ciento y 'en --

-1976`de 13 4 por ciento', el crecimiento én moneda extranjera pa 

S6 de'27.2 por ciento en.-1975 a 91.2 por ciento en 1976; ésto tilti 

mo como consecuenciá'de devaluación del'peso'registrada-en '-

agosto de ese mismo año. 
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El finaríCiarriieríto recibido a travéS de crédito por los - 

preStatáriós de lá'báriCa privada y  nacicifial, eXclurdó el BánCC, de - 

México, 	aurñentó, entré diCiérnbre de 1975y diCiernbre de - 
• 

1976, en $59.4 rriileS -de'rhillones de pesos (21.1 por ciento), incre 

mento similar al observado en el mismo período del año anterior, 

21.'6» pOr ciento. DiChó-"auméiito, $29.3 miles de millones de pesos 
- 	• 	- 	'• 	- 	• 	• 	, 
correspondieron a créditos otorgados en moneda nacional $ 30.1 

• 

miles de rriillóheS'aCréditos éntndá éxtranjera. La mayor par 

te de los créditos Se canaliiaron a la-. indUstria, servicios y comer 

C10. 
.,• 

La politica dictada -por el Presidente López Portillo en - 

este renglón podemos Concretarlo en los siguientes términos: 
‘• 

,"Debernos subordinar nuestros, esquemas, de financia-

miento alas prioridades de gasto público, a la formación de capi 

tal y,a la lucha contra la especulación., Se trata de superar;  por-._ 
• 

la vía prodnctiya, la tradicial,tranwa.del financiamiento, rsupe-, on 	
.0. 

&4 ditándplo a las necesii;lades d91 desarrollo, y; no a,la inversa. 

&4. - Primer Informe Presidencial. - 1977. 
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Mediante reformas al encaje legal, se liberaron recur - 

sos para su canalización a los renglones prioritarios; disponiendo 

$5 000 millones de pesos al programa de productos básicos y -  
$4 150 millones a la industria mediana y pequeña". 

Con el aumento en la captación de ahorros por la banca 

privada y mixta y la banca nacional, se amplió la capacidad de fi-

nanciamiento del sistema bancario y, consecuentemente, se ate--

nuó la crisis de liquidez de las empresas, permitiéndoles finan - 

ciar el capital de trabajo y comenzar a materializar sus decisio-

nes de inversión, a la vez que, a través del mecanismo de encaje 

legal, se dió un financiamiento sano al déficit público. 

La orientación fundamental de las disposiciones adopta 

das fue en el sentido de aumentar la capacidad de financiamiento 

de las instituciones de crédito alentando, por una parte, la capta 

ción del ahorro proveniente del público, mediante la colocación - 

de: instrumentos deriominádoS 'en moneda nacional, y; por otra - 

parte dé:liberar rectir'soS 'a trávéS'dei Mecanismo de encaje legal. 

Cón la intención dé- proporcionar un rriedio'de protección al'aho--

rro popular, 'actuar contra lá'dálárizáciÓn'dél sistéMa y ampliar 
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el monto de los recursos financieros a disposición del sector públi 

co, se decidió emitir nuevas monedas de plata; con valor nominal 

de $100 pesos, y valores gubernamentales denominados "Petrobo- 

Encaje- legal.,? En diciembre.de 1976 se inició; de hecho, 

el proceso de creación de-la banca múltiple que,• esericialMente, 

consistió en la facultad otorgada para integrar en una misma insti 

tución los servicios de la banca especializada, reuniendo las ope 

raciones de depósito, ahorro, financieras, hipotecarias y fiducia 

rias. ,Los bancos -múltiples 	crearón mediante. la fusión de los - 

-distintos departamentós especializados. 

El lo:de abril de .1977 se estableció una tasa de encaje 

única para los pasivos en moneda nacional de las instituciones 

constiturdas en_banca múltiple:: Con-ello se logró un mejor con - 

trol de la oferta monetaria y simplificó el manejo y control de l'as 

reservas por parte del Banco de México, S.A. 

i .Tasasl_de interés De manera compleinentarialallá 
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disposiciones sobre la tasa de depósito obligatoria, el Banco de Mé 

xico, S. A.;, ha regulado, tradicionalmente las tasas de interés pa 

sivas -y, en algunos casos, las activas- del sistema bancario. 

Las tasas de interés pasivas se manejan con el propósito de:ade--

cuarlas a las condiciones internas o internacionales del mercado -

de dinero, a fin de contribuir al control de los medios de pago e in 

fluir sobre, los flujos de fondos internacionales. Asimismo; se pro 

curó controlar el costo del financiamiento destinado a ciertas acti-

vidades económicas. 

Certificados de Tesorería de la Federación.. Con el pro 

pósito de fortalecer la función reguladora del Banco de México, --

S.A. , y de establecer una fuente adicional de recursos para las fi 

nanzas del Gobierno Federal, en noviembre de 1977 se autorizó al 

Ejecutivo Federal para emitir Certificados de Tesorería de la Fe 

deración por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú - 

blico. 

La creación de estos Certificados ha constituido una --

medida,que:complementa las disposiciones,adoptadas'én materia 

de encaje legal y tasa de interés; esto es, como parte de una nue- 
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va estrategia de politica monetaria que responda con más eficacia 

a las condiciones de operación del sistema financiero y, en parti-

cular; ala creciente-integración internacional de los mercados fi 

nancieros. 

• Apoyo a la pequeña y-mediana industria. A fin de que - 

el sistema bancario contara con recursós adicionales para atender 

• selectivamente la demanda de crédito de la industria mediana y pe 

• queña, así como el financiamiento de la construcción ciadqüisición 

de _vivienda; a partir del, lo. de agosto de 1977, el Banco de Méxi-

co, S.A. , estableció un mecanismo que, sin tener efectos inflacio 

narios, permitió a la banca privada y mixta aumentar su capaci--

dad de crédito en moneda nacional a esas actividades por una can-

tidad de, $4 000 millones de. pesos. 

De esta manera se dió un apoyo a las empresas con me 

nos fuentes alternativas de financiamiento y Sé propició el aumen 

to de la capacidad de producción de la industria nacional. Para.  lo 

grar lo anterior, se :elevó,' por ,un lado, el encaje corresponclien-:. 

te.  a los pasivos, en dólarbs de los departamentos de ahorro del 
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30.0 por ciento al 75.0 por ciento y., por otro, se redujo, en uno . y 

dos puntos, la proporción de encaje correspondiente a los pasivos 

en moneda nacional de la banca especializada y de la banca múlti - 

ple respectivamente. 

Productos básicos. Se estableció, un cajón de orientación 

selectiva del crédito del 2.0 por ciento del pasivo invertible de los 

departamentos , de depósito, ahorro y financiero, destinado al finan 

ciamiento de la producción de artículos básicos, siempre y cuando 

dichos créditos contaran con la conformidad de la Secretaría 'de - - 

Comercio. 

Operaciones de depósito o reporto. Con objeto de incre 

mentar la oferta de financiamiento a las empresas en moneda na - 

cional, se creó el mecanismo de enlace "Depósitos o Reportos en 

Dólares-Créditos en Moneda Nacional", mediante el cual se elimi 

na el riesgo cambiado, que enfrentan las empresas que desean , :- 

realizar inversiones en • el país con• recursos en moneda extranje 

ra. Bajo esteprograma, se autorizó a las instituciones .de crédito 

mexicanas , a otorgar ,créditos en pesos a las empresas que constil 

tuyan depósitos o reportos en ciertas divisas extranjeras, en di-- 
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chos bancos. Las instituciones de crédito quedan, a su vez, cubier 

tas del riesgo cambiario al constituir depósitos o reportos en mo 

neda extranjera en el Banco de México, S, A. , y recibir a cambio -

préstamos en pesos. 

El financiamiento otorgado,  por el sistema bancario en - 

1977 creció a una tasa superior a la observada en el año anterior 

(25.7 por ciento en 1977 frente a 24.8 por ciento en 1976). Asimis 

mo, la asignación de recursos en la economra manifestó una modi 

ficación importante en su estructura: el financiamiento otorgado - 

por la banca privada y mixta creció a un ritmo mayor que en 1976; 

el= concedido por la banca nacional se mantuvo a tasas similares y 

el del Banco Central redujo sensiblemente su tasa de incremento. 

Este fenómeno implicó una transferencia de recursos disponibles 

en favor del sector privado. 

1 9.7 8 

En su segundo informe, el Presidente López Portillo, 

manifestó lo siguiente: 	fortaleció la emisión de valores'..guber 
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namentales, con los Certificados de Tesorera, cuya circulación, 

al 30 de junio, fue superior a' $23 000 millones de pesos, lo que - 

muestra su gran aceptación y con una segunda emisión de- petrobo 

nos, por $2 000 millones de pesos. En el mes de junio se firmó 

un convenio de cooperación con la banca privada, que fortalece el 

financiamientn, principahnente al cainpo, al que canalizó $10 000 

millones de pesos para rehabilitación de distritos de riego, y otras 

importantes sumas a la mediana y pequeña empresa y al fomento- 

de "construcción de viviendas". 

En 1978-el financiamiento bancario total aumentó en --

$173.6 miles de millones, lo que implicó un incremento del 23.1- 

por ciento al saldo de $749.0 miles ,de millones de pesos que se 

registró al final del año anterior. 

De los recursos que componen el financiamiento adicio-

nal, el Banco de México, S.A. , aportó $62.5 miles de millones de 

pesos, la banca nacional $33.0 miles de millones de pesos y la --

banc.a 'privada y mixta $78.1 Miles , de millones de pesos. Gran --

parte de estos recursos (27:2 por cient4.se canalizaron como fi-, 
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nanciarniento al Gobierno Federal y él 72.8 por ciento se destinó a 

empresas y particulares. 

El 39.5 por ciento del financiamiento total se otorgó me- 
, 	,. 

diante la adquisición de valores de sectores no bancarios, de los 7:- 

cuales el 87.0 por ciento fueron compras realizadas por el Banco - 

Central, el 9.3 por ciento por la banca privada y el resto por la --

banca nacional. 
• 

Eri 1978, para la banca múltiple se suprimió el cajón del 

2.0 por ciento general, creado para financiar nuevas inversiones 

en activo fijo de la industria mediana y pequeña, a fin de canalizar 

la tótálidad dé estos recúrsos hacia créditos de cualquier tipo a la 

misma clase de industrias. 

El saldo del financiamiento total otorgado por el siste—

ma bancario :en diciembre de 1978 fue de $922.6 miles de millones 

de pesos, cifra superior-en $173 . 6 miles de millones de,pesos , 

(23.2 por ciento) a la ,correspondiente a,1977.,De los recursos adi, 

cionales en .,1978 el Banco de México, S.A.„ aportó $62.5 milesi- de 
. 	 . 	- 

5:5 

	

...-:;1.311.17-1 -11j1) 	• 
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millones de pesos (36.0 por ciento), la banca nacional $33.0 miles 

de millones de pesos (19.0 por ciento), y la banca privada y mixta 

$78.1 miles de millones de pesos (el 45.0 por ciento). 

1 9 7 9 

El saldo del financiamiento canalizado por el sistema - 

bancario en su conjunto, llegó al 31 de diciembre a $1 211.9 mi--

les de millones de pesos, $289.3 miles de millones de pesos más 

que el año anterior. Su crecimiento en términos reales fue de 9.1 

por ciento. 

Encaje legal. A partir del lo. de julio de 1979 entró en 

vigor una tasa general de 37.5 por ciento, formada por 1.7 por --

ciento de efectivo en caja y 35.8 por ciento en depósitos con inte-

reses. 

El sistema bancario incréMentó el ritmo del financia--

mientó otorgado; . su ctecimieiltó'Pasó de'23. 2 por cieiltó anual en 

1978 a' 31:4 por ciento én' 1979 El:  auMéntib abSautc; en el finan - 

ciamiento fue de .$289i3 milel de-Millóziés dé pesos,«  Cifra' Ciueie _ 
presenta 95.2 por ciento de los recursos captados por el sistema 

durante el mismo lapso. 
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De la canalización del financiamiento bancario corres—

pondió al Banco de México, S.A. , intermediar $110.6 miles de mi 

llones de pesos; a la banca nacional $66.5 miles de millones de pe 

sos y a la banca privada y mixta $112.2 miles de millones de pe - 

sos; es decir, 38.2 por ciento, 23 por ciento y 38.8 por ciento res 
, 	: 	' 	_ 	< 	• 7 

pectivamente. 

Los recursos destinados al financiamiento gubernamen-

tal representaron .41.9 por ciento; el 58.1 restante sirvió para cu-

brir las discrepancias entre la generación de recursos y los reque 

rimientos de inversión y capital de trabajo de las empresas, asr - 

como para financiar el gasto de algunos consumidores. 

. _ 
' 	. 	• 	• 	" 	 , 	 : 	• 	' 	. 
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3.1.1. SECTOR PUBLICO. 

Es incuestionable que las entidades financieras de --

mayor importancia y trascendencia en su acción, la constituyen en 

nuestro sistema financiero, el Banco de México, S.A. en primer -

término y la Nacional Financiera, S. A. 

El, primero junto a sus funciones de emitir y regular el 

numerario, maneja las tasas de interés, aplica la politica moneta 

ria y financiera dictada por el Presidente de la República, se en--

carga de otorgar financiamiento a los diversos sectores de la eco 

nomla, básicamente con recursos internos, si bien a menudo re - 

curre a financiamiento externo. 

La Nacional Financiera, S.A. se responsabiliza a regu 

lar y vigilar el mercado de valores, los créditos a largo plazo y -

la promoción de la inversión de capitales en la creación y expan - 

sión de las empresas. Sus fondos los destina al financiamiento de 

empresas de todo tipo a través de créditos e inversiones en valo-

res. Este financiamiento se concentra en industrias básicas tales 

como: carbón mineral, energra eléctrica, hierro y acero, trans - 
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portes, comunicaciones, obras hidráulicas, , etc. Es im instrumen-

to ágil, para la politica de desarrollo, ya que utiliza al crédito y el 

financiamiento en forma directa para la operación, el desarrollo - 

y la formación de empresas;, asf como para que se ctunPlan los - 

programas industriales .y sectoriales nacionales;- es una institución 

manejada por:un cuerpo coordinado de diversas Secretarías de Es-

tado, y.• constituye a la vez el instrumento idóneo del Ejecutivo Fe 

deral, para llevar a efecto los planes que se hubiera trazado, 'en - 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 

Por la relevancia de la politica de financiamiento, esti - 

mo oportuno llevar su análisis, de i9.71 :a la fecha, reseñando esto 

anualmente. , 

1 9 7 1 

Al iniciar su gestión el Presidente Luis Echeverría Al-

varez manifestó: .'El apoyo:financiero' OficiaLa'.:las actividades a-

gropecuarias se incrementó 14.6 por ciento, con un importe total 

de $6 405 millones de pesos. La Aseguradora Nacional Agrfcolay:— 
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Ganadera realizó operaciones en apoyo a la producción de 1 371 000 

hectáreas, con una cobertura total de $2 069 millones de pesos. 

El Ejecutivo ami cargo dispuso la creación' de la Comi 

sión Coordinadora y del Control del Gasto Público, a la que dió ins 

trucciones para programar el financiamiento; y la distribución de 

las erogaciones que realiza el Gobierno y para que supervisara 

también su ejercicio, buscando los mayores rendimientos y los me 

nores desperdicios". &1 

A partir de 1971 el gasto público se liberó y se amplia - 

ron los recursos financieros destinados al crédito agrrcola e hipo-

tecario, se liberaron recursos de las sociedades financieras apo - 

yando por un mayor volumen de crédito susceptible de otorgarse -

con flexibilidad por la banca, de tal manera que se utilizara para -

alentar la producción y el consumo. 

La politica crediticia encaminada a alentar preferente - 

&1. - Primer Informe Presidencial. - 1971. 
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a sectores de alta prióridad fue a.plicada con Mayor amplitud por 

los fideicomisos cónatiturdós por el Gobietno Federal en el Banco 

de México, lutilizando importantes sumas adicionales de origen tan 

tó interno comoexterno: 

Por sü releancia, cabe 'destacar que el Fondo de d'aran 

tia y Foinento para la Agricultúra, Gana:cierra Avicultura(FIRA) 

y el' Fondo EsPédial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)-

otorgaron en fórma conjunta financiamientos a la producción agro-

pecuaria por $1'517 millones de 'pesos düránte ese año. C6rres--

pondiendo el 42 por ciento de esta suma a créditos de avío a la --

agricultura y a la ganaderra, y el 57.3 por ciento restante a crédi 

tos'iefaccionarios a mediano y largo plazo, financiados tanto con 

recursos internos como con empréstitos a largo plazo de organis 

mos internacionales. 

Por Su parte, el Fondo para él 'Fomento de las Exporta-

ciones de Productos Manufacturados (FOMEX) otorgó financiamien 

tos en éáá área por $2-418.rhillóñes de 'Pesos. Él Fondo de Ópera- 
. ciód y DelcuentóSáhcatio 	Viviendd(FÓVI) c.oncédió financia- 
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miento para la construcción de 2 600 viviendas de interés social y 

el Fondo de Garantía y Apoyo para los créditos para la Vivienda - 

(FOGA) garantizó ala banca pública y,privada,operaciones de,cré 

dito a la vivienda de interés social por $334.2 millones de pesos. 

El nuevo Fondo de Equipamiento Industrial dispuso de recursos -

por un monto de $937.5 millones de pesos aportados por el Banco 

de México, S.A. ($375 millones de pesos) y el Gobierno Federal - 

($125 millones de pesos) complementados con recursos provenien 

tes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ($437. 

millones de pesos); este fondo concedió créditos a través de las 

instituciones financieras mediante operaciones de redescuento. 

La banca oficial -excluyendo el Banco de México, S.A. 

elevó su financiamiento total con el mismo destino (al sector em 

presarial público y privado) en $10 264 millones de pesos. 

El financiamiento adicional al .  Gobierno Federal con in-

termediación del Banco, de México fue de $4 877 millones de pesos. 

Los bancos nacionales incrementaron su financiamiento en este - 

año a empresas y particulares en $10264 millones de pesos (18.6 ,pnd 	- 	- 2$ • 



239 

por,  ciento); De esta manera .se elevó el .apoyo de .1a•banca oficial 

hacia' activida de s. prioritarias de-  la -economía, nacional. 

• 1972 el Banco. de-114éxicO aLretliicit entré el.1 

por ciento -anual,, la -tasa-  de::interés que ..percibían lag sociedades 

financieras sobre sus recursoSexcedentes:.depositados: en el San 

co Central; indujeron a las instituciones a prestar a los secto--

-res-público y 'privado. 

Las instituciones nacionalesIde crédito, excluyendo el-

Banco de México, incrementaron su financiamiento a empresas y 

particulares en $8-365 millones de pesos (12.9 por ciento). El-

aumento del financiamiento bruto concedido al Gobierno:Federal 

fue de $15 104 millones de pesos. 

„El monto..de los nuevos-financiamientos.ejercidos por el  

FI RA,j. alca nzó, $11.5:18 .millones:de pesos. de 	cuales .él 45 6:.: 

pox)ciento'correspondió atcrditosde avío _y, el 54 ..41piorl.cientot) 

rh5i.entyinl ;m'u J.; 	 cy:y 	36.  ;:,;5í1,ji1lrrt 
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a créditos refaccionarios a mediano y largo plazo. Con el propó-

sito de ampliar los canales de financiamiento de dichos fideicomi 

so s agropecuarios, en beneficio de los ejidatarios, comuneros 

y pequeños propietarios de bajos ingresos, el Gobierno Fede--

ral los autorizó a operar directamente con los bancos naciona 

les de Crédito Ejidal, S.A.' de C.V. ,.y  de Crédito Agrfcola, - 

S. , A. , poniendo - a disposición de éstos amplios recursos, para 

realizar sus pro gramas regionales. 

Entre las principales actividades del FOVI se contó-  - 

la celebración de contratos de apertura de créditos por $82 - 

millones de pesos para la construcción de 3 '021 viviendas de - 

interés social.. El Fondo también otorgó aprobación técnica a 

56 proyectos habita cionales, con una inversión de $3 078 mi- - 

nones de pesos. 

El FOGA aprobó por su parte 5 927 solicitudes de --

apoyo presentadas a la :banca hipotecaria y ,de ahorro, por un 

monto de- $305.9 millones de pesos. El FONEI aprobó al 31 

del diciembre sólicitudes para utilizar 'recursos por un monto 

de $111 millones de pesos, correspondientes a una inversión 
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total de $292 millones de pesos. 

El Instituto Central expandió notablemente su financia-

miento al Gobierno Federal con el fin de que pudiera comple - 

mentar sus mayores gastos de inversión en infraestructura eco 

nómica y social. 

Las instituciones nacionales de crédito, excluyendo al 

Banco Central, aumentaron_ su financiamiento a empresas, y par 

ticulares de $64 964 millones de pesos en diciembre de 1971, 

a. $73 330 millones de pesos en diciembre de 1972, lo que re-

presentó un incremento de $8 366 millones de. pesos (12.9 por 

ciento). 

El Banco de México aumentó su financiamiento total - 

de $54 996 ,millones de pesos a $67 201 millones de pesos, - 

de, diciembre de 1971 a diciembre de 1972, como resultado 

de -la elevación, de su financiamiento alsector público. ;. 

;Eliimporte;,.totaLde:.docurrientos,.iredescontadOs•pár. 
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FOMEX durante 1972 fue de $3 272 millones de pesos, cifra - 

que superó un 35.3 por ciento el nivel alcanzado el año ante 

-rior, que había 'sido de $2 418 millones de pesos. 

9 .7  3 

En 1973 el Banco Central aumentó la esterilización de 

los recursos de la banca de depósito y financiera mediante au 

mentol en sus reservas obligatorias y la de los departamen - 

tos de ahorro a través de convenios especiales. Por otro la - 

do, se mostró un debilitamiento en la captación de recursos -

del sistema bancario que hizo aun más astringentes las condi-

ciones crediticias. 

En ese año las instituciones nacionales de crédito, ex 

cluyendo al Banco de México, S. A. aumentaron su financia - 

miento total en $16-312 millones de pesos (22.2 por ciento), - 

funda mentalmente al =sectorpúblico y 'a las actividades agro' 

pecuarias, pecuarias, cifra más alta que la del año anterior, que fue de 

$8 365: millones 	pesos (12.9 'por -ciento). = Del =incremento 
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en 1973, correspondió a empresas y particulares (incluyendo - 

las del sector público) 1 e1 66.7 por ciento y 'al Gobierno el - 

33.3 por ciento, mientras que en 1972 estas relaciones habfan 

sido de 57.5 por ciento y .42.5 por ciento respectivamente. 

El Banco de México, S. A.; aumentó durante 1973 su - 

financiamiento total sector público :y a empresas y particula 

res en $20 455 millones de pesos (30.2 por ciento), al pasar-

de un nivel de $67 741 millones de pesos en diciembre de 1972 

al $88 196 millones de pesos en diciembre de 1973. En igual-

perfodo de 1972 el financiamiento total pasó de $54 996. mi--

iones de pesos a $67.741-  millones de pesos. 

Se expandieron sustancialmente las operaciones del - 

FIRA y las de otros fideicomisos agropecuarios (FEFA). El - 

monto de las opei.aciones. realizadas se elevó en 57.4 'por - 

ciento, al pasar de $1 518 millones de pesos en 1972 a $2 389 

millones de: pesos, en .  1973 De dicho incremento, ..Correspon - 

dió 46..3 por ciento- a ., créditos de avió; 'y '537 por ciento,  

crédito, refaccionario, a; medianoi y1.rgó :plazos Los ,:recursos:' 
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otorgados se canalizaron en mayor proporción para el financia--

miento de cultivos y para la explotación del ganado bovino. 

El FONEI concedió créditos: por un monto de $250 millo-

nes de pesos, correspondientes a una inversión total de $1 109 - 

millones.de pesos. El FOGA apoyó 10 023 solicitudes dé crédito 

que representaron inversiones .por un monto de $529 millones de 

pesos. El FOVI celebró contratos de apertura de créditos por --

$47 millones de pesos y dió su aprobación técnica a 41 proyectos 

habitacionales con una inversión aproximada de $760 millones de. 

pesos. FOMEX concedió financiamientos por un monto de $4 526 

millones de pesos, o sea 38.3 por ciento más que en 1972. 

El financiamiento bruto adicional al Gobierno Federal a 

través del Banco de México, S. A. , fue de $15 104 millones de pe 

sos en 1972 y de $20 765 millones de pesos en 1973. 

INFRATUR, dependiente de NAFINSA, realizó-una in--

versión de $298 millones de pesos, correspondiendo $204 millo-

nes de pesos.a Cancún y $94' millones. de-  pesos a IXTAPA-Zihmi 

tanejo. 
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El importe dé los 'créditos óPerados'Por'‘el'Fondo'de GaL 

rantra y Fomento a la Industria Mediáná y Pequérid(FOGÁIN'acr- 

ministrado por la Nacional Financiera, S.A., alcanzó la cifra sin 

préédéiité 2̀-áé"$722 rriilldné 	peños diÍrá qüé súpera en más - 

dél'100 	éléiii(b‘ á' la Iiirí á ‹alCiiiiadi durante 197.2 -15357 milk 

néá'dé- Péábá)- ' 	 áürrieiitó‘ éñ l ilúrnéi-ó 

empresas firiariCiadas ( 1 451 einPresas).  que áuperó enuri.  54 por 

ciento al de 1972' Del' total -del 'ci:éditó &orlado . ¿órrcesPonclió:  a 

créditos 'dé ir1ó 151.6pór'aiénto, á'lós 'refáCCiónários él 37:7- 
- 	 , 	- por ciento y la proporción restante a créditosi hpotecarios indus-

triales. Los recursos provinieron principalmente del Banco Inte-

ráiiierióánódé Déáarrólló'Y "de' toá' fóniiós captados' por el Banco 

de Mxico, S. Á., a través del régimen del depósito legal en vi - 

gor. 	- 

La'politica puesta eh práctica' eti 1973;'desernbócó én un' 

désálién'td á lásáctividad edoriórriicá-clé>1974 Para' córittárrestár 
,jr-,:i 	7 .1 	lAr 	•-• 

lo anterior, este desaliento, láá áutoridádes frioñétáriás réfórzá 
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ron la orientación restrictiva del crédito, se, aumentó el depósito 

kgal, cle,los bancos de depósitci. 

En ese rnismo ario, con el objeto de ajustar las, tasas de 

interés internas a la tendencia alcista en los mercados, interna--

cionales se permitió que diversos instrumentos internos de cae 

tación gozaran de sobre tasas exentas del impuesto sobre la ren-

ta tratando a toda costa de evitar la salida de, ahorros al exterior. 

Estos incrementos en las tasas pasivas repercutieron en el costo 

del crédito concedido a las actividades productivas. 

A través de los bancos nacionales continuaron ingresan-

do sumas importantes de crédito del exterior para el financiamien 

to de la inversión pública y la expansión del crédito agrfcola. 

El financiamiento otorgado por la banca nacional aumen-

tó de diciembre de 1973 a igual mes de 1974, en $24 464 millones 

de pesos $27.3 por ciento), principalmente con , recursos exter—

nos, en tanto que el de la, banca , privada,  se incrementó en. $14 730 

millones de pesos (11.7 por ciento). 	. ,  _ 	, 	2, 
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El FIRA'y 'el FEFA expandierOn sus operaciones conside 

tablernente ái¡Saáar dé $2 389inilloneS de PéS Ciá en 1973 a $4 019 

'iOqUeáignific¿: un;  áüménto dé 68.2 

pni-  Cient.O.2 E1 FOVI "Celebró-COritratóS dé crédito POr-$121 milló - 

nes 'dé pesos, para la construcción de 2 817 viviendas, ló que re- 
‘,.. 	•‹:, presentó- lin' 	de 156 por ciento en él hídrico de sus' operá 

-cioneá:-'Se- OtórgÓ'ápróbáción - á 51 próSreCtOS habitaClonales qué - 

representaron tina inversión aproiliniacia dé $1 067 inillónés de pe 

SOS . 

EFFOMEX concedió financiamientos por $6 412 millones 

de pesos, 41.7 por ciento más que en 1973. FONEI aprobó crédi 

tos por un monto de $442 millones de pesos, que beneficiaron a - 

22 empresas con una inversión total por $1 825 millones de pe -- 

FObAIN' ConCediréditOá'COnun irnPorte total dé $944 mi 

llonea de' Peábá, "cifra Supericit a la del áfio anterior en 30.8 por 

ciento. En eátEiSd¡;era¿1OliéS Sé beneficiar-45n 21336einPresas dé 

téldáS 1aá=4árriás'`derl  áCti'‘I'dáá'á¿i 	 15¿i 

Cie steS- CiiartáSiPártesáéláeátikáróli 

presas ubiC;adás i étí'él iiitériOr de faii`eiitlkiWL''''''; 
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El Fondo Nacional de Fomento Industrial. (FOMIN), esta-

blecido para apoyar empresas mediante su participación en el ca-

pital social, realizó en 1974 operaciones por un monto de $86 mi-

llones de pesos. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FO - 

NATUR), creado para ampliar la infraestructura turística nacio - 

nal y dar nuevo vigor al programa de aumento, en la capacidad ho-

telera y de servicios turísticos, aprobó financiamientos por 

$1 160 millones de pesos que apoyaron la construcción de 8 530 - 

nuevos cuartos de hoteles y hoteles en condominio. Fueron sus - 

tanciahnente superiores a los del año inmediato anterior (1973) -

que fueron en financiamiento $116 millones y 2.360 cuartos. 

1 9 7 5 

Las autoridades monetarias procuraron , alentar la capta 

ción de recursos internos por parte de la banca, para elevar el --

volumen de financiamiento al sector público, sin afectar recur--

sos necesarios para el sector privado. Para ello, se siguió la po -  
Mica de sostener altas tasas de interés para los inversionistas, 

frente a una tendencia a la baja en los rendimientos de mulos de. 
. 	n • 	s 	• 
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renta fija en mercados del exterior. Esto constituyó un estímulo 

fundamental al extraordinario crecimiento de la captación de re-

cu-rsos en moneda nacional. &2   

En ese año el aumento en el financiamientó total'otorgá-

do por el Banco de México, S.A. , ascendió a $41 082 millones de 

pesoá` (33.-2-por ciento), frente a $35 181 millones de pesos ante-

riores' (39. 8 por ciento). La banca nacional canalizó recursos adi 

cionales por $35 873 millones de pesós (31.4 por ciento). En 1974 

estos incrementos fueron de $24 464 millones de pesos. 	• 

• El FIRA y el FEFA, siguieron aumentando sus operacio 

nes durante el año, al pasar de $4 019 millones de pesos ejerci - 

dos durante 1974 a $4 500-millones de pesos-en 1975; lo qué re - 

presentó un incremento de 12 por ciento. El 43.4 por ciento del 

financiamiento total correspondió a créditos de avío a la agricul 

tura y-ganadería, y,  el» 56.'6 por.- ciento a Créditos refáccionarios 

a mediano y largo'plazo:- ' 

n'EFFOVI célebtó-tdatratcde aPertúrá dé créditost pór-_ 

&2. Banco de México, S.A. - Informe Anual 1975. 
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un monto de $218 millones' de pesos, para la construcción de 4117 

viviendas,,, de los cuales se ejercieron $68 millones en 1975. El-

FOGA incrementó el número de sis operaciones al pasar de 9515 

en 1974 a 24 639 en 1975. Esta expansión representó un importe - 

total de $1 064 millones de pesos. 

FOMEX,otorgó $6 644 millones de pesos, .232Inillones - 

de pesos más que en 1974,  para el financiamiento a la exporta --

ción de productos manufacturados. FONEI acordó apoyos ,de capi 

tal por un monto de $334 millones cle pesos. Del monto total de - 

créditos aprobados, el 99.7 por ciento se aplicó en provincia. 

El.FOGAIN autorizó créditos por un monto de.$1.185 millones de 

pesos, que superó en 13.2 por ciento al importe aprobado duran-

te 1974. FONATI..51. aprobó financiamientos por $954 millones de 

pesos. 

Los requerimientos adicionales de financiamiento neto 

del sector público federal sujeto a presupuesto fueron ,de,$66 900 

millones de pesos, habiendo aumentado en 33.7 por ciento res-- 

pesto.a, 3.974. 	se adicionan ,los,crégitol internos y exter 

, 
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nos obtenidos por otras entidades del sector público, asr como la 

deuda externa garantizada por entidades del sector público 'Para 

loslbánCos agropecuarios y fideicomi¿os- de fomento,-  el finan  cid-

rniénto.del sector público sé elevó -a poco-más de $96'500 millo 1-

nés de pesos durante .1975.: SuPérior a los.$67 000 millones' de "- 

:pesos de 1974. 	' - 

• 1 9 7 6 	- 	'•• 

El financiamiento otorgado por la banca nacional pre—

sentó en 1976 un .elevado ritmo de crecimiento, gracias a su ma 

yor 'disponibilidad de recursos, en especial de los provenientes 

del exterior. Para ese año, los recursos canalizados por la ban - 

ca nacional, tanto por crédito como por tenencia de valores, al 

canzaron un incremento de 37.'4 por ciento, el cuales sensible 

mente•superior al observado durante 1975, que fue de 31.4 por- 

- 	L 	IrEn el,rnismo año el crédito canáliZado Por 'Medio del - 

redescuento.a-través dedos fideicoñiisos -lít órnoóicki-;  
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tró tasas de crecimiento más elevadas que en 1975, a pesar de - 

las dificiles condiciones financieras que prevalecieron a lo largo 

de 1976. La reducción en la captación de recursos, por, la banca - 

limitó el monto de las transferencias de, recursos que a través de 

los mecanismos del encaje legal normalmente se dirigieron a los 

fondos de promoción económica, por lo que los recursos adiciona 

les con que operaron dichos fondos en 1976 provenieron, en ma--

yor proporción, de fuentes de financiamiento externo y de apoyos 

otorgados por el Gobierno Federal. 

• Las operaciones, de descuento del FIRA alcanzaron $6.7 

miles de millones de pesos (48.6 por ciento) con relación a 1975. 

Los descuentos se destinaron al apoyo de créditos refaccionarios 

(50.3 por ciento) y de avro (49.7 por ciento), para la producción - 

de alimentos básicos; se dió una atención especial al financiamien 

to de la producción de leche y de oleaginosas, a fin de cubrir ,e1 -

déficit creciente en el consumo interno de estos productos. 

c9pc.erp0 contratos de .apertura de crédito por - 

un monto de 9.,3 mlleade iniklonew.de.pesos parada construcción • • 	, 

de 3 752 viviendas; en tanto concedió aprobación técnica a 77 pro 
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yectós habitacionales que representarón una inversión de $2.1 mi 

les de millones de pesos. El FOGA redujo sus operaciones, ya - 

que de un monto de 23 394 realizadas en 1975, sólo efectuó 10 929 

'en 1976: 

El importe de los apoyos financieros que el FOMEX con 

cedió durante este año alcanzó la cifra de $10.3 miles de millo—

nes de pesos. esto es, $3.6 miles de millones de pesos más que 

en 1975. FONEI promovió 25 proyectos de expansión industrial - 

que significaron apoyos de capital por 0.7 miles de millones dé - 

pesos, esto es 98.2 por ciento más que en 1975. El importe de - 

los créditos autorizados por el FOGAIN'ascendió a 1.7 miles de-

millones de pesos. cifra mayor en 42.8 por ciento al monto auto 

rizado en 1975. Respecto a los recursos ejercidos en 1976. estos 

alcanzaron la cifra de 1.5 miles de millones de pesos a través -

de 2 631 créditos, lo que significó incrementos en relación con el 

año anterior:de 27:5 por ciento y 11.0 por ciento respectivamen-

teJ" 

FONATUR concedió` fihanciariiieh¿o "por` uri' niOntó'de • 

$1.1 miles de millones de pesos y una inversión total de $2.3 mi 
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les de millones de pesos para actividades de desarrollo en Can--

cún e, Ixtapa-Zihuatanejo.  

Para ese año, los requerimientos netos de financiamien-

to de todo el sector público fueron, de $124.0 miles de millones - 

de, pesos, 28.5 por ciehto,mayor que la de 1975. Correspondien - 

_do al sector palico:feder41 siijeto a presupuesto. $89.4 miles de 

millones,de pesos, monto, superior en 33.6 por ciento al de 1975. 

.La diferencia correspondió al financiamiento interno y externo - 

contratado por: Altos Hornos, de México, Sistema ,de Transporte 

Colectivo yTeléfonos de México, así como a la deuda externa de 

los intermediarios financieros del sector público, -banca nacional 

y fideicomisos oficiales-. 

1 9 7 7  

El financiarniento,otorgado por la banca nacional se in-

crementó en 31.6 por ciento (62.9 miles de millones de pesos), 

tasa ligeramente inferior a la registrada en 1976, que fue de --

32.7 por ciento ($48.9, miles de millones de pesos).,  
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Un objetivo importante.,..,de la banca nacional fue canali--

!,ar.recursosa,las...actividadeaquese,consideran de atención prio 

rit.aria.  dentro..de., la politica ,ec,onómica, del. Gobierph,. En este: sen 

.tidoj':aunque el rinno.,decrecimiento,delfinanciamiento,total de..7  

.estas instituciones. fue menor durante 19.77 al observado en el:año 

anterior,. la estructura .poryramas 	actividad manifestó un. cam 

bio notable, ,..de, acuerdo conlos. objetivos de esa;administración- 

de proveer, estiknulos,para.la.producción de los bienes. requeridos 

en forma prioritaria. &3  

IDeesta manera, .en,1977 se incrementaron los recursos 

adicionales de la banca nacional hacia actividades ,agropecuarias 

por $12.8 miles de millonesde pesos. (47.6 por ciento), frente a 

$3.8 miles de 'millones,de pesos (16.4 por, ciento) en 1976. Asi-

mismo resalta el crecimiento de $20.9 miles de millones de pe-

sos (58.2, por , ciento) en el crédito ,recibido por la industria de --

transformación, _en comparación. con §13.4 miles de millones .  

(59.5 por ciento) en el año anterior. 

).; 	 . 

. • 	 ;.111 , 1 
&3. - Banco de México, S.A. - informe Anual 1977. 
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El Banco de México, S. A. , otorgó durante 1977 financia-

mientos adicionales netos al Gobierno Federal por $38.5 miles de 

millones de pesos (no incluye financiamiento otorgado a los fidei-

comisos decrédito del mismo), cantidad inferior a la dé $42.6 - 

miles de millones de pesos concedida él año anterior, mientras - 

que ellinanciasniento canalizado a las instituciones de crédito - 

-que durante 1976 se incrementó en $20.1 miles de millones de - 

pesos- disminuyó en $11.8 miles de millones de pesos respecto 

al nivel alcanzado en 1976. 

Para el año de 1977. las operaciones de descuento del - 

FIRA alcanzaron la cifra de $11.2 miles de millones de pesos, - 

la que representó un incremento de $4.2 miles de millones (60.9 

por ciento) con relación a 1976. Por tipo de actividad, el 52.0 - 

por ciento de los créditos se otorgaron a la agricultura; el 38.0 

por ciento ala actividad ganadera; el 7.0 por ciento para la fru-

ticultura y el 3.0 por ciento alas agroindustrias. 

El FOV1 otorgó apoyos financieros a la banca privada - 

por un monto de 0.2 miles de millones de pesos, para la coná--- 
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trucción de 2 043 viviendas. Celebró tres contratos de apertura - 

de crédito que representaron apoyos, por la cantidad de $11.5 mi-

llones de pesos. En el transcurso de 1977 aprobó 49 proyectos - 

que implicaron una inversión aproximada de $3.2 miles de millo- 

	

•• 	- 	- 	.• 
nes de pesos. 

FOGA otorgó apoyos financieros a 5 950 operaciones, - 

mientras que en 1976, estos mismos ascendieron a 10 929. FO - 

MEX dió apoyos financieros por valor de $17.8 miles de millones 

de pesos. El incremento en 1977 con respecto al total de apoyos 

concedidos en 1976, fue de $7.5 miles de millones de pesos, o - 

sea, 73.0 por ciento. Durante 1977, este Fondo creó nuevos me-

canismos de financiamiento con el objetivo central de fomentar - 

el desarrollo de la industria mexicana mediante la utilización de 

su capacidad instalada que provenga de la producción destinada a 

la exportación. 

FONEI aprobd 27 proyectos de inversión, éstos, las am 
- 	1 	; 	 . • 	: 	 • J; 	ti 	- 	) 

pliaciones,para créditos ya otorgados y.las autorizaciones para 

estudios de factibilidad, representaron apoyos de capital. por 
V5:.; 
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$1.1 miles de millones de pesos. Los créditos autorizados pro--

Movieron uña inversión total de' $3'. 6 miles de millones de pesos, 
- 	r,-• 
como Consecuencia de los recursos adicionales aportados por los 
, )!i.., • ,‘,,, 
empreáarlos promotores y por 'las institácion-  éS bancarias. 

Los créditos autorizados por FOGAIN ascendieron a 
. 	- 	, 

$2.7 MiléSae millones de pe-sos cifra Siiperior en '35.0 por cien 

to ) 1 niontO) at'itoriladó en 1976'. lespeCto a los créditós operados 

en 1977, éstos alcanzaron la rifra de $2.1 miles de rriillones de 
• 

pesos a través de 3 430 operaciones de crédito, lo que significó - 

incrementos de 42.0 por ciento y 30.4 por ciento respectivamen-

te, en relación con el afto anterior. El FONATUR prosiguió sus - 

inversiones en Cancún e Ixtapa-Zihuatanejo canalizando un total - 

dé 0.4 Mi  les cié rhillóiíes de pesos. 

1 9 7 8 

: 	• 
Córí'el objetó dé Seguir reactivando a la economía del - 

1 -' 	 - 
pais el financiamiento 'neto, interno y externo, concedido al sec 

J-1  
tor úblic:ó. para ése 	fUe'de $162:0 l'hiles de millones dé pe 
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sos; $67.3 miles de= millones de pesos 'se destinaron al financia--

miento del déficit del Gobierno- Federal; $67.7 miles de millones 

-de pesos se :canalizaron a los Organismos 'y empreigas del sector - 

público yr$27.0 miles-dé millones.  de pesos al financiamiento de - 

`los programas propios de la: banca nacional. y dé los fideicomisos 

oficiales. 

Los recursos internos se obtuvieron a través del Banco - 

de México; S. 	sin embargo, el-sector público obtuvo cierto fi- 

nanciarnientO directo de la banca nacional; banca privada-y mixta, 

y del público no bancario (CETES). 

El financiamiento otorgado por la'banca nacional se in—

crementó en elperrodo, en $33.0 miles de millones de pesos -

(12.6 por ciento), monto que, lógicarilente,' también és inferior - 

al alcanzado én' 1977; que fue dé $62.9'miles de millones de pe--

sos. En consecuencia; la particibación,de la banca nacional 'en el 

total' de iecursoaCreditiCios'adicionEilés otorgados por el áiste--

ma bancario, disminuyó del 41.1 por ciento en 1977 al 19 por. --

ciento en 1978. 
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El financiamiento otorgado en moneda nacional se elevó-

en $31.8 miles de millones de pesos, o sea, en 23.5 por ciento; - 

en tanto que el concedido en moneda extranjera creció en sólo -

$1'.2 miles de millones de. pesos, 0.9 por ciento. , Como compara 

ción, en 1977 el financiamiento en moneda nacional aumentó 19.0 

por ciento y en moneda extranjera creció a la elevada tasa de --

48.3 por ciento. 

El Banco de México, S.A. , otorgó al Gobierno Federal 

financiamientos adicionales netos por $60.5 miles de millones de 

pesos, que representaron un incremento nominal de 25.6 por --

ciento con respecto al total otorgado hasta 1977, año en el que se 

canalizaron $38.3 miles de millones de pesos adicionales al pro-

pio gobierno. El financiamiento al resto del sistema bancario -

-que durante 1976 se incrementó en $20.1 miles de millones de -

pesos por los apoyos de emergencia concedidos por el Banco de - 

México, S.A. - disminuyó en $11.8 miles de millones de pesos - 

en 1977 y de nuevo en $6.2 miles de millones de pesos durante --

1978. 

El mismo Banco Central, otorgó financiamiento neto a - 
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fideicomisos oficiales de fomento, por $4. 1 miles de millones de 

pesos. Durante el año señalado, las actividades de los fideicomi-

sos mostraron un acelerado incremento, como resultado de la re 

activación en la actividad económica nacional que generó una ma-

yor demanda de recursos financieros para atender las necesida--

des de inversión. Ante esta situación, la mayoría de los fideico - 

misos introdujeron diversas modificaciones en sus reglas de ope-

ración, con el propósito de participar con mayor efectividad en el 

apoyo de los sectores prioritarios. 

Los fideicomisos de fomento otorgaron créditos por 

$41'151 millones de pesos, que representaron un aumento de 

$11 174 millones de pesos respecto al monto otorgado durante 

1977 (37.3 por ciento). 

El FIRA y el FEFA, realizaron operaciones conjuntas - 

por $18 518 millones de pesos, cantidad que superó en 65.3 por  

ciento al monto otorgado durante 1977. Los apoyos otorgados se- 
. 	- 

Carializaron' á la agridUltúra, 'gahaderra y áVidultura en un 57.0 - 

por ciento corrio'Créaiióá'de''aVro y ertún 43:0 por ciento Corno - 
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créditos ,refaccionarios a mediano y largo plazo. 

FOMEX a través de 11 651 operaciones otorgóapoyos fi . _ 

nancieros por $20 931 millones de pesos logrando, un aumento --

de 17.8 por ciento respecto al año anterior. FONEI autorizó el 

otorgamiento de créditos por $2 288 millones de pesos, cifra que 

superó en $1.129, millones de, pesos (97.4 por ciento) al monto de 

1977. Los créditos señalados se destinaron a 61 proyectos. 

Durante 1978 el FOVI y el FOGA se unieron administra-

tivamente, permitiendo manejar en forma integral y con criterios 

uniformes, los diferentes apoyos que otorgan. Asf, en ese año, - 

se aprobaron apoyos financieros por $629 millones de pesos cana 

lizando recursos por $105 millones para impulsar la, creación de 

viviendas. Además, con la supervisión de este fideicomiso, el -

Banco de México, S.A., financió programas oficiales de vivienda 

por un monto de,  $259 millones de pesos. 

El FQGAIN autorizó créditos por- $4.278 millones de. pe-

sos, monto superior en 6Q.2 por ciento al,aprobado,en 1977. Los 
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recursos desémbolsados ascendieron a $2 858 millones de pesos 

-que representan un incremento del 37.5 por ciento respectó a - 
•  

los éjerCi-doS én 1977-. Los apoyos financieros se orientaron a 

la producción de bienes de consumo necesario, bienes interme-- 

-:dios y'biérieS de capital. 
:., 	 ; 	 • 	 , 

PONATUR invirtió en 8 proyectos turísticos $603 
. 	) 	 . 	• 	' 	 . 

millo-

nes de pesos, $250 más que en 1977. Para fomento a la hotele- - 

ría. aprobó créditos por $3 085 millones de pesos y superó en - 

135.6 por ciento las autorizaciones conferidas durante 1977. Del 

monto total autorizado en 1978, canalizó recursos por $1 010 mi 

nones de pesos, superando en 504 al efectuado en el año prece-- 

	

dente. 	
, 

	

_ 	 . 
Con el ejercicio de los créditos autorizados en 1978, la - 

inversión generada en la hotelería fue de $5 956 millones de pe 

sos. 

1 § 7 

El financiamiento bruto creció a una tasa nominal de - 

53.6 por ciento, 27.5 por ciento en términos reales. La canali-
- 
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zación neta de recursos financieros -internos y externos- al sec- 

tor público en 1979, fue de aproximadamente $226 000 millones 

de pesos, comparada con $162 000 millones de pesos en 1978. 

Los requerimientos financieros netos del Gobierno Fede 

ral fueron de $101.4 miles de millones de pesos y se estima que 

aproximadamente $41.6 miles de millones de pesos se utilizaron 

para el financiamiento de los programas propios de la banca ofi-

cial y de los fideicomisos oficiales. Lo anterior implica que el - 

sector paraestatal absorbió, en términos netos, cerca de $83 000 

millones de pesos. 

Los recursos financieros internos orientados al sector -

público fueron proporcionados mayormente por el Banco de Méxi 

co, S.A. Sin embargo, tanto la banca oficial como la banca pri-

vada y 'mixta contribuyeron con un volumen significativo. Final-

mente, las actividades también recurrieron al mecanismo de co 

locación de deuda pública -CETES y Petrobonos- directamente - 

con el público ahorrador. 
- 	• 	: 	• 	• 	. 

El financiamiento total otorgado por la banca nacional - 
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en el año, se incrementó en $66.5 miles de millones de pesos, de 

los cuales $9.3 miles de millones de pesos (14 por ciento) se des 

tinaron directamente al gobierno federal, y el:  resto, $57.2 miles 

de millones de pesos (86 por ciento) al sector de, empresas del _-

sector público y a particulares. Las actividades que recibieron -

la mayor cantidad de apoyos crediticiosos fueron las agropecua - 

rias y la industria manufacturera. 

En cuanto a su composición por tipo de moneda, los re-

cursos asignados en moneda nacional crecieron en $54.6 miles - 

de millones de pesos, y los otorgados en moneda extranjera, en 

$11.9 miles de millones de pesos. 

Los recursos que el Banco de México, S.A., destinó al 

Gobierno Federal en 1979, se elevaron en $101.6 miles de millo 

nes de pesos (34.2 por ciento) en tanto que durante el año ante--

rior el financiamiento neto canalizado a esta entidad creció en - 

$60.5 miles de millones de pesos (25.6 por. ciento). El apoyo ah 

cional otorgado al, Gobierno Federal, ,durante 1979 estuvo, comr- _ 

puesto en su,mayor parte (93.9,por ciento) por fondosen.moneda 

nacional. 
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El apoyo financiero,que el banco 	otorgó a las ins 

tituciones de crédito del pars, creció sólo en $0.9 miles de millo 

nés de Pesos. - Otorgó préstamos' ala banca por $4 000 millones --

-dé pesos mediante el procédimiento'de subasta de fondos los que 

-fueron Pagados' en el mes-de noviembre. , 

FIRA concedió apoyo crediticio por $26 659 millones de 

pesos, cantidad que superó en 44 por ciento a la otorgada en --

1978. Del total-se-orientaron $14 093 millones de pesos (52.9 --

-por ciento) a créditos refaccionarios 'a mediano y largo plazo y -

los $12 566 millones de pesos restantes (47.1 por ciento) a cré - 

ditos de habilitación o avió. Adicionalmente,- en apoyo a las acti 

vidades de pequeños y medianos productores, el FIRA autorizó - 

karantras por $2 493 millones de pesos. 

FOMEX financió durante el año 17 363 operaciones por 

un 'monto de $29 136 •millones de pesos; que significaron un in-'-

''crernento;de 39.2 por ciento'respecto .a 1978:: FONEI aprobó un 

total de,  66' créditós iquel comprometieron ,reCársos por '$3 194 mi 

iliones *de pesos; cifra que, 3superó 'eh---39. 6 por ciento los crédi-;:' 

tos autorizados en 1978. 
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FOGAIN autorizó créditos por $5 066 millones de pesos, 

superiores en 18.4 por ciento a los otorgados el año anterior. 

iiióntOS ejercido ascendie'r'on' --$4 666'hiiirones de l pesos, 

61,3:  por - ciento rriás que los de 1978: 

- 'FÓVI'atitóriZÓaPeYóá'finaiidierós por-  $1' 711 inill¿ne's' de 

pesos, stipérand6 én 172' por biérito-  al` monto ápi'óbadó dúránte -- 

1978 FONATÚR déátiriÓ :I] 	de pesos, 85'.9 por ' 

ciento más que lo carláliladódáránie'-1978 en'apOSTí;:á'lós''8 pro --

yectos que impulsa. 

cfnry;1: 	y 

.1;rfo 
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3.1.1.1. Politica Fiscal y volumen de ingresos. 

Es amplianiente aceptado, que en los países en desarro-

llo el sistema fiscal constituye un mecanismo fundamental en la -

adecuada orientación de los recursos financieros, máxime cuan - 

do éstos, se encuentran defectuosamente invertidos. Se argumenta 

que en estos países es posible obtener fondos oportunos para cu - 

brir el incremento demandado por la inversión neta, sin aumen - 

tar significativamente las tasas impositivas. 

De hecho, la casi totalidad de estos fines, se caracteri-

zan porque cuentan con sistemas de recaudación defectuosos y po 

co operantes, personal administrativo de escasa calificación y -

en los que es imperioso mejorar el sistema administrativo de re 

caudación, como vía de obtenerse recursos adicionales suficien-

tes, sin aumentar las tasas en vigor. Lo cierto es que por senci 

llo que parezca es un problema de difícil solución a corto plazo, 

ya que sólo es posible superar estas limitaciones en la medida -

en que se lleve a cabo la transformación de la estructura institu-

cional. Con todo, una de las tareas que debe cumplir una adecua 

da política fiscal consiste en adecuar sus sistemas de tributación 
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a elevar el ahorro público, junto a procurar también aumentar la 
&I tasa de ahorro nacional. 

_La politica fiscal es, un instrumento para estabilizar la - 

marcha del, sistema económico en su conjunto, a la vez de inten - 

tar atenuar los ciclos económicos, disminuir las tendencias infla 

cionarias, así como procurar redistribuir, el ingreso nacional y - 

lograr, más equitativamente su distribución, junto a orientar el, - 

desarrollo a tasas aceleradas de crecimiento. 

En cuanto ala función de los instrumentos que maneja, - 

la politica fiscal es el conjunto de, medidas relativas al régimen - 

tributario, al gasto público, al endeudamiento interno y externo - 

del Estado, y a las operaciones y la situación financiera de las - 

entidades_y organismos autónomos paraestatales; por medio de - 

los cuales se determinan el monto y la distribución:de la•inver—

sión y el consumo públicos como componentes del gasto nacional 

y se influye directa o indirectamente en el monto y la composi-- 

ción de la inversión y el consumo privados, o sea, "es el mane- 
- J,4' 	 • 	• 	fr 

jo qué dá el gobierno a su programa de gastos, impuestos y deu- 

&1 . Bretón Rivas;1 	La'Politiba finandéra-del sector 
privado mexicano. (esbozo general). - Tesis 1973, pp.2-3. 
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FOGAIN autorizó créditos por $5,066 millones de pesos, 

superiores en 18.4 por ciento a los otorgados el año anterior. 

montos ejércidos aácendiei-Con a-$4 666 lloneS de¡pesos, 

'FOV1 autorizó' apoYos i fináficierós: 	$1 711 

-péSos',Pe'r¿rídci eri 172'pdr • bieriio" al monto ápi•otíadó'dúi-anie 

1978.  —FONATull desiinó $1' 121 rnill'onéá' pés'oS, 8ór-

ciento más que lo canalilado'duranté '1978 en apoSro'á'íós‘ '8 

yectos que impulsa. 

71...ri.IrD'Jbf.., 
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sistema fiséal más moderno, se revisó la'Ley del Impuesto so--

bre'la:Rénta,' manteniendo las tarifas generales en vigor, pero -

corrigiendo diversas 'deficiencias en lá baseigravable. 1  

En el Impuesto sobre-Ingresos Mercantiles, se creó una 

tasa adicional del 7 por ciento sobre el gasto en artículos de con-

-sumo no indisperisables. 

Se incrementaron .las tasas 'del impuestolsóbre.  Próduc 

ción 	agtiatl'en'vaSadas' y refrescóS así como' en la` produCción 

y consumó decerveza,  y :sobre .el envagamientO 'de 'bebidaS!'alcólió 

licas. 

En 'el-impuesto sobre tabacos labrados se 'reestructuró 

la tarifa, disminuyendo las tasas a los.de consumo popular y au7 

mentando las correspondientes a los de mayor precio. 

-.i) :z 'Se pusoierrvigor un régimen -de, devolución de impuestos 

indirectos 	irnpuésto -general-de importación a,-lbs-exportado 

resrdelpródtictos'mánufacturadoár-=-Cuyoiniontb Várfal de acuerdo" 
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a la proporción de insumos nacionales utilizados, cabe señalar 

que los Certificados de:  Devolución de Impuestos son utilizables - 

únicamente para el pago de impuestos federales. 

1 9 . 7 2 

La firme politica del Gobierno Federal consistió en ha - 

cer los ajustes fiscales y monetarios indispensables para consoli 

dar el desarrollo económico nacional. Se establecieron las medi 

das fiscales tendientes a fijar impuestos más adecuados a los ren 

dimientos del capital en inversiones, en valores de renta fija, y se 

tomaron las medidas fiscales y administrativas tendientes a alen-

tar las exportaciones y a propiciar mayores inversiones priva --

das. Como consecuencia de estas medidas el Presidente de la Re 

pública, , declaró en su 11 Informe de Gobierno: 

"Las reformas tributarias han arrojado los resultados -

esperados,,aumentando la disponibilidad de recursos propios del 

Estado. En los meses transcurridos del año, los ingresos efecti 

vos ordinarios•del Gobierno Federal-ascendieron a $26,-719 mi-- 
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llones de pesos. Las diversas rectificaciones introducidas ala - 

Ley del Impuesto sobre la Renta, han hecho posible elevar la re-

caudación proveniente de los grupos de mayores ingresos"." 

A fines de 1971, las autoridades fiscales decidieron 

aprovechar la posibilidad adicional de reducir la tasa neta de in-

terés al establecer' aumentos en los impuestos a los intereses 

que perciben los inversionistas en títulos de renta fija. Corno - 

consecuencia, durante 1972 no fue posible trasladar a los usua—

rios del crédito la baja en las tasas netas bancarias de interés - 

de las operaciones pasivas. De igual manera, y debido a ingen--

tes necesidadéS de recursos fisCales, durante diciernbre de 1972 

se rédtijo nuevamente la tasa neta Mediante mayores cargas fis-

cales, con el prOPÓSito dé lograr Más equidad en él sistema tri-

butario e inementar la recaudación. 

La tasa de aumento de kis ingresos de la Federación en 

1972 fue 19.9 por ciento más alta que -eh 1971. Sé explica por la 
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recuperación económica y las reformas legislativas y administra 

tivas. &4 

La recaudación por el impuesto sobre la renta, que re - 

presenta más de la mitad de los , ingresos tributarios, aumentó 

en un 24.9 por ciento, los impuestos especiales sobre la produc-

ción y el comercio, un 17.0 por ciento _y el impuesto sobre ingre 

sos mercantiles el 12.4 por ciento. 

1 9 7 3 

En el campo fiscal se adoptaron, a fines de 1973, medi-

das para dar ritmo y reorientar, el gasto público; se procuró in - 

crementar la recaudación a través de una mejor administración 

fiscal, y se elevaron los precios de los servicios públicos y de .-

los energéticos para aumentar el volumen de recursos no infla—

cionarios, destinados al financiamiento de niveles adecuados de-

inversión en estos sectores. 

&4. - Banco de México, S. 	,Informe: Anual 1972. 
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Durante 1973 los ingresos presupuestales efectivos del - 

Gobierno Federal registraron un incremento del 23.06 por ciento 

respecto al año anterior. Destaca el aumento en la recaudación - 

del impuesto sobre la renta, 23 por ciento, superior respecto a: - 

1972; ingresos mercantiles 44 por ciento, los gravámenes a la - 

producción y el comercio de bienes y servicios, 18 por ciento, y 

el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo perso 

nal 14.9 por ciento. Este aumento del ingreso federal obedeció a 

la mejora en los sistemas administrativos, las modificaciones 

fiscales -entre las que destacan las realizadas en los impuestos 

sobre ingresos mercantiles y sobre tabacos labrados- .y al efec-

to del crecimiento de la actividad económica. . 	.. 

1 9 7 4 

Durante 1974 los ingresos del sector público federal au-

mentaron en una tasa de 35.9 por ciento, incremento superior al 

de la tendencia histórica. En parte importante, ésto fue conse--

cuencia de las reformas al sistema tributario, pero en particu - 

lar a las modificaciones -a fines de 1973- en los precios de los 

bienes y servicios de las empresas. públicas............. 
..... ...•. 
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Los ingresos totales efectivos de la Federación alcanza-

ron la cifra de $70 707 millones de pesos, con lo que fueron supe 

riores-en $16 885.millones de pesos (31.4 por ciento) respecto -al 

nivel de 1973. 

Los impuestos sobre la renta, producción y comercio, -

ingresos mercantiles y al comercio exterior, registraron los au-

mentos más significativos y en conjunto aportaron el 87.9 por 

ciento de los ingresos totales efectivos. 

El aumento en la recaudación, el más alto en los últi - - 

mos cinco años, se debió a las condiciones en que se desenvolvió 

la actividad económica durante ese año y a las modificaciones in-

troducidas en algunos impuestos, entre los que destacan princi--

palmente las nuevas cuotas de aguas envasadas, de teléfonos y de 

bebidas alcohólicas. 

9 7 .5 

Lbs inüéáos 	sector públiCo federal sé éléVaron en 

33.6por ciento en relaCión a•19741. Laá pkíncipáléá causas del - 
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aumento fueron, las reformas tributarias que tt.vieron efecto en-

ese año, las modificaciones en las tarifas eléctricas, las ventas 

externas de PEMEX y la elevación de las tarifas ferroviarias. 

Los ingresos efectivos del Gobierno Federal fueron del 

orden de $103 .078 millones de pesos, superiores en $30 185 mi - 

nones depesos (41.4 por ciento) a los percibidos en 1974. Regis-

traron los aumentos más significativos los impuestos sobre. la - 

renta, ingresos mercantiles, producción y comercio de bienes y 

servicios industriales, y los que gravan al comercio exterior. 

Es de destacar que el alto indice de crecimiento en los 

ingresos federales, se debió en gran medida a las adecuaciones 

fiscales, , en vigor a partir de noviembre de 1974. 

1.  9 	6 

• -11a politicaeconórnica,:fiscaly:financiera.,. se orientó-

a- aprovechar: la, confianza en lel valor. interno y externo de .1a rho; 
7 < 

neda para poder hacer la reestructuración básica de la económia 
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nacional,,  que no hubiera podido efectuarse entonces conforme a -

otras alternativas de politica cambiada. 

Durante los años de 1972, 1973 y 1974, los precios mun-

diales ,  de los productos agropecuarios, de los metales, del petró -

leo y7de loá bienes de capital tendieron al alza, existió hambre, -

inflación, desempleo, dos devaluaciones:del dólar estadounidense 

y flotación generalizada, de • los tipos de cambio. 

Para' recuperar y preservar lá capacidad competitiva de 

nuestras exportaciones de bienes y servicios, debió asegurarse - 

quei la elevación de los precios y costos .internos fueran sustan--

cialmente menor que el ajuste en el tipo,de cambio; para el caso. 

Se adoptaron las' siguientes medidas: un:impuesto a la exportación, 

supresión del sistema de Certificados de Devolución de Impuestos 

(CEDLS) a las exportaciones, reducción de aranceles sobre la im-

portación de materias primas, partes de ensamble de bienes ne -

cesados y.equipo de Maquinaria indispensable; Con el objeto de - 

reducir_presiones sobre, loscostob internos.tde;prOducción y,so-- 

i.;- 	 r 	 ',¡:•.'?1 

&5. - Sexto Informe Presidencial. - 1976. 
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• .En 1976 los ingresosidel sector público federal_aumenta 

ron 29.1 por ciento respecto al nivel de 1975. Este incremento

se puede atribuir en buena medida .a las reformas en losimpues- 

derechos,-. productos y,aprovechamientos,:_así como :a los au 

mentos de los precios de algunos bienes _57. servicios de_este sec - 

tor. 

. 	• 

Los ingresos del Gobierno Federal durante 1976 aseen - 

dieron a $135:6 miles de millones de pesos, monto superior en 

$32.-5 miles de millones de pesos (31.6 por ciento) al° recauda-

do en 1975:- Como en los últimos años, el sistema de recaudación 

descansó fundamentalmente en el renglón de renta, que significó 

el 47.4 por ciento del total de ingresos. 

• : , En su I.Informe de Gobiernó el Presidente:López Ford.- - 

lo,, sintetizó los, términos de la.politica fiscal adoptada: ese año; 

en el siguiente-párrafo:: 	.. • 	. 	• 	. 	í‘i • : 

•-• 	 • 

r!.EnsuIoportunidad,• sta ltepretentación lapróbó r.la Ley 

de Ingresos para 1977, misma que comprendió la adecuación de 

diversós gralitielleWqué 	ido.rréviicidtidiad-i'latieálidad. Se 

• 



280 

sustituyeron ciertas cuotas especificas por tasas ad-valorem y se 

aligeraren las cargas impositivas para los sectores ,de menores - 

ingresos. Al mismo tiempo revisamos y ajustamos ciertos pre—

cios y tarifas de los bienes y servicios que producen diversas en-

tidades del. sector. público. 

Así, los ingresos efectivos del Gobierno Federal ascen-

dieron durante el primer semestre de ese año a $89 700 millones 

de-pesos, •cifra 39. 8 por ciento superior a la del mismo período 

del año precedente y 8.3 por ciento más elevada que la estima--

ción original. De ellos, el 97.2 -por ciento fueron corrientes y - 

el 2. 8 por ciento restante, de capital. 

Se eliminó el subsidio federal al impuesto sobre la ven-

ta de gasolina en las zonas fronterizas. Se concedió un subsidio 

al impuesto de importación de maquinaria y equipo en beneficio 

de las empresas medianas y pequeñas que resultaron, afectadas 

por la devaluación y se restituyeron selectivamente los Certifi-

cados. de,  Devolución .de Impuestos para. los Exportadores. 

M9T1.1.1P "19.171.14cr la(NRción del  481411P.9,11, 111,e99110-. 



mra, la adecuación de la politica fiscal se ha orientado a dos pro 

pósitos:.  Eri Prinner,  lugar, para observar los. principios de equi - 

dad que -deberi regir en esta materia, corrigiendo las distorsio--

nes que ha provocado el proCeso- infiabionarió, .imprirriiendo ma-

yor progresividad al impuesto sobre la renta de las personas y - 

desalentando el gasto en bienes que nuestro pars;*.por-la escasez 

de recursos wque se'enfrenta, no puede ni debe produCir. 	• 

' En segundo lugar*, alentando la inversión productiva. Es 

necesarió que la politica fiscal adopte en esto una posición más 

efectiva, que a través 'de mayores incéntivos haga más atractiva 

la retención de utilidades frente' al reparto de los dividendos, a - 

fin de 'nutrir la capitalización de laá emPresas". &6,  

›. • 

La acción de la política fiscal fue definitiva para el lo - 

gro de los objetivos proplíestos,' sia-que por la direcCión en que-

se'driebtó., hizo posible que' recuperaran su eficacia* los otros -• 

inStruirieíitos de' la:Pblitica éconórnici: 

&6. - Primer Informe Presidencial. - 1977. 
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;Los ingresos fiscales -instrumento fundamental de esta 

politica- aumentaron durante el año en forma notable: 42.7 ,por 

ciento .sobre los registrados en-1976 y 7.0 por;  ciento más que.  --

los previstos,en la Ley de -Ingresos del año. 

Este incremento estuvo asociado, en parte, al aumento ,  

nominal del ingreso de la 9:31nunid!acl, pero en otra parte muy - 

importante, también se debió al efecto retrasado de disposicio-

nes fiscales .adoptadas en, años anteriores, al incremento de ex-

portaciones de petróleo y café, . y a diversas medidas de, politica 

de ingresos tomadas durante el año. Entre los incrementos ocu 

rrido s en los ingresos tributarios _resaltan los que tuvieron lu - 

gar en los impuestos sobre la renta (43.5 por ciento) y sobre -.  

las exportaciones (302.5 por ciento). 

Por el lado de lo s ingresos, los organismos y empre-

sa s descentralizadas sujetas a control presupuestal aportaron 

el 52.4 por ciento de los ingrelos del sector público federal en, 

1977, contribución ligeramente superior a la registrada en 1976 

(51.4 por ciento). 



283 

Los ingresos del Gobierno Federal crecieron de $163.0 - 

miles, de millones.de pesos en 1976 a $225.3 miles de millones de 

pepos.en 1977, y los de los organismos y‘empresas aumentaron 7 

de4172.6 miles de millones de pesos a $248.5 miles de millones 

de pesos. 

Las variaciones respecto, al año anterior fueron, respec 

tivamente, de 38.1-por ciento y 44.0 por ciento. Tomando los dos 

componentes en conjunto, el ingreso total del sector público fede 

ral en 1 977 creció en 41.3 por ciento , de $335.6 miles de millo-

ne s de pesos en 1976 a $474.4 mile de millones de pesos en 

1977. 

Respecto al total, en 1977 se-observó un aumento en la - 

importancia relativa de la recauda ción porzonceptp..de impuepr:7  

tos sobre la producción y el comercio, renta y comercio exterior. 

En el ca so de.:_los,iimpuestos,,a1-comercio,exterior;  éstos repre - - 

sentaron . el 12.,6 ppx.  ciepto.0e,.1o1„,ingresos :: tributarios:  en, 19 7 7, yl  

a pqn..rup7 8 .  2.s  por, ciento, 94,113primera:mitad...de jos, setentas 

1:3.311':31-il 1...i 1: 	In? 	 oulDip 

11.0a91(5.13,.. P9X.M1P.9e..§3,191.311-4:§1P!SP0P.PAPIPnes.c..P.,;. 



284 

dió notablemente la obtenida en .1976. Su evolución' fue afectada fa 

vorablemente por el nuevo tipo de cambio, por mejores precios - 

del café y otros productos en el mercado internacional, y por los 

pa gos de PEMEX. En-  cambio, el impuesto a la importacióil mos 

tró una reducción del 12.7 por ciento respecto al año anterior. 

La recaudación por este concepto reflejó la incidencia de la re—

ducción de las importaciones, a sociada con el bajo ritmo de acti 

vida d económica y también de los cambios arancelarios de sep 

tiembre de 1976. 

Los ingresos presupuestales efectivos del Gobierno Fe 

deral crecieron en 42.7 por ciento en 1977, incremento superior 

al 31.5 por ciento alcanza do en 1976. Los ingresos crecieron de 

$135.6 miles de millones de pesos en 1976 a '$193.5 miles de mi 

nones de peso s en 1977. 

La recaudación del Gobierno Federal descansó funda—

mentalmente en'loslrenglones'de renta',` producción y comercio,`-  

ingresos mercantiles y comertió.exterior 'que, 'conjuntamente 

representaron el 88.3 por ciento del ingreso total. Del aumento 

de $57.9 'rraléÉ de-millones de pilió-s'eri lia'tetaiglaCión total, el 
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48.3 por ciento correspondió, a renta, 17.8 por ciento a produc--

ción y comercio, 17.5 por ciento a comercio exterior y 7.5 por - 

ciento a ingresos mercantiles. 

1: 9 7 8 , 

Los ingresos presupuestales efectivos del Gobierno Fe-

deral aumentaron de $194.6 miles de millones de pesos en 1977 

a $255.2 miles de millones de pesos en 1978. El incremento de-

$60.6 miles de millones de pesos (31.1 por ciento) fue, ligeramen 

te inferior, en términos absolutos, al registrado en 1977. 

Los ingresos corrientes del Gobierno Federal ascendie-

ron a $253.7 miles de millones de pesos en 1978, comparados --

con $191.7 miles de millones en 1977. El incremento absoluto - 

en la recaudación fue de $62.0 miles ,de millones de pesos, au--

mento que representó el 32.4 por ciento de la recaudación del 

año precedente. Las cifras correspondientes para 1977 son 

$57.6 miles de millones de pesos y 42.9 por ciento respectiva -

mente. 
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En reláción, á lá Contribución de= los 'distintos' rubros de-

ingreso .a 'la variación -absoluta en el total de ingresos, el impues 

to sobre la renta, los impuestos a-la producción y el comercio ex 

terior, fueron los rubros más importantes y dinámicos. Sus apor 

taciones respectivas fueron de 62.7 por ciento, 11.7 por ciento y 

10.0 por ciento. 

Una vez más el Presidente de la República, aprovecho -

su informe' de Gobierno para sintetizar el esquema de la política 

'fiscal en acero; así el' lo. dé septiembre manifestó: 

"La política tributaria ha tenido ajustes para coadyuvar, 

con mayor eficacia, al desarrollo económico y ala atención de -

problemas 'coyunturales. Hubo necesidad de conciliar diversas - 

metas de- corto y largo' plazos y evitar que los impuestos se con-

virtieran'en obstáculos a la inversión, al ahorro y al trabajo o - 

introdujeran distorsiones indeseables' en la distribución del ingre 
so,,. 817 - 	- 

&7. - Tercer Informe Presidencial, 1979. 
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Atento a esas .consideraciones,-el H. Congreso de, la Uni 

ón aprobó en 1978 avances dentro del proceso de la Reforma Fis-

cal, .1a cual pretende, en el largo plazo, elevar la capacidad de - 

respuesta del sistema tributario para aumentar su participación 

en el ingreso nacional como vía de contribuir a resolver las nece 

sidades financieras ;del Gobierno Federal y hacer, por otra parte, 

más equitativo el peso de la carga fiscal. También, se aprobó la - 

Ley de-Coordinación Fiscal que, a través de diversos convenios, 

creó las bases que permiten a entidades federativas y municipios 

una mayor participación en las recaudaciones globales, eliminar 

la doble,  imposición y evitar políticas, tributarias contrapuestas -

entre los tres niveles de gobierno.. 

Para resolver algunas deficiencias del régimen impositi 

vo, se redujo la carga fiscal, para los ingresos menores y se me 

joró la estructura y equidad mediante una deducción general equi 

valente al salario mínimo de cada zona del país. 

,Durante 1978 el Gobierno,Federal- alcanzó una recauda7:  

ción total, de: $272 .338 millpnes de,pesos yapara 1979 se previó:(-1 
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que superará los $322 157 millones de pesos; que representó 18 -

por ciento más que el año anterior 'y 53 por ciento más que en -

1977, año en el que el monto recaudado fue de $210 307 millones 

de pesos. 

Dentro de ese total de recaudación, los ingresos fisca--

les del Gobierno Federal en 1977 alcanzaron $174 900 millones -

de pesos; en 1978, $235 582 millones de pesos, y para 1979 se - 

previó que superaran los $288 510 millones de pesos. 

Por lo que se refiere a ingresos parafiscales cabe seña-

lar que en 1977 sumaron $13 492 millones de pesos, en 1978, 

$14 132 millones de pesos, y para 1979 se estimó que superarán 

los $15 587 millones de pesos. Esto significó que en 1979 este -

concepto serié 16 por ciento mayor que en 1977 y 10 por ciento 

más que en 1978. 

Por su parte, los ingresos de capital del Gobierno Fede 

ral alcanzaron en 1977 un monto de '$2 815 millones de pesos; en 

1978 significarán $1490 millones de'Pesos y'en-1979 fueron' de - 
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$2 024 Millones dé Pésol.< Esto:significa que éste renglón será 28 

por ciento Menor que en 1977' 36 por ciento mayor que en 1978. 

Pese al sacrificio fiscal derivado de- la desgravacióh de'- 

las personas físicas en el impuesto sobre la renta, en 1979 la re 

caudación por este concepto fue de $136 583 millones de pesos, 

por ciento superior' á la del año anterior, que fue de $127 604 mi 

llones'de pesos. Cifra que constituye un 42.4 por ciento dé los in 

gresos brutos totales del Gobierno Federal. Esto se tradujo sn 

uná'mayor disponibilidad de recursos propios para el financia --

miento del programa de inversiones. 

Dentro de los ingresos tributarios, además del impues-

to sobre la renta, participaron los impuestos sobre la producción 

y comercio con $65 558 millones de pesos (20.3 por ciento), el - 
- 	, 	, 
impuesto sobre los ingresos mercantiles con $35 040 millones de 

pésos'(10: 9 por ciento); el impuesto á' la exportación con $37 522 

millones de péS61 (11;6 ¡Kir cieritO)V'el'irriPtiéSio á' lá importa 

Ción'Con $13'807•thillóheálde peáo.s'(4'.'3 por ciento) 

En ese año, se pusieron en marcha acciones para per- - 
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feccionar los, mecanismos de control y cobertura tributaria a fin 

de abatir los niveles de evasión y fraude fiscales, y se avanzó en 

el proceso de globalización del impuesto sobre la renta, ajustan-

do el croripto de renta gravable para darle mayor equidad al sis 

tema tributario directo. 

En lo que,se refiere al impuesto sobre 14 producción y 

consumo de cerveza, se continuó con la práctica de aumentar pro 

gresivamente la tasa ad-valorem en la proporción en que la cuota 

fija desciende, a fin de que para 1982 sólo se aplique la tasa so--

bre el valor. Este mecanismo tiene el propósito de dotar de ma - 

yor flexibilidad al impuesto con respecto a las fluctuaciones de - 

los precios, y evitar, al mismo tiempo, ajustes periódicos a las 

cuotas para conservar la carga fiscal. 

En el impuesto al envasamiento de bebidas alcohólicas - 

se derogó, la tasa del 50 por ciento que se aplicaba a las bebidas 

importadas y en, tabacos labrados, debido al aumento en el pre 

cio de los cigarrillos,, se modificó la tarifa de este,impuesto; en 

tenencia y uso de automóviles, se adecuaron las cargas tributa - 
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rias a los nuevos precios de los. automóviles. Se fijó un nuevo tra 

tamiento fiscal a PEMEX para cubrir los gravámenes de los cua-

lgs el causante directo, aumentando la tasa general del 17 por--

.ciento a1,18.5 por ciento,, con lo, que el pago_provisional pasó -de-

$27 millones de,pesos a $32 Tnillones de pesos diarios. 

Se .evaluó la necesidad de implantar a partir de -1980, el 

impuesto al valor agregado que tiene múltiples ventajas sobre el 

de ingresos mercantiles, tales como: evitar la piramidaciónim-

positiva, con sus efectos inflacionarios en,cascada, que impiden 

conocer la incidencia real del impuesto; es neutral, en cuanto - 

grava por .igual a todoslos.productos independientemente del nú-

mero de transacciones previas a su consumo o uso final; pone en 

pié de igualdad .a la industria mediana :y pequeña que, en la actua 

lidad, al no estar en posibilidades de integrar actividades,, suele 

cubrir impuestos indirectos mayores; favorece la exportación, 

al desgravar de impuestos los productos que vendemos ,en el ex-

terior; equipara el tratamiento fiscal a los artículos importados 

con los de znany.fagura.nacipnig: propicia unacaptación de re --

cursos -más. racional y , eficiente en sentido, regional y facilita in- 
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tegrar los sistemas de control-de los diversos causantes. 

Otras medidas que caracterizaron la polftica fiscal en - 

1979 lo constituyó la reestructuración completa de los incentivos 

fiscales para el desarrollo de la industria. Se instrumentó un sis 

tema más ágil y apropiado de certificados de promoción fiscal--

que sustituye, en gran medida el otorgamiento de subsidios a im 

puestos específicos. La principal ventaja de estos certificados - 

reside en la posibilidad de hacerlos compensables con cargo a '-

cualquier impuesto federal. • 

Los nuevos estrmulos se dirigieron a fomentar el en-1-

pleo, las ventas al exterior y la inversión, instrumentándose -- 

además programas de promoción fiscal orientados a combatir - 

cuellos de botella y atender ramas básicas de la economía como 

la de bienes de capital, cemento, turismo y la mediana y peque 

ña industria. 

En el primer semestre del' año se estimó queconcedie ' 

ron es¿fmülos.  por $81 173' Millones delPésos.> 16 que significó un 
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crecimiento de 33 por ciento respecto a 1978. Destacaron por su 

monto los estímulos otorgados a la industria automotriz termi --

nal, que representaron 47.8 por ciento del total, así como los - 

que se concedieron al mejoramiento de la estructura de la balan - 	— 
za de pagos (21.3 por ciento), y para el fortalecimiento del fede-

ralismo y fomento del desarrollo regional, (12.6 por ciento). 

Los ingresos ordinarios totales del sector público cre - 

cieron a una tasa real de 7.5 por ciento, 29.5 por ciento en tér - 

minos nominales. 

Los ingresos efectivos del Gobierno Federal, crecieron 

a una tasa real de 11.4 por ciento, aproximadamente igual a la - 

del año anterior. La carga fiscal experimentó un ligero aumento, 

pasando de 12.1 por ciento en 1978 a 12.5 por ciento en 1979. 

Sin embargo, este Incremento se, explica casi en su totalidad por 

la aportación adicional asociada con los impuestos a la exporta - 

ción de petróleo. 

La decisión adoptada por el Presidente de la República, 

en, el sentido de reducir el impuesto sobre la renta a las perso 
rrt 	 1rir.',3?, (y1 
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nas físicas, es uno de los elementos esenciales para explicar la - 

evolución y composición de los ingresos federales. Por está razón, 

el impuesto sobre la renta creció a una tasa nominal de 29.6 por - 

ciento comparada con 40.8 por ciento del año anterior. 

Los ingresos presupuestales efectivos del Gobierno Fede 

ral en 1979, fueron de $342.7 miles de millones de pesos. Lo an-

terior implica un crecimiento nominal de 34.3 por ciento, y de --

11.4 por ciento una vez ajustado por el incremento en la inflación. 

La recaudación por concepto del impuesto sobre la renta 

fue de $168.5 miles 'de millones de pesos y representó el 49 por - 

ciento de los ingresos totales del Gobierno Federal. La tasa de 

crecimiento anual (29.6 por ciento) de la recaudación por este im 

puesto es la más baja en los años recientes, y se explica por la - 

desgravación a las personas ffsicas, adoptada para compensar el 

hecho de que la' inflación movió a los causantes á tasas de impues 

tos cada vez más altas. 

• .• 	• El crecimiento de la recaudación por concepto de impues 
Utbilf77.ia 

• ro sobre la renta de-  las empresas, en 1978 fue de 43.2 por ciento 
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y la de 1979 fue de similar magnitud. 

• Los impuestos a la' exportación' aumentaron su participa 

ción dentro del total de ingresos del Gobierno Federal. Así, 

mientras que en 1978 representaron el 6.7 por ciento, la propor 

ción aumentó a 10.3 por ciento en 1979. La recaudación total - 

por impuestos a la exportación -fue de $35.3 miles de millones - 

de pesos, de los cuales $33.6 miles de millones de pesos se ob-

tuvieron de los impuestos aplicables a la exportación de petróleo 

crudo. 

En términos del incremento total en los ingresos del - 

Gobierno Federal en el ario ( $87.5 miles de millones de pesos), 

el aumento en los ingresos vira impuestos a la exportación con - 

tribuyó con un 21 por ciento ($18.3 miles de millones de pesos 

comparado con 3.5 por ciento en 1978). 

Por otra parte, también se observó en 1979 un creci-

miento notable en la recaudación por concepto de impuestos a -

la importación. El total obtenido en 1979 fue de $21 000 millo - 

nes de pesos comparado con $11.7 miles de millones de pesos- 
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del año anterior. El aumento de los ingresos por impuestos a las 

importaciones explica el 10.6 por ciento del incremento del in--

greso total en 1979, proporción superior a la de 6.6 por ciento - 

registrada en 1978. 

En resumen, del incremento total de los ingresos del -

Gobierno Federal en 1979, el 75.5 por ciento lo ,explica la recau 

dación adicional por los siguientes impuestos: renta (44 por cien 

to), importaciones (20.6 por ciento) y exportaciones (20.9 por -

ciento). Dicha proporción comparable para 1978 fue de 72.8 ,por 

ciento. 

Lo anterior sugiere que la política de desgravación a -

las personas frsicas pudo llevarse a cabo, sin mayores conse—

cuencias, por la virtual,compensación del sacrificio fiscal vra - 

impuestos a la exportación de petróleo. 

L1: 
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3. 1.1.2. Deuda Pública Interna' y-Externa. 

Deuda interna. 

Se califica como deuda directa a las obligaciones de los 

prestatarios finales, y se basa en el volumen en circulación de - 

obligaciones financieras del gobierno, las empresas públicas, - 

las empresas privadas y los particulares, a favor de los presta 

mistas finales o instituciones financieras. 
• 

Se conoce como deuda indirecta a las obligaciones de - 

los intermediarios financieros con los prestamistas finales, y - 

consiste en las obligaciones en circulación de las instituciones - 

intermediarias financieras a favor del gobierno, empresas públi 

cas, empresas privadas y los particulares. &I  

La deuda pública interna representa solamente el tras-

lado de recursos de un sector a otro, sin aumentar la disponibi 

lidad de bienes y servicios del sistema económico en su conjun 
:7} 1,2: 	 • :f". • 

iJ 

&1. - Bretón Rivas Cirehia:: z.,JL-ly Política,  Financiera del 
Sector Privado Mexicano (esbozo general). - Lic. 
en Economía. - Tesis 1973. - UNAM. - pp. 45 
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to. Es decir, que elsector público toma recursos prestados --

del sector privado mediante una promesa de reintegrar éstos en 

un futuro, incrementados por el monto del interés estipulado. 

Con respecto a la deuda pública de tipo externo es im - 

portante mencionar que ésta, en contraste con la deuda pública-

interna, permite aumentar el volúmen de recursos reales de --

que dispone un sistema económico determinado, mediante la im 

portación de éstos, procedente de otras economías más capita - 

lizadas que por poseer un redwido estímulo a invertir se encuen 

tran en la posición de exportar capitales a los países en donde - 

éstos pueden redituar un mayor beneficio. 

, 
En lo que respecta al destino que se dé a los créditos- 

usados y como consecuencia a que éstos implican una carga cre 

ciente para la economía en su conjunto, su utilización debe ser 

dé tal naturaleza que permita el servicio de la deuda en un futu 

r6. Para hacer esto posible, se requiere que el crédito sea des 

tinado a las actividades que produzcan directa o indirectamente 

únincrementó en ité ülgte sos de-  divisas 
- 
FAI 	 1/1U 	I 	• 
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El crecimiento de la deuda pública externa de los paí - 

ses en desarrollo ha repercutido con cargas muy pesadas por -

concepto de su servicio, es decir, el-pago de su amortización e 

intereses, para esos países y sus balanzas de pagos. Esta sima'  

ción ha alcanzado niveles tan graves que el endeudamiento exter 

no ha acabado por perder, en gran medida, su razón de ser ori-

ginal: complementar el ahorro interno de los países en desarro-

llo, convirtiéndose básicamente en la principal forma de capta - 

ción de recursos externos para hacer frente a la liquidación y -

exigencias de la deuda antigua. 

Es decir, se ha alcanzado el punto en el que la mayor 

parte de los fondos provenientes del endeudamiento externo de 

estos países se destina al servicio de la deuda externa contra-

tada en años anteriores, y el remanente que queda disponible - 

es tan insignificante, que necesariamente tiende a limitar la ad 

quisición de los insumos importados que requiere su proceso de 

crecimiento, con las consabidas consecuencias que tal hecho• 

tiene sobre las inversiones al interior de esos países y el cree= 

cimientomismo de sus economías . 	 1 
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1970 - 1976 

Un planteamiento básico dentro de la nueva política eco 

nómica fue reducir el monto de la Deuda Pública Interna y Exter 

na en el financiamiento del desarrollo, para ello se señaló la ne 

cesidad de fortalecer las finanzas públicas, captando un mayor 

volumen de recursos internos. En cuanto a la inversión pública, 

ésta debería financiarse en una mayor proporción con ahorro -

creciente, disminuyendo así su dependencia de la deuda pública; 

se pretendía también mejorar la estructura de la deuda pública 

externa y de su calendario de pagos y reducir al mínimo necesa 

rio las nuevas contrataciones. 

La etapa comprendida de 1967 a 1973, se caracteriza 

por un "círculo vicioso del endeudamiento", toda vez que gran 

parte del financiamiento externo contratado por el gobierno --

obedece a la necesidad de hacer frente a los compromisos ad-

quiridos en años anteriores. Fuera de los créditos contratados 

con la agencia que exigen la especificación del uso del crédito 

y lo supervisan y fuera de los créditos contratados por provee 

dores (EXIMBANK) que constituyen prácticamente créditos en- 
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especie, el resto del endeudamiento público externo de México - 

tiene como principal efecto el financiamiento del creciente ser 

vicio de la deuda acumulada; lo que explica a su vez la creciente 

importancia de este tipo de créditos dentro del endeudamiento. - 

público.externototal. 

Independientemente del endurecimiento de las condicid-

nes del endeudamiento externo de carácter oficial, como elemen 

to a tomarse en cuenta en la explicación del creciente predomi - 

nio del financiamiento externo de carácter privado en la deuda - 

pública externa, el gobierno se vió obligado a recurrir en for - 

ma creciente al endeudamiento de origen privado -a corto y a 

largo plazo- para hacer frente a un servicio de su deuda públi -

ca externa, creciente también. 811• 

En el quinto año de la administración de Echeverría, 

su Secretario de Hacienda, Licenciado José López Portillo, ad-

mitió el fracaso de la política de fortalecimiento de la economía 

&l . - Green, Rosario. 7 El endeudamiento ."público externo de 
Mexicó.  1940-1973 .;= El ,Cólegiode‘ Méxicó.71 Priinerá - 
edición 1976 : pp 211-22b 	'"  
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na cional, originalmente propuesta, al declarar a la prensa que - 

no había otra alternativa: sin endeudamiento habría habido rece-

sión y hasta hambre. Y al comparar esta declaración con la de-

su predecesor, Licenciado Hugo Margain, en el sentido de que - 

por el camino del endeudamiento se podría llegar a la insolven - 

cia y hasta el deterioro de la paz social, puso de manifiesto no - 

solo el fracaso de la politica hacendaria del gobierno de Echeve 

rría, sino el de su estrategia de desarrollo económico también. &2 

El desequilibrio externo se acentuó drásticamente al -

crecer a una tasa promedio anual de 27 por ciento, y pasar de - 

$1 115 millones de dólares en 1 970 a $3 643 millones de dólares 

en 1975: Esto significó que el déficit en la balanza de liquidez - 

(bala nza en cuenta corriente más pagos de amortizaciones al ca 

pital extranjero) alcanzara ya un valor de $4 332 millones de dó 

la res en 1975 ($ 1 651 millones de dólares en 1970), que repre-

se ntó el 68.2 por ciento de las exportaciones totales de bienes 

y servicios de ese, mismo ~.83  

&2. - Green, Rosario.- op. cit.- . 
&3. - Villarreal, René. - El desequilibrio externo en la indus-

trialización de México ,1 929-1 975. - F. C. E. - México 
1976. 
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Como consecuencia del incremento en los requerimien 

tos de financiamiento total del sector público, de la escasez de - 

recursos internos 'y de la necesidad de apoyar las reservas inter 

nacionales, la deuda externa del sector público aumentó a $19.6 

miles de millones de dólares al 31 de diciembre de 1976, 35.7 - 

por ciento mayor que el nivel registrado a fines de 1975. 

Corresponde a deuda a plazo menor de un año el 18.8 - 

po r ciento. La participación de la deuda externa en'los requeri 

mientos financieros totales del sector público significó el 67.0 - 

por ciento en 1976, proporción que en 1975 fue de 56.4 por cien 

to. 

El renglón de intereses de la deuda del Gobierno. Fede-

ral tuvo un crecimiento de 74.9 por ciento, básicamente debido 

al mayor endeudamiento de los últimos a ños y al incremento pro 

vocado por la flotación del peso. 

Con este antecedente, el Presidente López Portillo de - 

claró en su I Informe de Gobierno, respecto a la deuda pública: 

"El fortalecimiento simultáneo de las-finanzas públicas'y;   de la 
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disponibilidad de. crédito para las inversiones productivas fue pro 

pósito rector de la Ley General de Deuda Pública aprobada en di-

ciembre de 1976. A través de esta disposición legal se norma el 

comportamiento de las diversas entidades del sector público en - 

cuanto al uso del crédito interno y externo. 

Conforme a los propósitos del Programa de Gobierno, el 

aumento neto del endeudamiento externo en 1977, será alrededor 

de la mitad del contrafdo en 1976, y se mejorará también la es--

tructura de plazos de la deuda".14  

Los requerimientos financieros del sector público en --

1977 fuerón de aproximadamente $125.3 miles de millones de pe 

so s. El uso '-neto de recursos financieros por parte del sector - 

público sujeto a .control presupuestal y de las empresas no con - 

troladás presupuestalmente fue de cerca de $102.4 miles de mi-

llones de pesos. La diferencia entre los dos totales correspon - 

dió al endeudamiento neto -interno y externo- de los intermedia 

rio-s financieros 'del sector público, es decir, la banca nacional 

(InforrnelPresidenciall'''A977 	11'1 
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y los fideicomiso s oficiales. Si se excluyen del segunto total los 

requerimientos financieros de las empresas no controladas, se - 

obtiene el monto aproximado del déficit presupuestal que fue de - 

$92. 6 miles de millones de pesos en 1977. 

Los recursos financieros interños disponibles para 

na ñciamiento del. sector público fueron complementados con re-

cursos del exterior. Así, el 54.7 por ciento de los recursos usa 

dos por el sector público.en 1977 provinieron de esta fuente. 

El endeudamiento neto externo del sector público en - - 

1977 fue de $2 987.3 millones de dólares, el cual representó un 

incremento de 15.2 por ciento respecto al saldo existente al 31-

de diciembre de 1976. Por otra parte, el perfil de la deuda fue - 

alterado favorablemente 'al caer en $950.0 millones de dólares - 

la deuda externa a corto plazo. 

1 9, 7 8 ,- 

A1,30 de junio de 1978 el saldo total de la deuda pública 

fue de $25 000 millones de dólares de los cuales $22 000 millo - 
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nes de dólares estaban contratados a-plazo, de un añoso más y los 

restantes amenos de un año. A la misma fecha la deuda interna- 

del. Gobierno Federal llegó a $320,000 millones de pesos. 

El endeudamiento externo neto del sector público sumó -

$2 588.8 millones de dólares en 1978, cifra considerablemente 

inferior a la autorizada como máxima ($3 000 millones de dóla--

res) por el Congreso de la Unión en diciembre de 1977. El endeu 

damiento público, externo registrado fue el resultado de un creci-

miento neto de la deuda a largo plazo del orden de $4 079.0 mi—

llones de dólares y. de una ,  disminución neta de la deuda de corto 

plazo por. $1 409.2 millones de dólares. 

Esta liquidación de deuda a cambio de pasivos pagade--

ros a más largo plazo, obedece a la política dernanejo de la deu 

da externa; dicha politica ha rendido como fruto una importante 

reestructuración del perfil de deuda pública externa. Así, mien 

tras en diciembre de 1976, el 18.8 por ciento de los pasivos ex-

ternos del sector público estaban contratados a plazos menores 

de 	 PorCéniáj'él  rédujó a":11'.19 .Por:'CiIntó un año 
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después, y a fines de 1978 llegó a ser de sólo 4.7 por ciento. 

La introducción en 1978 de los Certificados de Tesore—

ría -Obligaciones a corto plazo emitidas por el Gobierno Federal-

ariadió un nuevo elemento -al procesó de aClininistración Yrnanejo 

de la deuda pública.-  La Tesorería de-la Federación-adoptÓ la es-

trategia de 'penetrar al:sector de deuda a cortó plazo, sin que cre 

ara repercusiones serias en los mercados de crédito. 

La deuda externa del sector público creció de $22:9'mi 

leá de millones de dólares en 1977 a $26.3 miles'de millones de 

dólares en •1978 el flujo neto fue dé 12.6 millones de dólares. 

1 9 7 9 

Corno un efecto de esta politica, el Presidente de la Re 

pública declaró eri su inforrnéde Gobierno de' 1979: 

"Por lo que respecta á la deuda pública, gracias al con 

trol ejercido sobre el proceso de endeudamiento externo de las 

entidades públicas, séfia lográdadismiriuir'dilláticárriente 
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deuda a corto plazo en casi dos terceras partes entre, diciembre -

de 1976 y mayo de 1979. 

En la deuda a plazo de un ario o más, al Gobierno Fede - 

ral le corresponde, el 17.9 por ciento; a los organismos y ernpre 

sas controladas presupuestalmente participaron con el 7.7 por - 

ciento y los intermediarios financieros, con el 28.8 por ciento. &o  

Entre las entidades controladas presupuestalmente que 

registraron el mayor volumen de endeudamiento externo, esta--

ban Petróleos Mexicanos con $5 176.8 millones de dólares y los 

intermediarios financieros NAFINSA, BANRURAL, BANOBRAS, y 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. 

En lo que se refiere a la deuda externa a plazo menor - 

de un ario, los intermediarios financieros participaron con el 63 

por ciento, las, entidades controladas presupuestalmente, con el 

35.3 por ciento y, por último, los organismos y empresas no 

controladas presupuestalmente. 
1,1 

&5.- Tercer Informe Presidencial. -,.1979. 
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En el primer semestre de ese año se han'erogado 

$3 078.4 millones de dólares por concepto de, pago de servicio de-

la deuda de largo plazo, cantidad que, comparada con el saldo to 

tal de la deuda; =representó el 11 por ciento. Según suzcomposi --

ción, el 76.3 por ciento de estas erogaciones se canalizó para cu-

brir amortizaciones y el 23.7 por ciento para el pago de intere --

ses. 

Respecto a la deuda interna del Gobierno Federal, al - 

mes de junio de ese año, llegó a $412 191 millones de pesos, ex - 

perimentando un aumento de 11.4 por ciento con respecto a diciem 

bre de 1978. El saldo de referencia incluye $408 316 millones de 

pesos (99 por ciento) de deuda directa y $3 875 millones de pesos 

de deuda asumida (1.0 por ciento). El principal renglón del sal - 

do de la deuda interna del Gobierno Federal es la emisión de bo - 

nos (65.9 por ciento), siguiéndoles en orden de importancia la --

del Banco de México, S.A. (20.1 por ciento) y los Certificados de 

Tesorería (10.7 por ciento), el resto correspondió a BANOBRAS, 

NAFINSA y otros". 

El pago de intereses al exterior que genera el servicio 
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de la deuda externa, fue mayor de lo previsto- a principios de 1979, 

a consecuencia del. considerable alza en las tasas de interés inter-

nacionales._De este modo, dicho concepto llegó a $2 ,894.4 millo—

nes dedálares, $871.3 millones más que lo registrado en 1978. 

. 	 ,, 	 ;, 	• 
• • 	. 	• 	 • 	 . 

• ‘. 

•.• 	•••• 
: 	 . • 	 "" 
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3.1.2. Fuentes internas privadas y financiamiento del exte - - 

rior. 

El proceso' de financiamiento abarca dós aspectos bá-

sicos: 

a) la formación del ahorro, y 

b) su canalización hacia actividades productivas, así 

tomo las características del desarrollo del sistema financiero y 

los mercados de dinero y capitales. 

Para poder financiar un proyecto se deben indicar las 

fuentes de recursos necesarias para su ejecución y funcionamien 

to, así como los mecanismos a través de los cuales fluirán di--

chos recursos hacia los fines especiTicos del proyecto. 

El sector público financia sus proyectos con los sal - 

dos positivos de su cuenta corriente y con los préstamos que ob- 

tenga del sector privado local así como de las fuentes externas - 
1.1 

en caso de que los primeros fueran insuficientes. 
1'1 

Entre las principales fuentes de financiamiento priva 
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das con que cuenta el país, podemos citar: Bancos de ahorro y --

préstamos hipotecarios, Compañías de Seguros. 

Y entre las externas destacan: BIRF, BID, EXIMBANK y 

FMI. 

El sistema bancario mexicano se ha venido transforman 

do, lo que ha permitido que se convierta en un vehículo dinámico 

de intermédiación financiera, cuyo desarrollo y modernización 

han corrido parejos al desenvolvimiento y creciente complejidad 

del aparato productivo. Este ha captado proporciones crecientes 

del 'ahorro privado, para canalizarlo hacia el financiamiento de - 

actividades productivas y, en virtud de los controles y orienta--

ciones del Banco Central, hacia el financiamiento no inflaciona - 

rio de una proporción importante de la inversión pública. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

Objetivos: cooperar én la tarea de reconstrucción y fo-

mento en território de lbs miembros, facilitando la inversión de 

capital, para finés pi-odUCtiVoS, promoviendo la transformación 

de los medios de producción, con objeto de satisfacer las necesi 
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dades y el desarrollo de los medios y fuentes de producción en --

los paises poco desarrollados; alentar las inversiones de carác--

ter-privado en el extranjero; promover un crecimiento equilibra-

do del comercio internacional, asi como el mantenimiento del --

equilibrio de las balanzas de pagos; coordinar los préstamos que 

otorgue o garantice con los empréstitos internacionales, de tal 

modo que se aborden, en primer lugar los proyectos más útiles y 

urgentes. 

Para llevar a cabo lo anterior, es necesario que el.pais 

solicitante presente los estudios correspondientes para su evalua 

ción y examen de viabilidad financiera, quedando respaldado el - 

préstamo con 'el Tesoro Nacional de los Estados Unidos. Se—

gún se estipula en el convenio los préstamos no deben ser consi-

derados como atados. 

Recursos financieros. - Las fuentes principales de los -

fondos para operaciones del préstamo son las siguiétites: los .pá-

gos efectuados por los miembros a cuenta de sus suscripciones - 

de-Capital; 	préstamól `obtenidos' en lcís divérsciá mercados de 

capital en el mundo; ingresos netos. 
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El capital suscrito de cada uno; de los miembros se divi-

de en tres partes: el .2 por ciento en oro o en dólares de los Esta-

dos ,Unidos;, el l8 por ciento en moneda de, cada país; el 80 por - - 

ciento del capital suscrito que no está disponible en el Banco para 

operaciones de préstamos, .y que puede reclamar en cualquier mo 

mento para efectos de financiamiento, representa el capital exil 

ble. 

Concesión y administración de préstamos. - Uno de los - 

puntos en que se hace incapié•al analizar un estudio de preinver - 

sión, es el de que exista la perspectiva de reembolso; sirviendo 

de punto de partida la disponibilidad de recursos tanto naturales 

como humanos, asf como las instalaciones de infraestructura e - 

industrias, productivas ,  dentro del país. Otro punto es la estabili-

dad política, financiera y monetaria. 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter- 

nacional (AID). 	•  	•  

,:,-,Objetiv9s:3fomentar_ el tlearrollo„ económico delos paf- 
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ses menos desarrollados, dando importancia a la asistencia de-

los proyectos y programas, alargo plazo; asistir a la explotación 

de recursos económicos y la capacidad; productiva, aumentar la 

cooperación económica y el comercio y las inversiones-particu-

lares; estimular, facilitar y aumentar la participación' de la ini-

ciativa privada en el desarrollo económico y. social de los países 

menos desarrollados; ensanchar los, mercados para los produc - 

tos agrícolas de los Estados Unidos. 

Recursos firtancieros.- Provienen en su totalidad del - 

gobierno de la Unión Americana, además recibe parte de los , --

fondos de la Alianza para el Progreso,. con el fin principal de 

conceder préstamos a América Latina. 

Política Operativa.- Los préstamos para el desarrollo 

sólo se otorgan cuando existen perspectivas razonables de reem 

bolso. El prestatario debe utilizar los fondos adquiridos de la -.  

Agencia, en la adquisición de bienes y servicios en el mercado 

norte americano. .  
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guientes funciones: promover la cooperación monetaria interna- 

cional a través de una institución permanente, que proporcione-

un mecanismo de consulta y colaboración en materia de proble - 

mas internacionales; facilitar la expansión y el crecimiento 

equilibrado del comercio internacional y contribuir con ello a 

promover y mantener altos niveles de ocupación e ingresos rea 

les y a. desarrollar los recursos productivos de todos los países 

asociados; promover la estabilidad de los cambios, asegurar 

que las relaciones cambiarias entre los asociados sean ordena-

das, y evitar depreciaciones con fines: de competencia; ayudar a 

establecer un sistema multilateral de pagos para operaciones 

en cuenta corriente y eliminarlas restricciones cambiarias; in 

fundir confianza a los países asociados al poner a su disposición 

los recursos del Fondo en condiciones que protejan a éste, dán-

dole así ocasión de corregir los desajustes de la Balanza de Pa-

gos, sin recurrir a medidas que destruyan la prosperidad nacio 

nal e internacional. 

Banco de Exportaciones e Importaciones' (EXIMBANK). 

Objetivos: ayudar con el financiamiento de exportacio 

nes y facilitar 'el intéi-dambio del bienes entre los• Estados Uni - 
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dos o cualquiera de sus •territorios o posesiones insulares y cual 

quier país extranjero; cubrir las deficiencias de los mercados 

privados de capital. • 

El EXIMBANK proporciona cuatro formas principales - 

de financiamiento: 

a) Créditos para proyectos y equipo, destinados a fi--

nanciar la compra de equipo de bienes y servicios conexos con 

los Estados Unidos, para proyectos realizados por otros países 
- 	' 	 • 	 . 	 . 	 • 	 - 	' 	• 

o por empresas públicas o privadas del exterior. 

b) Créditos para las emergencias, para el comercio-'  

exterior, destinados a ayudar a los países que experimenten di 

ficultades temporales de balanza de pagos y que sigan mante --

niendo su corriente de, importaciones, de los Estados Unidos. 

c) Seguro de crédito de exportación a plazo corto y - 
• . 	• 

medio, proporcionado por el EXIMBANK con la Foreingn Cre - 

dit Insurance Association (FCIA). 
• 

d) Garantías a bancos comerciales o a instituciones 
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crediticias sobre créditos de exportación a plazo medio, en ca - 

sos excepcionales financiación directa á los exportadores que no 

puedan obtener fondos de fuentes privadas. 

Tasa de interés.- La tasa de interés de los préstamos-

directos a los compradores extranjeros fluctúa entre' el 8.25 por 

ciento al 9.50 por ciento dependiendo del tipo de transacción. 

La comisión de compromiso también fluctúa entre el 0.75 y el - 

1.5 por ciento anual. Los bancos comerciales agregan el 1 por 

ciento o el 2 por ciento sobre las tasas anteriores. Estas dos - 

tasas combinadas representan el servicio del préstamo, ade --

más, ambos cargan el 0.5 por ciento anual sobre saldos deudo 

res. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Objetivos.- Utilizar su propio capital, los fondos que 

obtenga, para el financiamiento del desarrollo de los paises - 
I• 	

••• 	 • ,• 
'• 

miembros, dando prioridad a los préstamos y operaciones de 

garantía que contribuyan al crecimiento económico. 

Estimular las inversiones privadas en proyectos, em 
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presas y aCtividades, complementar esas inversiones privadas, 

cuando no hubiere capitales particulares disponibles en térmi—

nos y Condiciones favorables. 

Cooperar con los países miembros a orientar sus polí-

ticas de desarrollo hacia una mejor utilización de sus recursos, 

en forma compatible con los objetivos de una mayor complemen 

ración de sus economías, y de la promoción del crecimiento or-

denado de su comercio exterior. 

Promover asistencia técnica'para la preparación, finan 

ciamiento y ejecución de planes y proyectos de deSarrollo, in= 

cluyendo cluyendo el estudio de prioridades y la formulación de propues-

tas sobre proyectos específicos. 

Recursos financieros. - Los miembros contribuyen pa-

ra 
 

los fines preestablecidos por el banco con cuotas: el 25 por 

ciento en oro o en dólares de los Estados Unidos, y el 75 por -

ciento en moneda de cada país. Además el Banco obtiene prés-

tamos en los mercados de capital mundial cm el fin de ampliar .1.,, 	 - 	• 
sus operaciones. 
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Procedimientos para la concesión y administración de -

préstamos. - Para que se considere adecuada una solicitud de - 

préstamo, el interesado debe proporcionar la información si --

guiente: 

a) Descripción general del proyecto y plan de operacio 

nes. 

b) Importe del préstamo solicitado (inchwendo costos -

del proyecto, en moneda nacional y en otras monedas), destino - 

y plan de amortización. 

c) Características de otros posibles financiamientos -

que participarían conjuntamente en el financiamiento del proyec 

to. 

d) Estudios sobre viabilidad del proyecto y cálculo de 

los resultados financieros. 

e) Precisar si se requiere la asistencia técnica del --

Banco. 

intervención creciente del Eátáó en el proceso eco 

nómico ha áiáci factOr decisivo -en lis directrices del désarrollo 
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nacional, par lo que el origen de las fuentes de recursos que fi-

nancian el gasto público, y en que el ahorro del exterior ha juga 

do.un papel c.ada vez más importante, :constituye.una variable - 

que influye en el comportamiento de nuestra economía y en su - 

futuro desenvolvimiento. 

El ahorro generado en el país es insuficiente para aten 

der las necesidades normales de inversión y por ello se requie-

re seguir aceptando el capital extranjero que las complemente. 

El capital extranjero se necesita como capital en sí, ya que pue 

de adoptar la forma de préstamos de desarrollo. 

A su vez, el proceso de industrialización del país ha - 

determinado una exigencia de productos y tecnología que sólo el 

sector externo produce y que son estratégicos para el acrecenta 
•, 	• 	.• 	 • 	. 	„.. 	 . 	- . 	 • 

miento del aparato productivo del país. 

Los 'fines, a ,los cuales suele:destinarse•el financiamien 

to externo los podemos resumir en: „J • 	 , , 

A. - Para programas específicos de inversión. - Dichos 
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proyectos pnerlen tener o no carácter productivo según su desti-

no -generacián dé energía eléctrica, carreteras, presas, obras 

de infraestructura- las cuales se destinan para beneficiar a la- 

comunidad. 	 • ' 

B. - Para financiamiento de las importaciones. 

C.-- Para la estabilización monetaria. - El :Banco Central 

es el queutiliza los préstamos, ya que sirven para incrementar 

su reserva., restaurando la confianza en su moneda y.sostenien-

do la estabil  idaçi.  monetaria afrontando las-salidas-de divisas. 

D. - Para impulsar bancos de desarrollo. - Sirven como 

refuerzo de los bancos de fomento, canalizándose a diversas em 

presas nacionales, según aprobación del proyecto que presen--

tan. La principal promotora en nuestro país es Nacional Finan-

ciera, S.A., quien los canaliza hacia los diversos renglones de 

la actividad financiera. 

- • 	Como-estimulante de la inversión de los sectores 

nacional y extranjero. - Se utilizan para estimular•el capital ex 

tranjero en las empresas privadas. Esto se lleva a efecto 
7.c; 	I 

cipalmente por la Corporación Financiera Internacional, filial - 
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del BIRF. 	- 

F. - Para fomentar el desarrollo regional y nacional. 
• , 

Se otorgan al Gobierno directamente reclamando sólo el pago - 
-'• 	: 	1 	;" • 	• 

puhtual. Son los préstamos que más ocupan los países en proce 

so de desarrollo, pues se amoldan a sus necesidades; siendo de 

terminado el destino de los recursos con base a los programas 

	

. 	. 	_ 

de inversión. 

1 9 7 1 

El finahciamiento adicional otorgado por la banca pri- - 	- 
vada al sector empresas -públicas y privadas- y particulares 

alimentó en $10 555 millones de pesos (11.7 por ciento) con - 

respecto al año anterior. Las instituciones de crédito elevaron 

su financiamiento a empresas y particulares en 17.5 por ciento. 
• 

La banca de depósito y ahorro aumentó sus activos 

por financiamiento al sector empresas y particulares en $2 325 

millones de pesos., 
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Para el financiamiento de la producción agropecuaria se 

obtuvieron créditos del Banco Mundial y del BID por $107 millo--

nes de dólares ($1 337.5 millones de pesos). También de estos-

bancos se obtuvieron dos financiamientos para el Fondo de Infra-

estructura Turística (INFRATUR) por un monto de $543.8 millo - 

nes de pesos para las obras básicas de dos grandes centros tu--

rísticos de nivel internacional, Cancún e Ixtapa-Zihuatanejo. 

1 9 7 2 

Las instituciones de crédito privadas aumentaron su fi-

nanciamiento a empresas y particulares en $15 144 millones de 

pesos (15.1 por ciento). De este incremento, correspondió a -

los bancos de depósito y ahorro el 21 por ciento, a las socieda-

des financieras el 61.3 por ciento y a las hipotecarias y a otras 

instituciones privadas el 17.3 por ciento. 

Los bancos de depósito y ahorro elevaron su financia - 

miento en $3 182 millones de pesos (10.5 por ciento). La tasa - 

de crecimiento del crédito concedido a la industria `aumento dé 
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7.9 por ciento en 1971 a 22.5 por ciento en 1972 y la del otorga-

do a las actividades agropecuarias, pasó de 0.6 porciento a 13.9 

por ciento en el mismo lapso. 

Las sociedades financieras privadas aumentaron su fi-

nanciamiento en $9 279 millones de pesos (16.7 por ciento) en 

1972, en comparación can $6 037 millones de pesos (12.2 por - 

ciento) en 1971. Las instituciones de crédito hipotecario y -

otras instituciones privadas elevaron su financiamiento de 

$14 365 millones de pesos a $17 048 millones de pesos entre di 

ciembre de 1971 y diciembre de 1972, esto es, $2 683 millones 

de pesos (18.7 por ciento). 

El BIRF otorgó cuatro préstamos por un monto aproxi 

mado de $3 187 millones de pesos; uno por $250 millones de pe 

sos para el desarrollo de los puertos; otro por $937 millones - 

de pesos concedido a Ferrocarriles Nacionales de' México; el-

tercero fue de $438 millones de pesos para fortalecer nuestra 

balanza de pagos a través de un impuláo a la creación y amplia 

ciar' de empresas mexicanas orientadas a la exportación; y el- 
. 
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cuarto de $1 563 millones de pesos a la Comisión Federal de --

Electricidad. 

El 5 de diciembre de 1972 la Corporación Financiera -

Internacional anunció una inversión por $131 millones de pesos 

de la Compañía. Cementos Veracruz, S.A., con el propósito de 

elevar su capacidad productiva. 

El BID otorgó tres préstamos: uno por $313 millones- -

de pesos para la adquisición .de equipo de mantenimiento de ca-

rreteras; otro por $263 millones de pesos para un proyecto de-

riego y un tercero de $125 millones de pesos para promover la 

pequeña y mediana industria. Del Fondo de Operaciones Espe - 

ciales de ese, organismo se hicieron dos préstamos: uno por -

$289 millones de pesos para elevar la producción agrícola y 

otro por $438 millones de pesos para el financiamiento de, la - 

primera etapa, del .  Plan Nacional de. Pequeña Irrigación. 

1 9 7 3 

Los bancos de depósito y ahorro elevaron su financia- 
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miento total en $3 276 millones de pesos (9.8 por ciento), cifra -

ligeramente superior, a la registrada en igual periodo del año an-

terior. En tanto, las sociedades financieras disminuyeron la ta-

sa de aumento de financiamiento, de 16.7 por ciento ($9 279 mi - 

llores de pesos) en 1:972 a 6.2 por ciento ($4 044 millones dé pe 

sos) en 1973. El resto de las instituciones privadas incrementó 

su financiamiento, en 21.1 por ciento ($3 591 millones de pesos) - 

en 1973, porcentaje superior al registrado en 1972, 18.7 por 

ciento ($2 683 millones de pesos). 

Las instituciones de crédito aumentaron su financia --

miento en $10 711 millones de pesos (9.6 por ciento)., Del incre 

mento en 1973 los bancos de depósito y ahorro participaron con 

el 31 por ciento, las sociedades financieras con el 33.6 por 

ciento. Las instituciones de crédito hipotecario y otras institu 

ciones privadas, elevaron su financiamiento a empresas y par-

ticulares de $16 973 millones de pesos a $20 579 millones de pe 

sos, entre diciembre de 1972 y diciembre de 1973, esto es, en 

$3`606 millones CleáO pe 	(21.2 por ciento). 
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México recibió tres préstamos del BIRF por un mon 

to de $3 375 millones de pesos. El primero por $1 125 millo 

nes de pesos fue destinado al proyecto de abastecimiento de - 

agua potable para la Ciudad de México. El segundo préstamo 

otorgado fue de $1 375 millones de pesos para ser ejecutados 

por el FIRA. El tercer préstamo fue por $875 millones de --

pesos concedido a Nacional Financiera, S. A., para ser des - 

• tinado a la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A. 

(SICARTSA). 

El BID otorgó préstamos por un total de $1 400 mi-

llones de pesos. Se recibieron dos préstamos del capital or - 

dinario de ese organismo: uno por $175 millones de pesos a 

NAFINSA, y otro por $675 millones de pesos para SICARTSA. 

Del Fondo para Operaciones Especiales de ese organismo se 

determinaron dos préstamos: uno. por $125 millones de pesos 

con destino al Fondo Nacional de Estudios de Preinversión, y 
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otro por $425 millones de pesos destinados al sector agrrco - 

la. 

1 9 7 4 

Los bancos privados, que durante 1974 captaron re-

cursos adicionales por $31 176 millones de pesos (16.5 por - 

ciento) de aumento, canalizaron en forma de financiamientos a 

su clientela el 47.2 por ciento de dichos recursos. Esta dife-

rencia entre la captación y él financiamiento de dichas institu-

ciones, refleja el esfuerzo de la politica monetaria para trans 

ferir recursos de la banca privada al .sector público federal y 

moderar así la expansión de la base monetaria, determinada-

por los importantes financiamientos otorgados a dicho sector 

por el Banco de México, S. A. 
• 

•,;.•*:ft 
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1 9 7 5 

El financiamiento otorgado por la banca privada aumen-

tó en ese año en $25 831 millones de pesos (18.3 por ciento). En 

1974 estos incrementos fueren de $14 730 millones de pesos 

(11.7 por ciento). 

1 9 7 6 

En el perfódo de diciembre de 1975 a diciembre de -

1976 la banca privada aumentó su financiamiento en 12.7 por -

ciento (21..2 miles de millones ,  de pesos). Este incremento es - 

inferior al observado en 1975 (18.3 por ciento). La banca priva 

da pudo mantener su corriente de financiamiento en moneda na-

cional gracias 'a que el Banco de México, S. A. , decidió conce - 

der apoyos financieros a los bancos cuya captación se hubiera -

debilitado seriamente. En consecuencia, los recursos que otor 

gó en moneda nacional crecieron en 10.4 por ciento, aumento -

inferior al 18.3 por ciento de 1975. 

Ante la creciente captación de dólares, el sistema han 
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cario privado canalizó buena parte de sus recursos en créditos -

contratados en el mismo tipo de moneda. Entre diciembre de -

197.5 y diciembre de 1976 el financiamiento en moneda extranje - 

-ra se incrementó en 169.0 por-ciento, en.comp.aración con 19.8 

.par ciento en 1975:-  

1 - 9 7 • 7 

El financiamiento otorgado por la banca privada y mix-

ta se incrementó en: $44.5 miles de.millones de pesos (23.7 por 

ciento), frente alm • crecimiento de $21.2 miles de millones•de 

pesos-(2. 7 por ciento) en el• año anterior. 

Pese a que la mayor disponibilidad de recursos tendió 

a lo largo del año a atenuar las rigideces en el mercado credi-

ticio, el 20.9 por ciento del fináncian-iiento se hizo en moneda - 

extranjera. • 

La mayor parte de los créditos se canalizaron al sec-

tor agropecuario, 'a-  la,industria de transformación y a la indus--

tria energética. 
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1 9 7 8 

El financiamiento concedido por la banca privada y mix 

ta aumentó en $78.1 miles de millones de pesos, de los cuales -

casi el 100 por ciento fue canalizado en crédito otorgado a em --

presas y particulares, por lo que el saldo en este renglón ascen 

dió en 33.6 por ciento. De este incremento, la mayor parte se -

dirigió a financiar la actividad industrial. 

El financiamiento otorgado por la banca privada mexi - 

cana a distintas empresas públicas fue un factor determinante 

para que el sector público disminuyera la magnitud de sus re --

querimientos financieros externos. 

La banca privada y mixta incrementó sustancialmente 

el financiamiento a las actividades productivas, pudiendo aten 

der la fuerte demanda de crédito del sector privado que aceleró 

notablemente sus gastos de inversión a partir del segundo tri—

mestre del año. En los últimos seis meses el financiamiento -

creció a una tasa.promedio de.casi 2.0,por, ciento mensual.. • 
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El financiamiento total fue de $78.1 miles, de millones 

de pesos, lo que implica que el saldo respectivo aumentó en 

33.6 por: ciento. Esta cifra es muy superiora la registrada en-

los últimos años; en términos reales el financiamiento creció - 

en 17.5 por ciento, tasa superior registrada en los últimos sie 

te años. 

Es también un hecho significativo que el financiamiento 

se concedió casi en su totalidad en moneda nacional. Mientras - 

que en 1977 el financiamiento otorgado en moneda extranjera se 

incrementó en 8.4 miles de millones de pesos (18.9 por ciento 

del financiamiento total); en 1978 creció sólo $6.6 miles de mi 

iones de pesos (8.4 por ciento del total). 

Del total de créditos concedidos por la banca privada y 

mixta; el sector público recibió él 6-.8 por ciento que se canali 

26 casi en su -totalidad a organismos y empresas, mientras que,  

el sector privado recibió e1, 93.2 por ciento restante. - 

Los recursos se canalizaronhaciarla 
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tor agropecuario, construcción, servicios y otras actividades. 

E1 BIRF'otargó al FIRA un crédito por $200 millones de 

dólares -el de ,mayor monto otorgado a América Latina para lo 

mento agrí.cola- y, el BID concedió otro crédito por $60 millones 

de dólares. También el BIRF concedió crédito por $100 millones 

de dólares a FONEI. 

1.9 7 9 

El. financiamiento otorgado por la banca creció aun --

ritmo similar al de la captación-del público, de este financia --

miento, alrededor del 91 por ciento se canalizó al sector de --

empresas y particulares. 

El financiamiento -principalmente crédito- se incre--

mentó en $112.2 miles de millones de pesos, lo que represen - 

té un incremento nominal de 36.1 por ciento, y real de 13 por 

ciento. Estas tasas de crecimiento son superiores a las re- - 

gistradas .en los (últimos años.  
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Es importante señalar que mientras en 1978 el financia 

miento otorgado en moneda extranjera representó 8.5 por ciento 

del total, en 1979, en forma congruente con la estructura de la -

captación, y en vista de la buena disposición del público para - 

aceptar financiamiento en moneda extranjera, los recursos en - 

esta denominación canalizados al sector no bancario se elevaron 

a 17.6 por ciento del flujo de financiamiento total. 

La disponibilidad de recursos internos resultó insufi - 

ciente para satisfacer los requerimientos financieros del sec--

tor público, por lo que se acudió al mercado de capitales en el 

exterior por un total de $76.2 miles de millones de dólares. 

Se asignaron recursos principalmente a la industria, a 

las actividades agropecuarias, construcción, vivienda, comer-

cio y servicios. 



337 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Al finalizar la década de los años sesenta la imagen que 

México proyectaba era la de crecimiento económico, solidez mo 

netaria, solvencia crediticia y estabilidad política. 

Todo ello parecía indicar que las políticas económicas 

puestas en práctica durante el llamado desarrollo estabilizador 

habían tenido un éxito rotundo. 

Los programas trazados se proponían mejorar el bie-

nestar social de la población superando los niveles existentes -

en materia de educación, seguridad social, salud y otros. 

México vio en la industrialización un camino que al --

mismo tiempo que modernizara al país y mejorara las condicio 

nes de existencia de las grandes mayorías, afirmara y fortale-

ciera la independencia económica del país. La tendencia de las 

fuerzas económicas, aunada a la política económica qué el go-

bierno puso en práctica, tuvieron como resultado, 'en efecto,' 
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la creación de un aparato industrial diversificado y de amplias -

proporciones que pronto arrojó un producto industrial cuya mal 

nitud llegó a representar una parte considerable del producto -

global del país. 

Así pues, en 1970, éste era el panorama exterior de -

México; sin embargo, el proceso de industrialización y la políti 

ca económica adoptada -como forma de superar el subdesarro - 

llo- no dió los frutos que de ella se esperaban, sobre todo por 

lo que se refiere a la mejoría de las condiciones de vida de las 

mayorías populares. Los indicadores de educación, nurición , -

vivienda y seguridad social. del IX Censo General de Población - 

reflejan claramente la distribución personal del ingreso. El 

50% de las familias con más bajo ingreso recibía el 15% del in-

greso personal disponible; el 20% de las familias con más altos 

ingresos recibía el 64% del ingreso, y el 10% de las familias - 

más, ricas recibía el 51% del ingreso. 

La concentración del ingreso, la productividad desi--

gual de la mano de obra, la, desocupación y el subempleo fueron 
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resultado de la forma• en• que se fue concentrando la propiedad.de 

los medios de producción en México. 

• 

La inversión extranjera-trió en la actividad manufacture 

ra el terreno natural para su expansión, uña vez agotados los 

campos tradicionales en los que había participado; ahora lo ha--

cía en las ramas de tabaco:,  productos de -hule: química, produc 

tos farmacéuticos, productos del petróleo y deriVados, inaquina 

ria no eléctrica, maquinaria eléctricá-y eqUipo dé'tránsporte. 

Asf, el México de finales de la década de los años se-

senta era muy distinto al que imaginaban los círculos de poder - 

económico: junto a la solidez monetaria, el crecimiento econó - 

mico y la aparente estabilidad, estaban la 'creciente concentra - 

cree de la riqueza, los rezagos en la atención de los servicioS. -

sociales, la concentración de la propiedad de los medios de pro 

ducción, la penetración del capital extranjero, la insuficiencia - 

agropecuaria, la ineficiencia industrial, el desempleo, la re--

presión y el debilitamiento del sector público. 

;-, 	 .1; 	, • .“• 

Al iniciarse la década de los setentas muchos de los - 
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aspectos de la política económica de la administración del Presi-

dente Echeverría en esos primeros años significaron un esfuerzo 

imprescindible para hacer posible en la realidad esa reorienta--

ción de la economía buscada por las reformas legales e institu--

cionales. Entre los principales aspectos mencionaremos: 

a) El rápido crecimiento del gasto público en el sector 

rural, fundamentalmente en forma de crédito agropecuario o in-

versiones en infraestructura rural. 

b) El rápido incremento del gasto en bienestar social, - 

principalmente en materia de educación y construcción de vivien 

da. 

c) La participación más activa del sector público para 

fortalecer el desarrollo agrícola y defender la economía de las 

clases populares. 

d) La multiplicación de la capacidad instalada en las in 

dustrias básicas: acero, energéticos, petroquímica, etc. 

El nuevo estilo político del gobierno y los cambios en 



341 

la orientación de la politica económica provocaron, en alguna -

medida reducida, una tendencia de la inversión privada a frenar 

se y a buscar la conservación de sus elevadas ganancias. Así, - 

se -financió la inversión privada a través de la vía impositiva, - 

aligerando el peso de los tributos tanto sobré inversionistas co-

mo sobre consumidores gracias a los crecientes recursos que - 

proporcionaban el encaje legal y el crédito directo. 

Ahora bien, la escasez de oferta y la consecuente infla 

ción, al amenazar los intereses del sistema bancario y los su -

puestos tradicionales de la política económica (principalmente - 

la estabilidad monetaria interna y externa) hicieron que el sec - 

tor público crease una seria recesión artificial. en 1971, la que 

aceleró los efectos de las tendencias estructurales: a la tenden 

cia a la contracción de la inversión se añadió la quiebra masi - 

va de pequeñas y medianas industrias, el abandono de planes de 

inversión por parte de las grandes; la concentracián de gran--

des capitales privados' en activos líquidos y el retraso de las - 

inversiones 'en infraestructura básica y de loé gastos prodUcti-

voá'dél sebtor..públiCó: 
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Ante ésto, el sector público tuvo que comenzar a instru 

mentar a toda prisa los nuevos programas cuyo diseño había ini-

ciado para alcanzar esos objetivos de empleo y redistribución. 

Al apresuramiento se vino a añadir la inexperiencia, y el resulta 

do fue un incremento del gasto público concentrado en el gasto co 

rriente y en programas de inversión que en algunos casos resul-

taron poco productivos. 

La inversión en los sectores básicos recayó en el sec--

tor público. Fue éste el que realizó las inversiones en el campo, 

en los energéticos y en, el acero. Al mismo tiempo, para reme - 

diar los rezagos y carencias en obras sociales de diversos gru -

pos y regiones, las inversiones de este tipo también se reanima 

ron a partir de 1972 y durante 1973. 

Ya para 1974 las características fundamentales de la - 

política económica estarían dadas por la ampliación de la base-

del desarrollo, priorizando el gasto público en aquellas activida 

des que dada su naturaleza, fueron punto de partida, de apoyo, 

para nuevas promociones; por aumentos en la, producción, partí 

cularmente la agrícola; por el fortalecimiento de las finanzas - 
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del sector público, y, por último; por la promoción a la inver--

sien privada productiva. 

En la exposición de motivos del presupuesto se señala-

ron las actividades prioritarias en materia de gasto: alimentos, 

energéticos, petroquímica, fertilizantes, siderurgia y ferroca-

rriles, junto con educación y seguridad social, fueron las activi 

dades que se proponían impulsar. 

El deterioro de los términos de intercambio, la dismi-

nución de las exportaciones a los países industrializados; el'de 

sorden financiero internacional (el dólar estadounidense fluctuó 

siete veces con una amplitud de más del 10 por ciento entre 

principios de 1973 y septiembre de 1975) y la especulación, cas 

tigaron seriamente las economías de los países subdesarrolla -

dos. A la recesión mundial, que afectó negativamente la eccno 

mía, se sumó la actitud desafiante del sector privado y su re - 

sistencia a invertir; de hecho la inversión privada disminuyó -

en términos reales durante 1975. 

En 1976 el gasto público disminuyó y la argumentación 
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que acompañó a la presentación del presupuesto se hizo en el --

sentido de que un menor crecimiento del gasto público permiti -

ría una expansión mayor del gasto privado; de que el gasto y el -

déficit públicos ocasionan presiones inflacionarias y sobre la ba 

lanza de pagos; de que la demanda externa impulsaría a la econo 

mía nacional; de que el sector privado reaccionaría positivamen 

te y de que reducir el ritmo de crecimiento permitiría tener un 

esquema de financiamiento. 

Así, la parte de la inversión pública destinada al fo-

mento industrial aumentó su participación dentro del total y ab 

sorbió casi la mitad del incremento del gasto de inversión no 

solamente en ese año sino también a lo largo del sexenio. Los 

energéticos disminuyeron su participación relativa, aumentan-

do la de otras actividades industriales, especialmente la side 

rurgia y los fertilizantes. 

De esta manera, con las inversiones de fomento indús 

trial, el sector público eliminó estrangulamientos en la,  oferta';'' 

que limitaban la continuidad de la industrialización del país. 
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A partir de 1977 la política económica que en materia - 

de inversiones se puso en práctica tiene por objeto lograr la re-

activación de la economía y favorecer el empleo; por ello se re-

orientaron las inversiones, sobre todo en los sectores estratégá 

cos, corno el agropecuario y el industrial principalmente en - 

energéticos, petroquímica, siderurgia y metal-mecánica. 

Por lo que se refiere al financiamiento interno, las mo 

dificaciones propuestas a partir de 1970 fueron marginales y no 

afectaron a fondo la estructura tributaria; más bien se enmarca 

ron dentro de una diagnóstico de la situación económica del país 

y de una política económica más dinámica. Así, se estableció - 

una pauta que prevaleció durante todo el sexenio: descansar en 

los impuestos indirectos, recaudatorios. 

En materia tributaria sólo se hicieron ajustes margina 

les; en cambio, los aumentos en los precios y tarifas de energé 

ticos y. otros bienes que el sector p4blico propoycionó a la eco-

nomía tendieron a mejorar la situación financiera de las empre 

sas. 	• 	• 
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del sector público, y, por último, por la promoción a la inver--

sión privada productiva. 

En la exposición de motivos del presupuesto se señala-
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energéticos, petroquímica, fertilizantes, siderurgia y ferróba-
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siete veces con una amplitud de más del 10 por ciento entre 

principios de 1973 y septiembre de 1975) Tia especulación, cas 

tigaron seriamente las economías de los países subdesarrolla - 

dos. A la recesión mundial, que afectó negativamente la econo 

mía, se sumó la actitud desafiante del sector privado y su re - 

sistencia a invertir; de hecho la inversión privada dismhiuyó -

en términos reales durante 1975: 

En 1976 el gasto público disminuyó y la argumentación 
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que acompañó a la presentación del presupuesto se hizo en el --

sentido de que un menor crecimiento del gasto público permiti - 

ría una expansión mayor del gasto privado; de que el gasto y el - 

déficit públicos ocasionan presiones inflacionarias y sobre la ha 

lanza de pagos; de que la demanda externa impulsaría a la econo 

mía nacional; de que el sector privado reaccionaría positivamen 

te y de que reducir el ritmo de crecimiento permitiría tener un 

esquema de financiamiento. 

• Así, La parte de la inversión pública destinada al fo--

mento industrial aumentó su participación dentro del total y ab 

sorbió casi la mitad del incremento del gasto de inversión no - 

solamente en ese año sino también a lo largo del sexenio. Los 

energéticos disminuyeron su participación relativa, aumentan-

do la de otras actividades industriales, especialmente la side - 

rurgia y los fertilizantes. 

. 	. 	De esta manera; con las. inversiones de fomento indus 

trial, el sector público eliminó estrangulamientos en la oferta.. 

que limitaban la continuidad de la industrialización del país. 
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•A partir de 1977 la política económica que en materia - 

de inversiones se puso en práctica tiene por objeto lograr .1a re-

activación de la economía y favorecer el empleo; por ello se re-

orientaron las inversiones, sobre todo en los sectores estratégal 

cos, como el agropecuario y el industrial principalmente en - 

energéticos, petroquímica, siderurgia y metal-mecánica. 

Por lo que se refiere al financiamiento interno, las mo 

dificaciones propuestas a partir de 1970 fueron marginales y no 

afectaron a fondo la estructura tributaria; más bien se enmarca 

ron dentro de una diagnóstico de la situación económica del país 

y de una política económica más dinámica. Así, se estableció - 

una pauta que prevaleció durante todo el sexenio: descansar en 

los impuestos indirectos, recaudatorios. 

En materia ~aria sólo se hicieron ajustes margina 

les; en cambio, los aumentos en los precios y tarifas de energé 

ticos y otros bienes que el sector público proporcionó la eco-

nomía tendieron a mejorar la situación financiera de las empre 

sas. í 
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Las reformas más importantes en materia de impues - 

to sobre la renta sé llevaron a cabo en el sector de los ingresos 

de las personaálísicas: se elevó la tarifa afectando a las perso-

nas con ingresos de más de $150 000 pesos anuales, para llegar 

a un máximo'de gravamen del 50 por ciento cuando los ingresos 

anuales excedierais de un millón -y medio de pesos. Las tarifas -

aplicables a ingresos personales de menos de wso 000 pesos no 

fueron modificadas. 

Nosotros pensamos que ante las fuertes presiones desa 

radas por la recesión externa y sobre todo la interna, el factor-

clave que está =aduciendo a la recuperación de la economía es 

la política fiscal, al aligerar las cargas impositivas para los - 

sectores de menores ingresos; al subsidiar el impuesto de im - 

portación de maquinaria y equipo en beneficio de las pequeñas y 

las medianas industrias, al restituir selectivamente los Certifi 

cados de Devólución de Impuestos para los Exportadores; 'y 

principalmente al implantar el Impuesto al 'Valor Agregado. 

f-,  - 	- 

En el campo financiero, con la participación del Esta-' 

do y el sector privado se ha adoptado tna nueva estrategia ca 
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racterizada por: 

i) una mayor coordinación entre la política fiscal y la - 

monetaria; 

ji) un esquema de fOrn.  ento a la-generación y a la perma-

nencia del :abarro interno; 

iii) la orientación de la política de tasas de interés a fo-

mentar la captación en el largo plazo .en moneda nacional; 

iv) una remodelación del sistema bancario, y 

v) el estímulo decidido a la formación del mercado de - 

valores como nueva alternativa de financiamiento impulsando el 

uso de valores tales como los Certificados de Tesorería y los - 

Petrobonos. 

En materia de deuda pública, el déficit en cuenta co:--

rriente de la balanza de pagos continuaba aumentando por el de 

bilitamiento de la demanda externa, la caída de los precios de 
:.••: r; 

los artículos de exportación, la insuficiencia de la producción-„ 
V..- LLL  

'exportable y el menor gasto de los turistas extranjeros como - 
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consecuencia de la crisis internacional, y por el impacto de ma& 

nitudes predeterminadas como los pagos de la inversión extranje 

ra directa y el servicio dé la deikla externa Pública y privada. 

Con una deuda pública creciente se financiaba en parte -

la especulación contra el peso; por lo- demás, la política contra.c 

cionista provocó que el sector privado acudiera al mercado ex--

terno dé capitales para financiar fundamentalmente el capital de 

trabajo, ya que sus inversiones prácticamente no aumentaban. 

En suma, a través del gasto público, con financiamien-

to interno y externo, él Estado atiende prioridades y demandas -

para el desenvolvimiento de las actividades productivas y orien-

ta la acción de los particulares en especial por lo que se refiere 

a decisiones de inversión, y a través de los efectos directos e - 

indirectos de la asignación de recursos contribuye al desarrollo 

de los sectores y lás regiones. 

Así pues, él gasto públibo es uno de los instrumentos - 

basicoá párá estiiriular y dar orientación al deáarrollo del país; 
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su magnitud, composición, financiamiento y sobre todo su desti 

no, resultan definitivos para determinar el ritmo y la dirección 

del proceso económico de desarrollo. 

PROPOSICIONES  

La política tributaria debe buscar mejorar la equidad' 

-gravando -gravando proporcionalmente más a quienes más ganan-; racio-

nalizar el comercio exterior -fomentando y diversificando- las 

exportaciones y orientando la estructura de las importaciones; - 

simplificar y modernizar los sistemas recaudatorios para com-

batir, la evasión y alentar.el cumplimiento voluntario de las obli 

gaciones de los causantes. y acrecentar los ingresos del Estado 

en proporción adecuada al ascenso del producto nacional para - 

permitirle cumplir con mayor amplitud las responsabilidades 

económicas y sociales que le son propias. 

Las:: autoridades; financieras también deberán-fortalecer 

los. instrumentos: dé. orientación selectiva-del crédito,' para'dar :  

tratamiento preferencial: al losIsec tares: qué promuevan érri- 
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pleo y la producción de bienes social y nacionalmente. necesarios. 

Los ingresos deberán observar un gran dinamismo tanto 

por el monto mayor de los impuestos derivados de las exporta-

ciones de petróleo crudo como por los efectos de mejoras en la -

eficiencia de la administración tributaria y por la implantación -

del Impuesto al Valor Agregado.. 

Ya que el Estado tiene la responsabilidad de ser el agen 

te rector del desarrollo, el principio central de su política de - 

deuda pública externa será el de reducir paulatinamente la de 

pendenciadel gasto gubernamental respecto al endeudamiento ex 

terno dentro de la capacidad de pago del país, como complemen-

to del ahorro interno y vigilando que su asignación corresponda 

a proyectos de alta rentabilidad social y económica. 

Esta política deberá avanzar en el propósito de recu--

rrir•en may,or medida al uso de recursos internos diversifican-

do las, fuentes de-financiamiento interno y reforzando el merca-

do de valores gubernamentales.para-aumentar la participación T, 
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de éstoá instrumentos en el total del financiamiento público inter 

no. 

Indudablemente que también sea  tendrá que mejorar él - 

perfil de la deuda externa en concordancia con las cambiantes - 

condiciones de los mercados internacionales,de capital, diversi-

ficando los recursos, a fin de conseguir financiamiento a menor 

tasa del mercado y en el tipo de moneda más conveniente. 

Los montos de endeudamiento público externo guardarán 

concordancia con las necesidades de financiamiento de las impor 

raciones, evitando la acumulación excesiva de divisas. No obs- - 

tante, éste seguirá desempeñando un papel importante, si bien -

complementario, de apoyo al proceso de desarrollo, en la medi-

da que le permita un adecuado equilibrio de la balanza de pagos 

y de las finanzas públicas y la capacidad de absorción eficiente - 

de recursos externos por la economía nacional. 

Por lo tanto, el Estado, para poder seguir financiando 

nuestro desarrollo económico deberá fortalecer: 
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i) el ahorro interno, poniendo en práctica las políticas 

que mencionamos anteriormente, ya que mediante la transferen 

cia del ahorro interno se contribuye al financiamiento no infla—

cionario de la inversión pública; 

ii) la canalizada selectiva del crédito en apoyo a la --

producción, el empleo y el bienestar social; 

iii) la promoción de valores gubernamentales con la con-

secuente expansión del mercado de éstos; 

iv) la mayar concordancia entre las políticas que tienen 

un gran impacto macroeconómico coadyuvando en forma impor-

tante a la consecución de los objetivos que se persiguen, y 

v) la integración entre las diversas instituciones nacio-

nales de crédito. 
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INVERSION PUBLICA FEDERAL PROGRAMADA, POR OBJETO DEL GASTO. 

SUMA 
1965-1970 	1965* 	1966* 	1967 	1968 	1969 	1970 

CONCEPTO 	Millones 	Millones 	Millones 	Millones 	Millones 	Millones 	Millones 
de pesos 	de pesos 	de pesos 	de pesos 	de pesos 	de pesos de pesos 

1 	TOTAL 	 141 220.0 	16 301.1 	20 668.9 	22 000.0 	24 500.0 	27 500.0  

	

30 250.0 	1  
2 	INDUSTRIAL 	 56 439.5 	7 252.4 

	

4 106.9 	
8 806.1 	8 717.2 	9 400.0 	11 013.8 

	

6 569.2 	
11 250.0 
	

2 
3 	Petróleo y petroquímica 	31 691.8 

	

1 565.2 	
5 316.9 	 3 

4 	Electricidad 	 17 473.5 	2 745.0 	
5 059.2 

	

2 794.5 	
5 200.0 

	

2 950.0 	3 272.0 	4 146.8 	4 
5 	Siderurgia 	 2 979.9 	505.6 	317.0 	182.1 	335.2 

	

914.8 	
900.0 	5 

	

4 294.3 	1 074.7 	427.2 	
740.0 

6 6 	Otras inversiones 	 681.4 	272.6 	923.6 

7 BIENESTAR SOCIAL 	 33 167.1 	2 850.6 	1 569.3 6 035.0 	6 678.8 	8 000.0 	7 
8 	Obras de servicio urbano y rural 	18 514.2 	1 279.9 

	

865.7 	
957.9 	

5 033.4 

	

2 801.9 	3 530.0 	4 055.0 	4 889.5 	8 
9 	Escuelas 	 6 035.0 

	

486.9 	
891.6 

	

826.5 	
1 061.2 	1 030.0 

	

1 025.0 	
1 092.4 	1 094.1 	9 

10 	Hospitales y centros asistenciales 	5 199.4 	 10 

	

2 533.2 	
872.2 

11 	Vivienda 	 113.9 	833.8 	
582.4 

	

500.0 	425.0 	400.0 	1  42145 11 
349.5 12 	Otras inversiones 	885.3 	104.2 	59.5 	87.9 	25.0 	259.2 	12 

13 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 	33 029.1 	4 319.6 	5 169.05 501.4 	5 757.0 	5 782.1 	13 
14 	Carreteras 	 14 622.5 	2 080.5 	2 684.4 

	

2 275.5 	2 255.0 	2 718.0 	
6 500.0 

	

2 609.1 	14 

	

243.0 	1 475.2 	1 599.5 	15 15 	Ferrocarriles 	 9 460.5 	1 606.8 

	

412.5 	
1 615.0 

1  1/0:1 16 	Comunicaciones aareas 	3 853.4 	586.8 	756.1 

	

321.7 	
507.5 	16 

17 	Telecomunicaciones 	2 903.1 	143.5 	522.5 

	

132.3 	189.5 	

870.0 

	

750.0 	600.0 	17 
18 	Obras marítimas 	1 333.3 	76.3 	 200.0 	357.1 	118:1 18 
19 	Otras inversiones 	856.3 	- 	- 	483.4 	67.0 	- 	305.9 	19 

20 	FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 	16 346.8 	1 548.2 	1 927.0 	2 326.6 	2 940.03 605.0 	4 000.0 	20 
21 	Agrícultura 	 15 216.3 	1 530.0 	1 914.3 	2 269.4 	2 600.0 	3 285.0 
22 	Ganadería 	 134.4 	3.7 	4.3 

	

4.0 	20.0 	50.0 	
3 617.6 

	

21 
22 

23 	Forestal 	 71.8 	4.2 	3.3 	4.3 	20.0 	20.0 	23 
24 	Pesca 	 774.3 	10.3 	5.1 	48.9 	150.0 	250.0 24 
25 	Otras inversiones 	150.0 	- 	- 	- 	150.0 	- 	

30.0 
25 

26 	EQUIPOS E INSTALACIONES PARA ADMI- 
NISTRACION Y DEFENSA 	2 237.5 	330.3 	197.5 	421.4 	368.0 	420.3 	500.0 	26 

* Inversión autorizada. 



INVERSION PUBLICA FEDERAL REALIZADA, POR OBJETO DEL GASTO 

Suma 
1965- 	1970 

Millones 
CONCEPTO 	de pesos 

1965 
Millones 

de pesos 

1966 
Millones' 
de pesos 

1967 
Millones 
de pesos 

1968 
Millones 
de pesos 

1969 
Millones 
de pesos 

1970 
Millones 
de pesos 

1 TOTAL 129 484.6 13 048.8 15 475.0 21 057.4 23 314.3 26 339.1 30 250.0 1 
2 INDUSTRIAL 51 609.8 5 778.6 7 718.9 8 520.0 8 749.0 9 593.3 11 250.0 2 
3 Petróleo y petroquímica 28 764.6 3 456.6 4 623.2 5 109.2 5 113.8 5 022.2 5 439.6 3 
4 Electricidad 16 320.9 1 415.2 2 395.0 2 498.6 2 836.1 3 029.2 4 146.8 4 
5 Siderurgia 2 849.0 505.6 317.0 182.1 212.4 891.9 740.0 5 
6 Otras inversiones 3 675.3 401.2 383.7 730.1 586.7 650.0 923.6 6 

7 BIENESTAR SOCIAL 32 170.6 2 413.3 3 424.5 4 769.0 6 199.1 7 364.7 8 000.0 7 
8 Obras de servicio urbano y rural 18 542.9 1 317.6 1 865.2 2 279.7 3 604.0 4 586.9 4 889.5 8 
9 Escuelas 6 085.7 774.3 588.9 1 020.8 1 135.5 1 472.1 1 094.1 9 
10 Hospitales y centros asistenc. 4 647.3 209.2 804.0 606.3 607.8 1 013.6 1 406.4 10 
11 Vivienda 2 198.9 95.0 142.3 792.8 650.5 257.8 260.5 11 
12 Otras inversiones 695.8 17.2 24.1 69.4 201.3 34.3 349.5 12 

13 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 29 015.3 3 408.5 2 901.7 4 902.5 5 461.3 5 841.3 6 500.0 13 
14 Carreteras 13 508.1 1 766.7 1 965.7 2 170.3 2 218.7 2 777:6 2 609.1 14 
15 Ferrocarriles 8 139.4 1 192.0 692.3 1 352.8 1 376.5 1 604.8 1 921.0 15 
16 Comunicaciones aéreas 3 384.7 373.5 109.7 655.1 812.8 713.1 720.5 16 
17 Telecomunicaciones 2 004.1 - - 321.7 717.2 399.8 565.4 17 
18 Obras marítimas 1 323.3 76.3 134.0 189.5 199.4 346.0 378.1 18 
19 Otras inversiones 655.7 - - 213.1 136.7 305.9 19 

20 FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 14 154.2 1 123.9 1 267.3 2 405.0 2 461.2 2 896.8 4 000.0 20 
21 Agricultura 13 118.0 1 105.7 1 254.6 2 348.7 2 130.9 2 660.5 3 617.6 21 
22 Ganadería 122.3 3.7 4.3 4.0 16.5 41.4 52.4 22 
23 Forestal 63.7 4.2 3.3 4.3 12.4 19.5 20.0 23 
24 Pesca 733.8 10.3 5.1 48.0 185.0 175.4 310.0 24 
25 Otras inversiones 116.4 - - - 116.4 - - 25 



INVERSION PUBLICA FEDERAL REALIZADA POR ENTIDADES FEDERATIVAS, SEGUN OBJETO DEL GASTO. 
1965- 1969 

(Millones de Pesos) 

Equipos e Ins- 
Transportes 	Fomento Agro- talaciones pa- 

ENTIDADES FEDERATIVAS 	SUMA 	Bienestar 	y Comuni- 	pecuario y -- ra Administra- 
1965-1969 	Industrial 	Social 	caciones. 	Pesquero. 	cián y Defensa. 

TOTAL 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

87 006.8 34 718.9 21 878.0 19 592.5 8 909.7 1 907.7 
525.4 72.7 117.0 260.6 73.0 2.1 

1 712.0 400.2 425.0 607.1 266.6 13.1 
770.3 86.6 129.9 474.0 70.2 9.6 
619.9 93.1 .128.8 375.6 19.9 2.5 

3 259.8 1 613.6 375.7 548.8 709.0 12.7 
536.6 98.2 102.2 306.1 30.0 0.1 

1 577.8 716.7 175.3 522.8 159.5 3.5 
3 353.6 1 293.9 273.9 1 267.8 488.5 29.5 

21 312.9 2 852.6 14 256.4 2 141.8 408.3 1 653.8 
1 1594 234.1 195.4 278.5 477.5 4.2 
3 291.2 1 983.8 214.0 861.6 229.8 2.0 
1 728.9 754.1 213.6 431.0 317.5 12.7 
1 276.4 448.2 175.5 426.7 226.0 - 
2 279.9 794.0 382.1 902.4 165.5 35.9 
3 332.1 1 537.5 481.2 1 047.3 239.4 26.7 
1 572.7 374.6 213.1 628.2 356.2 0.6 
664.0 143.3 229.1 261.7 29.9 - 
469.7 133.5 102.0 195.4 38.0 0.8 

1 938.7 1 088.9 291.8 463.2 94.7 0.1 
1 706.2 820.5 283.7 466.6 124.7 10.7 
1 466.8 686.6 300.9 408.0 70.7 0.6 
1 166.0 143.4 93.4 717.2 207.5 4.5 
317.5 42.3 56.3 200.0 15.0 3.9 

1 081.5 334.0 174.2 504.0 62.8 6.5 
3 713.6 381.8 249.3 1 289.2 '1 792.9 0.4 
1 952.4 441.0 407.9 786.6 311.2 5.7 
4 855.0 3 782.7 103.5 475.2 489.0 4.6 
6 842.3 4 806.5 674.6 581.1 742.1 38.0 
298.4 63.8 74.2 118.5 41.4 0.5 

10 590.5 8 131.9 617.3 1 598.8 231.2 11.3 
1 080.9 263.1 201.9 295.1 313.7 7.1 
524.1 101.7 158.8 151.6 108.0 4.0 



INVERSION PUBLICA FEDERAL PROGRAMADA POR OBJETO DEL GASTO, SEGUN FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO.* 

1965 

CONCEPTO 

(Millones de pesos) 

Recursos SUMA Fiscales 	Propios 
Crédito 

Interno 	Externo 

TOTAL 16 301.1 2 905.0 6 999.6 2 603.8 3 792.7 

INDUSTRIAL 7 252.4 519.6 3 893.4 257.3 2 582.1 
Petróleo y petroquímica 4 106.9 - 3 344.7 21.8 740.4 
Electricidad 1 565.2 488.0 255.9 71.7 749.6 
Siderurgia 505.6 - 5.1 47.4 453.1 
Otras inversiones 1 074.7 31.6 287.7 116.4 639.0 

BIENESTAR SOCIAL 2 850.6 342.8 1 578.0 910.5 19.3 
Obras de servicio urbano y rural 1 279.9 86.9 1 152.5 30.0 10.5 
Escuelas 865.7 222.5 24.2 610.2 8.8 
Hospitales y centros asistenciales 486.9 14.6 262.0 210.3 - 
Vivienda 113.9 - 53.9 60.0 
Otras inversiones 104.2 18.8 85.4 - 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 4 319.6 1 218.7 922.5 1 202.1 976.3 
Carreteras 2 080.5 841.9 305.9 649.1 283.6 
Ferrocarriles 1 606.8 228.8 582.0 249.5 546.5 
Comunicaciones aéreas 412.5 58.3 29.1 282.0 43.1 
Telecomunicaciones 143.5 18.9 - 21.5 103.1 
Obras marítimas 76.3 70.8 5.5 - - 

FOMENTO AGROPECUARIO 1 548.2 630.6 506.2 200.0 211.4 
Agricultura 1 530.0 622.7 495.9 200.0 211.4 
Ganadería 3.7 3.7 - - - 
Forestal 4.2 4.2 - - 
Pesca 10.3 - 10.3 - 

EQUIPO E INSTALACIONES PARA 
ADMINISTRACION Y DEFENSA 330.3 193.3 99.5 33.9 3.6 

* Cifras autorizadas. 



INVERSION PUBLICA FEDERAL PROGRAMADA POR OBJETO DEL GASTO, SEGUN 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO*. 

1966 
(Millones de Pesos) 

CONCEPTO SUMA Recursos 
Fiscales 	Propios 

Crédito 
Interno 	Externo 

TOTAL 20 668.9 3 048.5 7 346.5 4 859.9 5 414.0 
INDUSTRIAL 8 806.1 557.3 3 604.3 1 257.6 3 386.9 

Petróleo y petroquímica 5 316.9 2 954.5 985.7 1 376.7 
Electricidad 2 745.0 518.0 379.5 35.6 1 811.9 
Siderurgia 317.0 5.0 197.1 114.9 
Otras inversiones 427.2 3'9.3 265.3 39.2 83.4 

BIENESTAR SOCIAL 4 569.3 369.2 2 475.4 1 666.4 58.3 
Obras de servicio urbano y-rural 1 957.9 153.1 1 687.1 70.4 47.3 
Escuelas 891.6 133.1 7.1 740.4 11.0 
Hospitales y centros asistenciales 826.5 21.8 718.7 86.0 - 
Vivienda 833.8 22.6 53.5 757.7 
Otras izrversio'nes 59.5 38.6 9.0 11.9 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 5 169.0 1 318.7 717.8 1 543.0 1 589.5 
Carreteras 2 684.4 952.5 36516 . 860.4 505.9 
Ferrocarriles 1 243.0 191.2 298.2 387.7 365.9 
Comunicaciones aéreas 
Telecoeunir-aciones 

586.8 68.0 46.7 236.8 235.3 
522.5 17.5 - 37.7 467.3 

Obras marítimas 132.3 89.5 7.3 20.4 15.1 

FOMENTO AGROPECUARIO 1 927.0 712.2 485.4 388.9 340.5 
Agricultura 1 914.3 704.6 480.3 388.9 340.5 
Ganadería 4.3 4.3 - - - 
Forestal 3.3 3.3 - - 
Pesca 5.1 - 5.1 

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA 
ADMINISTRACION Y DEFENSA 197.5 91.1 63.6 4.0 38.8 

* Cifras autorizadas. 



INVERS1ON PUBLICA FEDERAL PROGRAMADA POR OBJETO DEL CASTO, SEGUN 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

1967 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO SUIZA 
RECURSOS 

Fiscales 	Propios 
CREDITO 

Interno 	Externo 

TOTAL 22 000.0 3 800.0 7 900.0 4 300.0 6 000.0 

INDUSTRIAL 8 717.2 748.1 3 932.7 715.6 3 320.8 
Petróleo y petroquímica. 5 059.2 - 2 800.0 509.2 1 750.0 
Electricidad 2 794.5 700.0 563.0 111.5 1 420.0 
Siderurgia 182.1 - 153.1 25.0 4.0 
Otras inversiones 681.4 48.1 416.6 69.9 146.8 

BIENESTAR SOCIAL 5 033.4 474.7 2 730.9 1 382.0 445.8' 
Obras de servicio urbano y rural 2 801.9 242.0 2 067.8 212.0 280.1 
Escuelas 1 061.2 153.5 2.0 740.0 165.7 
Hospitales y centros asistenciales 582.4 10.2 572.2 - - 
Vivienda 500.0 30.0 40.0 430.0 
Obras inversiones 87.9 39.9 48.9 - 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 5 501.4 1 613.0 804.5 1 495.5 1 588.4 
Carreteras 2 275.5 700.0 670.0 495.5 410.0 
Ferrocarriles 1 475.2 591.2 5.0 407.0 472.0 
Comunicaciones aéreas 756.1 86.1 115.0 205.0 350.0 
Telecomunicaciones 321.7 40.7 - 23.0 258.0 
Obras marítimas 189.5 120.0 14.5 25.0 30.0 
Otras inversiones 483.4 75.0 - 340.0 68.4 

FOMENTO AGROPECUARIO 2 326.6 832.7 330.0 688.9 475.0 
Agricultura 2 269.4 824.4 305.0 665.0 475.0 
Ganadería 4.0 4.0 
Forestal 4.3 4.3 
Pesca 48.9 - 25.0 23.9 

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA 
ADMINISTRACION Y DEFENSA 421.4 131.5 101.9 18.0 170.0 



INVERSION PUBLICA FEDERAL PROGRAMADA POR OBJETO DEL GASTO, SEGUN FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

1968 

(millones de pesos) 

CONCEPTO 	 RECURSOS SUMA Fiscales 	Propios 
CREDITO 

Interno 	Externo 

ratio  

Coope 

nes.  
TOTAL 24 500.0 4 100.0 8 210.0 	4 890.0 	6 600.0 700.0 

INDUSTRIAL 9 400.0 837.5 3 969.5 	1 061.0 	3 532.0 
Petróleo y petroquínina 5 200.0 - 3 010.0 790.0 	i 400.0 
Electricidad 2 950.0 800.0 360.0 1 790.0 
Siderurgia 335.2 - 66.2 100.0 169.0 
Otras inversiones 914.8 37.5 533.3 171.0 173.0 

BIENESTAR SOCIAL 6 035.0 513.0 3 150.0 	1 498.0 721.0 153.0 
Obras de servicio urbano y rural 3 530.0 255.0 2 195.0 300.0 655.0 125.0 
Escuelas 1 030.0 158.0 10.0 788.0 66.0 8.0 
Hospitales y centros asistenciales 1 025.0 50.0 905.0 50.0 - 20.0 
Vivienda 425.0 25.0 40.0 360.00 - 
Otras inversiones 25.0 25.0 - 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 5 757.0 1 588.0. 511.0 	1 494.0 	1 677.0 487.0 
Carreteras 2 255.0 662.0 370.0 493.0 250.0 480.0 
Ferrocarriles 1 615.0 605.0 - 577.0 433.0 - 
Comunicaciones a6reas 870.0 75.0 131.0 370.0 294.0 - 
Telecomunicaciones 750.0 35.0 - 8.0 700.0 7.0 
Obras marítimas 200.0 167.0 10.0 23.0 - - 
Otras inversiones 67.0 44.0 - 23.0 

FOMENTO AGROPECUARIO 2 940.0 972.0 497.0 797.0 614.0 60.0 
Agricultura 2 600.0 855.0 400.0 750.0 535.0 60.0 
Ganadería 20.0 20.0 - - - 
Forestal 20.0 20.0 - - 
Pesca 150.0 20.0 20.0 35.0 75.0 
Otras inversiones 150.0 57.0 77.0 12.0 4.0 

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA 
ADMINISTRACION Y DEFENSA 368.0 189.5 82.5 40.0 56.0 



INVERSION PUBLICA FEDERAL PROGRAMADA POR OBJETO DEL CASTO. SEGUN FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO. 

1969 

(Millones de pesos) 

CONCEPTC SUMA RECURSOS 	CREDITO 

Fiscales 	Propios 	Interno 	Externo 

oope- 
ra- 

cionef 

TOTAL 27 500.0 4 400.0 8 800.0 	4 400.0 	7 100.0 800.0 

INDUSTRIAL 11 013.8 735.0 4 266.8 	2 063.0 	3 945.0 
Petróleo y petroquímica 6 469.2 - 3 114.2 	1 655.0 	1 700.0 
Electricidad 3 272.0 700.0 670.0 302.0 	1 600.0 
Siderurgia 900.0 - 215.0 100.0 585.0 
Otras inversiones 372.6 39.0 267.6 6.0 60.0 

BIENESTAR SOCIAL 6 678.8 404.0 3 481.3 	1 544.5 	1 060.0 185.0 
Obras de servicio urbano y rural 4 055.0 193.0 2 297.5 429.5 	1 050.0 85.0 
Escuelas 1 092.4 113.0 154.4 725.0 10.0 90.0 
Hospitales y centros asistencial. 872.2 60.5 711.7 90.0 - 10.0 
Vivienda 400.0 - 100.0 300.0 - - 
Otras inversiones 259.2 41.5 217.7 - - - 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 5 782.1 1 825.0 389.0 	1 748.5 	1 304.6 515.0 
Carreteras 2 718.0 975.0 242.0 653.5 332.5 515.0 
Ferrocarriles 1 599.5 565.5 - 595.0 439.0 
Comunicaciones aéreas 507.5 25.5 140.0 342.0 - 
Telecomunicaciones 600.0 124.0 - 65.0 411.0 
Obras marítimas 357.1 135.0 7.0 93.0 122.1 

FOMENTO AGROPECUARIO 3 605.0 1 177.5 513.5 	1 044.0 770.0 100.0 
Agricultura 3 285.0 1 091.5 508.5 	1 020.0 565.0 100.1) 
Ganadería 50.0 50.0 - - 
Forestal 20.0 20.0 - - 
Pesca 250.0 16.0 5.0 24.0 205.0 

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA 
ADMINISTRACION Y DEFENSA 420.3 250.5 1.4.4 



INVERSION PUBLICA FEDERAL PROGRAMADA POR OBJETO DEL GASTO. SEGUN FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO. 

1970 
(Millones de Pesos) 

CONCEPTO SUMA Recursos Crédito Coope-

1W°-  Fiscales Propios Interno Externo 
TOTAL 30 250.0 4 850.0 9 775.0 7 060.0 7 655.0 910.0 

INDUSTRIAL 11 250.0 842.0 4 491.5 1 	999.5 3 917.0 
Petróleo y petroquímica 5 439.6 - 2 514.6 1725.0 1 200.0 
Electricidad 4 146.8 800.0 1 121.8 125.0 2 100.0 
Siderurgia 740.0 - 190.0 130.0 420.0 
Otras inversiones 923.6 42.0 665.1 19.5 197.0 

BIENESTAR SOCIAL 8 000.0 442.6 3 902.8 2 002.4 1 462.5 189.7 
Obras de servicio urbano y rural 4 889.5 270.4 2 411.3 722.8 1440.0 45.0 
Escuelas 1 094.1 108.6 3.0 860.0 22.5 100.0 
Hospitales y centros asistenciales 1 406.4 28.9 1 274.7 88.1 14.7 
Vivienda 260.5 3.5 5.5 251.5 - 
Otras inversiones 349.5 31.2 208.3 80.0 - 30.0 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 6 500.0 1 876.0 638.2 2 079.3 1 	336.2 570.3 
Carreteras 2 609.1 929.5 237.7 597.0 289.6 555.3 
Ferrocarriles 1 921.0 647.5 - 889.8 383.7 
Comunicaciones aireas 720.5 29.0 392.0 291.5 8.0 
Telecomunicaciones 565.4 45.0 - 80.0 430.4 70.0 
Obras marítimas 378.1 150.0 8.5 119.6 110.0 
Otras inversiones 305.9 75.0 - 101.4 124.5 . -  5.0 

FOMENTO AGROPECUARIO 4 000.0 1 448.8 489.1 978.8 933.3 150.0 
Agricultura 3 617.6 1 353.4 454.1 918.8 711.3 150.0 
Ganadería 52.4 52.4 - - - 
Forestal 20.0 20.0 - - - 
Pesca 310.0 23.0 35.0 30.0 222.0 
Otras inversiones - - - - 

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA 
ADMINISTRACION Y DEFENSA 500.0 240.6 253.4 6.0 



UNIDAD DE 	 PERIODO 	ANUAL 

_- --CONCEP1O 	MEDIDA 	1970 	1971 	1972 	1971 	1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	-1979 

INVERSION PUBLICA 
FEDERAL REALIZADA 
POR SECTORES 2/ 

TOTAL Mili $ 	29 205.3 22 396.5 33 297.2 49 838.4 64 817.3 95 766.9 108 610.8 140 102.1 217 381.6 305 588 9 

1. INDUSTRIAL ,. 11 096.9 9 328.1 11 480.7 16 222.3 23 345.9 39 753.8 49 954.9 63 292.8 104 453.9 145 3053 
1.1. 	Petróleo y 

Petroquímica 5 439.6 5 288.3 6 250.0 7 708.1 10 180.5 14 684.3 21 202.1 33 063.7 62 781.1 88 6131 

1.2. 	Electricidad .. 4 146.8 3 165.8 3 903.5 5 822.3 7 230.9 12 490.4 15 537.0 19 759.9 30 797.9 43 9315 

1.3. Siderurgia .. 740.0 420.1 359.4 1 053.4 3 576.3 8 372.4 7 694.2 3 342.3 1 392.3 7 334 9 

1.4. Otras 
..

Inver- 
siones. 770.5 453.9 967.8 1 638.5 2 358.2 4 206.7 5 571.6 7 126.9 9 482.6 5 4258 

2. BIENESTAR SOCIAL 
2.1. Obras y Ser-

vicio Urbano 

., 7 919.3 4 853.3 7 682.1 12 834.9 13 451.0 15 776.2 15 759.3 19 331.9 14 744.0 56 7785 

y Rural .. 4 871.3 2 990.3 4 146.1 7 284.6 7 511.8 7 506.4 6 806.3 9 327.7 19 801.2 34 9895 

2.2. Construcción 
de Escuelas .. 1 060.8 1 230.2 2 034.3 2 198.7 3 022.4 4 602.3 3 635.2 5 873.9 8 606.1 5 688 8 

2.3. Hospitales y 
Centros Asis- 
tenciales. 1 406.4 609.6 1 411.7 3 275.8 2 760.8 3 424.9 3 535.5 3 955.1 6 224.5 9 373A 

2.4. Vivienda 1/ 260.5 161.3 1 417.2 1 089.0 1 040.6 778.4 1 062.4 272.6 560.6 5 2952 
2.5. Otras Inver- 

siones. 320.3 23.2 90.0 75.8 156.0 242.6 1 782.3 175.2 112.2 1 430.9  

3. TRANSPORTES Y CO- 
MUNICACIONES. 5 802.3 4 589.0 7 876.0 12 651.3 15 540.7 19 826.7 20 826.1 26 570.0 31 556.1 36 342. 
3.1. Carreteras 2 624.1 2 705.4 4  938.7 6 130.8 5 719.0 6 957.7 7 910.8 10 229.3 12 735.8 12 452. 
3.2. Ferrocarriles 1 704.1 914.4 1 133.3 2 121.4 3 289.4 4 932.6 4 890.9 5 488.5 5 756.8 8 445. 

3.3. Marítimas 720.5 414.2 516.3 1 024.0 1 163.7 1 509.6 434.1 747.0 929.6 1 819. 6  
3.4. Aéreas 140.8 182.3 678.7 303.8 1 211.1 1 071.4 834.7 1 471.4 1 676.7 2 209._ 



POLITICA ECONOMICA 

CONCEPTO 
	

UNIDAD DE 
	 PERIODO 	ANUAL 

MEDIDA 	1970 	1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	1919 

3.5. Telecomunica- 
ciones. 	Hill $ 	336.1 	372.7 	609.0 	3 071.3 	4 157.5 	5 355.4 	6 755.6 	8 633.8 10 457.2 	10 351.5 

3.6. Otras Inver- 
siones. 	276.7 	 1 043.9 

t$ 

4. FOMENTO AGROPECUA 
RIO Y DESARROLLO= 
RURAL. 

4.1. Agricultura 

4.7. Canadería 

4.3. Forestal 

4.4. Pesca 

4.5. Programa de In-
versiones Pan 
cas para el De-
sarrollo Rural. 

4.6. Otros 

5. TURISMO. 

6. EqUIPO E INSTALACIO-
NES PARA ADMINISTRA-
CION Y DEFENSA 

7. CONVENIOS UNICOS DE 
CoORDINACION 

	

3 921.4 	3 264.3 	4 947.8 	7 043.7 	10 968.6 	17 321.9 	16 077.3 	26 037.1 	42 138.7 	48 433.8 

	

3 627.6 	2 885.6 	4 446.9 	5 614.7 	9 063.7 	13 171.9 	12 091.1 	21 235.6 	28 550.0 	36 911.7 

	

52.4 	59.7 	54.6 	235.9 	275.8 	789.4 	813.0 	978.8 	959.6 	886.5 

	

20.0 	42.9 	36.3 	229.7 	209.5 	455.2 	359.0 	715.1 	1 105.9 	433.8 

	

221.4 	276.1 	410.0 	294.2 	291.8 	732.3 	960.1 	382.9 	1 289.2 	2 082.6 

- - 	669.2 	1 127.8 	2 173.1 	1 853.9 	2 463.5 	5 198.8 	4 960.1 

- - 
	

- 	- 	- 	- 	261.2 	5 035.2 	3 159.1 

- 55.0 	140.1 	221.0 	393.8 	1 029.9 	1 372.0 	941.6 	796.4 	1 672.1 

	

465.4 	306.8 	1 170.5 	865.2 	1 117.3 	2 058.4 	4 612.2 	3 928.7 	3 692.5 	4 600.0 

12 456.6 



UNIDAD DF. 
CONCEPTO 	MEDIDA 	1970 

()RICEN Y APLICACION DE RE- 
CURSOS (FLUJOS). 

1971 1972 
PERIODO ANUAL 

1973 1974 1975 1976 1977 

I'OLITICA ECONOMICA 

1978 	1979 

RECURSOS FINANCIEROS TOTALES 	Hill $ 	33 635 37 252 42 128 46 959 54 579 74 880 139 659 170 457 196 747 219 786 

I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
rr 1.1. 	Internas (Neto) 

3 000 

982 

3 

3 

617 

817 

4 

1 

876 

150 

4 831 

697 

7 620 

871 

20 301 

7 094 

64 

13 

779 

160 

30 

2 

778 

340 

26 

20 

310 

262 

23 

17 

039 

469 

Colocación de valores 1 583 2 690 638 - 926 1 023 5 698 1 374 7 438 11 044 12 784 

Depósitos Diversos 51 55 60 137 240 175 172 131 221 463 
Capital Contable -131 49 47 665 84 224 160 243 67 553 
Otras -521 1 023 405 821 -476 997 11 454 -5 472 8 930 3 669 

1.2. Externas (Neto) 	1/ 2 018 - 200 3 726 4 134 6 749 13 207 51 619 28 438 6 048 5 570 

Disposición de créditos 6 753 5 394 6 141 7 994 11 	127 20 881 29 741 40 123 35 920 44 889 
- Con organismos inter-
nacionales y otros pro 
veedores 2 956 2 130 2 354 3 202 7 	119 7 378 8 341 12 972 9 198 13 470 

- Contratación con -- 
banca privada 

ot Otras disposiciones 

3 797 

- 555 

3 264 

-4 

3 787 

964 

4 792 

305 

4 008 

293 

13 503 

-890 

21 

35 

400 

535 

27 

22 

151 

080 

26 

6 

722 

478 

31 

-5 

419 

282 
Amortización de la -- 

51 deuda externa 4 180 5 590 3 379 4 165 4 671 6 784 13 657 33 765 36 350 34 037 
- Organismos interna- 
cionales v proveedo 1 265 1 530 1 643 1 670 3 860 2 104 4 323 6 767 7 303 6 792 

- Con banca privada 2 915 4 060 1 736 2 495 811 4 680 9 334 26 998 29 047 27 245 

NOTAS: 

1/ las operaciones en moneda extranjera se convirtieron a pesos al tipo de cambio vigente al cierre de cada periodo. 
Las cifras para este concepto, corresponden a saldos. 

FUENTE: Nacional Financiera, S. A., Gerencia de Estudios Financieros y Programación. 



UNIDAD DE 
CONCEP 	T 	O 	MEDIDA 

2. APLICACION DE RE- 

1970 1971 1972 
PERIODO 	ANUAL 

1973 	1974 	1975 1976 1977 1978 1979 

CURSOS. 	Mili 3 000 3 617 4 876 4 831 7 620 20 301 64 779 30 778 26 310 23 039 

2.1. Cr6ditos otor 
gados (neto) 2 179 2 538 4 465 3 011 7 098 16 512 38 334 28 336 20 708 16 001 

Moneda Nacional 630 4 420 3 024 1 075 1 778 10 548 1 595 -2 872 6 806 11 853 

Moneda Extranjera 1/ 1 549 -1 892 1 441 1 936 5 320 5 964 36 739 31 208 13 902 4 148 

2.2.Inversi8n en Accio- 
nes. 	(Neto) 154 261 391 1 243 709 1 805 3 030 3 439 1 010 5 825 

2.3.0tros usos 667 818 20 577 -187 1 984 23 415 - 997 4 592 1 213 

3. MOVIMIENTOS NETOS EN 
EL ARO. 3 000 3 617 4 876 4 831 7 620 20 301 64 779 30 778 26 310 23 039 

3.1. Moneda Nacional 982 3 817 1 150 697 871 7 094 13 160 2 340 20 262 17 469 

3.2. Moneda Extranjera 1/ 	" 2 018 - 200 3 726 4 134 6 749 13 207 51 619 28 438 6 048 5 570 

1/ Las operaciones en moneda extranjera se convirtieron a pesos al tipo de cambio vigente al cierre de cada período. 

FUENTE: Nacional Financiera, S. A., Gerencia de Estúdios Financieros y Programación. 



CONCEPTO 	UNIDAD DE 
PERIODO 	ANUAL 

POLVH1Z ECONOMICA 

MEDIDA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

FINANCIAMIENTO CONCE- 
DIDO POR EL SISTEMA - 
BANCARIO POR TIPO DE- 
INSTITUCION, FORMA Y- 
MONEDA (SALDOS. 1/ 	Mili. 

Moneda Nacional 	Mil1 	$ 168.0 192.2 226.9 264.7 318.7 407.3 461.8 566.1 729.9 980.3 

CREDITO 111.2 130.2 149.6 166.3 190.1 236.2 264.0 333.6 431.3 567.7 

VALORES 	Y 56.8 62.0 77.3 98.4 128.6 171.1 197.8 232.5 298.6 412.6 

!.BANCA PRIVADA Y MIXTA 	" 86.8 96.7 112.0 121.9 135.3 160.0 176.6 212.8 284.3 376.7 

1.1. 	Crédito 80.4 90.2 104.4 113.7 126.4 149.6 164.5 200.2 265.6 351.5 

1.2. Valores 6.4 6.5 7.6 8.1 8.9 10.3 12.1 12.5 18.7 25.2 

2.BANCA NACIONAL 33.2 42.1 48.9 57.4 10.6 94.3 113.4 135.0 166.9 221.5 

2.1. Crédito 29.4 37.7 44.1 51.0 63.8 85.2 101.2 120.2 149.6 198.7 

2.2. Valores 3.8 4.4 4.8 6.4 6.8 9.1 12.2 14.8 17.3 22.8 

3.BANCO DE mnuco,s.A. 48.0 :53.4 66.0 85.5 112.8 152.9 171.8 218.4 278.7 382.1 

3.1. Crédito 1.4 2.2 1.2 1.6 -0.1 1.2 -1.7 13.2 16.1 17.6 

3.2. Valores 46.6 51.2 64,8 83.9 112.9 151.7 173.5 205.2 262.6 364.5 

MONEDA EXTRANJERA 	Mill Dls. ..2.074.6 2 a09.4 2 306.0 3 033.6 4 420.5 5 621.3 9 858.3 11 995.5 12 424.8 14 133.6 

CREDITO 2 026.4 2 136.4 2 248.5 2 969.2 3 962.7 5 004.1 7 200.6 9 365.3 9 687.7 11 341.0 

VALORES 	.. 48.2 73.0 57.5 64.4 457.8 617.2 2 657.7 2 630.2 2 737.1 2 792.6 

I. BANCA PRIVADA Y MIXTA " 264.0 283.3 265.8 353.4 453.3 543.0 918.0 1 280.7 1 574.4 2 439.7 

1.1. Crédito 261.5 283.0 265.4 353.1 448.6 536.7 912.7 1 284.3 1 561.2 2 439.7 

1.2. Valores 2.5 0.3 0.4 0.3 4.7 6.3 5.3 2.4 13.2 

NOTAS: 1/ Las cifras pueden no sumar exactamente el total, debido al redondeo. 	FUENTE: Banco de México, S. A. 



CONCEPTO UNIDAD DE 
PERI ODO ANUAL 

MEDIDA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

2. BANCA NACIONAL Mill Dlls 1 754.2 1 829.8 1 962.5 2 583.7 3 481.8 4 454.5 	6 229.8 8 045.7 8 098.3 8 624.3 

2.1. 	Crédito 1 754.2 1 829.8 1 962.5 2 583.7 3 481.8 4 454.5 	6 229.8 8 045.7 8 093.2 8 614.1 

2.2. Valores 5.1 10.2 

3. BANCO D8 MEXICO,S.A. 56.4 96.3 77.7 96.5 485.4 623.8 	2 711.1.q 2 661.1 2 752.1 3 069.6 

3.1. 	Crédito 10.7 23.6 20.6 32.4 32.3 12.9 58.1 35.3 . 33.3 287.2 

3.2. 	Valures 45.7 72.7 57.1 64.1 453.1 610.9 	2 652.4 2 627.8 2 718.8 2 782.4 

VARIACIONES ABSOLUTAS 

CON RESPECTO AL PERIO 

DO ANTEIIIOR:.  

MONEDA NACIONAL Mili Dlls. 22.9 24.2 34.7 37.8 54.0 88.6 54.5 104.3 163.8 250.4 

CREDITO 16.7 19.0 19.4 16.7 23.8 46.1 27.8 69.6 97.7 136.4 

VALORES 6.2 5.2 15.3 21.1 30.2 42.5 26.7 34.7 66.1 114.1 

1.BANCA PRIVADA Y 
MIXTA. 16.9 9.9 15.3 9.9 13.4 24.7 16.6 36.1 71.5 92.4 

1.1. 	Créditc 15.9 9.8 14.2 9.3 12.7 23.3 14.8 35.6 65.4 85.9 

1.2. Valores 1.0 0.1 1.1 0.6 0.7 1.4 1.8 0.5 6.1 6.5 

2.8ANCA NACIONAL 1.0 8.9 6.8 8.5 13.2 23./ 19.1 21.6 31.9 54.6 

2.1. 	Crédito 0.8 8.3 6.4 6.9 12.8 21.4 16.0 19.0 29.4 .49.1 

2.2. Valores 0.2 0.6 0.4 1.6 0.4 2.3 3.1 2.6 2.5 5.5 

3. BANCO DE MEXICO,S.A. 5.0 5.4 12.6 19.5 27.3 40.1 1 8.9 46.6 60.3 103.4 

3.1. 	Crédito 0.0 0.8 -1.0 0.4 - 	1.7 1.3 - 2.9 14.9 2.9 1.5 

1.2. Valores 5.0 4.6 13.6 19.1 29.0 38.8 21.8 31.7 57.4 101.9 

FUENTE: Banco de México, S. A. 



UNIDAD 	DE PERIODO ANUAL 

POLITICA ECONOMICA 

C O N t: Ep T MEDIDA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

MONEDA EXTRANJERA Mill Dlls. 339.6 134.8 96.6 727.6 1 386.9 1 200.8 4 237.0 2 	137.2 429.3 1 	708.8 

Crédito 341.0 110.0 112.1 720.7 993.5 1 041.4 2 198.5 2 164.7 322.4 1 	653.3 

Valores - 	1.4 24.8 -15.5 6.9 393.4 159.4 2 040.5 - 27.5 106.9 55.5 

1.BANCA PRIVADA Y MIXTA 28.3 19.3 -17.5 87.6 99.9 89.7 375.0 368.7 287.7 865.3 

1.1. 	Crédito 32.2 215 17.6 87.7 95.5 88.1 376.0 371.6 276.9 878.5 

1.2. Valores - 3.9 -2.2 0.1 - 0.1 4.4 1.6 - 1.0 - 2.9 10.8 13.2 

2.BANCA NACIONAL 305.2 75.6 132.7 621.2 898.1 972.7 1 775.3 1 	815.9 52.6 526.0 

2.1. Crédito 305.2 75.6 132.7 621.2 898.1 972.7 1 775.3 1 815.9 47.5 520.9 

2.2. Valores 5.1 5.1 

3.BANCO DE MEXICO,S.A. 6.1 39.9 -18.6 18.8 388.9 138.4 2 086.7 - 47.4 89.0 317.5 

3.1. 	Crédito 3.6 12.9 - 3.0 11.8 -0.1 -19.4 45.2 -22.8 - 2.0 253.9 

3.2. Valores 2.5 27.0 -15.6 7.0 389.0 157.8 2 041.5 -24.6 91.0 63.6 

FUENTE: Banco de México, S. A. 



POLITICA ECONOMICA 

CONCEPTO 

CREDITO RECIBIDO POR LOS 
PRESTATARIOS SEGUN LA AC 
TIVIDAD PRINCIPAL A TRi: 
VES DE LA BANCA PRIVADA - 
Y MIXTA Y NACIONAL. 

UNIDAD DE 	1970 	1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979 
MEDIDA 

TOTAL 	 Mili S 130 100 155 986 173 464 192 496 232 169 282 210 391 488 532 488 653 184 839 284 
45 337 64 915 64 808 65 591 

1. ORGANISMOS, EMPRESAS- 
Y PARTICULARES. 117 013 139 163 153 979 166 680 202 708 246 450 325 555 436 664 572 080 738 549 

1.1. Actividades agro 
pecuarias, mine- 
ría, silvicultu- 
ra y pesca. 18 819 22 619 24 905 28 146 36 697 41 946 

30 P67 

49 840 

42 

69 

723 

952 

42 

92 

609 

210 

43 

120 

164 

549 
8701 194 1 209 

Agropecuaria 17 710 21 266 23 540 26 165 33 903 38 178 44 800 63 745 84 587 110 730 
338 428 427 431 

Minería 793 969 858 1 167 1 266 1 900 2 612  
6:2 661 466 3  6:1 3  5  

Otras 316 384 507 8141 528 1 868 2 428 2 921 3 472 4 652 
66 116 115 117 

1.2. Industrial 54 858 65 620 74 721 78 631 93 078 114 940 150 024 195 204 255 413 295 385 
17 802 24 127 24 055 24 381 

Industria Energética 9 913 13 792 17 862 17 760 16 426 16 028 19 2  :161 19 
2 
730 
878 

37 
2 
568 
847 

39 
2 
704  
934 

Petróleo 2 151 4 177 6 051 5 358 4 515 3 016 3 016 2 842 11 928 14 188 
327 496 435 471 

Energía Eléctrica 7 756 9 615 11 811 12 402 11 911 13 012 
11 116 1 / 11 

25 
2 
640 
414 

21 1161 

Industria de Transforma- 
ción. 33 267 38 487 39 593 42 603 55 468 71 139 98 068 136 499 169 219 199 840 

10 184 14 456 14 418 14 618 

TI Manufactura 23 151 26 970 29 473 31 349 41 208 50 371 65 972 92 020 111 087 138 313 

6 339 8 976 8 965 9 070 

Fabricación de productos 	" 2 580 2 401 2 352 2 126 2 638 2 634 5 327 4 009 5 225 6 275 
minerales no metálicos. • 273 362 361 365 



CONCEPTO 

-Siderúrgica, productos 
metélicos y artefactos. 

-Fabricación de maquina 
ria y artículos eléc—
tricos. 

Industria de la cons—
trucción 

	

1.3. 	Vivienda de interés so 
cial. 

	

1.4. 	Servicios y otras acta 
vidades. 

Servicies 1/ 

Transporte 

Comunicaciones 

Cinematografía y Otros 
Servicios de Esparcimiento 

Otras Actividades 

	

1.5. 	Comercio 

2.GOBIERNO 

2.1. 	Federal 

2.2. 	Estatal y Municipal 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

5 

2 

11 

3 

19 

5 

5 

1 

7 

20 

13 

10 

2 

1970 

305 

231 

678 

680 

315 

484 

429 

18 

069 

315 

341 

087 

359 

728 

6 

3 

13 

4 

21 

6 

6 

1 

6 

25 

14 

11 

3 

1971 

103 

013 

341 

383 

240 

990 

254 

54 

226 

716 

301 

823 

345 

478 

P 

5 

2 

16 

4 

22 

6 

6 

1 

7 

27 

19 

14 

5 

1972 

E 

470 

688 

876 

841 

092 

652 

706 

56 

411 

267 

420 

485 

407 

078 

R 	I 

5 

3 

18 

5 

26 

7 

7 

1 

9 

27 

25 

20 

5 

1973 

ODO 

989 	7 

139 	4 

268 	21 

773 	6 

270 	30 

654 	9 

892 	10 

58 

501 	3 

165 	7 

860 	35 

816 	29 

492 	23 

324 	6 

1974 

577 

045 

184 

274 

893 

607 

801 

65 

441 

979 

767 

461 

123 

338 

ANUAL 

	

1975 	1976 

	

13 399 	22 
3 

	

4 735 	6 

	

27 773 	32 
5 

	

7 545 	9 

	

39 853 	68 
9 

	

15 626 	23 
1 

	

13 430 	23 
5 

55 

	

1 585 	2 

	

9 167 	18 
2 

	

42 166 	48 
2 

	

35 760 	65 
14 

	

31 262 	60 
14 

	

4 498 	5 

259 
037 

510 
537 

943 
555 

067 

519 
797 

876 
880 

234 
744 

72 

377 
96 

960 
076 

105 
398 

933 
470 

717 
470 

216 

32 
4 

7 

38 
6 

18 

84 
14 

30 
2 

28 
8 

2 

22 
3 

68 
3 

95 
22 

90 
22 

5 

1977 

603 
340 

867 
777 

975 
793 

736 

294 
331 

269 
804 

771 
095 

96 

793 
155 

366 
277 

478 
068 

884 
192 

112 
192 

771 

42 
4  

10 

48 
6 

25 

103 
14 

40 
2 

32 
8 

2 

27 
3 

94 
3 

81 
22 

73 
22 

8 

1978 

733 
317 

174 
775 

627 
790 

558 

949 
302 

545 
791 

460 
081 

191 

980 
155 

773 
275 

951 
058 

104 
199 

005 
199 

098 

41 
4 

13 

55 
6 

29 

152 
14 

64 
2 

35 
8 

3 

48 
3 

139 
3 

101 
22 

88 
22 

13 

19/2 

668 
399 

584 
784 

841 
829 

889 

724 
473 

474 
841 

106 
165 

395 

833 
156 

916 
310 

540 
101 

197 
427 

040 
427 

157 



INGRESOS DEL GOBIERNO 
FEDERAL. 

1. INGRESOS BRUTOS 1/ 

2. MENOS: SUBSblOS, 
CEDIS, PARTICIPA 
CLONES Y OTRAS --
OPERACIONES VIR—
TUALES. 

3. INGRESOS EFECTI—
VOS 1/ 

3.1. Ingresos Tri 
butarios. 

Impuesto So-
bre la Renta 

Impuestos so 
bre la pro—
ducción y co 
mercio. 2/ 

Ingresos mer 
cantiles. 37 
Comercio ex-
terior (ir:- - 
portaci6n y - 
exportaci6n) 

Otros impues 
tos. 4/ 

3.2.Ingresos no-
tributarios 5/ 

3.3.Ingresos de - 
capital. 

Mili $ 	41 367 	44 655 	54 740 	70 134 	96 977 	133 358 	167 110 

	

7 499 	8 125 	12 404 	16 312 	24 084 	30 498 	37 899 

	

33 868 	36 530 	42 336 	53 822 	72 893 	103 551 	136 612 

	

29 792 	32 554 	37 836 	47 979 	67 224 	95 022 	124 500 

	

15 478 	16 842 	20 818 	26 083 	35 571 	47 802 	64 599 

	

4 265 	5 541 	6 433 	7 745 	12 349 	19 881 	23 884 

	

4 280 	4 625 	b 953 	7 454 	10 040 	12 418 	15 869 

	

3 525 	3 340 	3 276 	3 853 	5 050 	9 171 	12 731 

	

2 244 	2 206 	2 356 	2 844 	4 214 	5 750 	7 417 

	

3 252 	3 191 	3 829 	4 238 	4 772 	7 277 	9 887 

	

824 	785 	671 	1 605 	897 	1 252 	2 225 

CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA 	1970 	1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 	.1978 	1979 ---, 

232 506 307 023 412 812 

48 508 63 818 63 818 

194 607 258 515 348 994 

180 978 242 938 331 173 

92 016 128 787 168 855 

35 732 42 693 49 24 

21 424 27 554 40 085 

22 635 31 448 56 961 

9 171 12 456 15 748 

10 682 13 345 16 550 

2 947 2 232 1 271 

NOTAS: 
1/ Incluye impuestos pendientes de aplicar. A partir de 1971 se incluye el pago de impuesto por medio de CEDIS. 
2/ En 1975 excluye 1 066 millones de pesos del pago complementario de Pemew compensado con subsidios. 
3/ 



NOTAS: 

1/ 	Incluye impuestos pendientes de aplicar. A partir de 1971 se incluye el pago de impuesto por medio de CEDIS. 
2/ En 1975 excluye 1 066 millones de pesos del pago complementario de Penes compensado con subsidios. 

1976 incluye 2 035 millones correspondientes al total de MIS que en la Cuenta Pdblice se restan a esta fracción. 
En 1977 incluye 260 millones de pesos del pago diario de Peses no considerado en la Cuenta Pdblica. 
En 1978 excluye 418 millones de pesos por un ajuste al pago diario a cargo de Pemex y por CEDIS. 

3/ En 1974 y 1976 se incluyen montos de 1 228 y 1 818 millones de pesos respectivamente, no enterados oportunamente por las Entidades Federativas. 
En 1975 excluye 173 millones de pesos por concepto de multas y recargos. 

4/ 	Incluye la recaudación de Recursos Naturales, Timbre, Migracidn, Primas Pagadas a Instituciones de Seguros, Campañas Sanitarias, Loterías, 
Herencias y Legados, Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal e Impuestos no Comprendidos en las Fracciones Precedentes Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago. 

5/ En 1978 incluye 1 941 millones de pesos no registrados en la fracción de Productos. 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pdblica Federal, S.P.P. Dirección General de Planeación Hacendario S.H.C.P. 



CONCEPTO 

FINANCIAMIENTO NETO 
ANUAL 	DEL EXTERIOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 1970 1971 1972 

PERIODO 
1973 	1974 

ANUAL 
1975 	1976 1977 1918 1979 

POR GRUPOS DF. 	BENE 
FICIARIOS. 

TOTAL Mill 1111s. 206 028 -15 745 221 114 306 598 516 842 1 	128 674 1 157 661 278 519 ,24 010 474 020 

1. Gobierno Federal 11  63 279 54 962 57 356 116 359 61 743 99 852 122 023 76 373 35 076 51 	087 

2. Fondos permanen-
tes de fomento -
económico y fi—
deicomisos. 43 727 30 495 37 046 59 335 82 419 87 014 44 063 90 583 93 	127 210 217 

3. Organismos des--
centralizados. el 21 332 45 641 -22 805 -70 174 15 649 105 002 9 956 20 557 -68 612 - 74 186 

4. Empresas de par-
ticipación esta-
tal mayoritaria - 2 730 -7 490 4 949 14 369 88 370 134 002 6 149 25 838 -30 952 -28 363 

5. Empresas filia--
les. 23 984 9 020 25 554 -25 468 -6 922 -3 711 -5 167 -5 963 - 5 550 - 5 194 

5. Empresas de par-
ticipación esta-
tal minoritaria. -4 531 -4 465 -4 399 -4 388 0 15 959 4 578 2 537 4 674 -5 772 

7. Empresas priva--
das. 53 384 107 638 841 78 -657 -642 -505 - 	615 

8. Bancos financie-
.as e hipoteca--
.ias. le - 414 -490 -568 -652 -736 -827 -920 -1 016 - 	1 	117 - 1 222 

9. Otros 61 328 143 802 123 874 216 579 275 478 691 305 977 636 70 252 -50 151 328 768 



POLITICA ECONOMICA 

CONCEPTO 	UNIDAD DE 	 PERIODO ANUAL  
MEDIDA 	1970 	1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	1979 

DEUDA INTERNA DEL GO- 
BIERNO FEDERAL. 

1. OBLIGACIONES 	Mili S 	N.D. 	N.D. 	74 241 	98 616 	130 811 	176 230 243 367 	290 936 	369 919 	493 819 
1.1. Directa 	tt 	N.D. 	N.D. 	73 896 	93 630 	125 901 	170 665 237 129 	285 407 	365 507 	490 612 

Emisión de Bo- 
nos y Banxico. 	N.D. 	N.D. 	71 382 	90 896 	123 773 	166 961 234 206 	275 354 	358 127 	471 835 
Banco Nal. de- 
Obras y Servi- 
cios Públicos. 	ti 	N.D. 	N.D. 	1 663 	1 963 	1 539 	1 696 	1 661 	2 611 	1 247 	834 
Nacional Finan 
ciara. 	te 	N.D. 	N.D. 	30 	28 	26 	1 527 	849 	3 742 	4 533 	6 370 
Bancomext 	tt 	N.D. 	N.D. 	O 	O 	O 	O 	0 	.300 	0 	0 
Créditos Direc- 
tos. 	 N.D. 	N.D. 	821 	743 	563 	481 	413 	3 400 	1 600 	11 573 

1.2. Asumida 	., 	N.D.. 	N.D. 	345 	4 986 	4 910 	5 565 	6 238 	5 529 	4 412 	3 207 

2. DISPOSICIONES 	11 	N.D. 	N.D. 	N.D. 	28 875 	37 872 	54 182 	60 825 	51 603 	172 193 	344 286 
2.1. Directa 	tt 	N.D. 	N.D. 	N.D. 	24 094 	37 661 	52 678 	59 305 	51 430 	172 093 	344 286 

Emisión de Bonos 
y Banxico. 	ti 	N.D. 	N.D. 	N.D. 	23 000 	37 504 	50 875 	58 790 	44 001 	169 972 	332 814 
Banco Nacional - 
de Obras y Servi 
cios Públicos 	tt 	N.D. 	N.D. 	N.D. 	959 	150 	157 	0 	950 	O 	O 

ti 

tt 

Créditos Directos " 

2.2.Asumida 	tt  

FUENTE: Dirección General de Crédito Público. S.H.C.P. 

Nacional Finan—
ciera. 

Bancomext 
N.D. N.D. 	N.D. 	19 	7 	1 597 	465 	3"092 	2 121 	2'042 
N.D. 	N.D. 	N.D. 	O 	O 	0 	0 	300 	O 	0 
N.D. 	N.D. 	N.D. 	116 	O 	49 	50 	3 087 	0 	9 430 
N.D. 	N.D. 	N.D. 	4 781 	211 	1 504 	1 520 	173 	100 	0 



UNIDAD DE PERIODO ANUAL 
CONCEPTO MEDIDA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

3. AMORTIZACIONES Miii N.D. N.D. N.D. 4 500 5 677 8 763 9 508 11 362 93 413 223 571 

3.1. 	Directa N.D. N.D. N.D. 4 360 5 390 7 914 8 650 10 517 91 912 222 256 

Emisión de Bonos 
y Banxico. u N.D. N.D. N.D. 3 486 4 627 7 687 7 354 10 220 87 121 220 166 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Pdblicos. N.D. N.D. N.D. 659 574 0 35 0 1 363 413 

Nacional Financie 
La. .. N.D. N.D. N.D. 21 9 97 1 143 201 1 329 216 

Bancamext II  N.D. N.D. N.D. 0 0 0 0 0 300 0 

Créditos Directos u N.D. N.D. N.D. 194 180 130 118 96 1 	799 1 	461 

3.2.Asumida N.D. N.D. N.D. 140 287 849 858 845 1 501 1 	315 

4. AJUSTES POR VARIACIONES 
EN EL TIPO DE CAMBIO Ir N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 15 820 7 328 -89 164 

4.1. 	Directa N.O. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 15 809 7 365 -81 162 

Emisiones de Bonos 
y Banxico N.D. N.D. N.D. - hr.D. N.D. N.D. 15 809 7 365 -81 160 
Créditos Directos N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. o 0 0 2 

4.2.Asumida N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 11 -37 -8 2 

5. 	OTROS AJUSTES N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0 0 292 3'022 
5.1. Directa N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0 o -1 2 915 
5.2. Asumida N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0 0 293 107 

FUENTE: Dirección General de Crédito Pdblico. S.H.C.P. 



CONCEPTO UNIDAD DE PERIODO 	ANUAL 
MEDIDA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PU- 
BLICO A PLAZO MENOR DE UN -- 
ARO: DEUDOR ANTE EL EXTRANJE 
RO. 

TOTAL Mili Dlls. 943.6 756.1 710.3 1 338.6 	1 994.2 	2 837.0 3 676.8 2 726.8 1 236.6 1 442.2 

1. NACIONAL FINANCIERA 275.0 84.6 79.2 127.7 311.6 465.1 630.3 157.6 379.1 24.0 

2. BANCO NACIONAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS,S. 
A. 57.2 40.0 21.2 21.5 29.0 6.0 126.0 172.5 27.4 476.1 

3. PETROLEOS MEXICANOS 81.0 46.9 14.0 157.1 65.0 290.9 394.0 87.0 

4. SOCIEDAD MEXICANA DE CRE- 
DITO INDUSTRIAL, S.A. 104.6 110.6 136.7 146.2 144.7 140.7 408.0 526.8 122.9 227.7 

5. BANCO NACIONAL DE COMER- 
CIO EXTERIOR, S.A. 33.1 29.5 57.5 462.5 809.7 971.8 1 040.9 677.8 247.1 459.9 

6. BANCO NACIONAL AGROPECUA- 
RIO, S.A. 60.5 82.0 82.0 157.31/  237.01/  

7. BANCO NACIONAL DE CREDITO 
ACRICOLA, S.A. 158.8 183.0 137.1 

8. BANCO NACIONAL DE CREDITO 
EJIDAL, S.A. 141.6 140.0 137.5 

9. BANCO NACIONAL DE CREDITO 
RURAL, S.A. 2/ 406.1 573.5 463.5 53.0 

10. OTROS 31.8 39.5 45.1 245.8 355.1 441.4 321.9 420.7 299.5 228.5 

11. FINANCIERA NACIONAL AZUCA 
REZA, S.A. 3 	4/ 59.2 235.3 32.1 20.5 42.1 115.0 182.2 220.9 107.6 26.0 

1/ Incluye cifras de los Bancos Nacional de CrEdito Agrícola y Nacional de Crédito Ejidal. 



• 
1/ 	Incluye cifras de los Bancos Nacional de Crédito Agrícola y Nacional de Crédito Ejidal. 
2/ , A partir de 1975 los Bancos Nacionales de Crédito Agrícola, Ejidal y Agropecuario, se fusionaron con esta institución. 
3/ 	De 1970 a 1972, las cifras no son comparables debido a la consolidación de la deuda azucarera, que antes se presentaba en los rubros de 

Nacional Financiera, S. A. y de Otros. AdeaSs, incluye la redocumentaci6n de moneda extranjera de ciertas obligaciones; que documenta-
ban en moneda nacional y circulaban en el exterior. 

4/ 	A partir de 1973 la deuda exterior de Financiera Nacional Azucarera, S. A., se incorpora en el total. 
Los espacios en blanco indican que no existe información. 

FUENTE: Dirección General de Crédito Pdblico. S.R.C.?. 
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