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I N T R o D u e e I o N 



I. 

~oo ha tenido que sufrir grarrles transfonnaciones para tratar de -

tener .una nejor estructura econ6mica. 

Ios esfuerzos efectuados llevaron en nuestro pa1s a la ~si6n de -

1975 - 1976, en ese I!'cii'ento se quiso desarrollar la econanía nacio

nal ante la influencia de acontecimientos internos y externos que in

cidieron negativanaite. Así al finalizar el período de los setentas 

el IlD.llldo sufría graves desequilibrios financieros que hicieron crisis 

cuando se presento la escazes de petroleo y sus aurrentos sucesivos de 

precios. 

Durante los setentas el panorana econá!lico se caracteriz6 en conjl.lllto, 

con qrandes diferencias entre los paises, IX>r una disminuci6n en el -

ritno de crecimiento de la actividad eoc:má:'!ica en nuchos casos aún en 

té.nninos absolutos y l.lll aurrento en la tasa de desercpleo a niveles que 

no. se observaban desde finales de la Seg1mda Guerra Mundial. La p~ 

cupaci6n daninante de las grandes naciones occidentales era la incx:in

tenible alza internacialal de precios y la falta de coordinaci6n en -

las p:>Uticas seguidas por diversos países; cuarrlo el fenáreno infla

cionario estaba a1ln lejos de ser controlado aparecieron en muchos de 

los principales paises industriales serios sintanas de una recesi6n -

eccn6ni.ca, que se declar6 abiertanente a fines de 1971. Entonces se 

planteo la necesidad de un canbio en la direcci6n de la política eco

n6nica intentando rrante.ner tm adecuado equilibrio entre los objetivos 

de crecimiento econánioo, enpleo, disninuci6n de la inflaci6n y oon

trol del ~ficit de la balanza de pagos. Las estinaciones sobre el -

resultado de la actividad ecxmánica indican que en 1974, la producción .,·, 
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global de los paises industriales se estanco en ténninos reales, FOr 

prirrera vez desde fines de la Segunda Guerra Mundial. 

Hacia finales de 1973, el rit:r!o de crecir.~ento de los ~ses desarro

llados er.p:z6 a disrinuir, caro resultado de lir.ri.taciones en el sumi

nistro de ciertos productos básicos, lo que creo cuellos de botellas, 

de restricción o racionamiento en el uso de CXll'bustibles y del propio 

proceso inflacionario, que al disminuir el poder de <Xf'Prª debilito -

la demanda. Por otra parte existieron problercas de oferta en ramas -

inportantes corro el hierro, carb6n y otras !'!lás. 

Pese a la actividad econánica la inflación continuó durante 1974, a -

las fuerzas inflacionarias surgidas en reriodos anteriores, se auna

ron el alza de precios del petróleo iniciado a partir de los finales 

de 1973, con el consecuente efecto en el costo de muchos otros pro- -

duetos, el aurrento en el precio de casi tcxbs los granos y el incre

rrento generalizado en los salarios. 

los cuantiosos superávit de los paises exporta.dores de petróleo traj~ 

ron consigo la necesidad de poner en práctica variados rrecanisrros - -

para xeciclar hacia los paises deficitarios los lla!1lados petrod61ares, 

ganandose as! tier.po para ajustar a plazo :r:edio las eo.::>na!lias y por -

lo tanto las balanzas de pagos a la nueva situación. 

Sin embargo la mitad de este financiamiento se efectuo a través de los 

r.ercados financieros privados, especialr.ente del sistema bancario. 

Ia gran demanda de fondos a largo plazo de los países deficitarios, -
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se enfrento a una preferencia por la inversión a corto plazo de los -

recursos de países ~t.róleros, lo que planteo problemas a los bancos 

que operan en los rrercados internacionales, alterando la estructura -

nol:!!al por plazos de sus activos y pasivos y limitando sus posiliilid~ 

des de reciclar ron eficiencia los petrod6lares. 

J\nte la continua baja de la actividad econ6mi.ca la rrayoria de los paf 

ses inplantaron políticas rronetarias I!el'lOS restrictivas. Ias tasas -

de interes, que durante la mayor parte del a.fu se rrantuvieron altas a 

finales del a.fu registraron una disminución inportante en las de cor

to plazo, y sólo una pequeña baja en las de largo plazo, en consecu~ 

cia se observo tm cambio en la estructura de tasas de .interés, que -

propici6 la recuperaci6n de los financiamientos a largo plazo en el -

nercado financiero nundial. Ias inp:>rtantes ncdificaciones en las ~ 

sas de interes y en las diversas µ:>líticas econfuicas, tuvieron r.iarc~ 

da· influencia sobre las cotizaciones de las divisas. Ia mayor parte 

de las principales m:medas fluctuantes se fortalecieron frente al dó

lar hasta más tarde, perdiendo as! terreno en el m=rcado de cambios. 

Ia evolución de la econat'ía durante 1976 M muy desfavorable, agudi

zandose aún nás la situación de los años anteriores, ya que se regis

tro una notable alza en la tasa de inflaci6n sobre todo a finales del 

afu, y una na.rcada reducci6n en el ritno de la actividad econár.ica. 

En Mfud.oo, a principios de la década de los setentas se advirtió la -

ineficiencia en la oferta de prcx:1uctos básicos en los sectores agro~ 

cuarios, en~ticos y siderG.rgicos, algunos de estos desajustes no -
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se hicieron patentes inrrediatanente debido a la contracción de la de

nanda durante 1971, sin embargo al recuperarse la de:rranda interna en 

1972, est.iroulada por la política fiscal y ronetaria, y ante los fac~ 

res eJ<pansionistas derivados de la recuperación de la actividad econ~ 

mica internacional y la devaluación del dólar, pronto se presentaron 

cuellos de botella que se tradujeron en aurrentos de las inportaciones 

y reducción del excedente exportable. Durante los años de 1973-1974, 

al elevarse el déficit del sector público que tuvo que financiarse en 

forma cada vez :rrá.s in;x>rtante con recursos inflacionarios de orígen -

interno y externo y frente al alza de precios IT'lll1diales, se agravaron 

los desequilibrios fundanentales entre el aurrento de la demanda y la 

insuficiencia de la producción interna. Estos desajustes se manifes

tar6n abiertamente en el alza de precios y en tm déficit creciente en 

la cuenta corriente de la balanza de pagos. El alza de precios repeE_ 

cutio a su vez en perdidas del poder adquisitivo para inp:rrtantes ~ 

¡:os de la poblaci6n. 

A estas presiones de origen interno se SUITO la necesidad de increren

tar las inportaciones de petróleo y de granos, en nnientos en que los 

precios de dichos productos alcanzaban niveles sin precedentes en los 

nercados rm.mdiales. También influyó en foIT.Xl inq;Jortante en el desem

pleo interior de la actividad econánica, el esfuerzo realizado por -

las autoridades del pafs en 1975. 

En 1975, el PIB, en ?ifud.oo aur.entó 4. l.% a precios constantes rnien- -

tras en la mayor parte de los pafses industrializados el PIB, tendio 

a bajar. Este esfuerzo gereró presiones expansionistas adicionales -
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que no se rnanifesta.r6n en toda su nagnitud sobre los precios, debido 

a que durante 1975, se hicieron importaciones cuantiosas de p:r:oductos 

agrícolas, y a que parte de la liquidez generada en ese proceso se -

aplíco a la adquisici6n de activo financiero e inmuebles en el exte

rior. Midonalrrente, la captaci6n de los recursos internos en ese -

afu, registro una elevada tasa de crecimiento y perr:ú.tio al sistema -

bancario canalizar :írportantes vo11lrrenes de recursos no inflaciona- -

rios para el financiamiento del sector :i.rrlustrial. 

D:!ntro de un panorar.a. de desajuste econánioo, cuyos efectos en algu

nos casos, oo se habían manifestado plenarrente se inició 1976. La -

política econ6nica oonterrplaba un aurrento rroderado del gasto públioo, 

buscando a través de la asignación de recursos rrás eficientes, inpul -

sar pro,:tt!Ctos prioritarios y corregir los desajustes de las finanzas 

pGblicas. 

Por lo que toca a la demmda interna, el gasto de consum::> privado se 

nantuvo prácticarrente estancado debido fundanentalnente al deterioro 

del poder adquisitivo de importantes sectores de la ¡:oblaci6n que no 

p.idieron hacer frente a las alzas de precios. Para 1976 en su conjlJ!! 

to el factor ex:pansionista del gasto ncrrinal estuvo constituido por -

las erogaciones corrientes del sector ¡:.(iblico. 

Durante ese at"X> las presiones inflacionarias acentuaron el cambio en 

la estructura de la demanda, creandose situaciones de escazes de pro

ducci.6n en algunas actividades caro la agropecuaria y la petroquúnica, 

fundanent:ahrente. Ios factores irencionados determinaron que el Pm a 
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precios constantes se elevara en 2.0% que era la tasa más baja regis

trada desde 1953. Ias condiciones de incertidurrbre financiera que c~ 

racteriza a 1976 correnz6 a JT\aflifestarse a partir de 1975. En efecto, 

el pGblico ahorrador errpez6 a rrostrar una ll'arcada preferencia por in~ 

t.rumentos bancarios de gran liquidez, y se inició un proceso de con-

versi6n de activos financieros en noneda nacional por activos en ron!:_ 

da extranjera; teniéndose caro resultado de dicho proceso, una clara 

tendencia a invertir los ahorros en el· extranjero. 1''inalirente duran

te los últirros neses de 1976, se acentuo la tendencia y sus efectos -

se agravaron al conjuntarse con retiros masivos de fondos del siste.rra 

bancario. Esta zituaci6n, detennino que las autoridades ronetarias 

apoyaran el sistel'la bancario nacional para que éste pudiera hacer - -

frente a dichos retiros sin disminuir su financianúento y sin poner -

en peligro la liquidez de las instituciones. 

la situaci6n crítica por la que atraveso el proceso de captaci6n ins

titucional del ahorro durante 1976, obligó a las autoridades financi!:_ 

ras y al sistena bancario del pa!s a realizar un esfuerzo a fin de -

evitar la disminuci6n del volurren de financiamiento a la acelerada -

econan!a nacional. 

la administraci6n del Li.c. José I6pez Portillo adopt6 rredidas enCaJl'i

nadas a conciliar los objetivos nacionales del desarrollo econ6m:i.co, 

con los de justicia social y con las demandas especificas de los di

versos factores de la producci6n. Tales nedidas pretendieron elevar 

la tasa de crec:irniento del PIB, de manera que su estructura garanti

zará la satisfacci6n de necesidades básicas de la mayad.a de la pob~ 

ci6n y se generarán mayores opxtunidades de enpleo. 
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Asímisrro se hace frente a nurrerosos problanas que se derivan del ~ 

ño y carpleji.dad de nuestra estructura social y teniendo en cuenta -

las condiciones particulares de la coyuntura econáro.ca, el Gobierno, 

se elal::.ora un programa que institucionaliza y arm:miza los IOOCaIÚS!J'OS 

de acción de la adrni.ni.straci6n pGblica. 

Cbn este propósito el Ejecutivo Federal emrl.6 al Congreso de la Uni6n 

algunas .úúciativas de ley, una de ellas para el ccntrol y vigilancia 

y progranación de la detX!a pGblica, otra para nodernizar y mejorar el 

manejo del presupuesto, de la contabilidad y del gasto público federal 

y una nás para precisar responsabilidad y sinplificar estructuras. 

Para lograr las transfonnaciones propuestas por el Lic. José I6pez -

Portillo, fué necesario instrur.entar tma triple refonna, satisfacien

do con ella, los x:equerimientos de la poblaci6n y de nuestra econan!a. 

Así la !Efonna política se instrurrenta caro la soluci6n a los proble

mas de pa.rticipaci.6n de grupos opositores al gobierno, encauzando en 

el 11'.arcc> legal el desa:lntento de la p::iblaci6n. Con esta refonw. se -

trat6 de acabar oon brotes de guerrillas urbanas y rurales que duran

te la admi.nistraci6n ecleverrista habían floxecido o:in insistencia. 

r..a Refoma .Mrninistrativa tuv6 cato principal objetivo la rrode.t:niza

c.i.6n de los procesos gubernamentales, sister.iatizando y agilizando la 

Mministraci6n Wblica Federal. Se trat6 de aprovechar al ll'áxino los 

recursos financieros, materiales y humanos, evitarrlo duplicidad de -

funciones o el uso inadecuado de los recursos. 
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Ia refonna econátú.ca tuvo COID gran objetivo lograr un crecimiento -

alto y sostenido que garantizará las necesidades básicas de la .rx>bla

ción. · Para ello era necesario oontar con recursos financieros sufi-

cientes para garantizar los niveles de inversión. 

Sin er.bargo, las fuentes de financiamiento internas :resultaron insuf.f_ 

cientes y se tuvo que recurrir en mayor nedida al f inancial!ú.ento ex:

tezno. 

Cbnsidero que las causas de la insuficiencia de recursos financieros 

internos se debi6 a que las JX)líticas de forren.to al ahorro, no logra

ron superar los obstáculos planteados ¡:or la inflación e inclusive la 

incentivaron; los ingresos trib.ttarios no aurrentaron en la proporción 

necesaria señalada p:>r el rit:m:> de expansión de la econania; y adenás 

los beneficios de las enpresas pGblicas fueron m1n.ircos y se tuv6 que 

recurrir a mayor financiamiento para mantenerlas en cperaci6n. 

La presente tesis se encuentra estructurada en cuatro capítulos. En 

el priner capitulo dena:ninado "Consideraciones Generales", se presen

tan los conreptos sobre financiamiento; se analiza la situaci6n ~ 

mica del pa.1'.s a fines de 1976, es decir, se presentan los resultados 

obtenidos ron el toodelo de desarrollo oc:ripartido; y finalnente se -

plantean las características del nuevo trodelo de desarrollo, llevado 

a caho por el Lic. Jo00 I.6pez Portillo. 

Una vez expuesto el marco te6rioo del no:lelo de desarrollo econánico 

del país, se analiza en el segundo capitulo "El Financiamiento Inter-
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no", requerido para cx:msolidar el proceso de desarrollo econánico. -

Eh este capítulo se realiza el análisis del presupuesto pdblico, caro 

un instrurento de la !?laneaci6n del desarrollo; así rniSiro, se analiza 

el canport:.amiento de la política fiscal y del ahorro interno, ar.has -

oonstituye11 las principales fuentes de financiamiento internas del -

pa!s; finalmente se analiza el papel que juegan las empresas p!iblicas 

en el proceso de financiamiento del desarrollo. 

Eh el tercer capítulo se estudian las fuentes sobre "El Financiar:ú.ento 

Elcterno, las cuales propoi:cionan las divisas que se requieren para i!!1_ 

pulsar el crecimiento econ6nico del país; el financiamiento externo -

se analiza en sus das principales J'!ial1ifestaciones, la inversión ex- -

tranjera directa y los enprestitos cx:mcedidos a la ecx:mar.ía nacional. 

Finalmante en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones de la 

investigación, así rnisno se hacen m:destas recarendaciones sobre la -

utilización del financiamiento interro y externo, necesario para la -

oonsolidaci6n ecxm&ti.ca de Mfud.co. 



CAPITULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES GENERALES 



l. 

1.1.- Fuentes de Financiamiento 

El ritzro de crec.llniento de cualquier econanía está directarrente rela-

cionado ron la disponibilidad de recursos financieros. De acuerdo -

oon su origen, los re-cursos financieros se clasifican en: financia--

miento interno y financiamiento exte.rro, ambos proporcionan los recur 

sos necesarios para mantener e incrarentar el nivel de la inversi6n -

pCiblica y privada, garantizarrlo el rimo de crecimiento econ6nioo. 

Figura No. 1 

FlNANCINllENTO -IN'IERNO 

DE.SARR0LID 

R:!cursos -
Financieros r 

EX:rn<mCO 

FlNANCTAMIENl'O -EX'1ERNO 

Las fuentes de financiamiento internas son las siguientes: inplestos, 

ahorro y los ingresos de las empresas públicas. 



n1PUESTOS 

Fiaura No. 2 

lN'.iRE.SOO DE IAS 

E.liPRESAS PUBLICAS 

1'.HORRO 

La polttica fiscal se encarga de inst.rummtar la estrategia para do

tar de recursos financieros internos al Estado a través del o:ibro de 

infiuestos. Dependien:h del tipo de política fiscal aue se inplemen

te, la carga trib.Jtaria recaerá sobre cualouiera de las clases soci~ 

- les. 

La polttica rronetaria y crediticia tiene entre otros objetivos la -

praroci6n del ahorro intem:>, de acuerdo con el ti¡:o de las poltti

cas que se establezcan el nivel del ahorro aurentará o descerXlerá; -

es decir, s! las ¡:oltticas de praooci6n del ahorro no son suficien~ 

mente atractivas para que los :recursos excedentes de las familias y 

~ se canalicen al sistana bancario nacional, éstos recursos -

b.lscar&l otro pa1s en dome obtengan mayores beneficios, produciém,Q 

se fuga de capitales. 

2. 



!Ds beneficios de las anpresas públicas oonstituyen la tercera fuente 

de financiamiento interno, la r.ual juega un papel estratégioo en la -

praroci6n del desarrollo, por un lado proporciona a través de las VE?E_ 

tas que se realizan de los bienes y servicios que produce, ingresos -

para financiar el gasto públiro y por otro lado a través de la polít_! 

ca de precios bajos, subsidia el desarrollo de la econcm!a en su oon

junto. 

las fuentes de financiamiento externo son: inversi6n extranjera di

recta y prestamos o cré:litos. 

INVERSirn 

EXTRANJEPA 

DIRECTA 

Figura No. 3 

PRESTAMC6 

o 

CREDITOO 

La inversi6n extranjera se puede canalizar a través de la iniciativa 

privada o del sector públioo. Generalrrente cuarrlo la inversi6n extr~ 

jera se canaliza a través de la iniciativa privada, se trata de capi

tal financiero internacional aue tiene su procedencia en las ex¡x:>rta

ciones de capital de las anpresas transnacionales. 

3. 



IDs pr~st:aP.os o credi tos que se adquieren en el exterior los efectúan 

la iniciativa privada y el sector público. Los que realiza el sector 

público pueden ser multilaterales o bilaterales, mientras que los que 

efecttía el sector privado son bilaterales o mancammados. 

El proceso de desarrollo es inevitablemente muy costoso, por lo tanto 

se debe contar con un buen !.'llan financiero que garantice la utiliza-

ci6n 6ptirra de los recursos financieros internos y externos, que con-

lleve a la utilización 6ptima de los recursos materiales. según Ur~ 

la Kathleen Kicks, el plan financiero debe tcrrar en consideración dos 

factores fundaJrentales: 

Prirrero: Se debe tener siempre !.'lresente las características de un 

país y sus verdaderas potencialidades econánicas. 

Segundo: El grado de desarrollo aue se tiene cuando se inicia la eje-

cuci6n del plan. 

El prirrer factor nos permitirá canalizar la inversión hacia las acti-

vidades prioritarias y hacia aquellas que potencialrrente tengan las ~ 

jores posibilidades de éxito; de esta forma se e'staría en IJOsibilida-

des de garantizar la recuperación de la inversi6n y la obtención de ~ 

nancias. 

El segundo factor nos pennitirá cuantificar el grado de avance o re~ 

ceso que se obtiene al aplicarse las rredidas financieras tendientes a 

incentivar al desarrollo econánico. 

4. 

¡ 
¡· 

l 
1 
t 
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Ccrresp:mde al Estado la responsabilidad de elaborar el ?lan financie

rc, 16gicarrente el plan tendr& características especiales de acuerdo -

con el tipo de sistana político-ecor.ánico de que se trate. Así tene-

rros que los países capitalistas realizan una planeaci6n merairente irrl.!_ 

cativa, cuyos planes niarcan los lineamientos a seguir, sin que la ini

ciativa privada esté obligada a seguirlos. En un sistema socialista la 

planificación econánica significa un pacto entre tedas los sectores -

de la econanía para el ct.mlplimiento de las metas programadas. 

En aml:os casos el gobierno requiere de dinero para cualquier programa 

o plan, por ello es necesario que se planee la obtenci6n de mayores -

ingresos. La praroción del desarrollo econánico es una de las acti vi -

dades más caras a las que se dedican los gobiernos en la actualidad -

[exceptuárrlose las guerras), lo que significar& la utilización de un 

gran volúrren de inversión pública. 

Las fuentes de financiamiento del gasto público son: los :impuestos, la 

deuda interna, los beneficios de las €!ll=>resas públicas y la deuda ex

terna. 

Los ingresos que obtiene el gobierno le sirven para financiar su gas

to pGblico, el cual de acuerdo con los objetivos y metas del presu~ 

to público se canalizar& en inversi6n y gastos corrientes. En la fi<J!! 

ra núrrero 4 se puede observar la dinámica de este nroceso. 

s. 
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1.2.- Panorama de la EcollCllÚa Mexicana a Fines de 1976 

Ia poUtica econánica seguida en el perícxlo 1958 - 1970 denoninada 

"Desarrollo Estabilizador" perroi tió al pais una tasa de crecimiento -

praredio anual del Producto Interno Bruto de 6. 2 % , acx:mpañada de un -

nivel ligerawente ascerrlente de los precios y el sostenimiento de la -

paridad cambiaría con respecto al dólar. Sin embargo, a la sanbra de 

este proceso de crecinúento se gestaron problanas o:m::i: la gran cont:e:!! 

traci6n del ingreso y la riqueza; la consolidaci6n de grupos de poder 

que farentaron la entrada de inversiones y créditos del exterior, para 

la adquisición de tecnología extranjera provocando al sector industrial 

una gran dependencia con respecto a la inversi6n extranjera directa y 

de tecn:>logía del exterior; un sistema proteccionista que benefició -

únicaroonte a las arpresas transnacionales;y un sistana fiscal que pre-

dujo limitaciones de recursos al sector p(jblico, imposibilitándolo pa

ra praiover un desarrollo equilibrado y justo, pues se tendi6 a esti-

mular las inversiones privadas de la industria. 

El gobierno del Presidente Luis Echeverría Al varez adopt6 ante esta s.!_ 

tuaci6n la estrategia eo::mán:ica denaninada "Desarrollo canpartido", -

que tuvo caro principales objetivos la industrialización y el crecllni~ 

to econárico aparejados con una ll'ejor distribución del inqreso, dismi

nución del deserpleo y la lucha por lograr la independencia econánica. 

Para conseguir estos objetivos, el gobierno de Luis Echeverría Alvarez 

se propusó reorientar el desarrollo del país ranpiendo la bilateralidad 

con los Estados Unidos de América, diversificarx:lo nuestro carercio ex-

terior con otros países, también se pretendió. el ensanchamiento del -
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nercado interno para estimular la prcxiucci6n, la creaci6n de organis-

nos I!Ul.tinacionales de defensa ea:m6niica, así caro la participación en 

la lucha de los países atrazados en favor de un nuevo orden econánico 

nundial. 

El ritm::> de crecimiento de nuestra econania se contrajo considerable-

IOOnte durante la admini.straci6n del Presidente luis F.cheverr.ía Alvarez, 

obteniéndose las siguientes tasas de crecimiento: 

ClJADRO NO. 1 

P.IOXJCTO lNI'ERNO BRUrO 

(tasas de crecimiento) 

1971 - 1976 

·Mo % 

. 191i.·· .. 3.6 

1972 7.5 

1973 7.5 

1974 5.9 

1975 4.2 

1976 2.0 

FUENrE: Infames Anuales del Ban 
CO de ~OO. -

las altas tasas registradas en los años de 1972 y 1973 se obtuvieron -

gracias al increnento del déficit carercial y al aturento de las disµ:>-
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siciones brutas de crédito exterior. Provocando problanas de depen-

dencia financiera exterior y de capacidad de pago de la deuda_pG.blica 

externa. 

La devaluación del d6lar en 1971 hiz6 abrigar grandes esperanzas de -

recuperación del sector exportador nacional, sin err>bargo la adminis-

traci6n del Presidente Richard Ni.xon habfa fijado previamente una so

bretasa del 10 % a las im¡::ortaciones, de tal forma que esta medida y 

la devaluación del dólar producieron mayores problemas de paoo. 

Para 1973 se presenta una nueva devaluación del dólar ao:rnpañada con 

el estancamiento del carercio internacional y de la crisis energéti

ca, lo que provoo5 c:_rue nuestro pafs tuviera problemas en el suminis

tro de materias prinBs y de tecnologfa, los costos aunentaron en - -

gran pro¡:x>rci6n, en consecuencia el nivel de nuestras e>qX>rtaciones 

disminuyó. El proceso inflacionario aurrent6 todavfa más los proble

mas ,de baja caripetividad de los productos de exportación. 

·El déficit de la balanza c:crnercial pas6 de 1,045.5 millones de dóla

. res en .1970 a 2,741.8 millones de dólares en 1976, lo que representa 

. un increoonto del 162.24 %. Esto se debió cxxro se señaló anterior-

mente a.la baja canpetividad de. los productos nacionales en· el mer~ 

do mundial y a la necesidad de continuar imfortando bienes de capital, 

asf .cxm:> a la sobrevaluación del peso. 

La industria turistica se ha caracterizado J:Or ser fuente generadora 
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de divisas para el país, an:inorando así el déficit en la cuenta~ 

te de la lalanza de pagos. El ribto de crecimiento de esta industria -

se redujo en la seg¡.urla parte del sexenio de F.c:::heverría Alvarez, así -

teneros que mientras para el período 1970 - 1973 se incrarenta:ron las -

divisas generadas ¡:or el turisno en 90% al pasar de 245 millones de dó

lares en 1970 a 466 rnil.lcr..es de dólares en 1973; para el período 1973 -

1976 se decrerentaron las divisas generadas .i:or el turisno en 7%, ~ 

zándose 438 millones de dólares durante 1976. El proceso inflacionario 

que cada vez se hacía más .;:atente hiz6 que las corrientes turísticas -

del exterior disminuyeran al increrrentarse los precios de la industria 

turística. El boicot turístico que sufrió Mffidco por parte de los ju

díos tarrbién influyó en la reducción de las actividades del turisrro. 

las transacciones fronterizas tambiilll disminuyeron, logrando conservar 

su saldo p:>sitivo en la generación de divisas al país. Ia tasa de cr~ 

cimiento de las transacciores fronterizas M de 74.4% para el perío

do 1970 - 1973, mientras que para el período 1973 - 1976 fué de sólo -

9. 0%. Dentro del contexto de las transacciones fronterizas el renglón 

nás .inp:>rtante lo constit:lriÓ las actividades realizadas p:ir las empre

sas maquiladoras, las cuales obtuvieron ingresos durante 1970 por 81 -

millones de d6lares y para 1976 alcanzaron ingresos ¡:or 520 millones -

de d61ares. 

El déficit de la cuenta CXl%r.iente se incremant6 de 1970 a 1973 en - -

24.2 %, para el período 1973 a 1976 el déficit en cuenta corriente se 
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increrrent6 en 157.2 %, El déficit se cubri6 a través de endeudamiento. 

El proceso inflacionario en ~ico adquirió durante el perfooo 1970 -

1976 dinen!:liones nunca antes alcanzadas, la revaluación de algunas m:>

r.edas europeas y del yen japonés también contribuyeron a acelerar el -

proceso inflacionario del pafs, ya que de esos países se recibían - -

aproxi.madarrente el 30 % del total de nuestras importaciones. Otro de 

los factores que incentivó el proceso inflacionario del pafs, fue el 

creciente gasto pGblico que a partir de 1972 aurrentó en fonna desrresu

rada. 

la desconfianza del sector privado de nuestra econornfa en el acbierno, 

provcc6 la fuga de ca!Jitales hacia _el extranjero, en virtud de ello el 

nivel de las inversiones privadas decreció pror¡resivarrente durante to

do el sexenio. Ia caída de las exportaciones de bienes y servicios y 

la contracción de la inversión priva~ hicieron que aurrentara la inveE_ 

si6n ~lica en las actividades que sufrieron descapitalización, prod~ 

ciéndose grandes déficit presupuestales los cuales se tuvieron '!!Je cu

brir con endeudamiento. 

Ia estructura del ~asto público durante el período 1970 - 1976, r.o -

fué la rrás adecuada, la mayor parte del oasto se utilizó para el - -

pago de sueldos y salarios así caro qastos de administi:aci6n del - -

a-parato gubernanental, mientras que la parte dest:inada a inversión de 

capital no produjó los rendimientos e$!)E!rados. 

Ia IMyor parte de los 6'1pleos creados por la expansión del gasto p:¡-
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blicx: fueron improductivos; el nivel de trabajadores empleados en tra

bajo~• productivos disminuyó al contraerse la inversión, mientras aue -

los trabajadores gubernairentales aumentaban constantemente. 

La producción de bienes y servicios no era suficiente para satisfacer 

la demanda interna, presentándose elevación de precios en los artículos 

de pr:i.rrEra necesidad. 

La inversión pública destinada al fanento agropecuario aurnent6 su paf 

ticipación relativa oon respecto al Prooucto Interno Bruto entre 1971 

y 1975, durante 1976 la inversión presupuestada no se canalizó hacia -

el canpo en virtud de haberse establecido para ese año una p:ilítica -

restrictiva del gasto. El sector agropecuario durante este período 19_ 

gr6 aumentar los volúrrenes de producción, sin embargo el crecimiento -

obtenido fué rrenor que el crecimiento de la demanda y de la población. 

Cal::e señalar la incorporación de 1'000,000 de héctareas para el culti

vo b:ljo el sistema de riego, otro de los logros obtenidos fué el nivel 

de cr~ito que se canalizó al sector agropecuario, el cual se ~ntu-

plic6 durante el sexenio, y se logr6 fertilizar el 50 % de la superfi

cie cultivada. 

Los precios de garantía de los productos agropecuarios se revisaron -

a::>nstanterrente, sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados ¡:x>r el 

gob~erno, los agricultores y ganaderos no lograron aurrentar su produc

ci6n al ritno que el crecimiento eronánico del país exigía. La insE!CJ!:! 

ridad en la tenencia de la tierra, la atanizaci6n del campo y el esca

so desarrollo de las fuerzas productivas del sector, fueron las princ.!_ 
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pales causas de la crisis agr!cola y pecuaria durante el per!odo 1970-

1976. 

ros ingresos por la via de los inpuestos aurrentaron su particípaci6n -

con respecto al PrOOucto Interno Bruto, al pasar de 11. 2 % en 1971 a 

14.2 % para 1976, la estructura de la carga tributaría recayó sobre -

las clases rredia y EXJPUlar debido a que la mayor parte de los ingresos 

tributarios O'.Jrresp::irrlían a :impuestos indirectos, los que generalrrente 

se transfieren al consum:i.dor final. Se realizaron durante el sexenio 

algunas rredidas de refonna fiscal tratando de evitar el abuso en el -

rengl6n de deducciones, as! cerro la gravaci6n en mayor proporci6n de -

los ingresos superiores a 150 núl pesos de las perso::1.a.S físicas, lle

gando a una tasa del 50 % para los ingresos superiores al mill6n y lt'e

dio de pesos. 

ros ~~s por la venta de los bienes y servicios de las empresas -

aum::mtaron durante el sexenio, debido más que a la eficiencia de esas 

empresas, a la arrpliaci6n de la participaci6n del sector ¡:úblioo en -

la ecx:manía. los precios de los bienes y servicios que prcrlucen las -

empresas del sector pGblíro se mantuvieron casi oonstantes durante to

do el sexenio, proporcionando insUITOs baratos a las ixrlustrias, tratan 

do de subsidiar el crecimiento eoonánioo del país. 

La Administraci6n del Presidente Luis Echeverr!a Alvarez tuv6 oue en-

frentar grandes problar.as de financianúento, al no ser suficientes las 

fuentes internas se recurrió al endeudamiento exterro para financiar -

el déficit presupuestal provocado por la expansión del gasto públioo. 
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La detrla pública ext:ema pas6 de 3,256 millones de dólares en 1970 a -

19,600 millones de dólares en 1976, es decir, la deu::Ia externa pGblica 

se quintuplic6 en esta administraci6n. 

La estructura del financiamiento del d~ficit presupuesta! se puede ob

servar en el cuadro nútero 2. 

OJADRO OO. 2 

FINANCIJl.MIENIO DEL DEFICIT DEL ~R 

PUBLICD FEDEAAL 

[ % J <t~: 

CONCEPTO 1971 1972 1973 1974 

~ficit 100.0 100.0 100.0 100.0 

Detrla inteOia 91.8 90.3 68.4 74.9 

Detrla externa 1.5 5.6 35.4 34.6 

Amiento [ J o disminu-
ci6n de dispm.ibili~ 
des 6.7 4.1 [ 3.8] [ 9.5] 

1975 1976· 

100.0 100.0 

67.1 72.3 

34.9 37.l 

( 2.0J[ 9.4] 

Fuente: secretarla de Programaci6n y Presupuesto, Infonnaci6n Ecor6nica -

y Social B&>ica Vol. I No. 4, Mano de 1978. ¡;p. 45-51. 

En el cuadro anterior se J?UE!de observar la temencia que tuvo el eOO.eu

damiento exterior para financiar el d~ficit presupuestal durante el - -

per!odo 1971 - 1976. En 1971 se recurri6 a en:1eudamiento externo en -
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1.5 % para financiar el ~ficit presupuesta!, llegaroo para 1976 a -

representar el 37.1 % del total. 

Los problemas estructurales de la producci6n, el proceso inflacionario 

y el aunento de la delila externa fueron los problanas que hicieron que 

la devaluaci6n del peso mexicaoo del 31 de agosto de 1976 adauiriera -

dilrensiones nunca im:iginad..1S, ootizárdose el peso en los días siguien

tes entre 18 y 25 pesos por d6lar, siendo el 13 de septiembre de 1976 

cuan:lo el Banoo de ~co fija una nueva paridad carnbiaria: 19. 70 pe

sos por d6lar la a:rnpra y 19. 90 la venta. De acuerdo con esta nueva -

paridad la magnitud de la devaluación fu€ del 58 % al pasar de 12.50 -

a 19.90 pesos por d6lar. 

Ante el panorarM que presentaba la econcmía nacional, la nueva admi.

nistraci6n del Presidente Jos~ I.ópez Portillo se enfrent6 al reto que 

representaba elaborar una nueva estrategia para el desarrollo eco~ 

co de ~ro; asf caro, instrurrentar políticas en materia fi.'1a!lciera 

para garantizar fumtes de financiamiento del desarrollo econ6n.ico -

del pa.1'.s. 

1.3.- Un Nuevo M:ldel.o de Desarrollo 

Por primera vez en la lústoria de Méxiro un candidato a la Presiden

cia de la RepGblica ront6 rori un programa de gobierno, el cual se de 

rxxnin6 Plan Básico de Gobierno 1976 - 1982. 
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Este plan fué elal::orado por el Instituto de Estudios PoHtioos, Econ6-

micos y Sociales del Partido Revolucionario Instjtucional, dándose a -

oonocer sus objetivos durante el desarrollo de la campaña del Licenci~ 

do José I.6pez Portillo. 

El Plan Básioo representa la necesidad i.me:liata de que el Estado am

plie su intervenci6n en la ecxmatúa nacional para lograr el crecimien

to que durante el sexenio anterior se habfa detenido. Los principales 

objetivos y cretas del Plan son los siguientes: 

- El mejoramiento de la distril::uci6n de ingreso y la eleva

ci6n de los ingresos reales de la población carrpesina y la 

obrera. 

- COnsolidar la irrleperrlencia ecoráni.ca y ¡;x:>Utica del país, 

a través de un Plan Nacional de Fiiucaci6n crue ~a la me

ta de elevar el praredio de esoolaridad de 3.5 % a 6.0 %. 

- Elevar los niveles de enpleo, canbatierrlo el deSE!lpleo y 

subenpleo de la fuerza de trabajo 

- Mantener durante el período 1976 - 1982 una tasa anual de 

crecimiento del Producto Interoo Bruto del a.o %. 

- Conseguir una tasa praredi.o de acumul.aci6n del 25.0 % del 

producto nacional. 
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- Mejorar la productividad de la eoonanía nacional. 

- Estabilizar el nivel de la inversi6n pública, irrleperrlien

terente de las fluctuaciones de la inversi6n privada, los 

factores OJyUnturales y de las variaciones cíclicas. 

- La inversi6n pública tendrá prioridad en la producci6n de: 

alirrentos, energ~ticos, petroguímica básica, fertilizantes, 

cr~ito y asistencia t.€cnica al sector agropecuario. 

- Prarover el desarrollo regional en forma equilibrada. 

- Alcanzar una tasa anual de crecimiento de la producci6n -

agrícola del 4.8 % anual. 

- Organizar la producci6n y explotaci6n colectiva de los -

minifurrlios, elevando el nivel de vida de los campesinos. 

- Consolidar la existencia de un r~irren derocrático y de 

lil:ertades. 

En materia de financiamiento el Plan ~ice de Gobierno tiene las si·

gtrientes metas: 

- Financiar el Desarrollo del País con Recursos Internos~ -

reducir al máx.irro el o:>nsum:> suntuario, evitando al nruc.im::> 

financiamiento inflacionario del gasto público; el ero~ 
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miento externo debe ser t:in.icarrente una fuente de financia

miento caiplerrent.aria, sujetándose siEJTpre a la capacidad 

de pago. 

- Auteltar los Recursos Fiscales del Estado;m:diante mejo

ras en los procedimientos para el cobro de inpuestos. 

- Elevaci6n de los Precios en los Prcxiuctos y Servicios que 

Ofrecen las E)tpresas PGblicas, y 

- Est:llmtlar las Entradas de Inversi6n Extranjera Directa: -

canalizároola hacia las actividades que reauieran de ella. 

De acuerdo oon las netas del Plan Básioo de Gobierno 1976 - 1982 se -

pJede decir, que fué el primer intento por parte del Estado para pla

near en fonna racional el crecimiento eoon(mioo del país. El Plan -

oontiene las directrices que la eoonama nacional dele seguir para ~ 

tener su desarrollo, el cumplimiento de los lineamientos y de las me

tas es responsabilidad del sector pGblioo y privado, a~ para este 

Gltino no exista noma o ley que le obligue a cumplir. 

El sistana de producción capitalista de México pennite la participa

ci6n del sector p(íbliex> al lado del sector privado en las actividades 

ecx:m6nicas del país, denanináOOose a este hecho eoonanía mixta. Am-

bos sectores prcp.J3Ilan por lograr que México avance con pasos fimes 

hacia su desarrollo tanto social CXJTO eoon6nico, sin atlbaI:go, la ~ 

riencia del sexenio de l 970 - 1976 cre6 intrarquilidad en la iniciat;! 
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va privada y en la poblaci6n en general, perdiéroose la confianza en -

las instituciones guberna!rentales, todo ello originado por la mala ad

mininistraci6n realizada en ese período. 

Por lo anterior el Plan Básioo de Gobie..TOO 1976 - 1982 necesit6 de am

plia difusi6n y ante todo contar oon un instnnrento ideol6gico que in

duciese a la poblaci6n a recuperar la credibilidad en las institucio

nes pGblicas. Es as! cx:m:> la acci6n llamada Alianza Popular para la -

Pmducci6n, juega el papel de o:mcientizador de la roblaci6n, hacierxlo 

i.ncapié en la necesidad de la uni6n de tcx:los los sectores productivos 

y de todas las clases sociales ;>ara apoyar el nuevo rrodelo de desarro

llo eo:mánico de Mrud.co, que tema su base te6rica en el Plan Básico -

de Gobierno y que se caiplentaba con la parte ideol&,p.ca materializada 

en la Alianza para la Producci6n. 

I.os principales postulados de la Alianza para la Producci6n son los si_ 

glrientes: 

- ~oo tiene su experiencia pol!tica, realidad social y -

logros en materia ecoOOnica, o:ue sirven para cimentar la -

Alianza para la Producción. 

- El sistana de econanra mixta es esencia de nuestra oonvi

vencia eoontlnica y pennitir! producir nás y distribuir me

jor. 

- El trabajo es la fuente generadora de rioueza, se debe or-
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ganizar el trabajo ya que; gobierno, enpresa..rios, obreros 

t&:niCX>S son parte del mi.sao a:,¡uipo. 

- M&ioo progresa gracias a los enpresarios oue otorgan sa

larios justos a sus trabajadores y particip:m al fisoo en 

forma honesta y eficaz. 

- La alianza nos penniti.rá intervenir juntos y reestimular-

nos e lltpulsaroos los unos a los otros c:uarr-....as veces sean 

necesarias. 

- La finalidad es producir más ·para desarroll.a:::lJS e :impul

sarros todos y oon ello ~ex:>. 

- Para prqxn:cionar de alimento, vestido, agua, luz y trans

porte, etc. , a toda la poblaci6n se deben de entar derro

ches tanto en el a:msuro, cx:rro en la i.nversifu. 

- La orqanizaci6n es uno de los puntales con cr.:e se debe -

cxmtar y para ello se invita a las orga.ni.zaC.cnes de cam

pesitx>s, irrlustriales, barqueros, cx:merci.arr""-=s, obreros, -

técni.oos, funcionarios, etc., para que juntos pranuevan -

el desarrollo y tma mejor distribuci6n de la riqueza. 

- Se producid para satisfacer las necesidades a::invertidas 

en demandas del mercado interno y del rnerca:3o externo. y 
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-Se fortalecei:2 e!. poder de carq:>ra de la fuerza de trabajo. 

As! miSllO se ~arán rendimientos para que el capital -

actrla al esñ.::e:::zo productivo. 

Durante la prinera l!Ú.ta:: ~e" rasado sexenio se elaboraron planes y -

progx:amas a nivel sect:ori ,,:; y estatal, que surgieron de los postulados 

y objetivos plasmados a: el ?lan Básico de Gobiemo, entre los que des 

tacan los siguientes: 

Plan Sa::::ia1al de Desarrollo Urbano 

Plan !'"e::::imal de Desarrollo Industrial 

Pro_ ana Nacional Pesquero 

P.to;:::ara Nacional de E)ipleo 

Plan ~l de Turisrro 

Plan ·de Desarrollo Urbano del D. F. 

P.tu;:::ai.e Nacional de Ciencia y Tecnolog!a 

Plat: ~ de carercio 

P:u •_, ª"ª del Sector F.ducaci6n 

Plac 2:::iooal de Ccmmicaciones y Transportes, y 

Plarn 'k::ional de 1\groirrlustrias 

Planes y prograuas que e:::i c:::njtmto sirvieron para la elabaraci6n del -

Plan Global de Desan:ollo 1990 - 1982, que se cxmvierte en el priner -

plan a nivel nacional qt::e• eng-loba la estrategia a seguir para la obl:e!! 

ci6n del desarrollo e : ' '"* 0:::0. El Plan Global de Desarrollo es un plan 

a nivel nacional, en el.~ no solo se planean las actividades del ~ 

tor pGblico, sino que tari::fm se induce al sector privado a la OOilSeC:!:!. 
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ci6n de las netas en él planeadas, ya que de esta fortra se logrará la 

oonsolidaci6n del proceso de desarrollo. 

As! rnisno el Plan Global de Desarrollo, concibe al Sistema Alimentario 

~cano, plante.ando una nueva estrategia intersectorial dirigida a la 

pronoci6n de la nutrición lásica a toda la poblaci6n nacional y define 

esquemas para lograr la autosuficiencia en la producci6n de alinentos 

básicos, tecnolog1as para incrarentar la producción y sistemas de dis

tribuci6n que permitan un abasto oportuno a las clases ~s del -

pa!s. 

IDs objetivos nacionales de esta administración son: 

1.- Fortalecer la Ind~encia de ~co, en lo econánico, 

lo político y lo cultural. 

2.- Proveer a la f.Cblaci6n de enpleo y mllúnos de bienestar, 

dando prioridad a las necesidades de alimento, educación 

salud y vivienda. 

3.- P.rarover un crecimiento econánico, alto, sostenido y efi

eficiente. 

4.- Mejorar la distribuci6n del ingreso entre las ¡:ersonas 

los factores de la producción y las regiones geográfi-

cas. 

El conjunto de acc:icnes encaminadas a la consecuci6n de los cuatro ob-
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jetivos globales es la estrategia del plan, la cual furrlarrentalrrente -

se orienta hacia el aipleo, siendo este tipo de estrategia la más ade-

cuada para cualquier plan de desarrollo, pues pennite obtener un alto 

crecimiento, rranteniendo un rit:m::> pennanente. 

La estrategia se apoya en los sectores productores de bienes básiros 

social y nacionalrrente necesarios, articulados por la industria de --

bienes de capital, dando prioridad a las actividades ron mayor poten-

cial para generar aipleo permanente y productivo. 

El petróleo esta íntimamente ligado a la viabilidad de la estrategia, 

su explotaci6n y exportaci6n estarán condicionadas por las necesida-

des internas de la estrategia y de acuerdo con la capacidad de absor-

ci6n de la sociedad. 
,/\ 
'>111 

En el aspecto financiero la estrategia se base en el ensanc:hanúento 

de las finanzas públicas y la generaci6n de ahorro interno. El go

bieroo federal observará un gran dinanúsrro en sus ingresos, tanto --

por el m:mto mayor de los inpiestos derivados de las exportaciones de 

petr6leo crudo, cx::m::> por los efectos de las mejoras en eficiencia de 

la administraci6n trili.•.taria y por la implarentaci6n del impuesto al 

valor agreqado; con respecto al sector paraestatal se contarq:>la un -

paquete de precios y tarifas aue a la vez c;rue propiciará un uso más 

racional de los recursos básicos, pennitirá elevar sus ingresos y su 

capacidad de inversi6n para ate!Der las prioridades nacionales. 

El aU1TP..nto del a.'1orro interno se obtendrá a:x:ibatiendo la inflaci6n --
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con un adecuado manejo de la polttica de tasas de interés, que permita 

una mayor absorción y irejor canalización de los recursos interrt:.s. Al 

respecto se impulsarán valores gubernarrontales cerco los certificados -

de Tesorer!a y los Petroooros, los cuales tendrán una doble fwu:ii'Jn: -

financiar al gobierro federal y servir de requladores de la masa rronc-

taria en circulaci6n. 

,, 
En el pr6x:i.m> capítulo se analiza el carportamiento de las fuentes de 

financiamiento internas durante el periodo 1977 - 1980, el objetivo -

es detenninar si se cmpli6 CXlt1 las metas del Plan ~ioo, la r~lianza 

para la Prcducci6n y del Plan Global, que en oonjunto oonstituyen el -

nuevo I!Ddelo de desarrollo eoonánioo de ~oo. 
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CAPITVLC SEGUNDO 

EL FI~A.~CIA.~IEXTO INTERNO 



Los recursos financieros generados dentro de la eroratúa para la prare · 

ci6n del desarrollo econánioo es a lo que llaJTO: financiamiento inter

ro. Existen tres fuentes de financiamiento interno, que son: los :i.m-

puestos, el ahorro y los ingresos de las aipresas públicas. 

La magnitud del financiamiento interno es de suma .importancia, su insu 

ficiencia para la praroci6n del desarrollo eo:>nónico, provocará pro

blemas de financiamiento, teniérdose oue recurrir en mayores proporci~ 

nes al financiamiento exteroo, núSl!P oue se analizará en el siguiente 

capítulo. 

El presupuesto público es oonsiderado cerro uoo de los principales ins

trumentos de faiento para el desarrollo ecx:>nánicx:>; en el caso de Méxi

co, el presupuesto pGblico juega un papel relevante, estableciérrlose -

a trav€s de él la magnitud de dos de las fuentes de financiamiento in

terno, que son: los inplestos y los ingresos de las aipresas públicas. 

En el presente capítulo se analiza al presupuesto prjblico y su utiliz_!! 

ci6n a:m:> instrure:nto de planeaci6n eoonánica, presentfurlose las caraE 

terísticas del p~sto pGblico de Méxiro en el período 1977 - 1980. 

Así núsm:> se hace el análisis de las tres fuentes de financimento in 

ternas, consideradas ixxlividualmente para determinar su magnitui e in

fluencia en el proceso de desarrollo eoonánioo de Méxiro. 
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2.1.- El Presupuesto PGblico 

El presupuesto público o gubernarrental es una proyecci6n o plan de in

gresos que deberán de recaW.arse y de gastos gue se deberán autorizar 

para poder realizarse durante un detenninado período, generahrente de 

un afu. 

La estimaci6n de los ~ que se obtendrán y de los gastos que se -

realizarán por el Estado, es efectuada por las autoridades encargadas -

de la planeaci6n ecx>l'Ónica y financiera. 

·2.1.1.- Estructura del Presupuesto 

La ~tructura del presupuesto nacional se realiza en varios países di

vidiendo a los sectores corriente y de capital. Esta divisi6n se rea

liza tanto para los in;Jresos a:iro para los gastos, considerarrlo además 

del lado de los in;¡resos, los provenientes de financiamiento y por el 

lado de los egresos las am:>rtizaciones de la deuda. 

La presentaci6n de los ingresos y egresos en esta fonna se le denanina: 

Cuenta Doble. En Mérioo la estn"ICtura de su presupuesto público se -

realiza bajo los lineanientos antes señalados, que se fA.IE!den observar 

en el cuadro nmero 3. 
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1.-

2.-

3.-

4.-

s.-

EGRESOS 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

a.JADRO NO. 3 

CUENI'A OOBLE 

DE 

rnGRESOS Y &iRESOS 

Total del gasto [1+2] 

lurortizaciones de la 
deuda 

F.gresos totales brutos 
según presupuesto [3+4) 

INGRESOS 

1.- Ingresos oorrientes 

2.- Ingresos de capital 

3.- Total de ingresos ordi-
narios [1+2J 

4.- Ingresos derivados de -
financianúento 

s.- Ingresos totales brutos 
según ~y de Ingresos 

De acuerdo ron las características de la planeaci6n de las actividades 

ecomnicas de cada país, se realizan diferentes clasificaciones y pre

sentaciones del presupuesto, principalmente en lo referente a los egr~ 

sos. A.si teneros aue se presentan los qastos clasificados por sectores, 

por depen::lencias y entidades oue lo administran y otras presentaciones 

que permiten en conjunto tener i.m rrejor control sobre el ejercicio pr~ 

supuestal y lo aue es nás irrp:Jrtante el oto~ar los recursos financie

ros de acuerdo ron la prioridades que se tengan establecidas en el Plan 

de Desarrollo. 

2 .1. 2. - El Presupuesto cmo Instrurrento de Planeaci6n del Desarrollo 
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En la medida que aurrenta la participaci6n del Estado en la eoonan1a, se 

expanden sus necesidades de financiamiento de su gasto, el contar con 

una política Qlle permita el control de t00as las actividades estatales 

es de s1.111a irrp:>rtancia. Al respecto Robert B. Bangs, señala "ruchos -

pa!ses nuevos no tienen presupuestos globales que abarquen tedas las -

actividades gubernamantales. Ia elaboraci6n de un presupuesto global 

es un paso preliminar necesario para un planeamiento adecuado del de~ 

rrollo" y 

Ia planeaci6n o planificaci6n del desarrollo emnánico se ha hecho ne

cesaria para todos los paises del mundo. Asi teneros que los pafses -

capitalistas realizan planes que generalmente se refieren a las activ:!:_ 

dad.es del sector µllilico y en foma indicativa señalan a la iniciativa 

privada las prioridades para lograr el desarrollo econánico. Por otro 

lado teneJros que en los paises socialistas se realizan planes que son 

de· carácter obligatorio para todos los sectores productivos, estable

cierrlo metas de producción para cada sector; a este proceso .se le den9_ 

mina planificaci6n ecoOCmi.ca, siendo caracterfstica de los regimenes -

socialistas. 

ros planes se realizan generalnente para varios años, conteniendo me

tas anuales y globales para la duraci6n del plan; los planes ·.-arfan -

desde simples esquemas de gasto pCiblico hasta planes detallados de in

versi6n y p.r00ucci6n para los sectores pCiblico y privado. 

1/ Bangs, Robert B. ''Financiamiento del desarrollo econánico. Politi
- ca fiscal para los paises que :inician su desarrollo". Farlo de - -

a.lltura Econánica. 
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El presupuesto públioo se ha oonstituído en un instrumento valioso -

para la planeacíón del desarrollo, de ahí la ÍllT{X>rtancia de aue el -

E..atado abarque tOOas las ramas de la producción que son consideradas 

estrat€gicas para el desarrollo, procurando que las instituciones y 

organisnos gubernairentales contribuyan eficaz y eficientanente en el 

eutpl.imiento de las netas propuestas en el Plan. 

El presupuesto público coadyuva a través de la obtenci6n de ingresos 

para financiar su gasto, en la praroci6n del desarrollo. Al respec-

to Ursula Kathleen Hicks señala: "para los paises en vías de ~ 

llo puede afirmarse confiadarrente aue el establecimiento (del presu

puesto públioo] es corrlici6n necesaria para el progreso eoon6nioo .•• 

en iruc:hos países en desarrollo ésto sería !Ms fácil si el sector pG

blico se exparrli.era oonsiderablenente ext.el'Xlierrlo sus carrp:>s de ac-

'6 2/ Cl. n-' • 

la existencia de un Plan Nt1.cional de Desarrollo es necesaria para -

que la eo:nnnía crezca en una forma n"ás racional, el pre..c:upuesto p(i

blic:o es un instrurento de apoyo a la planeaci6n eooránica, a través 

de él, el Estado anplia su participaci6n en las ramas productivas -

que as! lo requieran evitamo y trataroo de resolver los cuellos de 

b::>tella que obstaculicen el desarrollo eo:m6nico. 

En ~ex> existe por pr:il'rera vez en su historia un Sistena Nacional 

de Planeaci6n, tiene cx:nn base el Plan Basíco de Gobierno, la~ 

za Popular para la Producci6n y el Plan Global de Desarrollo; el -

2/ Hicks, Ursula Kathleen Hicks. La financiación del desarrollo. -
F.cli.torial Lal:or, S.A. Pag. ?B. 
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presupuesto públiro se orienta hacia la ronsecuci6n de los objetivos -

ronteniaos en esos planes, de tal fonna que el presupuesto pCibliro en 

?®deo se ha convertido en un valioso instnmento para la planeaci6n -

eoomn.ica. 

El gasto pGblioo en los países en desarrollo CXJTO Mfudco, deben obser-

var cuatro niveles de elecci6n para la asignaci6n de los .recursos fi

nancieros a los diversos sectores productivos. ws niveles de elecci6n 

son los siguientes: 

PRIMEPO: De acuerdo con la participaci6n ~ tenga el Esta

do en la econcnú.a, debe transferir recursos del -

sector privado al sector píibliro, generalmente lo 

realiza a través de la :inplerentaci6n de la Polí

tica F.i.scal. 

SEXruNOO: De acuerdo con la magnitud del sector pGblico de

be realizar tma elecci6n funcional para la asi~ 

ci6n de recursos financieros entre las diferentes 

dependencias y entidades, de acuerdo ron la influe:!! 

cia y participación aue tengan en la estrategia -

para el desar.r:ollo. 

TEl1CEOO: Dentro de cada deperrlencia y entidad se debe de -

dar la :inp:>rtancia adecuada en la asignación pre

supuestal a las diferentes funciones que se reali 

zan, de acuerdo a la .irrp:irtancia que tengan en el 
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cwplimiento de la funci6n general de la dependen

cia y entidad. 

Finalmente se debe elegir de acuerdo con los dife

rentes programas que existan para el currplimiento 

de una rreta, el que presente las trejores ventajas. 

Por ejenplo: si el Plan de Desarrollo tiene cx:m:> -

treta particular para el sector eléctrioo la gener~ 

ci6n de detetrninada cantidad de electricidad para 

t.m aiio, se deben asignar los recursos financieros 

de acuerdo cxm la factibilidad y dimensiones técn:!:. 

cas aue se utilicen en la generaci6n de energía -

eléctrica por las diferentes técnicas, sea te:r:mal, 

hidr~ulica, nuclear, solar, etc. 

2.2. El Ingreso y Gasto Pliblioo en ~oo 

Ia participaci6n directa e indirecta del Estado dentro del proceso de 

transfoi:maci6n de la eoorx::m!a nacional ha ido en aumento oonfo:ore se -

desarrolló el esquema de crecimiento del país. Ia intervenci6n esta

tal dentro del proceso ecx:m6nico ro es un fen6neno rmevo ni 11'!.lCho me

ros circunstancial. El Estado desde su origen ha tendido a actuar so

bre distintos aspectos de la sociedad, su objetivo J.X)l!tico ha sido la 

oonsolidaci6n de su poder hegenSnia:> y la mayor independencia de acción 

frente a la presi6n de distintos grupos sociales. 
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:r..a creciente intervenc1.6n estatal en la vida econánica ha propiciado -

un increnento constante de sus erogaciones, derivado de una amplia va

riedad de CCllpI"atl.Í.SOS contra1dos ante los diferentes sectores sociales 

que integran nuestra pobl.aci6n. Dentro de este oontexto el Estado ha 

utilizado diferentes inst.rmrentos con el propósito de elevar en forma 

constante el nivel de sus ingresos y de esta nanera hacer frente a sus 

necesidades de gasto. 

Dentro de los :lnst:ruIIentos de política eoonánica :úrplem:ntados p:>r el 

Estado para el logro de un desarrollo equilibrado entre los sectores, 

tenemJs a la política fiscal y financiera del sector PGblico que cons

tituyen la piedra angular de todo plan general de financiamiento del -

desarrollo, no solo por la forma en que se expresa en los ingresos y -

los gastos y el propio endeudamiento del sector p:iblico, sino tambi~ 

p:>r la influencia que ¡::ueden tener en el sector privado. 

El Estado fiel a su papel de pra1otor del desarrollo ha respondido a -

las necesidades derivadas del crecimiento econáni.co y social en las -

dos 61.tinas ~ y principalnente durante ~ste rég:f.m:m, destinando 

su potencial de recursos p:referentenente a obras de infraestructura -

que favorezcan la anpliaci6n del sistana pnxluctivo y en las industrias 

estratégicas ¡:ara el desarrollo ec:a'l6nico. 

2.2.1.- Origen del D1greso. 

El presupuesto de ingresos de la Federación, se foona por tres tipos 
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o fuentes de in]reso, que son: Ingresos oorrientes, ingresos de capi--

tal e ingresos por financiamiento. 

En el ooncepto ingresos corrientes teneros los ingresos tributarios, -

los in;Jresos no trihrt:arios y otros .in:1resos. En los ingresos tr~ 

rios se incluyen los .irrpuestos directos e irrlirectos ~ el Estado ha 

irrplantado a trav~ de las autoridades fiscales con el objeto de obte-

ner recursos financieros internos. Los ingresos m tributarios son -

¡;quellos que provienen de los derechos cobrados por el gobierro por la 

prestaci6n de servicios públioos, productos derivados de la explotaci6n 

de bienes de daninio públioo y los aprovechamientos que realiza la Fe

deraci6n. En otros ingresos se incluyen las cootas para el Seguro So

cial a carcp de patrones y trabajadores, así cxxco los enteros que efe.5: 

tGan los organism:>S descentralizados y las errpresas de participación -

estatal. 

El cona?ptc ingresos de capital, esta formado por los ingresos oorres

¡:x>ndientes a la venta de bienes i.mruebles y muebles y la venta de val~ 

res enitidos por entidades federativas, aTpresas pCiblicas y por etpre

sas y organisnos privados, así caro las recuperaciones de capital pro

venientes de fOIWs entregados en fideicon:i.so, en favor de entidades -

federativas, enpresas pGblicas, arpresas privadas y a particulares, :i.E_ 

versiones en obras de agua potable y alcantarillado y otras recuperaci~ 

nes de capital que realice la , Federaci~ 

3/ Ver re:¡ de Ingresos de la Federaci6n. Secretaría de Hacierrla y~ 
- dito PGblico. 
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El análisis del presupuesto de ingresos de la Federación durante el -

período 1977 - 1980, se realiza por cada año y de acuerdo ron la par

ticipaci6n de cada fuente de los ingresos, en virtud de que se trata 

de detenninar su :inplrtancia en el financiamiento del gasto p(iblioo. 

El preffil?,lesto de ingresos de la Federaci6n para 1977 asc:en:li.6 a - -

677 ,408 millones de pesos; los ingresos oorrientes representan el - -

67.24 % del total, mientras que los ingresos de capital y los ingre-

sos provenientes de financiamiento representan el 0.13 y 32.63 % res

pectivanente. 

El 67. 24 % oon que particip6 los ingresos oorrientes se cmp:mfa por 

29.67 % de ingresos triWtarios, 1.85 % de in;Jresos oo tril:utarios y 

35. 72 % por otros ingresos. 

Las principales fuentes de in;p:esos para financiar el gasto pGblioo -

para 1977 fueron por orden de inp:>rtancia. Prinero los ingresos por 

c:xmcepto de cootas obrero y patronales al Sec.:ruro SOcial y los enteros 

que declaran los organisllos descentralizados y enpresas de participa

ci6n estatal [otros ingresos] que aportaron el 35. 72 %; en segurrlo l.!:!_ 

gar estful los ingresos provenientes de financiamientos para el gobi~ 

oo federal y la entidades paraestatales, que ascen:lieron al 32. 63 % -

del total y en terca- lugar están los ingresos trib.ltarios, es decir, 

el cobro de :inplestos directos e Wirect:.os que aportan s61o el 29. 67 % 

del presupuesto de ingresos. [Ver cuadro núrero 4] • 

El presupuesto de ingresos de la Federaci6n para 1978 asoen::li6 a - - . 
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912,451 núllones de ~sos, el cual respecto a 1977 representa 1.ll1 :i.nc~ 

irento del 34. 70%; en el presupuesto de 1978 se increrrenta la particiP!:!_ 

ci6n en el total <le los ingresos corrientes y de los ingresos de caP.!_ 

tal, participando coo el 67.75 y 0.33 %, respectivarrente, los ingresos 

por concepto de financiamiento disminuyeron su participación en el to-

tal del ingreso al participar ahora con el 31. 92 % • 

El auoonto de los ingresos corrientes durante 1978 obedeció al incre

nento cbservado µ:>r los ingresos tributarios aue llegó a participar -

con el 30.36 %, y p::>r el concepto otros ingresos, 0-le participó con el 

35.98 %, mientras que los ingresos no tributarios descendieron en su -

participación en el total alcanzando s6lo el 1.41 % de los ingresos. 

ClJADRO NO. 4 

PRESUPUES'ro DE INGRF.SCS DE IA F.EDERACICN 

1 9 7 7 

(millones de pesos) 

CONCEPTO Presupuesto Participación 
inicial % 

INGRESOS CORRIFN.l'ES 445,466 67.24 

Tr:il:utarios 200,966 29.67 

No tr:il:utarios 12,527 1.85 

Ob:os ingresos 241,973 35.72 

lN3RESC6 DE CAPITAL 900 0.13 

~v.MIENID 221,042 32.63 

TOTALES 677,408 100.00 

FOENl'E: Secretaria de Hacienda y crea.ita PGblico, Presup.lesto de Fqre
sos de la Federaci.6n 1977. 
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aJJ\DRO NO. 5 

P~ DE INGREOOS DE IA FEDERPCICN 

1 9 7 8 

[millones de pesos} 

e o N e E p T o Presupuesto 

inicial 

JNGRE.SQS OORRIENl'ES 618,141 

Tribrt:arios 276,998 

No trib.rt:arios 12,852 

otros ingresos 328,291 

INGREroS DE CAPITAL 3,000 

FJNAOCIAMIENID 291i310 

T o T A L E s 912,451 

Participación 

% 

67.75 

30.36 

l.41 

35.98 

0.33 

31.92 

100.00 

Fuente: secretada de Px:o;rata.ci6n y Presupuesto, Presupuesto de Egre

&lS de la Federac:i61 1978. 

Las principales ·fuentes de inJresos en 1978 fueron las mismas de 1977, 

sin embargo observaron cambios en su participaci6n, as! teneros, que -

ingresos tril:utarios y el c::mcept:o de otros ingresos aurentaron, mien

tras que los ingresos i:or fu'lanciamiento disminuyeron su ~cipaci6n, 

cxmserva:nOO el segurxlo luga:r CCllO fuente generadora de iJx3resos para -

la Ferleraci6n. [Ver cuadro nárero 5] • 

El presupuesto de ingreso de 1a Fe1eraci6n para 1979 a.srerrli6 a - - -

1 '124,269 millones de pesos, el cual representa incretentos del 65.97 
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y 23.21 % con resr.ect:o a los presupuestos de ingresos de 1977 y 1978 

r=spectivanente. I.Ds in?resos corrientes para 1979 aUirenté'ron su -

plli:icipaci6n en el total de ingresos alcanzando el 6 9 • 29 % , mientras 

qJe los ingresos de capital y los ingresos provenientes de financia-

miento disminuyeron su participación en el total, alcanzando el O .18 

y 30.53 %, respectivar.ente. 

El increrrento de los in¿'o-SOs corrientes obedeció al aumento del CO_!! 

a:!pto otros ingresos, que ascendió al 37.64 % del total de los ingr~ 

sos de la Federación, los ingresos tributarios también aurrentaron r~ 

presentando el 30.42 % del total de ingresos, por el c:ontrario los -

ingresos no tributarios c:::ntinuaron descendiendo en términos relati

vos al llegar su partici;:aci6n al 1. 23 % del total de ingresos de la 

federación. 

Las principales fuentes de ingresos fueron las miS!l'as aue durante --

1978, aunque se rrodifioS su participación, destacando el descenso de 

los ingresos provenientes ae financiamiento. [Ver cuadro número 6]. 

El presupuesto de ingresos de la Federación para 1980 ascendió a - -

l' 683, 412 millones de pesos, el cual representó un incremento del --

49. 73 % con respecto al presupuesto de ingresos de 1979. Los ingre

sos oorrientes presentan un gran incr5llel1to no observado en los años 

anteriores, llegando a ~..icipar con el 72.09 % del total de ingre

sos de la Federación; los i."'Jgresos de capital aurentaron, atJn:IUe ro 

Legaron a recuperar el ni·.<>el observado en el presupuesto de 1978, -

llegando a participar en lSSO ron el 0.24 % del total de ingresos; -
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la ten::lencia decreciente de los ingresos provenientes de financiamien

tos se acelero en 1980, participarrlo este ooncepto ahora con solo el -

27.67 % del total de ingresos 

ClJADRO NO. 6 

PRESUPtlES'ID DE lNGRF.OOS DE IA FEDERACICN 

1 9 7 9 

[millones de pesos] 

e o N e E p T o Presupuesto 

inicial 

778,963 

Trihltarios 341,977 

No trihltarios 13,880 

Otros ingresos 423,106 

2,024 

343,282 

T O T A L E S 1'124,269 

Participación 
% 

69.29 

30.42 

1.23 

37.64 

0.18 

30.53 

100.00 

Fuente: Secretaria de Programación y Presupuesto, Presupuesto de Egre

sos de la Federación 1979. 

El aum:mto de los ingresos oorrientes estuvo c~tado en el incrare.n

to observado por los ingresos trib.ltarios oue llegaron a participar en 

el presupuesto de ingresos de la Fe:leraci6n de 1980 oon el 33.10 %, es 

decir, casi una tercera parte del total. !es ingresos provenientes --
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del oonceptD otros ingresos, oontinuaron aumentando llegando a partici 

par oon el 37 .89 % del total, por el oontrario los ingresos no tr~ 

rios oontinuaron disrninuyerrlo su participaci6n aportando ahora solo el 

1.10 % del total. 

Las principales fuentes de ingresos para 1980 sufren una m:xlificaci6n 

en cuanto a su importancia: el ooncepto otros ingresos, contiGa sien

do la principal fuente, los ingresos trirotarios pasan a ser ahora la 

segurrla fuente de ingresos, cayendo al tercer lugar los ingresos por 

financiamiento. [Ver cuadro nGrrero 7]. 

aJAD.RO NO. 7 

PRESUPUFSro DE lNGRESOS DE IA FEDER11CICJ-i 

1 9 8 o 
{millooes de pesos] 

e o N e E p T o Presupuesto 

incial 

1'213,654 

Tril:ut:arios 557,262 

No tril:ntarios 18,567 

637,825 

4,000 

465,758 

T O T A L E S 1'683,412 

Participaci6n 
% 

72.09 

33.10 

1.10 

37.89 

0.24 

27.67 

100.00 

Fuente: Secretaria de Prtxjta11aci6n y Presupuesto, Presupuesto de F.gre

sos de la Federaci.6n 1980. 
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tos cambios de participacicSn de las diferentes fuentes de ingresos de 

la Federaci6n durante el período 1977 - 1980, han sido saludables¡ as! 

ten.aros que el hecho de que los ingresos corrientes hayan aumentado su 

patticipaci6n para 1980 en 72.09 % caiparada con el 67.24 % de 1977, -

es indicativo de que las fuentes de ingreso internas han aurrentado sa

tisfactoriammte, principalnente por el aurrento de los ingresos tribu

tarios y del ccncepto otros .ingresos, es decir, la estructura irnposit.;_ 

va ha :resp:>ndido a la dinámica observada por el crecimiento econánico 

del país y las enpresas paraestatales y organisnos descentralizados -

han rejorado su funcicrlamiento operativo y administrativo lo que les -

han pemiti.do tener ingresos nayores a los observados en administraci~ 

nes anteriores, por el contrario los ingresos no tributarios han dis

minuirlo su participaciál al no actualizarse las tarifas por concepto -

del oobro de derechos, productos y aprovechamientos (.JUe realiza la Fe

deraciOO. 

Ia disninuci6n de los ingresos ~entes de financiamientos es de -

suma :irrportancia, "fa aue es un indicador de que el Gobierno esta recu- · 

rriendo en proporciales nenores al endeOOa:miento, la participación en 

el lllgreso de la Federaci6n de los financiarnientos pas6 del 32. 63 % en 

1977 a el 27.67 % para 1980. 

2. 2. 2. - Estructura del Gasto. 

Dl el presupuesto de earesos de la FederaciOO se presentan varias fo~ 

reas de distri1:uci6n del gasto pliblico, destacaroo: la administrativa,-
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la ~ca y la sectorial. 

La distribución administra ti va del gasto público es aquella en la que 

se presente la asignación del gasto a las dependencias y entidades CO.!! 

troladas presupuest.alrrente. 

La distribución eooránica del gasto es aquella rredia11te la cual se el~ 

sifica al gasto de acuerdo con su destino, presentárilose el gasto por: 

programas de inver.si6n, gasto oorriente y de capital, pago de la deOOa 

y sus am:>rtizaciones y el gasto destinado a estínulos fiscales. 

La distribución sectorial del gasto es aquella que presenta al gasto -

clasificado por los sectores productivos a los cuales se va a canali

zar el gasto, a través de las actividades efectuadas por las deperrlen

cias y entidades. 

El anfilisis de cada una de estas presentaciones del gasto, permite de

tectar con claridad cuales han sido las prioridades del gasto pGblic:x:> 

durante el per!cx:1o 1977 - 1980. 

A.- Distrib.lci6n Mni.nistrativa. 

La distr.iblci6n administrativa del gasto, divide a la admi

nistraci6n p(lblica federal en dos entes; un:> formado p:::ir las 

dependencias del gobieroo federal y el otro, fonnado p:>r las 

entidades p(íblicas, es decir los organiSll'Os descentralizados 

y las errpresas de participación estatal oontroladas presu

puestal.Irente. 
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Revisando los presupuestos ~e egresos oorrespotiiientes al C!E 

hierro federal, se observa que durante 1977 el gasto des~ 

do a las e1:0gaciones adicionales, constituía el 26.26 % del 

total, siendo esta situación provocada por la crfsís financi~ 

ra en la gue se enrontraban la mayor parte de las entidades 

paraestatales, al sufrir loS' imf>actos de la crísis ecnránica 

del país que tuvo su mayor magnitud a finales de 1976 y pr~ 

cipios de 1977, el Estado tuvo que ap:Jyar ron subsidios y -

transferencias al grueso de sus entidades de ahí que el con

cepto de erogaciones adicionales ocupará la mayor proporción 

del gasto; el segurrlo concepto en :inportancia dentro del 9a:! 

to pGblico del gobierno federal lo constituy6 la deuda pt:íbli:_ 

ca, la cual durante la administración anterior alcanzó lími

tes j&nas imaginados, por lo que era imtlnente la necesidad 

de hacer frente a las obligaciones de deuda pGblica adquiri

das, representaOOo el gasto por este concepto el·23.11 % del 

total; la asignaci6n presupuestal a la Secretarla de Educa

ci6n PGblica era la teroera en rnagnib.:d, alcanzan:1o el 17 .12 % 

del total; ello se debi6 a la infraestructura educativa ini

ciaia durante la administración anterior, misma que tenía que 

o:mtinuarse, por lo que el gasto de esta Secretada debe cxm

si.derar la anpliaci6n infraestructura! educativa, la adminis

tración de los nuevos centros educativos [Colegio de Bac:hill~ 

res y universidad Aut6n::ma Met:rqlolitana, entre los principa

les] y las arpliaciooes p.resupuestales cxmoedidas a los cen

tros educativos de enseñanza superior en el pa!s. {Ver cuadro 

minero 8]. 
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CUADRO NO. B 

PRESUPUES'ID DE roRESCS DEL GrnIERNO FEDERAL 

1 9 7 7 

(millones de ~sos) 

DEPENDENCIA Presupuesto Participaci6n 
inicial % 

Leqislativo 209 0.06 

Presidencia de la Ref(iblica 215 0.12 

Judicial 438 0.13 

Gobernación 814 0.23 

Relaciones Exteriores 1,416 0.40 

Hacienda y CrMito Público 7,193 2.06 

Defensa Nacional 7,949 2.27 

Agricultura y PJ:!cursos Hidráulicos 24,327 6.95 

Canunicaciones y Transportes 9,800 2.80 

Ccxrercio 1,088 0.31 

B:lucaci6n Pública 59,886 17.12 

Salubridad y Asistencia 7,678 2.20 

Marina 2,801 o.so 
'I'rabajo y Previsión Social 675 0.19 

Refoma Agraria 1,434 0.41 

Derartarrento de Pesca 343 0.10 

Procuradur1a General de la 
República 463 0.13 

Patri.ronio y~Ferr.ento Industrial 1,756 o.so 
Asentar.lientos Hul:anos y Cbras 
Pdblicas 12,883 3.68 

'l\lrisrro 587 0.17 

Progranaci6n y Presupuesto 2,176 1.00 

Industria Militar 316 0.09 

Inversiones 32,451 9.28 

Erogaciones 1\dicionales !f 91,853 26.26 

Deuda Pública 80,840 23.11 

TOTALES 349,787 100.00 

1/ Participaciones y subsidios a Estados y ap:¡yos a Entidades Paraesta
- tales. 

ruENTE: Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de la Fe
deración 1977. 
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Para el presu!7<.lesto de eqresos de 1978 del gobierno federal, 

se presenta un cambio importante, la macmitud del gasto pú-

blico del gobierno federal destinado al :ago de la deuda pú

blica se incrementa considerableirente llegando a constituir 

el 26.17 % del total, mientras que las erogaciones adiciona

les re!!Jresentan ahora el 24.32 %, es decir, durante 1978 se 

tuvo que hacer frente en IMyores prq:orciones a las arrortiz~ 

ciones de la deuda pública, transfirierrlo recursos que se -

utilizarían (lo rrás probable) para seguir ap:>yando y subsi

diando a los Estados y principalmente a las entidades parae.:!_ 

tatales. las dependencias no observan variaciones :importan

tes en sus asignaciones, destaca únicarrente el hecho de e.me 

el gasto destinado a inversiones del gobierno federal haya 

disminuido del 9.28 % en 1977 a 8.88 % en 1978; la Secreta

ría de Etlucaci6n PGblica conserv6 el 17.12 % del total. 

(Ver cuadro nÚ!rero 9) • 

En el presupuesto de egresos para el gobierno federal de 1979 

no se presentan cambios inp:>rtantes en la asignaci6n del gas

to, (ver cuadro ntmero 10). cabe destacar que en este año el 

l'!'alto del gasto destinado al pago de la deuda pública a pesar 

de haberse incrementado en t&m:i.nos absolutos en relaci6n a -

1978 en 31.00 %, represent6 ahora solo el 26.10 % del total -

del gasto p.'.íblico del gobierno federal; asi miSllP, el rubro -

de inversiooes del gobierno federal alcanz6 el 7.8 % del to

tal, originado ~sto, !X>r la inconveniencia de que el ejecuti

vo administrará c¡randes programas de inversi6n, siendo pre

cisarrente éste el últiJro año en que apareció este concepto -

en el presupuesto del gobierno federal, a partir de 1980 - -

se canalizaron los recursos a través de las dependencias y -
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a.JADRO NO. 9 

PRESú'FUESTO DE E:GRESOS DEL GOBIERNO FEDEru\L 

1 9 7 B 

(Millones de pesos) 

D E :i? E N D E N C I A 

legislativo 

Presidencia de la República 

Jooicial 

Gobernación 

Relaciones Exteriores 

Hacienda y Crédito Pllblico 

Defensa Nacional 

J\qricultura y Pecursos Hidráulicos 

CO'nunicaciones y Transportes 

~cio 

El:lucaci6n Pllblica 

Salubridad y Asistencia 

Marina 

Trabajo y Previsión Social 

Peforma Agraria 

Departarrento C:e Pesca 

Procuraduría General de la 
1RepGblica 

Patrinonio y Farento In::lustrial 

Asentamientos P.....rna.nos y Cbras 
Pllblicas 

'I\lrism::> 

Programaci6n y Presupuesto 

Inversiones 

Erogaciones J\di.ci.onales y 
Del.da Pública 

TOTALES 

Presuruesto 
inicial 

253 

544 

679 

1,210 

1,760 

7,823 

9,514 

28,170 

10,769 

1,347 

74,373 

11,844 

3,142 

971 

1,996 

1,627 

513 

2,496 

13,500 

825 

3,097 

38,559 

105,630 

113,661 

434,303 

Participaci6n 
% 

0.06 

0.13 

0.16 

0.28 

0.41 

1.80 

2.19 

6.49 

2.48 

0.31 

17.12 

2.73 

0.72 

0.22 

0.46 

0.37 

0.12 

0.57 

3.11 

0.19 

0.71 
8.88 

24.32 

26.17 

100.00 

1/ Participaciones y subsidios a Estados y apoyos a Entidades Paraes-
- tatales. • 

FUENI'E: Secreta.."'1'.a de P.rogranaci6n y Presup.iesto, Presuruesto de ~ 
sos de .la Federaci6n 1978. 
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entidades que de acuerdo oon sus actividades sustantivas le 

a>rrespondiera; la Secretaría de A<:rricultura y Recursos Hi

dráulicos observ6 W1 incratEnto en su participaci6n en el -

presupuesto del gobierno federal al llegar al 7.92 %, mien

tras que durante 1978 alcanz6 s6lo el 6.49 %, ello se debi6 

al cambio de prioridades planteadas por la estrategia de d~ 

sarrollo, la cual se analizará más adelante, al presentarse 

la clasificaci6n del gasto por sectores. 

El presupuesto de egresos de 1980 del gobierno federal pre

senta cambios .inpJrtantes en la asignación presupuestal, -

as! teneros: la participación de la deOOa pGblica oontinúa 

decreciendo llegarrlo a representar s6lo el 23.49 % del to-

tal; la asignaci6n a la Secretaría de Filucaci6n PGblica, -

que durante los tres pr.irreros años de la administración ha

bía sostenido su nivel de participaci6n en el presupuesto -

del gobierno federal, decreci6 lle;rarrlo al 14.94 %; la pol.f 

tica de no oontinuar subsidiarrlo a las entidades pGblicas -

que no fueran productivas o bien que no cumplieran oon sus 

ob:etivos sociales para los que fueron creadas, llevaron al· 

Estado a realizar la liquidación o fusi6n de las entidades 

públicas que ro justificaran su existencia, la política de 

disminuci6n de subsidios qued6 manifiesta al reducirse 

el presupuesto en términos absolutos y relativos del con-

cepto de erogaciones adicionales, que para 1980 representó 

s6lo el 11.04 % del presupuesto del gobierno federal, que 

en téuninos absolutos fu€ casi igual a la asignación otor-
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a.JADRO NO. 10 
PRESUPUES'ro DE EGRESOS DEL G:JBIERNO FEDERAL 

1 9 7 9 

[millones de !J€SOS] 

DEPENDENCIA 

Legislativo 

Presidencia de la RepGblica 

Judicial 

Gobernaci6n 

Relaciones Exteriores 

Hacienda y Crálito PGbliCD 

Defencoa Nacional 

Agricultura y Recursos HidrlliCX>S 

canunicaciones y Transportes 

CCJnercio 

--~:. · .Educaci6n PGblica 

Salubridad y Asistencia 

Marina 

Trabajo y Previsi6n Social 

Reforme, .Agraria 

Departarento de Pesca 

Procuraduría General de la 
Rep(jblica 

Patrim::mio y Fcmmto I.rrlustrial 

Asentamientos Hmianos y Obras 
PGblicas 
Turisno 

Programaci6n y PrestJ?iesto 
Inversiones 

Erogaciones Adicional.e#' 

Deuda PGblica 

T O T A L E S 

Presupuesto 
inicial 

326 

975 

780 

2,575 

2,170 

9,439 

11,815 

45,264 

15,240 

1,758 

97,624 

14,985 

4,003 

1,303 

3,234 

3,283 

849 

3,602 

18,035 

1,187 

4,095 

44,477 

135,480 

149,202 

571,701 

Participaci6ñ 
% 

0.06 

0.17 

0.14 

0.45 

0.38 

1.65 

2.07 

7.92 

2.67 

0.31 

17.08 

2.62 

o. 70 

0.23 

0.57 

0.57 

0.15 

0.63 

3.15 

0.21 

0.72 

7.78 

23.70 

26.10 

100.00 

47. 

y Participaciones y sntsjdios a Est;ad:)s y apoyos a Entidades Paraestatales. 

Fuente: Secretada de Progi:amaci6n y Presupuesto, Presupuesto de Egresos de 
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gada para este concepto en 1977. 

El cambio de prioridades dentro de la estrategia de desarro

llo econánico nacional, plasmada en el Plan Global de Desa

rrollo 1980 - 1982, provod5 ajustes en la asignación presu

puestal en las deperrlencias del gobieroo federal, así tene-

nos que se otorgaron grandes i.ncrarentos en las asignaciones 

presupuestales de las siguientes Secretarías: cam.micaciones 

y Transportes, Corercio, Aqricultura y Recursos Hidr§.ulicos 

y de Patrim::mio y Farerito Irrlustrial. 

Ia necesidad de i.nplarentar la infraestructura fiscal, con -

el fin de Irejorar la administración para el romo de impues-
•' 

tos, evitar al m§xllro p:isible las sangrías que por concepto 

de evasión fiscal tiene la federación y conceder ~ 

te los estínul.os fiscales a las enpresas que los re:tW.eran, 

continuarrlo con la praroción del desarrollo econánico, fue-

48. 

ron algunas de las razones que justificaron el incrarento en 

la asignación presupuestal de la Secretaría de Hacierxla y -

Crédito PGblico, la cual creció a:msiderablem:mte al alcan

zar para 1980 el 15.78 % del presupuesto del gobieroo federal, 

superarrlo inclusive a la Secretaría de F.ducaci6n Pública. 

[Ver cuadro nlíooro 11] • 

El presupuesto de egresos de las entidades paraestatales - -

asigna recursos a 27 entidades [Pnxluctora e InPJrtadora de 

Papel, S.A., se incorporo en 1978), durante el período 1977-

1980 s6lo seis de las entidades vieron incretent.ada su part! 



CUADro NO. 11 

PRESUPUESro DE EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

1 9 8 o 
(Millones de pesos) 

DEPENDENCIA 
Presupuesto 

inicial 

legislativo 1,385 

Presidencia de la Reµllilica 1,312 

Judicial 1,000 

c:obernaci6n 3,583 

Relaciones Exteriores 2,753 

Hacienda y Crétito PGblico 132,365 

Defensa Nacional 13,912 

Agricultura y Recursos Hidráuliex>s 74,973 

Ccmunicaciones y Transportes 37,414 

Ccr.ercio 28,563 

Etlucaci6n Pública 125,354 

Salubridad y Asistencia 18,743 

Marina 4,903 

Trabajo y Previsión Social 1,918 

Refonra .Agraria 5,512 

Departammto de Pesca 7,109 

Procuraduría General de la 
República 1,050 

Patrim::Jnio y FC'l!Ellto Industrial 50,378 

Asentamientos Hurranos y CiJras 
Públicas 26,197 

'furiSflO 4,182 

Progranaci6n y Presup.iesto 6, 728 

Inversiones 

Erogaciones .Adicionales y 92,611 

Deuda PGblica 197,073 

TOTALES 839,018 

49. 

PartiCi!.1iiCi6n 
% 

0.17 

0.16 

0.12 

0.43 

0.33 

15.78 

1.66 

8.94 .. 

4.46 

3.40 

14.94 

2.23 

0.58 

0.23 

0.66 

o.as 

0.13 

6.00 

3.12 

o.so 
0.80 

11.04 

23.49 

100.00 

1/ Particioaciones y subsidios a Estados y aJ'X)yos a Entidades Paraes
- tatales: 

:ruENl'E: Secretaria de Proc;Iramaci6n y Presupuesto, Presuruesto de ~ 
sos de la Federación 1980. 



cipaci.6n en el presupuesto total, sierrlo esas entidades: - -

Petrolees Mexicaoos, Canisi6n Federal de Electricidad, Aero

puertos y Servicios At.Dd.liares, Aeronaves de Mfuticx:>, Produc

tos Forestales Mexicanos y Constructora __ Nacional de Cé'.rros 

de Fe.rroc;an;-1. 

De los increc:entos observados . en el presupuesto de esas ent4_ 

dades, solo el de Petr6leos ~caros fué de gran magnitud, 

al pasar del 29.41 % del total en 1977 al 47.32 % del total 

en 1980. 

El auirento presupuestal otorgado a Petroleas 1".exicarx>s pro

duj6 la reducci6n en la participaci6n de 19 entidades para

estatales en el total del presupuesto y solo una conserv6 el 

ni ve! de su pa:rticipaci6n. 

El presupuesto para las entidades paraestatales ~ en 1977 

de 327,620 millones de pesos, para 1978 se incratent6 en - -

150,527 rni.1.lc:l'les de pesos, de los cuales 55.22 % [83,116 mi

llones de pesos) se otorgaron a Petr61eos Mexicaoos. 

El incte1ento del pre~ de las entidades paraestatales 

para 1979 ascenii6 a 74,421 millooos de pesos oon respecto -

a 1978, de los cuales el 49.37 % se otorgaron a Petróleos ~ 

xicaros, es deci.r, 36, 739 millones de pesos. 

Para 1980 el presupuesto de las entidades paraestatales se -
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increnent6 en 52.81 %, es decir, en 291,827 millones de pe

sos de los cuales el 62.84 % [183,372 millones de pesos) se 

otorgaron a Petr6leos Mexicanos. 

Mientras que el presupuesto total para las entidades i:>araes

tatales se incrarent6 a una tasa praredio anual del 38.33 %, 

la asignaci6n presupuesta! a Petr6leos Mexicanos se incrarP,!! 

t6 a una tasa pranedio anual del 63.67 % para el período - -

1977 - 198(l. 

Las asignaciones presupucstales más ~rtantes en 1977, ~ 

ron las otorgadas a Petr6leos Mexicams por 96,362 millones 

de pesos y a la cani.si6n Federal de Electricidad por - - - -

45,915 millones de pesos, representarxl.o en cxmjunto el 43.42 % 

del presupuesto para las entidades paraestatales. (Ver cuadro 

No. 12). 

La necesidad de producción de energ~tiros se hizo latente, la 

obligación del Estado de aunentar el nivel de producción y -

de sostener los precios, se la otorgaba el hecho de ser el -

nonopolizador tanto de la prcrlucci6n de hidrocarruros, o:l1'0 

de energ!a eléctrica. La expansi6n del gaste' públioo en esas 

~sas no se hizo esperar, así teneros que para 1978 en -

oonjunto las asignaciones presupuestales representaban el -

53.75 % del total, para 1979 el 52.45 % y para 1980 el 61.62 % 

es decir, casi dos terceras partes del gasto pllbliro ~ 

do a las entidades paraestatales. 

Las prioridades establecidas en el Plan Básiro de Gobierno -
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1976 - 1980 y el Plan Global de Desarrollo 1980 - 1982, se

ñalan que la !'X'Oducci6n de energ~ticos (especialm:nte ~ 

carburos) pernitirá al pais superar la crisis econárica en 

la que se vi6 envuelto desde fines de 1976. I.a producción 

de hidrocarb.;xos mmopoliza±i por el Estado a través de su 

organisrro descentralizado, Petróleos Mexicanos, dentro de 

la estrategia para el desarrollo debería aprovechar la COYll!! 

tura a nivel L1.ll1dial en el si..."llinistro del ~tr6leo para oo~ 

ner irediante la exr:ortaci6n del petróleo crudo, las divisas 

que el pais .nec:esi taba para fanentar e incentivar la econo

m!a en su conjunto. La prcducci6n de energía el€ctrica ~ 

bien se encuerr-..xa rronopolizada ror el organisrro descentra!.!. 

zado, Comisión Federal de Electricidad, la cual tenia que j~ 

gar un papel decisivo en la !J'raroci6n del desarrollo al te

ner que prcrlucir energía eléctrica al ritno que el creci- -

miento ec::oOCr.i.cx> la necesitara y lo que era mis .importante, 

subsidiar ccn tarifas bajas a la industria nacional y extr~ 

jera. 

Otra de las prioridades sefi.aladas en los planes básico y -

global, es la de bi.enestar social, de alú que las asignaci9_ 

nes presu~...ales otorgadas al Instituto Mexicano del ~ 

ro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, sean de las nas :irrqx>rtantes. 

En los cuadros núrreros 12, ~3, 14 y 15 se ~en observar las 

asignaciones r-resup.iestales concedidas a las entidades pa

raestatales en el periodo 1977 - 1980. 
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QJADRO NO. 12 
PRESUPUESro DE EGRESOS DE IDS ORGANISf>OS DESCENI'RALIZJ'.OOS Y 

EM'RESAS PARAESTATALES 

l 9 7 7 

[millones de pesos] 

E N T I D A D 

Petrolees M=xicanos 

Conisi6n Federal de Elec'"..ricidad 

C.ía. de Luz y Fuerza de:l Centro 

Ferrocarriles Nacionales de México 

Caminos y Puentes Federales 

Aeropuertos y Servicios .=-.uxiliares 

Ferrocarril del Pacíf icc 

Ferrocarril Chihuahua al Pacífiro 

Ferrocarriles Unidos Su..~te 

Ferrocarril Sonora - Baja California 

Aeronaves de México 

C.ía. Nacional de Subsistencias 
Populares 

Instituto Mexicano del café 

Productos Forestales .Mexicanos 

Forestal Vicente Guerrero 

Fertilizantes ~icanos 

Prcx:luctos Pesqueros Mexicanos 

Instituto Nacional para el Desarrollo 
de la canunidad Rural y ee la Vivien
da. 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Es
tado. 

lotería Nacional para la Asistencia 
PGblica 

Instituto Mexicano del C:::r:Iercio 
Exterior 

Diesel Nacional 

Siderúrgica Nacional 

Constructora Nacional de carros de 
Ferrocarril 

Siderúrgica Láza.ro-Cárder.as 

T O T A L E S 

Presupuesto 
inicial 

96,362 

45,915 

10,813 

11,503 

2,123 

1,309 

1,969 

597 

683 

393 

1,117 
.-.::;:·· 

25,267 

8;045 

113 
153 

17,207 

10,541 

59 
42,602 

16,924 

7,672 

579 

12,253 

1,889 

2,809 

5,123 

327.620 

Participaci6n 
% 

.,_: 

29.41 

14.01 

3.30 

3.51 

0.65 

0.40 

0.60 

0.18 

0.21 
. 0.12 

<.1~44 

. 1·~·11 .. 
·," ·;, 

.. ·.·.'..·d~'.~i .. ··· 
· .,9.05 
" .· . "·~ '" ·: 

· .. 5•25 :.•. 

3~22 

0.02 .. 

13.00 

5.17 

2.34 

0.18 

3.74 

0.58 

0.86 

1.56 

100.00 
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito PGblico, Presupuesto de F.gresos de 
la Federaci6n 1977 



a.IADRO NO. 13 
PRESUPUFSI'O DE FX;RES()S DE ros ORQ\NISMJS DESCENTRALIZAOOS y 

l!MPRESl\S PAru\ESl'ATALES 

1 9 7 8 

[millones de pesos] 

E N T I D A D 

Petróleos Mexicanos 

canisión Federal de Electricidad 

Cía. de Luz y Fuerza del Centro 

Ferrocarriles Nacionales de México 

Caminos y Puentes Federales 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Ferrocarril del Pacíf ia:i 

Ferrocarril Chihuahua al Pacífioo 

Ferrocarriles Unidos Sureste 

Ferrocarril Sonora-Baja California 

Aeronaves de Méxioo 

Cia. Nacional de Subsistencias 
Populares 

Instituto Mexicaro del caf~ 

Productos Forestales Mexicanos 

Forestal Vicente Guerrero 

Fertilizantes Mexicanos 

Productos Pesqueros Mexicanos 

Instituto Nacional para del Desarrollo 
de la cam.midad Rural y de la Vivieroa 

Insituto Mexicano del Seguro SOcial 

Insituto de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores del Estad:> 

Lotería Nacional para la Asistencia 
Pliblica 

Insituto Mexicano de Carercio EKterior 

Diesel Nacional 

SiderGrgica Nacional 

Constructora Nacional de carros de 
Ferrocarril 
SiderGrgica !&aro Cárdenas 

Productora e Inp:>rtadora de Papel 

T O T A L E S 

Presupuesto 
inicial 

179,478 

77,524 

12,837 

12,910 

2,170 

1,529 

2,613 

804 

918 

517 

5,845 

33,306 

12,639 

222 

201 

17,014 

11,586 

25,335 

8,262 

612 

12.093 

1,134 

3,234 

3,392 

3,816 

478,147 

Participación 
% 

37.54 

16.21 

2.68 

2.70 

0.45 

0.32 

0.55 

0.17 

0.19 

0.11 

· i.22 

6.97 

2.64 

o.os 
0.;04 

3.56 

2.42 

0.01 

10.06 

5.30 

l. 73 

0.13 

2.53 

0.24 

0.68 

0.71 

0.80 

100.00 

Fuente: Secretada de Programación y Presupuesto, Presupuesto de F.gresos -
de la Federaci6n 1978 
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CUADRO NO. 14 
PRFSUPUES'ID DE EGRESOS DE IDS ORGANISt-üS DE.SCENI'AALIZAOOS Y 

EMPRESAS PARAESTATALES 

9 7 9 

[millones de pesos 1 

E N T I D A D 

Petróleos Mexicarcs 

CCllúsi6n Federal de Electricidad 

Cía. de Luz y Fuerza del Centro 

Ferrocarriles Nacionales de Méxioo 

Camilx>s y Puentes ~ederales 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Ferrocarril del Pacífiro 

Ferrocarril Chihuahua al Pacífioo 

Ferrocarriles Unidos Sureste 

Ferrocarril Sonora - Baja California 

Aeronaves de MéxiOJ 

Cía. Nacional de Subsistencia 
Populares 

Instituto Mexicano del Café 

Productos Forestales .Mexicanos 

Forestal Vicente Gue..>-rero 

Fertilizantes Mexicanos 

Productos Pesqueros ~canos 

Instituto Nacional para al Desarrollo 
de la canunidad Rural y de la Viviema 

Instituto Mexicaoo del Seguro Social 

Instituto de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores del Estado 

Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública 
Instituto Mexicaoo de Corercio Exterior 

Diesel Nacional 

Siderúrgica Nacional 

Constructora Nacional de carros de 
Ferrocarril 

Siderúrgica lázaro Cárdenas 

Productora e Inportadora de Papel 

T O T A L E S 

Presupuesto 
inicial 

216,217 

73,309 

15,303 

17,983 

2,842 

1,468 

3,405 

896 

1,139 

653 

267 
19,511 

12,705 

139 

60,856 

32,061 

10,456 

722 

11,630 

910 

5,874 

5,251 

4,569 

552,568 

Participaci6n 
% 

39.13 

13.22 

2. 77 

3.25 

0.51 

0.27 
. 0.62 

0.16 

.0~21. 
···ó\.12 

. ;1.25 

6.88 

1.64 

0.01 

o.os 
3.53 

2.30 

0.03 

11.01 

5.80 

1.89 

0.13 

2.10 

0.16 

1.06 

0.95 

0.83 

100.00 

ss. 

Fuente: secretaría de Prograrnaci6n y Presupuesto, Presupuesto de :Egresos de 
la. Federaci6n 1979. 



CU.ADRO NO. 15 
PRESUPUESro DE OORF.SOS DE IDS ORGANISMJS D~IZADOS Y 

E?o!PRESAS PARAFSTATALES 

1 9 8 o 
[millones de pesos] 

E N T I D A D 

Petrolees Mexicanos 

Canisi6n Federal de Electricidad 

Cía. de Luz y Fuerza del Centro 

Ferrocarriles Nacionales de México 

Camiros y Puentes Federales 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Ferrocarril del Pacífico 

Ferrocarril Chihuahua al Pacífiro 

Ferrocarriles Unidos Sureste 

Ferrocarril Sonora - Baja california 

Aeronaves de México 

Cía. Nacional de SUbsistencias 
Populares 

Instituto l>Exicano del caf~ 

Productos Forestales Mexi.caoos 
Forestal Vicente Guerrero 

Fertilizantes M3xicanos 

Productos Pesqueros Mexicanos 

Institutc Nacional para el Desarrollo 
de la Cammidad Rural y de la Vivierrla 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Instituto de Seguridad y Servicios 52 
ciales de los TrabajOOo!'es del Estado 

Lotería Nacional para la Asistencia 
PGblica 

Instituto Mexicano de carercio EKterior 

Diesel Nacional 

Sidertlrqica Nacional 

Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril 

Siderúrgica Lázaro Cárdenas 

Productora e lirportadora de Papel 

T O T A L E S 

Presupuesto 
inicial 

399,589 

120,729 

17,858 

22,414 

2,801 

3,769 

4,137 

1,237 

1,415 

898 

12,848 

27,980 

17,368 

435 

260 

21,049 

16,405 

172 
78,285 

37,618 

11,217 

935 

20,474 

1,866 

7,399 

8,576 

6,661 

844,395 

Participación 
% 

47.32 

14.30 

2.11 

2.65 

0.33 

0.45 

0.49 

0.15 

0.17 

0~11 

·1.52 

3.31 .. 

·. 2.06 
o.os· .. 
0.03 

2.49 

1.94 

0.02 

9.27 

4.46 

1.33 

0.11 

2.42 

0.22 

0.88 

1.02 

0.79 

100.00 

Fuente: Secretada de Programación y Presupueste, Presupuesto de F.gresos de 
la Federación 1980. 
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Ia estructura del nresupuesto de egresos de la Federación l)r~ 

senta cambios significativos durante el periodo de análisis -

(Ver cuadros núrrero 16 y 17). se incrementaron los egresos -

destinados al Sector Paraestatal en contraposición con la re-

ducci6n del Sector Central (Gobierno Federal) , es decir, se -

trató de que la participación del Estado en la econania nací~ 

nal no füera merarrente a nivel administrativo, sino lo que es 

más .irnµ)rtante, la participación estatal en la econania debia 

darse en los sectores l)roductivos, creando fuentes de empleo 

productivas y fijas, a través de los progrcuras de inversión -

pGblica. 

aJllDRD NO. 16 

PRESUPUE....c::ro DE EXiRESOO DE IA FEDERACICN 

1977 - 1980 
(Millones de pesos) 

CONCEPTO 

GJbiemo Federal 

OrganiSl!Os Descentralizados 
y Elrpresas Paraestatales. 

'TOTALES 

1977 1978 1979 1980 

349 787 434 303 571 701 839 018 

327 620 478 147 552 568 844 395 

677 407 912 450 1124 269 1683 413 

FUENI'E: PreSU?lesto de F.gresos de la Federaci6n, 1977, 1978, 1979 y 1980. 
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aJADRO NO. 17 
PRESUPUESTO DE .EX;RESQS DE IA FEDERACICN 

1977 - 1978 
(Porcentajes) 

e o n e e p t o 1977 1978 1979 

G:lbiemo Federal 51.6 47.6 50.8 

Oroanisroos Descentraliza dos y Empresas Paraestafales 48. 4 52.4 49.2 

T O T A L E S 100. O 100.0 100.0 

1980 

49.8 

50.2 

100.0 

EUENl'E Con base a los presupuestos de egresos de la Federación 
1977, 1978, 1979 y 1980. 
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B.- Distrihlción Econérn.ca. 

Ia distril:ución econérnica del gasto, lo clasifica en tres -

grandes rubros: gasto corriente, gasto de capital y las -

anortizaciones de la deuda pública. IDs gastos corrientes 

son aquellos que se deben realizar anualnente para las act.!_ 

vidades del gobierno, caro es el pago de sueldos y salarios 

y los gastos propios de administración; los gastos de capi

tal son los costos de proyectos especiales de inversi6n - -

para la praroci6n del desarrollo econánioo; y la anortiza

ci6n de la deuda, es la parte de la deuda pública que se -

vence en el año presu¡::uestado y que deberá pagarse. 

Este tipo de clasificación permite identificar cada rengl6n 

de gastos y de ingresos seg1in su naturaleza econf.rnica. De 

tal forna se p.!ede observar la parte de los gastos que el -

Gobiemo Federal o cualquier entidad pGblica Y destina a -

sus operaciones corrientes y la parte de los gastos que se 

canalizan a la creaci6n de bienes de capital para ampliar -

la capacidad insta.larla de producci6n, también presenta el -

grado en que los servicios gubernanentales son prestados 

directanente nedi.ante la utilizaci6n de fondos invertidos -

por el propio gobierno en bienes y servicios, o in:li.recta-

rrente ioodiante subsidios y pr~stanos gubernanentales otorg~ 

y Para inf onnaciál detallada de alguna empresa controlada 

presupuestalmmte cxmsultar la Cuenta de la Hacienda -

Pública, S.P.P. para el año deseado. 

59. 



dos a otras entidades encargadas de prestar el nú.SllO servi-

cio. 

Al disp:mer d.e este tipo de infoonaci6n, es posible detenn.f. 

nar el in'pacto de los gastos públicos sobre el nivel y can

posici6n del pro::lucto nacional, asi caro sobre su distribu

ci6n. 

El gasto corriente durante el per!odo 1977-1980 crecic5 a -

una tasa praraiio anual del 54.76%, mientras que el gasto -

de capital dura:lte ese período observ6 un crecimiento pro

medio anual de 68.18%. Ias anortizaciones anuales de la -

deOOa pGblica, tuvieron tma tasa de crecimiento praredio -

anual de 53.09% (ver cuadro No. 18) 

ClJADID NO. 18 
DIS'It<lB:CICN EXXNCMICA DEL GAS'ro 

1977 - 1980 
(millones de pesos) 

c:m:::El?'IO 1977 1978 1979 1980 

Gasto corriente 374,264 497,225 622,100 989,137 

Gasto de capital 147, 783 257,062 327,031 450,039 

Anortizaci6n de 
la De\da. 94,277 158,163 175,138 244,436 

Total 616,324 912,450 1,124,269 1,683,612 

~"'UENm: PresupleSt.O de Egresos de la Federacic5n, 1977, 1978, 1979 y 
1980. 
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Durante los tres pr:irreros años de la administración del 

Lic. Jos€ L6pez Portillo, se observ6 una clara tendencia a 

canalizar los recursos financieros hacia el gasto de capi-

tal a través de diversos programas de inversión; as1 tene-

nos que en 1977 representó el 23.98% del presup.iesto de e-

gresos, pasando en 1979 a representar el 29.09%. Por el -

contrario el gasto corriente disminuyó en 1977 que re~res~ 

taba el 60. 73%, al 55. 33% para 1979 (ver cuadro No. 19). 

OJADRO NO. 19 
DISTRIBOCICN ECOOCMrCA DEL GAS'ID 

1977 - 1980 
(Estructura Porcentual) 

CONCEPTO 1977 1978 1979 1980 

Gasto corriente 60.73% 54.49% 55.33% 58.75% 

Gasto de capital 23.98 28.17 29.09 26.73 

hlortizaci6n de 
la Deuda 15.30 17.33 15.58 14.52 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

.EUENI'E: Presupuesto de F.gresos de la Federaci6n, 1977, 1978, 1979 y 
1980. 

Este cambio en la estructura econánica del presupuesto de -

egresos de la Federación, obedeci6 a la necesidad de reali

zar grandes inversiones de capital en la industria petrole

ra y siderúrgica, currpliendo así con las rretas y objetivos 

enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 
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Ia generación de empleos productivos por parte del sector -

pGblico y la reducci.6n de los empleos improductivos (apara

to burocrático), fue.roo también factores detenninantes en -

la reducción del gasto corriente, asi cat0 las recx:mendaci~ 

nes que en nateria de p:>lítica económica hiciera el Fondo -

r.bnetario Internacional a México. 

C.- Distribuci6n sectorial. 

Ia distrihuci6n sectorial, tiene oano objetivo separar los 

sectores econ&u.oos, sociales y generales. Procura 11Dstrar 

las áreas de actividad, no señalando los prop'Ssitos, sino -

seiia1ando los objetivos concretos a la acci6n dentro de; una 

área de actividad. 

Para lograrlo, la cli.strihlci6n sectorial utili:!a las áreas 

de actividad funcionales y las organiza vilx:u1ando los sec

tores con las instituciones oorresp:nlientes. 

A t.raWs de la di.st.ribx:i.6n sectorial del gasto rúblico se 

d:>servan claramente las }?;'ioridades sectoriales de desar.ro

Uo, las cuales se encuentran estrechanente ligadas al cum

plimient.o de los objetivos y netas del Plan Gld:>al de Desa

rrollo. 

Este tip:> de distribuc:i6n, se ha desarrollado en los tilti

nos años, CCllO un esfuerzo para lograr la integración entre 

los planes de desarmllo y el pre~sto fiscal. 
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Ia nueva estrategia de desarrollo se def ini6 en tres etapas 

bianuales: la primera, de superaci6n de la crisis en sus -

~ I!ás agudos; la segunda, de ronsolidaci6n de la €02. 

nan1a y la tercera, de acceso a tm crecimiento alto, soste-

nido, cualitativanente diferente y con inflación controlada 

y decreciente, todo ello manteniendo el respeto a las ~ 

tades ~licas. 

Al .iniciar su marrlato, el Lic. José U5pez Portillo definió 

dos prioridades: sector agropecuario -!_:ara satisfacer la -

demanda de alinentos- y energéticos, que significaba un re-

c."Urso nuevo para administrar la crisis y tma oportunidad -

para iJiprlmir transfornaciones profundas en la sociedad. -

(Ver cuadros Nos. 20 y 21). 

Cl.W>:RO NO. 20 
DIS'lmJD:ICN SEX:.ro.RIAI. DEL GA.S'lO POBLIOO * 

1977 

SECTOR % 

Agropecuario Y o::m?rC:ial 

Industrial 

Desan:ollo social 

Transportes y c:arunica
ciales 

'l\Jr1sno 

.Mln:inistraci6n 

Total 

* Unicanente gasto sectorizable. 

103,515 

205,495 

134,391 

44,807 
2,249 

125,867 

616,324 

16.8 

33.3 

21.8 

7.3 
0.4 

20.4 

100.0 

FmllIE: ~de :Egresos de la Federaci6rv S.H.C.P. 1977. 
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ClJ1IDRO NO. 21 
DISTRIBUCICN SEXJroRIAL DEL GAS'ro PUBLICO* 

1978 

SEX:'roR MILU.NES DE PESOS 

Agropecuario 53,351 

Pesca 10,271 

Indust:rial 245,367 

Transportes y cammica-
cienes 52,931 

Ccltercio 39,242 

'l\lrisno 2,511 

Asentamientos Humanos 5,642 

Etlucaci6n, cultura, cien 76,376 
cia y tecnología 

s.llud y seguridad social 92,180 

Iaboral 1,082 

lldlninistraci6n y defensa 50,511 

Convenios Gnicos de coor 
dinaci6n. 5,149 

Total 634,613 

* Unicamente gasto sec:torizable. 

EUENI'E: Prestq:uesto de Q;p:esos de la Federaci6n, 
secretada de Prograuaci!:.n y Presupuesto. 1978. 

% 

8.4 

1.6 

38.7 

8.3 

6~2 

0.4 .· 

. 0~9 

.···. 12~0 ·~··· 

':- ·:.:;;.·-¿~. !·:·:' 
·:14·s· 

. : ~.:.;. 
0~2 

8.0 

0.8 

100.0 

Para el segundo bienio, se da un canbio al énfasis de las -

prioridades, al utilizarse los recursos obtenidos rrediante 

el ahorro interno y de las exportaciones de productos pe- -

trolexos. Ias prioridades ahora son: sector agropecuario 

rural; bienestar social, cm &lfasis en educaci6n: y el fo;: 

t:alecimiento de la infraestructura de transportes y ccrnuni

caciaies. (Ver cuadros Nos. 22 y 23). 
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aJ~DRO NO. 22 
65. 

DISTRIBUCIOO SEX:'IDRIAL DEL GA...CTO PUBLICO* 
1979 

SEX:'lm MIUJ:NE..C:: DE PEi::<>s % 

.Agropecuario 72,345 9.0 

Pesca 14,560 1.8 

Industrial 300,112 37.4 

Transportes y Ca!ll.ll1i-
caciones 65,447 8.2 

Carercio 51, 714 6.5 

'I\lrisrro 2,622 0.3 

Asentamientos Humanos 8,620 1.1 

lliucaci6n, cultura, ciE!!! 
cia y tecnologfa 100,965 12.6 

Sall.rl y seguridad social 120,674 15.0 

laboral 1,485 0.2 

J\dministraci6n y defensa 63,620 7.9 

Total 802,164 100.0 

*Unicairente 9Cl5to sectorizable. 
FUENIE: Presupuesto de DJresos de la Federación. 

Secretaria de Prograrnaci6n y ~ 1979. 

Ct.JN>ro NO. 23 
DISTRIEDCICll SfrIUUAI.. DEL GASTO PUBL1CD* 

1980 

~DE 
st:Dm MILl1IE; DE ~ % 

IE A'l.nCIW J:s.>Et:lAL. 587.7 53.7 

1tgrqlecuario 123.9 12.1 

CQiunicac1ooes y t:raJ1!. 
97.1 9.5 portes 

Ca!ercio 62.5 6.1 

Bienestar Social 282.5 27.6 

PIIER-0.X:-<XPIAllWt 21.7 2.1 

amas !Ed 42.7 

IIV:lustrial 355.3 34.8 

Pdministraci& 40.5 3.9 

1'sentamientx:>s lbn!lnos 16.0 1.6 

Defensa 18.9 1.8 
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Turisno 

Pcx1eres 

MIIES DE 
MILLCmS DE PF.sOO 

4.2 

2.4 

% 

0.4 

0.2 

Total 1,025.0 100.0 

*Unicarcente gasto sectorizable. 

FUENTE: Presupuesto de F.gresos de la Federaci6n. 

Secretaría de Programaci6n y Presupuesto 1980. 

Para el logro de estos objetivos se fijaron metas y se de

terminaren !?Qlíticas macroeconánicas sectoriales y regiona

les, que manejadas en forna cxiordinada a t.raWs del Siste-

:na Nacional de Planeaci6n, trataron de conseguir el CUI!Pli

miento de las netas y objetivos señalados. 

Ia inversi6n pGblica a partir del segurrl.o bienio tuvo un -

creciilliento real del 14% anual en praredio, atendiendo las 

priorida:les planteadas en la estrategia, así la asignaci6n 

al sector agropecuario y desarrollo rural creció en 22% 

real anual; la inversi6n en el sector trans¡;ortes y c:c:mmi

caciones creci6 a un rit:IID de 18% anual; la asignación de -

inversi6n para el sector social creció en 21%; y la del ~ 

tor in:iustria1 (excluyendo al ¡:et.r:6leo), creci6 a un ritm::> 

de 17% anual. Esperando que los gastos privados en inver

si6n creciera a tm rit:no del 13% anual. 

Ia necesidad de oontar con los recursos fir.ancieros sufi- -

cientes para apoyar la recuperación econ6nica, generaroo -

66. 



erpleos y para administrar los energéticos, exigi6 C!lJe du-

rante los priJreros años de esa administraci6n, se canaliza

rá una parte creciente de la inversión total al crecimiento 

del sector petrolero, concentrando en él, las inversiones -

estatales. El buen éxito alcanzado en la exploración petI2_ 

lera ha pennitido currplir con la plataforma de producción y 

aún rebazarla, ello significa que la inversión en el sector, 

si bien muy importante, ya no rrostrará los altos crecimien

tos observados en el periodo 1977-1980, lo que pennitirá -

destinar recursos a otros sectores que as1 lo requieren. -

Es p::>r ello que se espera que la inversión en el sector - -

agropecuario y de desarrollo rural aUI1e11te su participaci6n 

en el total de la inversión pública, llegando al 25% para -

1982; el sector de caruni.caciones y tranSp::>rtes podrá con

tar ccn el 15% aproximadarrente de la inversión pública; y -

el sector bienestar social, que incluye educaci6n y salud, 

aumentará su participación para pasar aproximadanente el -

16% de la inversif.n pública total. 

Hist6ricaroonte la inversión total se ha venido .i.ncrem:mtan

do a tasas superiores a las del Producto Interno Bruto, 

9.2% pramdio anual en el periodo 1964 - 1970 y del 8.0% en 

el período 1970 - 1975, sin embargo en los años 1976 y 1977, 

el proceso de forrraciál de capital sufrió serios obstáculos, 

registrándose tasas negativas. la tasa de crecimiento pro

nelio anual de la inversi6n µ:ibtica para el perfo:io 1978 -
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1980 fue del 14. 0% mientras que la inversi6n privada obser

v6 una tasa del 13.0 por ciento. 

2.2.3.- ~ficit o SUperávit Presu?J.estal. 

Ia capacidad financiera de una administración se puede deterI!'inar a -

traW.s del análisis de los estados de ingresos y egresos efectivos. -

Estos reportes constituyen de hecho, los estados financieros del país 

durante el período que en ellos se consigna. 

El presupuesto público, caoo se rrencionó anterionrente, es un plan o 

proyecto de ingresos y egresos del G:lbierno Federal. Cuarrlo los in-

gresos efectivos son mayores a los egresos efectivos del r.ri.srro año, -

se presenta el superávit presuplestal: por el contrario, cuarrlo los -

egresos efectivos son mayores a los ingresos efectivos se tiene el d! 

ficit presupuesta!. 

cabe señalar, que la presencia del déficit pres1.1J;Uestal, no represen

ta en si el resultado de una zra1a planeaci6n. Ia existencia de fa~ 

res endocJenos o exogenos pueden provocar alteraciones en los ingresos 

o egresos del gobierno, sin etilargo, la persistencia del déficit, in

dica serias deficiencias en la édrninistraci6n financiera. 

Los ~s presupuestales efe:tivos del Gobierno Federal durante el 

perf.odo 1977-1980 tuvieron un crecimiento !l'alio anual del 83 .8 % - -

(ver cuadro No. 24), ro.entras que en ese misrro reñodo, los egresos -

crecieron a un ribto del 92.i'!, en praredio anual (Ver cuadro No. 25). 
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El ccrrportamiento a~ lo:J ingresos y egresos 3ignific6 la reducci6n --

paulatina del déficit presupuesta!, o sea, la brecha entre ingresos y 

egresos se fue haciendo menor, ca:o se puede observar en la gráfica -

No. l. 

ClJADRO NO. 24 

INGRFSOO PRESUPUESTAI.ES EFEX:1'IVOS DEL G:BIERNO FEDERAL 

1977-1980 

(MILI!NES DE PESOO) 

CXNCEPTO 1977 1978 1979 1980 

Ingresos 'Ibtales 193 540 258 515 348 971 679 892 

CORRIENl'ES 190 725 256 283 347 700 677 885 

Tributarios 180 048 242 938 331 150 651 530 

Renta 92 301 128 787 168 855 242 023 

Producciál y O:ln. 34 945 42 693 49 524 63 448 

Ingresos Mercant. 20 994 27 554 40 062 116 600 

Carercio Eicterior 22 690 31 449 56 961 181 765 

Erogaciones !X:Jr Trab. 2 578 3 295 4 051 6 201 

otros Inp.testos 6 540 9 161 11 697 41 493 

No Tributarios 10 677 13 345 16 550 26 355 

DE CAPITAL 2 815 2 232 1 271 2 007 

Fuente: InfOJJTes Anua.les del Banco de ~oo, S.A. 1977-1980. 

Ql el lado de los ingresos es irnp:)rt:ante destacar el fortalecimiento 

de los ingresos tribltariOs, los C'Uales representan en 1977 el 94.4%, 

de los in;Jresos corrientes y para 1980 representaron el 97.0%. Indu

dablerente la entrada en vigor del Inpuesto al Valor P.greqado, cmtr!_ 

b.ly6 en fonna deter:minante en el increnento de los ingresos t:.r:iluta-

rios. Por el oontrario, los inqresos no tributarios observaron un -

descenso importante, en 19'n :representaban el 5.6% de los ingresos ~ 

rrientes y para 1980 solanente alcanzaron el 3.0%; es jmportante - -

69. 

.• 



destacar que al no actualizarse los precios y tarifas de los bienes -

y servicios que produce el gobierno, debirlo a la instrumentac1fn de -

una política pernanente de subsidios¡ se han convertido en l.ll'l 'Jéhiad~ 

:ro lastre para las finanzas p<iblicas. 

CDn respecto a los gastos p:resu¡:u:!st.ales efectivos del Gobieroo Fede

ral, se de.be señalar que durante el periodo 1977-1980, oo obsetvaron 

I'IOdificaciones de .úr{:lortancia en su c:aYPOSici6n estructural. Esto -

obedeció a la inpleientaci6n de una política de gasto públicc bien 

definida, que canaliz6 los recursos financieros siguieOOo una estra-

tegia preestablecida. 

aJADRO ro. 25 

~ PRE&lPtlES'rAtE EFEX:TlVOS DEL Ql3JEm:> FJ:DElW.. 

1977 - 1980 
(MILtalES 00 PESOS) 

CXKEP'l'O 1977 1978 1979 1980 

Gastos 'lbtales 248 803 321 235 434 676 691 770 

OORRIENlES 174 405 221 931 293 776 472 504 

Gastos de Mron. 69 677 88 905 116 216 151 020 

Transferencias 70 439 87 074 118 422 238 508 

Intereses y Gastos 33 486 44 801 57 437 77 030 
de la Deuda. 

Otros Gastos 803 1151 1 701 5 946 

tE CAPITAL 61 930 74 514 109 892 174 197 

ADEF2\S -· 12 468 24 790 31 008 45 069 

E'\lente: Info:i:roos anuales del Banco de ~oo, S.A. 1977 - 1980. 
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2.3.- la Política Fiscal. 

Ia polttica fiscal es un instrunento de la pol!tica eooOC.mica que el 

Estado utiliza para illpulsar el desarrollo econ6niex>. se puede def! 

nir caio el manejo por !)arte del Estado del gasto p(lblioo, los im- -

puestos, la deuda pGblica y crédito, que inciden scbre el ingreso, -

consuno e inversión. 

A través de ella, el Estado tiene una mayor inge.reIX:ia dentro de la 

actividad econ6nica, ya que es t!l, el que detetmina y progratra las~ 

di.das fiscales con el pro¡:ósito de dar nuevas estructuras a la - - -

71. 



72. 

ec:ooanl'.a pGblica ¡:or la vía del presuµiesto. 

"El ámbito de la ¡:olitica fiscal es el conjunto de rredidas relativas 

al J:éginen tributario, al gasto p(iblic:o, el endeudarriento interno y 

externo del Estado y las operaciones y la situaci6n financiera de -

las entidades y los organisrros autonáros o paraestatales, por nelio 

de los cuales se dete:on.ina el rronto y la distribuci6n de la inver- -

si6n y el consuro pGblico caro carrponentes del gasto nacional, y se 

influye directa o indirectanente en el m:>nto y la coorposici6n de -

la inversi6n y el consuno privado" y 

Ia influencia que tenga la ¡:ol!tica fiscal en la econan1a depende -

de las ñmciones que le asigne el Estado. sus manifestaciones oon

cretas son: 

-el volunel de recursos f!sicos y f:lnancieros que el sector 

pGblico obtiente para Clll!Plir sus objetivos, esto es el mJ!!. 

to del gasto, y 

-la dist:r1blci& qw hace el sector p(jblioo de esos recursos 

y el cmjunto de instrunentos y necanisltPs que el sector ~ 

blioo utiliza para financiar el gasto que se necesita !_Jara 

lograr los objetivos prqiuest:os. 

Ia pol!tica fiscal :m::idema, presenta bases keynesianas, debido a que 

la :i:olltica puede actuar sobre la demanda y poder de carpra de la -

§/ Ui:quidi, Victor "Ensayos de Polltica Fiscal" No. 2. Fondo de Otl 

tura Econ6nica, Pag. 47. 



p::>blaci6n tanto en el aur:e cor.o en la depresión. Puede actuar en el 

desarrollo de la cconO!l'ía a través del nivel ce precios, tasa de in

terés y rercac1o de capitales. 

En nuestro ~s, el Estado asume la ftmci6n de crear la infraestruc

tura, inversión básica rara el desarrollo de la eco."lCJT'.!a. En esto -

la política fiscal inflU'¡e, ya oue el Estado a través de instrmren

tos tributarios absorve inoresos )?rivados rara transferirlos a otros 

sectores y poder financiar su i:rasto. 

En la ne:iida en que aunenta la participación del Estado en inversión 

y consur.o se increrenta su participación en el inoreso nacional. la 

{X>l!tica fiscal !l<lsa a cxnvertirse en rol1tica de distribución de -

gasto y da los irecaniSI1Ds para loqrar una r.ayor eficiencia de la pa;:_ 

ticipaci6n del Estado en la econania. 

Ia ¡:ol!tica fiscal no s6lo oontel!pla el financianliento y distribu- -

ci6n del gasto, sino tal!bi&l lo que se refiere al manejo del ~ficit 

y superávit presu!XJestal y la fonna de financiar el ~ficit y utili

zar el superávit. 

la ¡x>l!tica fiscal se incluye dentro del funcionarr:iiento de las ~ 

sas públicas, del ingreso y gasto nacional: asi miSJ!O a tra~s de -

operaciores cx:r.erciales p:srticipa en la adr.ü.nistraci6n de la deuda -

federal; influye en la banca por la vía de la instrurrentación de es

tirulos fiscales !)ara incentivar la captación de ahorro e inversión. 
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Eh general, la pol!tica fiscal desempeña un papel importante en el -

financiamiento del desarrollo, no s6lo en lo que se refiere al sec

tor público, sino también su influencia sobre el sector privado. 

·El principal objetivo de la JX>lítica fiscal es el de crear ahorro -

Plblfoo que financie la inversi6n del sector público y por nedio de 

la deuda ext:enJa e interna tarar otros recursos necesarios para fi

nanciar el gasto pGblico. 

A través de la :in'Q?osici6n al sector privado, la pol1tica fiscal cap

ta recursos para hacer frente a la producci6n de servicios pllblicos. 

Otro objetivo es implerentar pol!ticas tributarias de gasto y camb~ 

rias, que estimllen al sector privado, para auxrentar la capacidad de 

ahorro e inversi6n necesaria al desarrollo econ6nioo del paú¡. 

Asi misno, la pol1tica fiscal unida a una pol!tica rronetaria y cred! 

ticia puede servir de eler:entoestabilizador dentro del ciclo econ&l!. 

001 en este sentido se considera a la pol!tica fiscal OCllD una pol!

tica anti.depresiva. 

Por otro lado, la polltica fiscal coadyuva para lograr una rrejor di~ 

trililci6n del ingreso, pero este objetivo es securrlario, ya que el -

prop6sito fundanental es la creaci6n del alxlrro pGblico par.a finan

ciar la :inversi6n pG.blica, la infraestructura necesaria ¡:m-a el de~ 

rrollo de la eronanía e influir t:&OOién tanto en el oonsuno e inver

si6n del sector privado y adetrás asegurar al estado la expansi6n de 

su gasto. 
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••• "pueden señalarse cuatro áreas principales de la acx::ión de la -

política fiscal, en las que los resultados son decisivos para el ~ 

to de los proJramas o planes de desarrollo: la tributación, el gasto 

pGblico, la eficiencia eo:ml5mica de los organisnos y las enpresas -

paraestatales de producción y el endeudamiento interno." §! 

En lo que corres¡;onde a la tributación, significa que la estructura 

tributaria de un país, debe adaptarse a la vida y estructura de la -

econanía, para servir de impulsador al desarrollo econá:tico; pero -

esta política tributaria (estructura de irrpuestos, creación de nue

vos, etc.), no debe apartarse de la situación política e institucio

nal del país. 

El rrejorar.t.i.ento del sistS'!a tributario, en lo que se refiere a la -

fonna de gravar enpresas, personas, el inpuesto sobre la renta, estf 

I:11.llos a la inversión, :i.npuesto a la .inportación, exportación, la p~ 

tección arancelaria, etc., son rrecaniST!Os de política tributaria ne

cesarios a considerar dentro de la refoma de la política fiscal; su 

reestructuración significará en gran redida el rrejor fl.mcionami.ento 

de la política fiscal. 

El gasto público corro parte de la politica fiscal, es necesario que. 

responda a las necesidades de inversión pGblica, principalmente en -

lo que se refiere a obras públicas, requisito para el funcionar.liento 

de la econC!!'.fa. .Menás de que las obras públicas producen efectos -

§_/ OP. CIT PAG. 57. 

75 . 



estabilizadores del ingreso, ya que san inversiones con gastos muy -

altos y en cierto .rranento pueden llenar el espacio que deje la in'JeE_ 

si6n privada. 

A partir de la influencia. keynesianF.I sobre la :rx>litica fiscal, es -

necesario considerar la creación de obras pGblicas cuan1o se inicia 

el ciclo de depresi6n o cuarrlo se er.cuentra en su fase más profunda; 

estas obras sólo serviran para disminuir los efectos de la crisis. 

El gasto pGblico debe dirigirse principabrente a planes de largo pl~ 

za, que beneficien la capacidad productiva de la población. 

Para lograr una nayor eficiencia de la p::>Utica es necesario una ma

yor eficiencia en la administración pública. El sector paraestatal 

que controla actividades estratégicas para el desarrollo de la econo 

mía nacional juega un papel detenninante, por ello es necesario que 

estas enpresas tengan r-olíticas acorde a las necesidades del des~ 

llo; una mayor eficiencia de las enpresas, aunado a polí.ticas sobre 

precios y tarifas pennitirá obtener resultados financieros satisfac

torios. 

El erldeudarl"iento intemo del sector público fonna parte ir.p:>rtante -

de la política fiscal, ya que ~ste puede servir para irrp.llsar el de

sarrollo, ya sea que se dirija a la creación de infraestructura, - -

aunque Il'O.lchas veces se dirige a financiar las pérdidas en eJTpresas -

paraestatales o gastos de administración, o bien se realice inversi6n 

productiva. 
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••• " es, sin duda, .irrporta.nte que el sector públioo rehabilite a la 

deu:la intema caro .i.nstnmento oonsciente de financiamiento dentro -

del conjunto de medidas destinadas a racionalizar los programas de -

desarrollo" 7 / 

El ahorro externo tarnbien tiene un papel importante en cuanto al fi

nanciamiento del desarrollo econáni.ro, este ahorro ~e dirigirse a 

increrentar la inversión ?fulica y privada. Aunque en nuestros paí

ses y en este :rrarento gran parte de los préstam:>s del exterior se df. 

rigen a financiar el déficit de la balanza de pagos. Es oonveniente 

señalar que el financiamiento interno debe ser el que en mayor medi

da .impulse la inversi6n necesaria al desarrollo, rx:irque dejar al en

deudamiento extemo cx:m:> la principal fuente de financiamiento, es -

condicionar en gran parte la dirección de las inversiones, que llllChas 

veces no van aooxde con la necesidad de la econania y de la mayor -

parte de la poblaci6n. 

Ia poUtica fiscal debe ten:ier a la reest.IUcturaci.6n int.ema que J?eE. 

mita lograr un nayor aOOn:o interm necesario para los progxauas de 

desarrollo, siendo así esto, el ahorro externo, su a.yt.Xla, sera más -

anplia y más aoo!de a las necesidades de la econanía. 

PasarDo a otro nivel, es necesario hacer una nenci.6n en que consiste 

la tri.butaci6n o mejor dich:> el financiamiento del presu¡:uesto esta

tal !;X)r t"'eC.io de los inplestos. 

y CP. CIT ~- 71. 
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En pr:i.ner lugar, esta .únposici6n es una forna de explotaci6n ecxmán! 
ca y por lo tanto corresponde a un anfilisis de clase • 

• 

• • "la lucha imfositiva es la fmma más antigua de la lucha de clases" 

(carlos Marx). 

El Estado tiene la necesidad de establecer ciertas fOIJ!laS más o nenas 

equitativas de :il!{.osici6n rara esoonder la desigualdad de la .üi;x>si

ci6n o tributación y as1 esconder la explotaci6n de clase, logrando 

oon ello la legitimizaci6n de las ne:lidas. 

Tcxlo cambio irrq_"x:>rtante en las fuerzas pol!ticas y de clase se refle

ja en el sistana de tr:ili.ltaci6n. Estos sistemas inpositivos son :re

sul tado del sistana de clase, las clases da!linantes tienen la neces.!_ 

dad de ocultar y mistificar este tipo de explotaci6n; para ~sto se -

utilizan frases caro san "pagar inpuestos nos beneficia a todos", y 

otras s.irnilares. 

Es .importante señalar que de esta forma, la explotaci6n es aceptada 

ya que en gran m=dida se acepta la ideología de la clase daninante, 

es decir del capital norx:ip6lico. Gene.ralI!mte para justificar esta 

:relaci6n se utilizan tres principios caro son: los de incentivo, -

capacidad de pago y tratamient.o igual a los iguales. 

En el maroo de tma eoananía capitalista, la política :irrp:>sitiva puede 

ser utilizada para aunentar las ganacias y la inversi6n privada, o -

sea, estimulan al capital para ahorrar e invertir. Estas políticas 
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.inp:>sitivas increrrentan las ganancias y el crecimiento de los roono

polios, los capitales tienen la capacidad de evadir la :imposición, -

lo cual ír.t>lica que la irnposici6n se dirija a las clases trabajado-

ras y los pequeños e!!presarios. 

De esta fonra el capital I!OI16polico aua:mta sus :ingresos, ganancias 

y consolida su dcrninación. 

El gasto estatal a1.llle11ta las ganancias de los capitalistas, una de 

las principales fuentes de financiamiento es los inplestos, los que 

general.mmte recaen sobre los salarios reales, debido a que los im

puestos que se hacen al sector daninante, éste los traslada a los - .. 

oonsumidores vía precios. 

Es preciso señalar una contradicción del sistena trilutario, la ~ 

sición recae sobre la clase obrera, ésta clase necesita cada vez ~ 

!izar c:onsurro social riebido a su propia condición de clase; asi al -

ser mayor el grado de imposición, rrayor es el nivel de gastos esta~ 

les y por lo tanto es necesario llevar a cabo una rrayor E?J<Plotaci6n 

ir.p:>sitiva. 

2.3.1.- Ia :Reforma Fiscal. 

ros agentes ecxm6nicos de la sociedad cuestionan cada vez más al Es

tado, se denarX!an más y mejores servicios, y es precisanente asi oo

:rro surge la crisis fiscal del Estado, que es la tendencia que tienen 
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los gastos gubernarrentales a crecer más rápido que los ingresos. El 

nonto del gasto está determinado rx:>r las relaciones o conflictos so

ciales y econátúcos entre las clases y grupos. As! la crisis fiscal 

lleva a que se agudizen estos cxm.flictos sociales. 

Para analizar la crisis fiscal es necesario retornar las funciones -

l:ásicas del Estado en el sistema capitalista, estas son las de a~ 

laci6n, crear las condiciones rara que se den las bases rrás rent.ables 

al capital y la funci6n de legitimación, que es la de nantener una -

arnorúa social que sir.va a esa acum.tl.ación. 

I.a expansión del gasto públioo es tanto la causa COJ!O el efecto de -

la expansión del capital nonopolico. 

D:fuido a que al socializarse los costos de inversión, el consum:> del 

capital social aumenta oon el tiempo y se convierte en necesario pa

ra que la acumulación sea rentable al capital ronop6lico • 

• • • "en suma, cuanto myor es el crecimiento del capital mayor es el 

crecimiento del capital rronop6lico y cuanto mayor es el credmiento 

del sector rronopSlico, mayor serán las erogaciones gubernanentales 

en los gastos S<X:iales de producción". y 

Fsta acumulaci6n de capital social y gastos sooiales lleva a la cri

sis econánica, social y politica; esto es, al darse una socializa- -

y O'O::mnors J "Estado y Capitalisno" ffiitorial periferia. Pag. 19. 
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ci6n de los costos y una apropiación privada de las ganancias crea -

una crisis fiscal, o sea aumentan los gastos del i:!stado más que los 

ingresos para financiarlos; aunado a una lucha entre los sectores o 

grupos que deuandan r.ás inversiones, nenas inpuestos, son grupos con 

intereses dentro del i:stado y por otro lado, las clases poµtlares que 

denandan cierto tipo de gastos sociales cono son educación, rrejores 

contratos de trabajo, asistencia pública, etc. 

El crecimiento del sector estatal y sector nonop6lico lleva a una -

crisis fiscal, cuya causa es la contradicción fundarrental del capi~ 

lisno, o sea la socialización de la ~ucci6n y la apropiación pri

vada de las utilidades o la propiedad privada sobre los rrec1.ios de -

proiucci6n. 

Esto se explica en que el oonopolio socializa cada vez r.ás los cos

tos de capital y gastos sociales, pero las utilidades no son social!_ 

zadas; por otro lado a rrediano plazo, los costos salariales del ~ 

tor público se increrrentan y sobrepasan los aurrentos de r.roductivi

dad y cada vez mas una mayor parte de la gente depende del Estado, 

esto indudablerrente incide en la crisis fiscal. 

Ias políticas estatales tanto en inversión y cansur.o inciden sobre -

el aurrento en la producción y el ingreso nacional, pero tarnbien au

rrentan las ganancias del sector privado. El aurrento de la part.ici@ 

ci6n estatal en la ec:onom1a, a tra-Ws del inci:em:mto del gasto públ!_ 

oo tiende a ser mayor que el de los inqresos, derivando en crisis -

fiscal que incide sobre el trabajo y capital y en toda la clase ~ 

ra. 
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La crisis fiscal lleva a una crisis social, un enfrentamiento entre 

el trabajo y el capital; se da una lucha por defender los niveles 

de vida obrera, lucha sindical dentro C'.el sector rronopólico pero que 

tarde o tanprano se manifiesta en el sector estatal, par lo tanto la 

crisis social es producto de la crisis fiscal, que se reproduce en -

un nayor grado de lucha obrera y alta inflaci6n con todas sus conse

cuencias en perjuicio fundanentalr.ente de la clase obrera. Ante es

to el Estado se ve en la necesidad de :inpleiientar políticas fiscales, 

principalnente en lo que se refiere a bajar las tasas de inflaci6n y 

atenuar un poco la crisis fiscal, para lograr una estabilidad neces~ 

ria al proceso de acurrulaci6n. 

Se habla entonces de realizar una refo:ona fiscal y de carrbios pro~ 

dos en las fomas y en las técnicas de canalizar :recursos, de gasta!_ 

los, de controlarlos y descentralizarlos. Sin eITbargo para que la 

reforma fiscal pueda ser lograda, se requiere de una activa y ere- -

ciente participa.cién !Xllitica de los trabajadores, tendiente a rrodi

ficar la estructura inp:>sitiva. 

Ia refo:ma fiscal do..l:e abarcar a todo el país y además ser progresi

va, ya que en ocasiones los CélP.lhios que se dan s6lo crean confusi6n 

y evaci6n, e :inpiden justicia en la aplicaci6n de las nonnas fisca

les; por lo tanto, la :i;olltica fiscal de un pais deOOrá caicl:>iar en -

tanto que cail'bien las circunstancia.s econánicas, p::ll.iticas y socia

les. Es pies la reforma :impositiva, un proceso dinámico y de ~ 

ci6n constante. 
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Para inst?:urientar cualquier refoma fiscal resulta indisp:msable ~ 

lizar profundos caI!'hios adrúnistrativos. 

Ios objetivos generales de una refoma fiscal deben estar orient:alos 

fundarrentaltrente a: 

M:!jorar la rosibilidad de fiscalizaci6n. 

Globalizar el ingreso gravable. 

Sinlplifica.r el sistema tributario • 

.Adecuar el régi.'!ell inpositivo a la inflación. 

Incl:en'entar la cx:>0rdinaci6n fiscal. 

Elevar la :recaudación para utilizarla caro instrurrento de -

redistrili.tci6n del inqreso. 

En ~oo la funci6n a deserrpeñar ror parte del Estado se viene a -

caracterizar sobre tcrlo por estar fund.arrentados en la planeaci6n y -

en la concentración de acciones solidarias con las fuerzas producti

vas que han dado vigencia enriquecidas al proyecto nacional, corro -

son el Plan Global de Desarrollo y la Alianza para la Producci6n. 

A través de todo esto se trata de dar t.m ca!!Pio integral y profundo 

a las ~fornas en nateria Política, M:únistrativa y F.confani.ca. 

se trata de dar un canirl.o JlaIY ~'llpOrtante y diferente a la política -

fiscal ccrnparada oon los años anteriores. 

Ia inseguridad e inflexibilidad cada vez mayor del siste!rla triblta

rio itexicano obligó a las autoridades hacendarias a realizar una - -
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serie de m:xlificaciones ~ actualizar el siste!!a ilrpJsitivo y p:r-

nerlo en c:ond.icicnes de ;a.rticipar en la Reforma General que se puso 

en práctica, clentro de los lineamientos expuestos en el Plan Global 

de Desarrollo. 

Esta etapa tuvo o::r:o objetivos, distribuir de r.-.anera Jl'ás equitativa 

la carga inp::>sitíva as! cx:rro obtener una mayor contr:ibuci6n social -

de los grtl!X)S de n:ás alto .ingreso. 

Desde 1948 no se habta dado una !Xiü.ficaci6n fiscal tan novedosa co

rro la que se realiza a partir del lo. de enero de 1980, fecha en que 

entra en vigor el 7"~sto al valor agregado (iva) que sustituye al 

Impuesto Sobre Ing:res::JS Mercantiles (ISIM). Esta nedida se difundió 

con un año de ante1a::fá1, con el objeto de C}Ue los causantes la con~ 

cieran OOI?Pletatrer.te. El iva supaúa una eficacia recaudatoria, ire

jorar la capacidad ee ~ de los causantes y preservar la eo:ufdad -

del sistena tr:ibut.ar1"....o. 
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Ia .introducción del Ir.puesto al Valor Agregado a partir del prinero 

de Enero de 1980, significo el establecimiento ce un inpuesto más -

efectivo y justo, con el nuevo .irrpuesto se logr6 una l"ayor arnorúa -

en el nosaico tributario. 

Sin que el sistema p:!:rdiera generalidad, se logró el establecwierito 

de excensi.ones .inp:>rtantes li.berandose del pago del WF-:, y de cual

quier carga latente a todos los productos provenientes del sector 

agrícola, ganadero, y de _t:esca, mientras estos no sufran una trans

formación, así caro a una serie de bienes alinenticios para el cx:m5!!_ 

!TO humano. 

Con el prop6sito de apo<¡ar la ec:onaní.a de la clase trabajadora rx:>~ 

lar a través del Progxan:a de Productos Básicos, a partir del prinero 

de Septiembre de 1980 se extendió el trataniiento inpositivo de tasa 

cero a 29 productos al.:im=nticios industrializados básicos, de esta -

manera el 77. 3% del ccnsu:ro de la canasta obrera qued6 excenta del -

IVA. 

Para beneficiar al náxin::o las actividades del sector primario qued6 

excento de dicho inp.Jesto con derechos al acred.itamiento (se otorgó 

la tasa oero}, a la maquinaria y equi:i;x:>, entre nuchos otros bienes, 

as1 caro a los servicios destinados a la agrícultura, ganadería y -

pesca. 

Todo esto se hace cx:m la finalidad de dar JT"ayor a))OYO a los progra

mas de Productos Básicos y al Siste!Tla Alimentario Mexicano, se gene-
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raliz6 el tratamiento de tasa cero en el ro. a todos los alirrentos. 

Ia prop.iesta beneficio a todos los COl1.S\Jil'idores aurrentando su poder 

adquisitivo en 2.14%. A partir del lo. de Enero de 1980, todos los 

alinentos estaban totahtente desgravados, sierrpre aue se oonsumi.eran 

fu·era ·del establecimiento ·que .los enajeno. 

Ia sinpl i fkaci6n y adeucaci6n del sistena tributario indirecto en -

el esquer.a de los ixrpuestos especiales, se ha venido realizando de -

una manera paulatinaI!ente y de la cual se ha concluido una segunda -

etapa al ser derogados 31 inpuestos especiales a partir del lo. de -

Enero de 1980. 

Se reubicó el inp.lesto sobre loteria, rifas, sorteos y juec;ros penni

tidos en el inplesto sobro la renta sin afectar la cartra tributaria 

al contribuyente. 

Se establece en un s6lo cn:denamiento jurídico la ley de Inpuesto F.s

pecial sobre Producci6n y Servicios unificando objeto, sujeto y base 

de los :ú"rp.lestos sobre aguas envasadas, envasaroientos de bebidas al

ooh6licas, cervezas, tabacos, venta de gasolina, ternfono y seguros. 

A trares de esta r.ey se permitirá un rrejor control de los causantes 

y establecerá un manejo ooonlinado ccn las leyes del il1puesto sobre -

la renta y la del valor agregarlo. 

Eh atenci6n al objetivo de que contribuyan más quien rrás tiene, se -

anplia el inpuesto sobre tenencia o uso de autaroviles a otros vehi~ 
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los, caro notocicletas, yates, veleros y aeronaves. 

Asfmisrno en el i"!1pllesto sobre autoróviles nuevos se eleva la carga -

fiscal gravando principalJTente los oonsiderados de lujo. hlemás se 

hicieron otras r.odificaciones de ajuste y CXJnoordancia principalmen

te en el c6digo fiscal. 

SmJNDA ETAPA 

El Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal se convirti6 en un factor 

decisivo para llevar adelante la Reforria Fiscal, entre sus objetivos 

se tienen: 

"hlecuar el marco jurídioo en que se desenvuelve la recauda

ción fiscal en los tres niveles de gobierno (nivel federal, 

estatal y municipal). 

• Q.ie los 1!11.l!licipios tengan cierto grado dl:l autonmía en rel~ 

ci6n al manejo de su pro9io c6digo fiscal. 

'Q.te los rrunicipios puedan tramitar en foma directa los fi

nanciamientos que requieran, a fin de hacer más ágil los -

trámites de este tipo. 

• 1\plicar los estimulas que requiere el Sistana 1\li.'\"etltario -

~cano, de una J'!laI1era más directa, o sea con cierta auto

nan1a, ya que así lo requieren las necesidades ¡:;ctuales, -

con esto se lOC]t'ará en gran medida alcanzar los objetivos -

planteados por dicho sistelre alirrentario, y 
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·Establecer un fondo financiero municir.ial en base a los re

cursos prover::!.entes de la explotación del petr6leo, obvia

re.rite este fondo ¡xxlrá realizarse en aquellas regiones en -

que se cuente con recursos petroleros, caro p..iertos o zonas 

petroleras. 

Estas acciones pretenden darle 1.U1a reyor libertad de acción 

a los niveles estatal y rnmicipal a fin de hacer r..ás expli

cita y rrenos burocrática su ad!ninistraci6n, para ello se ~ 

pidió la nueva ley de Coordinación Fiscal. 

TEFCEP.A ErnPA. 

Se rrodifiaS el titulo tercero de la ley de ~estos sobre la Renta, 

referente a los ingresos de las personas físicas. 

Se introdujo nodificaciones en el título segundo de eilpresas, con el 

objetivo de apoyar el ingreso familiar de las clases pop.llares, se 

introdujo deducciones oenerales al salario rúniiro y desgravaciones -

cuyo costo fiscal en el reriodo 1977 - 1980, fueron de 3 000 mi-

llenes de r;esos para cada uno de los prirreros años, de 18 000 millo

nes de pesos para 1978, y de 10 000 millones de pesos para 1980. 

Con esta r.enor recaudación se evito que el proceso inflacionario au

rrentará la carga fiscal de la clase trabajadora. 
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Para garantizar la aplicación de las rredidas tributarias inst.rumm~ 

das, se efectuaron Catl'bios adr'-inistrativos que facilitaron su ejecu

ci6n. Así se sister.iatizaron las disposiciones adl'IÍ.nistrativas en un 

solo cuerpo de vigilancia anual para facilitar a oontribuyentes y ª!!. 

toridades la aplicación de nonnas que anteriorrente estaban di~ 

das en oficios, acuerdos, circulares, etc. de dificil localizaci6n 

y oonsul ta. 

Se I!'Odific6 la organización de la SUbsec:retaría de Ingresos, para -

que res¡;xmda a la nueva estructura i.np:>sitiva y a las nuevas relacie, 

nes cx:m Estados y Municipios, as1 caro dar agilidád y flexibilidad -

a los tramites relacionados cxm los il!puestos, descentralizando el -

oontrol de la reyor parte de los cxmtril:uyentes. 

Ia estructuraci6n, sir.tplificaci6n y I"'Odernización de sistema tribu~ 

rio que llevo a la preparac6n de un nuevo C.6digo Fiscal de la Fed~ 

ci6n que recogiera las reglas que nonran las relaciones fisco-con

tr:i.buyentes basado en el principio del cunpl:imi.ento voluntario. 

SUs objetivos vienen a ser los siguientes. 

Ccl!batir el evasor vigorizando las facultades de las autor! 

dades en materia de fisc::alizaci6n. 

Generalizar y er.plear las bases tributarias sin elevar las 

tasas :inp:>sitivas. 

SiJtt>lificar la legislaci6n y reducir el nllr!ero de trilutos. 
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Jldecuar el régimen impositivo a la inflación. 

Fortalecer la coordinación fiscal y federalisrro. 

2.3.2.- Estructura de la Ca:rga rnpositiva. 

Ios ingresos tributarios se increnentaron no sólo en ténninos absol~ 

tos, sino tanbién en térrrúnos relativos. Asf. tenerros, en 1977 los -

ingresos tributarios representaron el 93.0% del total de los ingre-

sos federales, para 1978 ascendió al 94.0%, en 1979 represent6 el --

94.9% y en 1980 ascendió a su nivel rrás alto, representando ahora el 

96.7%. 

Es notorio el incremento de la recaudación r:or concepto de impuestos 

sobre prcducción y el conercio, renta y corercio exterior, el aurren

to en la recaudación por ex¡Jartaciones se debe a las variaciones en 

el tipo de carrbio, rrejoras en el precio del café, incre..rrento de las 

ventas de petróleo y otros productos. 

Ia recaudación del ~ierno Federal descansa en: Ia renta, prcx:luc-

ci6n y CX>Percio exterior, en conjunto re~resentaron el 77.5% del in

greso total. 

Ia recaudación por concepto de tributación a las i."'POrtaciones bajo 

un 12. 7% debido a la baja en la actividad econánica. 
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:Ws ajustes en la politica fiscal deterT!'inaron que el balance del ~ 

bierno Federal arrojara un déficit notable, este déficit fue finan

ciado en su totalidad vfa endeudamiento interno, en un ITOllto tal que 

fue ¡::osible una arrortizaci6n del endeudan-iento externo del Gobierno 

Federal i:x>r cerca de 9 800 r.li.llones de pesos. 

En materia de ingresos pretendian cambios en las cifras presupuesta

rias de la 'f2Y de In~ de la Federación para 1980. Se estimaba 

que el 46% se recibiría nediante canales tributarios y el 47% a tra

vés de organisr:os descentralizados y erri:iresas de participación esta

tal, pero en realidad varia ITIUY IXXX> la tendencia de los ingresos -

presupuestales del Gobierno Federal, o r-ejor dicho de la estructura 

de la carga irrp:>sitiva, lo irportante ac:mí es señalar que, los in~ 

sos aumentaron considerablerrente de 1979 a 1980, el increrrento de di 

chas ingresos con respecto a 1979 fué del 94.8%. 

Cabe señalar <]00 la estructura de la carga irlfositiva continuo sien

do la miSMa y por lo tanto no fue posible lograr las netas que se t!:_ 

nian previstas al inicio del aro de 1980. 

En resurren,la Reforr:ia Fiscal de la adrninistraci6n pasada signific6 -

un cambio estructural en la inp:>sici6n a los factores de la produc

ci6n, en 1977 el capital participaba ccn el 57.6% de la recaudación 

del inpuesto sobre la renta y el factor trabajo CCll el 42.4% restan

tes, mientras que en 1981 es de 42.3% a 47.7% resrectivaxrente • 

• 
2.2.3.- Política de Estlnulos Fiscales. 

Un rubro inportante dentro del sistena fiscal rrexicano lo constitu

yen los estímulos fiscales, en virtud de ser uno. de los principales 
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instrunentos de política ec:oo&dca, que pennite encauzar las accio

nes del sector privado y satisfacer los objetivos prioritarios de la 

actividad productiva. 

Eb el pedodo 1970 - 1976 la Polltica de Est1'.r:ulos Fiscales tuvo co

no oojetivos fuOOarrentales: 

1. htpl.iar las posibi 1 idades de utilización de la clesprQ!X)r- -

ci6n acelerada de los ingresos privados, liberando del grav! 

nen a ganaxx:ias de capital que se :re.inv:irtieran en zonas de 

desarrollo y se regla!!ent.6 el funcionamit>.nto de las unida

des ea:JOCmicas que farentan el desarrollo industrial y tu

rístico del país. 

2. Ia política de precios y tarifas de las arpresas pGblicas -

continu6 siendo una fonra adicional de subsidio a la arpre

sa privada. En las relaciones ecx:má!1.i.cas con el exterior, 

la ;;iolitica de aranceles continuó protegiendo a la .indus- -

tria nacional y se dieron tcxia clase de estlnnllos a la ex

¡;x:»:taci6n nacional. 

3. Eh cuanto a la política mmetaria y crediticia enoontra.nos 

entre otros :rengJ.cnes el subsidio otorgado a las tasas ele_ -

intexés paza evitar m freno a la inversi&. 

A pesar de estas políticas los estinulos fiscales .instnmentados du:.. 

rante esa administraci6n resultaron insuficientes y en ocasiones las 

irrlustrias abusaren de ellos, es decir, no existi.6 1.ll'l. adecuado oon

trol en la adjudicaciál y ejercicio de los beneficios otorgados por 

esta politica. 
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Imcmte la ad!lúnistraci6n del Lic • .:osé I.6pez Portillo, la pol1tica 

de estínulos fiscales foo r:ás agresiva, así el decreto presidencial 

expedido el día 6 de r.arzo de 1979, intenta resolver pi."Obleiras c::cr.o: 

el excesivo ntírrero de estfrnulos fiscales otorgados a un sector en -

esr:ecial, acabar con tratos preferenciales en el otorgar.dento de es

tírwlos fiscales, y otros vicios generados durante la administraci6n 

anterior. 

la nueva política de estimllos fiscales tienen por objetivo ~ 

tar la inversi6n, la produccién y el eq>leo, estimular la fomaci6n 

de capital, el desarrollo regional equilibrado, el incremento de ex

portaciones, el nejoramiento de la estructura industrial, asi cerro -

anpliar la oferta y consum:> de satisfactores básicos, aliviar el d~ 

fici t de la balanza de ragos y propiciar un mayor desarrollo tecnol~ 

gico. 

IDs estímulos fiscales pasan a femar parte ñmdamental en la estra

t.egía de diversos planes sectoriales destacando El Plan Nacional de 

n:isarrollo Urbano y el Plan Nacional de Desarrollo· Industrial. 

El otorgamiento de estínulos fiscales descansa en la expedici6n del 

Certificado de Pratoci6n Fiscal (cn>OOFIS) , el cual es utilizado pa

ra cubrir cualquier gri!Wnen fiscal federal, sustituyendo el anti- -

guo sistema de subvenciones solo utilizable contra :inl,Juestos especí

fia:>s, as! c:aro pxopiciando reducción de t:r6Ini tes, y la l!'ás rápida -

transferencia de beneficios. 

93, 



En julio de 1979 entro en vigor la Ley de Valoración Muanera, far-te_ 

leciendo el pa;:-el de los Aranceles en la Política de CO'rercio Exte

rio, facilitando así el recibir y retirar rrercancías irrportadas, así 

caro, combatir el contrabando y la evasi6n fiscal. 

Estas r.iedidas confonnan el nuevo esquema de esUmulos fiscales, co~ 

titi;:/endose en un elerrento Íl!LfX>rtante para la consecusi6n de sus ob

jetivos fund.arrentales: prar:oci6n del E!ITl!'leo, inversión productiva y 

desarrollo regional equilibrado. 

El Plan Global de Desarrollo 1980-1982, señala las nuevas directri-

ces de la política de estír.ulos fiscales la cual se orientará ahora 

a farentar la fonración de capital y la aeneración de empleo, act~ 

do directarrente sobre los I"Ontos increnentales de inversión y ocupa

ción. 

Los estímulos fiscales que apoyan la descentralización econárica, se 

otorgan en función de la regionalización ya definida en el Plan Na-

cional de Desarrollo Urbano,con prioridad a la ~eña y irediana in

dustria, a la producción de bienes de capital y la producci6n y ~ 

to de satisfactores básicos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo Industrial se establecen tres zo

nas, para regular la expansión industrial c;ue son: 

Zona I 

zona IA 

de estímulos ~referenciales, se subdivide en: 

Incluye puertos industriales y áreas circunvesinas. 
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Zona m 

Zona II 

Zona III 

Zona IIIA 

Areas e.asteras, localidades fronterizas y circuncida

des del interior cxmsideradas prioritarias. 

A prioridades estatales. San aquellos nru.nicipios que 

las autoridades estatales fijan y seleccionan corro pri~ 

ridades regionales. 

de Ordenamiento y Regulación. 

De crec.iJniento controlado son: el D.F. y zonas conur

bada (rdo. de X.léxico genera.lrente). 

Zona III B: De consolidación, Municipios de los Estados de f.!éxico, 

Hidalgo, furelos, Puebla y Tlaxcala. 

De acuerdo al carácter prioritario de su actividad productiva se es

tablecen algunas categorías caro son: 

cat~oria r.- Industrias productoras de al:i.rrentos, las que suminis

tran rráquinaria y equipo a las !)r.irreras y otras consideradas estra

tégicas. 

categoría II.- Se encuentran las restantes actividades generadoras -

de bienes de conSUiro básico, e industrias productoras de insl.lID) de -

uso generalizado. 

En el cuadro No. 26, se presentan los beneficios específicos ~ -

cada zona y ti!X> de industria. Es i.nµ:>rtante señalar que los estí

mulos fiscales otorqados a. través del Plan Nacional de Desarrollo -

Industrial se encuentran estrecharrente ligados a los objetivos de de~ 

concentración de los c:randes centros urbanos y creaci6n de nuevos ro

les de desarrollo, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Ur 

ha.no. 
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aJJID:OO OO. ?.6 

ESTJJ.IJWS FISC!ILES PARA LA DESCCNCl'Nl'RJ\CIClf INIXJSl'Ril\L 

TIPO DE INWSTRIA BENEFICIO FJSC11.L JNVERSICtl EN FlNALIDl\D 

Pequeña Industria 25% de la Inversión Zona I y II Iniciar o a!!J.lliar 
en activos fijos Zona II B .inversiones. 

a"f!liar instala-
cienes producti-
vas. 

Categor!a 20% de la inversi6n zona I,II,III 2 aros. 
1 en activos fijos 

Categor!a 20% de la inversión zona I y II 
1 en activos fijos del zona III SolO por anplfa-

ercpleo generado por ci6n de :ingreso 
la inversión. ya establecidas 2 afos. 
(base: salario rnfui-
no). 

Categoría 15% sobre la inver- Zona I 
2 si6n realizada. zona II 

10% sobre la :!nver-
si6n realizada. 

Categoría 20% de la generaci6n zona I y II 
2 adiciooal de ~leos 

Estos Eeñeflc os. Zona III B Unicanente por élfil 
Pliaci&l de l3'!pI'e 
Sa.s ya .instaladas. 

Categor1'.a 5% del valor de ad- zona I,II y III 
1 y 2 C]Uisiciones de estos 

ne:Uos de ~i6n 
20% del aip~ - zona I y II 
turnos adiciooales -
de trabajo (base sa-
lario m1n.ilro. 

Este esquema de otorgarriento de estímulos fiscales no cubre a empresas localizadas en las franjadas fronterizas 
y zonas libres del país que tienen est!zrulos fiscales esreciales. 
FUF.Nm: Plan Nacional de Desarrollo Dldustrial. 



Ca!O carplerento de la p:>Htica de estír.:ulos fiscales se han estable

cido diversos acuerdos, entre los ~ destacan: 

a).- Estfuulos Fiscales a la Fabricación de Bienes de Caoital. 

los beneficios pue:len ser hasta del 100% de la cuota ad valorern seña

lada en la tarifa del ~sto general de importación que causen las 

materias primas, sienpre y cuando no se fabriquen en el país o no se 

pro0uzcan en cantidad suficiente. 

Sinultánearrente las empresas fabricantes de bienes de canital, p:xirán 

disfrutar del decreto para el fa:ento del eTI!'Jleo y la inversión en ~ 

tividades industriales, sianpre y cuando a.irrq-Jlan con los requisitos -

que el misr:o establece. 

El objetivo es producir bienes de capital en términos ccripetitivos -

con los extranjeros, equilibrar la balanza de paqos, rrediante una ef:!_ 

ciente sustitución de ir:q:ortaciones y la generación de exportaciones. 

b) • - EstiPtulos Fiscales a las Exrortaciones de rt..mufacturas. 

Con esto se pretende alentar a los ent:resarios mexicanos, para el in

cremento de sus ventas al exterior,así caro, mayor ca;ipetividad de -

sus productos en el rrercado l!!lIDdial. 

Entre las ventajas que ofrece el decreto se encuentran la eli'llinaci6n 

de los requisitos de contenido nacional y arado de transfomaci6n que 

se exig1an anterio!!"ente ~>a obtener la máxima tasa de estfuiulos. 

las rercancfas CJU€ requiera.,-: iJ:rlortar inS1..l!""c.S rura SU elaboración, ~ 
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zarán de los beneficios previstos, con la condición de que el prc:xiuc

to cuente con mis del 30% de contenido nacional. 

Estos incentivos tienden a que las erpresas nacionales incremmten su 

productividad, relacionen y realicen nuevos programas de inversi6n y 

generen fuentes de e¡¡pleo. 

c) .- Est!nulos Fiscales para Invertir en el Metcado de Valores. 

El objetivo es pr;arover el incxe:r!ento y penranencia de la inversi6n, 

en personas físicas nexicanas a tra~s del nercado de valares. 

Cada persona podrá aportar en el transcurso de un año, hasta - - - -

$ 100,000.00 pesos a fondos de pra:x:x::ión l::ursátil, y se hará acreedor 

a un CEPmFI, equivalente al 15% del in{Jorte invertido. 

d) • - Estínulos Fiscales a Prc:xiuctos Básicos. 

El objetivo es reforzar los estlnulos oficiales de la producci6n y -

abasto de articules básicos CjUe demlrda la poblaci6n de bajos ingre

sos, se definen o:ue productos básicos y se otorgan beneficios fisca

les de exc:enci6n ~ NA, a :groc:itci:os básicos al.Unenticios industria

lizados referidos en el decreto de excensiones del IVA, se beneficia 

con un crédito de 3.3% sobre el precio de venta, contra inplestos fe

derales a los productores de bienes básicos confOII'!S disponga la se
cretaría de Hacienda y Ct'6:1ito Pliblico, y por dlt:inD un crédito de -

10% sobre el I!Dlto de nuevas inversicnes en activos fijos contra irn

p.iestos federales, a los productores de los bienes básioos que refie

re este docunento. 
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El nonto de los .recursos m::netarios que el Gobierno Federal deja de -

d:>tener por las excensiones de inpuestos hechos a los diferentes sec

tores econ6ricos, es lo que se ooooce oom::> sacrificio fiscal. 

En 1978 enoontranos un total de $ 14, 724.30 millones de pesos, distr! 

blido en los rubros de <XllSU!ID, enpleo e inversi6n, exportaci6n y Su:! 

tituci6n de :in¡xn:taciooes, descentralizaci6n .iniustrial, iOOependen

cia, con:ecc.ién de estructura. iirpositiva y a otros, siendo el rubro 

de mayar significacif.11 el de exportación y susti tuci6n de ~clo

nes cx:m un J1Dnto de $ 7, 452. 20 millones de pesos siguiendole en inlX:>E. 

tanci.a el rubro de erpleo e i.nversi6n ccn un nonto de $ 3,529.55 rni-

llones de pesos. Ver cuarlros No. 27 y 28 

En cuanto a los CEDIS, la totalidad de estos se aplicó a la exporta

ci~ y sustituci6n de importaciones con un total de $ 4,547.9 (millo

nes de pesos) • 

En el sector I!'inero obseJ:VallDs que el nayor nonto se aplicó para el -

faiento del eipleo y la inversi6n en el misno, en un rronto de 787. 05 

millones de pesos. 

ID referente a decretos de descentrallzaci6n un total de $ 1,210.3 M;!_ 

llooes de pesos se aplicaron para la descentralización industrial. 

En cuanto a la ley de Irxiust:rias Nuevas y Necesarias un total de - -

$ 382.90 (rnillcnes de pesos), se repartieron por partes iguales en -

aquellas industrias que farentan el enpleo y aquellas que :inc:rerenta-
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ron la exportación y la sustituci6n de irrq;iortaciones. 

En la aplicaci6n de subsidios de Vigencia anual se di6 prioridad a -

aquéllos que amentaron la e.xportaci6n y sustituyeron las inqlortacio

nes y en segundo temino el fa-rento del eipleo e inversi6n 

En la zona fronteriza se a::->lica.ron estímulos al consurro en su totali

dad con un m:mto de$ 855.3 (millones de pesos). 

En cuanto al decreto relativo de la pequeña y I!Edi.ana industria de la 

Franja Fronteriza Norte y 7.onas y Puertos libres un nonto de 215 mi

llones se a!>lic6 !)ara la descentralizaci6n industrial. 

Confrontando can el cuadro del año siguiente 1979 observám:is que el -

nonto total es de $ 20, 134. 4 millones de pesos distribuidos en los ~ 

bros ya rrencionados. 

El auirento del total con respecto al aro anterior M de $ 5, 410 .1 mf. 

llooes de pesos, el :rubro referente a eJqX>rtaciooes y sustitución de 

:úTportaciones, tiene prioridad sigui~le el deser.pleo e inversión -

en :inportación. 

Un total de $ 5,253.9 1'1il.lales de pesos se aplican en su totalidad en 

f01Tllll de CEDIS, al :rubro de exportaci6n y sustituci.6n de infortacio-

nes. 

Eh la miner.ta se sigue teniendo cx:r.o prioridad el farento de inversi6n 

y del erpleo. 
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ID referente al decreto de descentralización aurrenta en $ 496.3 Mill~ 

nes de pesos con respecto al af.o anterior para la descentralización -

industrial. 

El sacrificio fiscal aplicado a la Iey de Industrias nuevas y necesa-

rias se incrarentó en $ 115.10 willones de pesos repartiendose p:¡r -

partes iguales entre erpleo e inversión y el renglón de exriortaciones 

y sustitución de inq:lortaciones. 

IDs subsidios de vigencia anual tienen un m:mto total de $ 10, 906. 4 -

siendo el :rubro de ~rtaciones y sustil-ución de Íl"lp:)rtaciones al --

que un mayor rorcentaje de este se canaliza en la franja fronteriza -

norte, el incremento fu~ de$ 376.3 (I!li.llones de pesos), con respecto 

al año anterior y aplicados al consur.-o. 

En cuanto a los CEPPOFIS, observárros <!lle a partir de 1979aparecen d~ 

bido a las reformas fiscales realizadas y que introducen este nuevo -

elerrento, el total es de 101.2 millones de pesos aplicados al rubro -

de empleo e inversión. 

En relación al decreto para el Forrento Irrlustrial en la F .F .N. y Zonas 

libres del pa.ís, encontraws un rronto de 24.8 millones con un incre-

nento de 3.3 nú.llones de pesos que se a~lican para la descentraliza--

ci6n industrial. 

Observarrns que el Sacrificio Fiscal en a"'J:os cuadros oOOdece a la ob-

tención de los objetivos que se ha trazado la política econÓJTlica y --

que se encuentran inmersos en los planes sectoriales vigentes. 
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El .rubro que tiene un nonto na.yor es el constituido por exportaciones 

y sustituci6n de intx>rtaciones, siguiendo en .irrp:>rtancia el de faren

to del ent>leo y la inversi6n. 

2.4. El ahorro nacional. 

El ahorro interno :representa la opci6n nás sana para financiar el de

sarrollo de cualquier país. Pero para que el -µmlioo dep6site sus -

fondos en los bancos, asi cerro para que el financiamiento sea C>p)rbl

no y a los sectores prioritarios de la econanía, es indispensable ma

nejar acertadamente, tanto la pol!tica nonetaria y fiscal catP el fi

nanciamiento • 

.Nin cuarxlo el desarrollo econá>tico, no depende tan solo del aOOn:o y 

la inversión, estos dos elarentos san necesarios, para estimular el -

proceso de acurrulaci6n de capital, requisito .fundanental ¡:era auren

tar la base de un desarrollo econ61rl.oo estable. la fonnación de cap_! 

tal a su vez, descanza en el ahorro, y para que exista ahorro es in-

dispensable el manejo adecuado de las tasas de intei:és. Pero no solo 

básta que las tasas de interés sean atractivas para los ahorradores, 

pozque el dinero guanlado en el banoo por s! solo no va a contribuir 

al desan:ollo de la eccnania, sino que tar.bi~ es necesario \lll boon -

manejo del crédito, de ah! que la reducci6n o:ntrolada del encaj~ le

gal tienda a inct:eientar los :recursos financieros destinados al ctéd! 

to. Ia mayor disponibilidad de fondos crediticios a costos reducidos 

constituye un aliciente para la inversi6n. 
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C::r.o deciar:os,la pol1tica fiscal t.ar.'hien tiene n.ue ver con el ahorro 

i,terno, es decir la poHtica fiscal debe riarchar estrecharente unida 

en sus procedimientos y finalidades con la pol1tica rronetaria. 

En la fo:tm3 de corro se manejen los irrpuestos y el gasto público serán 

deteminantes en la forr.ación del ahorro del sector Dúblico. 

E:.. sacrificio de recursos fiscales, a través de una carera impositiva 

baja y de subsidios otorgados por E!'.J!?resas !JÚblicas, limitan la capa

cidad de acción del sector públi.ro y presionan a que se recurra al -

ahorre externo. 

Cesde luego no se pretende que los ingresos públicos corrientes ~ 

ten hasta eliminar tanto la deuda interna caro externa, pero si es d~ 

seable que se logre un volurren más adecuado de acuerdo ron el nivel -

del qasto público. re la misma manera el ;'.asto no se debe reducir -

ron el s6lo propósito de evitar los endeudamientos. Por lo tanto, a;:_ 

be de existir una r-olítica econówica bien definida en cuanto a lo que 

se quiere lograr. 

Un in~nto sustancialr.ente rrayor de la inversión o del consUl'!O pú

blico necesita de un r.iayor esfuerzo de ahorro interno. 

En la actualidad r~co cuenta con recursos provenientes del petróleo , 

los cuales penriten arrpliar los nargenes de rraniobra de la política -

económica. Sin eriba?:go, el probler:a de la insuficiencia de a.1-)orro -

interno para financiar al sector público continuará viaente. 
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OJADOO OO. 27 

SACRIFICIO FifCAL POR W::OIDJl. DE FCMENl'O 

(1lillones de Pesos) 

CONCEPTO 1~77 1978 1979 
.·unto % ~bnto % !-bnto % 

TOTAL 9.265.9 100.0 14. 724.3 100.0 20.134.4 100.0 

Consuno 868.3 9.4 1.409.6 9.6 2.590.4 12.9 

!Xq?leo e inversión 2.771.6 29.9 3.529.55 24.0 5.074.15 25.2 

Exportación y Sustitu-
ción de Inportaciones 3.873.5 41.8 7.452.2 50.6 10.478.9 52.0 

Descentralización In-
dustrial 814.8 a.a 1.231.8 8.4 l. 731.4 8.6 

Desarrollo Tecnol6gioo '.;.. ;_ 

Independencia 834.7 9;0 725.95 4.9 '64.45 0.3 

Corrección de Estructu 
ra ImfCsitiva o.a 0.9 2.3 

Otros 102.2 1.1 374.3 2.5 192.8 1.0 

FUENTE: Dirección General de ProP.1:x::i6n Fiscal, Dirección C..eneral de 
1\dmi.nistración Fiscal Central, Departanento de Procesos de -
Dx:umentos, Dirección General de Jl.duanas, Unidad de Inforna
ci6n y Esta:listica, S.H.C.P., Dirección General de Estlrnulos 
al Corrercio Exterior, secretaria de Carercio. 

ELABORAOO: Junio 1980. Dirección General de Prcm:x::ión Fiscal. 

Asimism::>, la evolución del financiar.>iento al sector privado depende -

de la captación de recursos y de la t=0l1tica de encaje legal. 

2.4.1.- F\lentes del ahorro nacional. 

El ahorro interno esta cx:ir.puesto t=0r el que generan los particulares, 

104. 



a::NCEPro 

TOTAL 

Consumo 

Ehpleo e Inversión 

ExµJrtaci6n y sustitución 
de IntJortaciones. 

D:!soentralizaci6n 
Industrial 

Independencia 

O:>rrecci6n de Estructura 
Inpositiva 

otros 

CUADRO ?-Jo, 28 

siv:::RIFICIO FIOCAL roR MEDim [E RlllENI'O y TUO [E ESI'IMUID 1978. 

(Millones de Pesos) 

Decreto rey de SUbsidios 
Descentra Ind. Nvas. de Vigen-

Total CEDIS f-li.neria lizaci6n- y Necesac. cia /lnual 

14,724.30 4,547.9 1,513.0 1,210.3 382.90 6,193.4 

1,409.6 554,3 

3,529.55 787.05 191.45 2,551.05 

7,452.20 4,547.9 193..45 2,712.85 

1,231.8 1,210.3 

725.95 725.95 

0.9 0.9 

374.3 374.3 

Decre re • 

Zona a la peq. y 

Fronteriza JU:ld, Ind.de 
la F.F.N. y Z. 

(~.rts. y P. Libres. 
gancho) 

855.3 21.5 

855.3 

21.5 

RIENIE: Dixecci6n General de Praocx:ión Fiscal, Dirección General de Jldi!'ínistraci6n Fiscal Central, Departanento de Procesos 
de J:'ocunentos, Direcci.6n General de 1\duanas, Unidad de Infoniación y Estadística, S.H.C.P. 
Dil:ecci6n General de Est.trnulos al Carercio EKterior. Secretarla de Q::rrercio. 

EI/IBOPl\00: Jtmio 1980, D1rección General de Praroci6n Fiscal. 



amnro NO. 29 

SACRIFICIO FISCAL POR MEDIDA DE E'lMNl'O Y TIPO DE ESl'IMUID 1979 

. (Millones de Pesos) 

Dec. para 
Farent. -

Decreto Ley de SUbsidios Franja W. F.F.N. 
Descentra Ind. Nlras. de Vigen- Fronteriza y del - -

CONCEPTO 'lbtal CEDIS Minería lizaci6n7" y l:'a::esac, cia Anual (Arts.Ganc) Ceprofi pa!s. 

TOTAL 20,134.4 5,253.9 512.1 1,706.6 497.8 10,806.4 1,231.6 101.2 24.8 

Consum:> 2,590.4 1,358.8 1,231.6 

g¡pleo e Inversión 5,074.15 447.65 248.9 4,276.4 101.2 

Exportación y SUstituci6n 
de Importaciones 10,478.9 5,253.9 248.9 4,976.1 

Descentralización 
Industrial 1, 731.4 1,706.6 24.8 

Independencia 64.45 . 64.45 

Construcción de Estructura 
InqJositiva 2.3 2.3 

Otros 192.8 192.8 

FUENI'E: Dirección General de Praroc16n Fiscal, Dirección General de 1\dministracioo Fiscal Central, Depart.anento de Procesos -
de Dxur.entación, Dirección General de .Aduanas; Unidad de Infonnaci6n y Estadistica S.H.C.P., Direcci6n General de -
Estfnulos al Canercio EKterior. Secretada de·~f~P· 

'. < :,t:~;·" ~·./· ·~·. 

ELABORADO: Nov. 1980. Dirección General de Prorroción Fiscal~ 



ya sea a través del sistena financiero o rrediante la reinversión de -

las utilidades de las enpresas y !;Or el ahorro del sector público. 

El papel del ahorro interno es básico en el proceso de formación de -

capital. Esta cx:r.iproh3do aue I"ientras nayor sea la proporción de los 

recursos que una carunidad separe para la fonración de capital, 111élyor 

será el crecimiento econánico, sienpre y cuando se den ciertas condi

ciones técnicas y del nedio i.ru;titucional para favorecer la canaliza

ción del ahorro hacia la inversión. 

~ tal manera: si una sociedad COl1SUITe tcx3o el prcxiucto generado, se

rá una sociedad estacionaria; s1 consurre más de lo que produce, se -

convierte en una soci.eilirl descapitalizadora; y si const.llle una parte y 

ahorra otra, será una sociedad capitalizadora con grandes posibilida

des de progreso. 

El ahorro p..iede tanar cuatro CaI!linos: se puede canalizar para aurren

tar las inversiones, se puede ocupar para el aurrento de las .irrporta

ciores, tani:>ien puede servir para a:mpletar saldos bancarios, o bien 

puede servir caro s:inple atesoramiento. 

Olando el ahorro se oonvierte en inversi6n la econCJ!lía crece, y cuan

do se destina a financiar las iJ!¡lol.'taciones ya sea de bienes de oon

surro o de lujo, o bien cua.OOo sirve para c:onpletar saldos bancarios o 

cuando se presenta bajo la forna de atesararrdento, el crecimiento de 

la econcmfa es menor o incluso puede no existir. 
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Debido a estas causas ha sido y es tema de discusión la fonna en que 

el ahorro µiede contribuir más eficientemante a la fo:crnaci6n de capi

tal. Por otra parte, en la mayoria de los países en vías de desarro

llo -y a est.o no escapa México- el ahorro interno se dilá:c>ida, huye -

hacia el extranjero. El !'Jl'.Oblema que se registra en la eoonania nexf_ 

cana es que el ahorro generado por el crecimiento de la econarúa no -

se utiliza adecuadarrente. Eh nuchos casos el ahorro no se convierte 

en inversión sino que gran parte del rnisrro se distrae en otros usos -

t.otalnente mproductivos. O sea, el ahorro no se canaliza totalnente 

en inversión sino que gran parte del rniSITO se convierte en consUI!O -

suntuario. Por lo tant.o no existe insufid.encia de ahorros, sino más 

bien se da en la práctica un mal uso del ahorro. Una fonna de evitar 

el rnal uso del ahorro consiste en lograr una nayor captación de aho

rro por r:arte del sector pGblico m:rliante la aplicación de una poli~ 

ca de inpuest.os altos para los estrat.os de recursos elevados. Si el 

sector pGblico aplica rayares inpuestos directos evitará la dilapida

ci6n de ahorros y en gran r.edida p.iede disminuir su endeOOarniento UI!!. 

to interno 00!!'0 externo. 

Resulta de gran inportancia para cualquier país contar con suficiente 

ahorro interno, en la nedida en que se disponga de fuentes internas 

de financiamiento, se recurrirá en nenor nedida al ahorro externo o -

bien a la emisi6n primaria de dinero, ca¡p nelios de financiamiento. 

Así mism::> la I!ellOr dependencia ccn el ahorro externo, conservará - -

ntrestra autooanía en cuanto a materia de polltica eoanOOú.ca y un ej€1_!! 

plo ilustrativo de los riesgos que trae elendeudamient.o excesivo, 

lo t.enem:>s en los acontecimientos de finales de 1976. 
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El ahorro públioo es el remanente para .inversi6n de~s de deducir -

al .ingreso oorriente los gastos de operación. Olando el ahorro ~l! 

co resulte insuficiente para aterrler los requisitos de inversi6n, el 

Estado se ve en la recesidad de recurrir al endeudamiento interno, l:!':. 

duciendo así. los recursos destinados a la inversi6n !;>roductiva tanto 

de los sectores priva.00 ccm:> social y cururlo estos recursos no son ~ 

ficientes se recurre al endeudamiento externo. O :;ea, a mayor ahor.t'C\. 

mayor capacidad e independencia del Estado para diriqir los destinos 

eoct'l6:n:i.cos de una sociedad. 

2.4.2.- Magnitud y !-tedidas de Farento del N1or.ro Nacional. 

A partir de la d&:ada de los cincuentas se observa tm espectacular -

crecimiento de la riqueza debido furrlamentalnente al aunen.to de la -

inversi6n total que de 1950 a 1976 se nultiplic6 17. 6 veces en termi

oos reales. Ia inversi6n privada fué la que registró mayores aurren

tos. Ia inversi6n total, que en 1950 represent.6 el 12. 73 por ciento 

del PIB, ascendi6 a 23.6 por ciento en 1976. 

Mientras que en 1950 la inversi6n pGblica y privada rrantenian más o -

nenos el misro nivel, en 1978 esta relación cambio a favor de la in-

versi~ privada que representa el 62 fXlI' ciento de la inversi6n total. 

Ia .inversión total en los G1 tirlcs 20 años ha crecido a una tasa nedia 

anual de 6.4 por ciento. Este crecimiento ha sido posible gracias a 

la generaci6n de arorro intemo, y la utilizaci6n del ahorro externo, 
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tanto la tasa de increrrento de la inversiál cato la estructura de su 

financiamiento han tenido fluctuaciones. 

CUADRO No. 30 

CREcrMIENro DE I.A INVERSI<ll PUBUCA Y PRIVADA 

(Inversioo bruta fija) . 

Millaies de pesos 1950 

5 605 

2 840 

2 765 

Pública 

Privada 

1976* 

98 831 

37 903 

60 928 

Amento 

17.63 veoes 

13.35 11 

22.04 11 

* las cifras de 1976 han sido ajustadas a los precios de 1954. 

FUENI'E: citado por Padilla Aragá\, en el perH5dico el Día, del 

27.XI.1977. 

Mientras que la inversiál pGblica creci6 en términos reales a una ta-

sa nedia anual de 7. 9 por ciento de 1970 a 1976, el crecimiento de la 

inversión privada, que en el lapso de 1960 a 1970 había registrado un 

ritm.:> nedio anual, en términos reales de 8.4 por ciento, bajo a 4.3 

por ciento, en el período de 1970 a 1976, sierub anbas incluso negatf_ 

vas para 1976. 

Junto a la inversi& el ahorro sufriCS notablenente durante este pe

rlo:lo. . El ahorro del sector privado canalizado a través del sist:ena 

financiero se abatió sensiblerrente: mi.entras que en 1976 los pasivos 

no llD'letarios del sistema bancario representaban 26 por ciento del -
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Pm, en 1976 se hab!a reducido al llegar a s6lo 19 por ciento, es de

cir el públioo canalizaba cada vez nenes ahorro a t.raWs del sistena 

bancario o financiero, con lo que la inversión, tanto pGblica oaro -

privada se vi6 limitada financieranente para CXlntinuar su acci6n. 

Ia disminución del ahorro financiero y el crecimiento del déficit del 
1 

sector pGbl.ico .iJ?plio5 una a~ cnipetencia por los escasos recursos 

intexnos. 
GRAFICA No. 2 

FLUCTUACIONES CICLICAS DE LA INVERSION 

lO~Wlll~~~l.JIA...W:~a..,..-,..-,r--.-.,-.,..-,~.-.,---, 

10 INVERSION PRIVADA 
5 

o 
5 

10 

1962 64 66 68 70 72 74 1976 

Fuente: citado por Luis Angeles, en la revista de CQnercio EKt:erior, -
vol. 28, nun. l,p.14 
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De 1965 a 1971 la proporción del gasto del gobierno financiado con -

ahorro propio fluctGa entre 65 y 85 por ciento, pero en 1976 se esti

ma llega solamente a 26 por ciento. 

Ia falta de suficiente ahorro pGblico iJTpuso la necesidad de utilizar 

en mayor nedida el endetX!amiento inte.roo asi c:xr.o el extexno, estos -

factores presionaron de tal nane.ra que hubo una disminuci6n en la ca

nalizaci6n de reo.irsos por la banca privada y mixta a los sectores -

privado y social. 

Lbs son los factores nás :f.nportantes que explican la insuficiencia -

del ahorro ?fulico en el sexenio de Fchevex:r!a: por un lado se inc~ 

rrent6 oonsiderablerente el gasto oorriente, as! caro el asociado a -

los programas de inversi6n. El segundo factor que deterioró el aba

r.ro públioo, fué el hecho de que a la vez que aunent6 la participaci6n 

de la inversión rA]blica dentro del total no se hicieron suficientes -

esfuerzos por el lado del gasto oorriente y de los precios y tarifas 

por aurrentar su ahorro. 

Una fonna de que el gobierno aunente su ahorro, es que suba su carga 

trihltaria a base de mayores irlpuestos sobre las utilidades o los in

gresos excedentes. En el cuadro No. 31 se observa la procedencia de 

los fond:>s para financiar el gasto pGbl.iCX>. 

Hasta ahora los inplestos ocupan el tercer lugar ent:ce los rra:lios de 

financiamiento cuando debieran estar en priner lugar. Ia baja ~ 

ci.6n de los inplestos en el financiarú.ento del gasto pGblico hace ~ 

cuando éste aur.ienta tenga un efecto inflacionario. As! tenem:IS el -
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caso del sexenio echeverrista, en donde los ingresos en dicho pedo-

do alcanzaron el 25 por ciento, inferior al del gasto corriente que -

fue del 28 por cientó, p:>r lo que el ahorro p<iblico se redujo aprec~ 

blenente. ú::> anterior damlestra la incapacidad para generar sufic:ie!l 

tes recursos propios para el financi.a!!liento. 

ClJADI() OO. 31 

PHX!EIEaA IE 100 FCNOOS P}». FllWlCIAR EL GPSIO PUBLIOO * 

AROS 

1974 1975 1976 
% % % 

Procedencia: 

Ingresos de organisros descentra-
!izados propiedad del GOO:ierro -
~ y aportaciones del s.s. 37 37 35 
Cbl.cx:aciál de emprestitos y finan 
ciamientos - 33 28 30 
lirplestos 29 31 29 

EUENJ.'E: Presup.Jesto de la Federacián. 

*Citado por Padilla Arage5n en el peri6dioo el D1a; cx::n fecha 
2-XII-1979. 

1977 
% 

35 

36 
26 

ú::> anterior datuestra que la priooipal causa del deterioro en la µ:>s.!:_ 

ci6n econ6nica del sector pablico residi6 en su incapacidad para ~ 

rar suficimtes :recursos pxq>ios para el financiamiento de la inver

si6n y lo que es peor, el financiamiento externo creci6 a J!1Ss del do

ble dentro del financiamiento del déficit del sector ~liex>, caro se 

aprecia en el siguiente cuadro: 
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aJ.ADID NO. 32 

DEFICIT DEL SEJ:'lUR PUBLIOO Y SU FINANCI1\MIEN'ro 

CDNCEPID 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Gasto 'lbtal 98 932 110 409 139 680 292 404 272 138 360 200 

Ingreso 'lbtal 89 463 

~ficit 9 469 

Deuda de los 
organisnos 2 financieros 

Financiamiento 
'lb tal 

Interno 

FUENl'E: Banco de ~OO. 

l. Niveles Brutos. 

98 980 117 361 155 893 216 949 285 957 

11 429 22 319 36 511 55 189 74 323 101 300 

1 758 3 892 8 577 11 481 16 759 22 700 

13 187 26 212 45 088 66 670 91 801 124 000 

9 687 20 412 20 888 31 870 53 000 40 900 

73% 77.9% 46% 47.8% 58% 33% 

3 500 5 800 24 200 34 800 38 000 83 100 

27% 22.1% 54% 52.2% 42% 67% 

2. Incluye: instituciones nacionales de crédito, fideicanisos del go
bierno federal y otras aq:iresas. 

* Citado por : c. Gribatont; la poUtica del Gobierno de F.cheverña. 

la carrpetencia por los recursos financieros intexros hizo que la ~ 

si6n privada careciera de recursos para financiar sus prograiras de in

versi6n, lo ~ inplic6 que se retrasara la 81'1>liaci6n de la capacidad 

de oferta. Tambi~ hay que destacar que las expectativas de invertir 

de los aypresarios no se detelJ!linan solo por el ahorro interno de las 

etpresas, ni por el crecimiento de las utilidades, sino que tambien -

deserrpeñan un gran papel el crecimiento del irercado y las condiciores 
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que los inversi.cnistas suponen que influiran en sus futuras utilida

des. 

Debido al creciente ~ficit del sector p(íblico, la pasada administra

ci6l enfrento el problana de la insuficiente generaci6n de aOOn:o por 

parte del sector piblico, principalmente de las a?preSaS paraestata-

les. 

~ a la participaci6n de la inversi6n privada en el total (con

siderada la inversión extranjera directa) , :representó durante el pe

ríodo de 1969-1973 60.4% en p.raredio, mientras que en el i;:eriodo - -

1973-1976 cae a 57.9 lo que da lugar a que la participación de la in

versión pública pase de 39.6 a 42.1 pJr ciento respectivamente. 

caro es sabido la contracción de la inversión privada se acentua du

rante los tiltirros años de la administración de F.cheverr!a, a pesar de 

que las uti]jdades fueron crecientes. Ios excedentes generados no se 

canalizaron hacia rruevos proyectos de inversi6n productiva, sino que, 

fun:lanentalnente al c:anercio, a los sexvicios y a las actividades es

peculativas, sabre todo a la o::imrersi6n de los recursos en rroneda ex

tranjera y las saljdas de capitales al exterior a plazos fijos, tanto 

por el escaso riesgo de la operación CO!O por la rentabilidad que - -

of:recian. 

Al dar paso a una polltica francane'lte astringente que encarecio el -

crédito, el gobierno <X11ge16 los recursos financieros y facilitó la -

d6larizaci6n del sistetia bancario, ccn lo que inhibi6 las decisiones 

de :irnlersión privada, propicio quiebras de pequeñas y r.edianas :1ndu! 

trias y est:i.muJ.6 el uso especulativo del excedente ec:ximni.co. 
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El sistema financiero que se habfa exparrlido notablerrente desde 1940, 

y en particular en lo~ años sesentas nn alcanz6 el nivel de a:msoli

daci6r. necesario para ser capaz de adecuarse tanto a las presiones -

del proceso inflacionario CXl'!O a los efectos provocados por los desa

justes en el sistana rronetario internacional. Ia evolución de la es

tructura financiera permitió la consolidación de dos o tres gru!XJS ~ 

derosos, que fueron los que prácticarrente definieron en su oooprt:en

cia por captar recursos, el manejo de la pol!tica: garantizaron al

tas tasas de interés para los dep6sitos a la vista y no preniaron la 

rei:manencia, al IT'iSl!O tienpo que alentaron valores bancarios roy li

quidas, lo que :inprir:rl.o al sisterra financiero un exceso de liquidez y 

volatilidad, caracterlsticas que se rn:>straron con todos sus efectos -

al exacervarse las condiciones criticas, las tasas de interés real -

por su parte dejar6n de ser incentivo para el ahorro, ante la !Jersis

tente inflaci6n. 

Eh los aros de 1975 y 1976, el financiamiento balx:ario para apoyar -

las actividades industriales acentua la cataa que venía observandose 

desde 1968. De 50 por ciento que se destinaba a est.os renglones en -

1960 cayó a 45 por ciento y a 28 por ciento en 19761 por lo que res

pecta a las actividades ~ias estas siguen las mismas tenden

cias a la baja. Y pas6 de 14.6 por ciento en 1960 a 11 por ciento y-

9 ·por ciento para esos mi.siros aros. 

As! el sist.ema bancario cxn:::edi6 a las actividades prcductivas 65.4 -

por ciento de sus recursos prestables en 1960, 57 par ciento en 1970 

y solanente el 37 por ciento en 1976. 

Eh el perlado de 1970-1976, la inversiál pGblica contran:est6 en tér-
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minos agregados la ca1da de la inversión privada, e incluso el total 

se increrrent6: pero lejos de sustituir al sector !,)I'ivado en renglones 

especificas y productivos a corto plazo, el destino de la inversi6n -

pGblica m:rlific6 la estructura de la inversión total al orientarse a 

actividades cuya maduraci6n de capital es larga sin encarar necesar~ 

nente los requerimientos de prodocci6n irmediata efectiva que la eco

nan!a buscaba para recuperarse. 

Por otra parte.el increm:mto sustancial de la inversión pCiblica lo P2. 

denos atribuir a las perspectivas de un mayor descenso de la activi

dad ecx:>ni:'inica evidenciado en 1971, y por el lado de la i.nversi6n pri

vada los reµ.mtes que se observan en los años 1972 y 74 se pueden -

atribuir a la reposici6n de las plantas industriales. 

En canbio, la evoluci6n de la inversi6n ~lica es ras significativa. 

Ia 'i.nversi6n pdblica aumenta gradualmente, al pasar de 22,600 millo

nes de pesos en 1971 a 92,600 millones en 1975. Representa una parte 

creciente en la inversi6n total: 35.5 por ciento en 1970, 28.2 por -

ciento en 1971, 46.2 por ciento en 1975, caro se observa en el si- -

guiente cuadro: 
~-~· 

ClJla.DFO NO. 33 

INVERSICf,J 1971 - 1976 

(Millones de pesos) 

Aibs 
p(iblica privada total 

% % 

1970 35.5 29,200 64.5 53,000 82,200 
1971 28.2 22,600 71.6 57,600 80,200 
1972 3~.o 34,700 66.0 67,500 102,200 
1973 38.6 49,800 61.4 79,100 128,900 
1974 55.7 64,800 64.3 120,600 185,400 
1975 46.1 92,600 55.9 108,300 200,900 

FUENTE: secretaria de la Presidencia. 
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Ios problemas por íos que paso el ahorro y el financiamiento durante 

1970-1976 se deben a que durante este sexenio hubo dos políticas con

trapuestas: una expansiva, la del gasto pGblico y otra abiertamante 

restrictiva la del crédito privado. 

Sobre todo en los últi.rros años se acentua la tendencia a limitar los 

recursos financieros pa.ra inversión debido a la politica cr€m.ticia -

restrictiva y a la escasa así axro excesivairente líquida captación de 

ahorro por parte del sisterra bancario. 

Asimismo al debilitarse el crecimiento de la econanía, el ahorro pri

vado r'"!io de canalizarse a nuevas inversiones y se dirigió al rercado 

inrrohiliario v a la conversión de recursos en rroneda extranjera. La 

disminusión del ahorro pdblioo y las presiones inflacionarias, obli~ 

ron al gobierTio federal a detener la inversi6n pública. 

El abandono del tipo de cambio fijo y su sustitución por el ti!)O de -

carrbio flotante, afecto neqativarnente la a:mposición del ahorro y la 

líquidez, pues se recrudecía la oonversión a dólares de la roneda na

cional. El crédito se retrajo, la captaci6n de ahorro en rroneda na

cional se debilitó y el déficit del gobierno federal ascendió a 57,000 

millones de pesos. 

De alú Cille l.:;. c:drinistración del Lic. José I.órez Portillo, .inrrersa en 

la crisis haya tO!"ado red.idas ~rudentes, por una ¡:arte austeridad fi

nanciera para reducir la inflación y el déficit de la balanza de pa-

c;os, forrentar de nuevo la ca)"tación de ahorros y fortalecer el tiro -

de carrbios flotante. 
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El BanCX> de ~co describió la polltica del~ pasaro en los s.f. 

guientes t.enninos: 

a) n:i vistas de la crisis· a princir>ios de 1977, otorgar facil!_ 

dades a la banca !"I'iva:la y r.ü.xta para el pago de los crédi

tos en cuenta corriente que debieran haberse liquidado en -

los tres primaras neses del año. 

b) ~.ifn de la tasa de reserva obligatoria, al unificar ~ 

sas de encaje lMIYJfnal y pt:a'fld;io. 

e) AbSOJ:C.ifn de riesgo de algunos pasivos en noneda extranjera 

por parte del Baooo central.. 

d) Foxtr.acl.00 de algunos cajooes de encaje para aurrentar el ~ 

dito para la !]IOducción de bienes básiCXlS inscritos denti:o 

de la alianza µira la producción. 

Ias defo.trnaeiones del sistema financiero xrexicano hicieroo. neresario 

t1lJe las autoridades del país instrur.entaran diversas rredidas tendien

tes a adecuarlas a los i:equerirnientos y objetivos econOOd.cos de rorto 

y largo plazo; los oon::ectivos se enfocaroo a reducir los efectos no

civos de las presiooes :inflacionarias, estinular el ahorro y ar:pliar 

la oferta de cr6.li.to. 

las ao:::iones a corto plazo fueren entre otras: 
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· a) Restaurar el ahorro en :rroneda nacional. 

b) Elir..inar los instrur.entos r.iás liquides o volatiles c::oro son: 

Bonos financieros e hir-otecMios. 

e) ~ir el encaje legal y siro!?lificar su r.ecanisrro a fin -

de liberar recursos e increnentar la ~ilic1.ad de e~-

di to. 

I~:: ;,: --:ones a largo plazo por su parte se orientaron a er.rl.tir nuevos 

instrur.entos de captaci6n y financiam:i.ento µ.tblicos y privados, as1 -

cx:r.o a farentar el rrercado bursatil. 

A partir de 1977 el sistema bancario e-pez6 a recuperarse, sobre tOOo 

en lo refexente a la CCfl!X)sici6n de las obliCJaCiooes, tanto por tipo 

de r.oneda cato por el rrrac!o de liquidez de los dep5sitos. En ese afio, 

la captaci6n en l'POeda nacional represent6 63 !XII' ciento del total de 

los pasivos, r.ri.entras que tm aib antes la proporci6n habia siOO de -

32.4 i:or ciento. Esta situaci6n ccn ligeras variaciones se r.antuvo -

hasta 1980, cuando las obligaciones en divisas representaron 28 por -

ciento, nivel IRlY similar al de 1975. 

Ios flujos de financiar:dento 1:.an'.bien registraron un catp:>rtarr.iento él! 

námi.oo ir.p:>rtante en su carposici6n, en 1976 los cr6:litos otorgados -

en roneda extranjera :representaron 54 por ciento del financiamiento -

total y tuvieron m increMmto de 91.2 ror ciento. 
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a.JJ\DRO NO. 34 

FlNF!NCIJIMIENIO DEL Sirof21A BTl.NO.RIO * 
(Porcentajes) 

121. 

1 § ' ' 
1 ~ 7 B I 9 7 9 1 ~ g o 

CONCEPTO Varia- Chapo- Varia- Conpo- Varia- Carpo- Varia- Compo-
. ci6n sici6n ci6n sici6n ci6n sici6n ción sición 

Total ron.solidado 25.7 100.0 23.2 

M:ln. Nal. 22.6 68.2 29.0 

M:ln. Ex. 36.2 31.8 5.3 

Al Sec.Pub. 1 24.3 39.7 15.2 

Al Sec.Priv. 2 26.6 60.3 28.B 

* Flujos efectivos de cada año. 
l. se :refiere s6lo al sector Gobierno. 

2. Incluye atpresas del sector P.Gblico. 

100.0 31.2 100.0 36.0 

94.4 34.2 86.7 36.0 

5.6 19.9 13.3 35.9 

27.2 34.0 42.2 30.3 

72.B 29.5 57.8 43.7 

Ello se debió a que cerca de la lnitad de los recursos captados en ese 

año provinieron de prestan'OS en d61ares al sistema bancario xrexicano, 

en la nedida en que el origen de los recursos fue canbian:lo, la est:rue_ 

ti.ira del c::xé:lito fue diferente. A partir de 1976 los créditos en no

neda nacional elevaron su participaci6n: en 1976 fué de 46 por ciento, 

en 1977 de 68.2 par ciento, en 1978 de 94.4 por ciento y en 1979 de 

86.7 por ciento. Mientras en 1976 el sector pGblico absorbit 50.1 -

p::>r ciento de los financiamientos totales, en 1977 y 1978 su partici

paci6n descenli6 a 39.7 y 27.2 par ciento respectivarente. 

1ldenás de ::reiterar la tendencia favorable al sector privado las razo

nes que µleden arguirse para explicar la Irarcada baja de la :c:>artici

paci6n del Estado en el Cr&lito en 1977 y 1978 soo las siguientes: 

100.0 

72.1 

27.9 

48.4 

51.6 



a) M:!oor expansión del gasto p(jblioo, oon la consecuente disrn! 

nuci6n del déficit y de las presiones sobre los flujos fi

nancieros y un a\F.IE!nto en la ~nibilidad de crá:lito !_)ara 

el sector privado. 

b) Peciu=ci6n relativa del encaje legal que hizo r.osible :redu

cir la deuda del sector público con el Banco de ?!éxico y al 

:rriSl!P tien¡io liberar myores recursos para el sistema banca 

rio privado. 

e) Un incremento en los recursos propios estatales der:ivados -

del excedente petrolero. 

cabe señalar que a partir de 1979 el crM.ito al sector pGblioo muestra 

. una notable recuperaci6n, tanto en increrrento a::ino en participación -

dentro del credito. 

re ag:isto de 1976 a marzo de 1977 se observo una eva¡x>rizaci6n del -

ahorro, y a pesar de que despues de marzo se observa un aurento ¡:er

sistente en la captaci6n de dinero p:>r la banca privada y la inicia

ci&:i del proceso de desdolarizaci6n, su capacidad para I!PVilizar el -

ahorro ruteional y canalizarlo a actividades productivas continuo sit?!!, 

do m!n.i.rra. 

El aunento en captaci6n en JIXlll9da nacional cobro :ir.petu sobre todo -

a partir de junio de 1977. El financiarii.ento privado durante los dos 

pr.iJ:eros mases de 1977 1'!0Str6 una ca1da, sin erbargo para los meses -

siguientes manifiesta una xecuperaci6n sostenida. 
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DP-spues de 1978 el financia!'liento otorqado por la banca privada y ~ 

ta logro un :i.npo.r:tante crecimiento '!tle se estil"O. en no menos del 30 -

[)')r ciento. 

fu 1978 y 1979 la I'litad de la captación de recursos correspondió a la 

banca privada y mixta, una tercera parte a la banca nacional y el -

resto al Banoo de .México, S.A. 

Dichos recursos los utiliza el sisterra Drivado fundarrentalnente rara 

financiar la industria de la transfonración y al carercio. Las esta-

dísticas indican que anbas actividades recibieron créditos en diciem-

bre de 1978 p::>r 169 mil y 95 mil millones de pesos res~ctiva~te y 

estas son las asignaciones piayores para las actividades nacionales. 

Si bien el crédito resultó caro, se observó un al.l!!ento en su contra~ 

ci6n y se otorgaron subsidios confonre a las actividades prioritarias. 

Asimisrro la creciente estabilidad econfuica y el farento del ahorro -

~nn.i.ti6 la expansión selectiva del crédito para los proyectos aqri~ 

las, industriales y canerciales de la alianza para la rroducci6n y el 

estímulo general de la inversión. 

La política económica de 1977 se liniitó a atender los proble.rras f ~ 

cieros a base de "restaurar la confianza" tanto de ahorradores corro -

de inversionistas. En rayor iredida se ?:estauro la confianza del aho-

rrador C!U€ la del inversionista. 

la reticencia de los ahorradores para de;::ósitar sus fondos en el sec-

tor financiero, solo parece ser recuerdo del pasado cuando estos 
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elcr.-entos detcminaron notables descensos de la ca!1taei6n de recures 

que a su vez provocaron severas restricciones en el financiamiento a 

los sectores ~lico y privado, incrementaron el costo real del capi

tal financiero y de la inversión y propiciaron una T:'ayor dependencia 

del ahorro externo y un :rre.nor dinarnisrro de la inversión. Asi de 1972 

a 1977 el coeficiente de captación con respecto al Pm diSJll.inuy6 de -

53.1 a 45.6 por ciento y el relativo al financiamiento bajo de 50 a -

44.7 por ciento. 

La inversión pública tradicíonalrente ha deserrpeñado una función COM

pensadora de la inversión privada es decir que cuando esta disminuye 

aumenta a~ella y viceversa. 

En el periodo 1971-1976 con rrás presición hasta 1975, en <!lle la inveE_ 

sión pública creció a una tasa !'T'e:'lia anual de 15. 3 por ciento contra 

una tasa de la inversión privada de 3.0 por ciento, y en 1975 sobre -

tcxlo la actividad econánica se sostuvo por el fuerte aumento de la l.!!_ 

versión pública del 21.1. p:Jr ciento frente a una baja de O. 4 por - -

ciento de la inversión privada. 

La pasada administración reconoció y enfrentó el problema de la insu

ficiente generación de ahorro por parte del sector pGblico, principa!_ 

nente de las erpresas paraestatales, se hicieron esfuerzos irrportantes, 

tanto por el lado de los ingresos caro !X>r el lado del gasto. Sin em 

bargo el estanCCII"iento f!Ue se venia observando en las rro:iificaciones 

de !Jrecios, se tradujo en el seno de las empresas en el deterioro de 

su ahorro, y en el exterior e. un subsidio a los usuarios de sus pro

ductos. 
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Eh niateria de ahorro interno del sector !1(1blico y dBda la relativa -

p:ca flexibilidad del a:oarato fiscal, se fortaleció .II1é\ rolítica Más 

r.:icional y eficiente de 9recios y tarifas de :narte del sector rfüblico. 

L:> anterior ha ~rmitido ~zar a revertir el estancairiento del aho

rro. Gracias a ello en 1977 el ahorro total de c:licho sector incluído 

PEMEX representó 35 por ciento de la inversión, frente a sólo 22 r:or 

c.iento en 1976. De esa manera ha podido el sector !J(iblico contar -

con mayores recursos rropios y dislTJinuir considerablerente su déficit, 

de 10 por ciento del ~IR a 6 por ciento en 1977. 

Sin eiribarqo la brecha de ahorro aún era rny élf.'l!Jlia, ya oue a pesar de 

que los excedentes del petróleo estaban ingresando a la econoP".ía, no 

se había podido lograr los coeficientes ahorro-inversión históricos 

dn alrededor de 67 por ciento. 

ID anterior significaba que, además de las divisas que generara el -

retr6leo, se logrará un fuerte aur.ento en el ahorro del sector públi

co y, por ende, de los recursos disronibles :r-ara inversión. Sin em

bargo es indi~nsable no caer en la dependencia resrecto al ahorro -

de una sola deperrlencia o entidad del sector público. Es indispensa

ble aurrentar el ahorro del resto de las er.presas paraestatales, a fin 

de evitar que los excedentes petroleros se utilicen cerro subsidio r.a 

ra los progranias de inversión de Ci;::has entidaéles. 

A partir de 1979 se observó un claro ?receso de crecirüento de la in

versión ~lica, para ello se requirió de 1n3yores volurrenes de ahorro, 

que ante la incapacidad de qenerarlos la economía nacional, se tuvó -
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que recurrir al ahorro exterior. 

Indudablenente la ausencia de una roHtica m::netaria y fiscal que in

centivará el ahorro nacional tanto pablico caro privado, caracteriz6 

la parte final o.el ;re:ri.nen lopez ¡:.ortillista. O:msiderar a una s6la -

entidad µllilica (~) ccm::> la Gnica fuente generadora de ahorro, 

M un error que traera grames repercusiones en el futuro. 

El ahorro interno del sector privado continu6 siendo una de las fuen

tes iI!'portantes de la inversi6n en diversos sectores de la econan1a -

nacional. I.as favorables perspectivas de los pr6xim:>s años y el cli

ma de optinúSl"O y confianza gue prevalece segurairente constituiran un 

aliento para rrantener niveles de expansi6n de la inversión privaca. 

~l sistema financiero bancario, públioo y privado, tiene tma gran ta

:rea que es: elevar su contribución al desarrollo econtimico y facili

tar el proceso de transfonnaci6n del arorro y los recursos petroleros 

en inversi6n productiva; financiar mejor, can Mayor eficiencia y con 

una más clara definici6n de objetivos y prioridades. 

En este sentido será necesario diversificar y ensanchar las fuentes -

de financiamiento internas, por .nedio de estínulos al rrercado de va

lores y de l.Ul rna:yor atractivo de los instrunentos institucionales de 

captaci6n denaninados en nnneda naciooal. los ajustes reoesarios de 

las tasas de interés temerán a lograr rrayo:ces m:mas de dinero capta

do. 
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El rrercado de valares, a pesar de su extrao:cdinario crec:fr.i~ento en -

los tiltiiros a00s, es todavía un necanisrro lLTOitado de Il'OVi.lización de 

ahorros. 

A pesar de los extraordinarios ingresos procedentes de las ~cíe_ 

nes de hidrocarburos, en los prox:im:>s aí'ios será necesario zecutrir de 

nanera ca¡plenentaria al endeudamiento externo. 

En la actualidad México no tiene dificultades serias para obtener~ 

cientes ret.'Ursos financieros, tanto por sus exportaciones de petróleo 

cxrro por sus anplias ~dades de captar recursos del exterior. 

Ia rx:>litica financiera deberá orientarse a increrrentar la oferta de -

bienes y servicios, de tal nanera que pueda satisfacer las necesida

des crecientes de la poblaci6n y surerar los cuellos de botella. 

El elenento más inp:>rtante, en el presente, es que ahora el sector -

financiero posee los instnmentos necesarios para operar satisfacto

riarcente durante un periodo de desaceleraci6n de la inflaci6n. 

2. 5. - Fa::lnanía de la..~ El!presas PGblicas. 

Después de intenninables y acaloradas pol&d.cas que se han suscitado 

con referencia a la ingerencia del EStaOO en la eocn::rn1a desde ti~ 

atrás y a1ID en fecha reciente, dejareros estas pugnas e iniciare - -

con el Estado irexicaro surgido de la :revoluci6n de 1910, que se ¡:uede 

127. 



llamar la etapa violenta del proceso revolucionario y en (1Ue el go- ...,. 

biem::> decidi6 erprender la construcci6n eo.:>rónica y política del - -

pa!s. Y a partir de la Constitución de 1917 oue establece las premi

sas fundanentales normativas del Estado rrexicarX>, reS!JeCf;o, a su :in9!:. 

rencia en la eoonanfa nacionaL 

Tal caro lo enfoca la Cbnstituci6n, es revolucionario y anti~iali! 

ta, pero no anticapitalista. 

la Constitución de 1917 consagra ir.lplicitairente la autoridad de Esta

d:> corro encarnaci6n del :interés nacional, el que ejerce la soberania 

sobre el territorio nacional. kepta el régiren de prot:>iedad y las -

relaciones de producci6n capitalista, pero permite al Estado imponer 

restricciones a la propiedad privada. 

las funciones del Estado, tienden a la elimi.naci6n de ciertas formas 

de producci6n precapitalista y del dallinio extranjero scbre los re- -

cursos nab.Jrales, caro nedios para establecer inplicitanente las con

dici.ores necesarias de la producci6n capitalista nacionalista. 

El Estado nexicano :i;:uede considerarse intervencialista en ténninos de 

sus relaciones globales con la eocn::m1a, y autoritario y paternal.ista, 

en sus relaciones cxm los obreros y canpesinos. 

Dentro del contexto del papel del Estér:io, cabe nencionarse, es el de 

conservar las omilciones favorables para la pi:oducci6n capitalista. 
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A fines de los aros veinte la autoridad del Estado irexicano y su na

pel intervencionista en la econorn!a CYUeda firlrerrente establecido. 

En !-~ca las prirreras errpresas públicas que se crean corresponden al 

sector financiero, tal es el caso del Banco de Mtfuúco (creado en - -

1925, creacbr y emisor Gniro de m:merla). 

Ia reorganización del sisterra fiscal, la construcci6n del sistema bel!! 

cario rrexicano alrededor de un solo banco central y la restauración -

del crédito de México en el interior caro en el exterior, sentó las -

bases del desa...rrollo capitalista en el CT.Ue el capital nacional y ex

tranjero tendrian un !Ja~l prei:onderante. .21. principios de los años -

treinta el gobierno acentu6 su intervencionisro económioo ¡-ara satis

facer las necesidades que no lograba llenar el sector privado, se crea 

ron entre otros organisrros la Nacional Financiera, los Bancos Arrrlco

la y Ejidal, Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Cbras Públicas, -

para fomentar el incipiente desarrollo industrial, crear la infraes

tructura y furrl.ar el rrercado de valores, con el prof6sito de all!!lentar 

el control nacional sobre ciertas áreas de la econcr.iía. 

Ia iniciativa privada se ve al principio de su desarrollo i!rposibili

tada para nm:char en forna aut:6nata en un r~pido crec:ir.>iento eoonári

co, se dificulta su desarrollo. 

Los l.úni tes a los que tiene que hacer frente son entre otros: 

1.- no existe centralización eoon6mica. 

2.- escasa orqanización financiera y adr.inistrativa. 
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3.- ausencia de nedios financieros y materiales para ~lsar -

la base econánica. 

4.- I.a creciente carpetencia internacional y otros m&s. 

I.a superación de esos obstáculos suponía una base material previa co

r.o requisito para la rápida industrializaci6n. 

De aquí se desprende el hecho que se ir!lpusiera la necesidad de fincar 

dicha base en 1.ll1 poder fuert.em:mte centralizado. 

E:s precisanente la raz6n que hace que el Estado intervenga y~ 

se desde el principio sus funciones econ6rni.cas convencionales. 

2.5.1.- Evoluci6n de la ~sa PGblica en ~co. 

Ia inp:>rtancia y penetrad.fu q.ie ha tenido y sigue tenierdo el Estado 

dentro de la eooncr.ia nacional es a través de distintos y diversos -

instrur.entos y r.iecanist!Ds, de que y con que se hace valer, pero uno -

de sus principales y Irás inportantes es la enpresa pública. 

Ha aquí la U!p:>rtancia que debe tener su esbxlio e investigac16n, lo 

mis apegado á la realidad de dichas entidades. 

I.a caracterizaci6n que adoptan las enpresas p(iblicas, (a diferencia -

de las enpi:esa.s privadas que solo buscan la mayor utilidad posible -

para su propio beneficio) en la eoonan1a nacional es prinord.ialJrente 
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social y no individual no dejamo, claro esta, su :úlp:>rtancia ecxmó

mica-prodtx:tiva. SUs objetivos soo diversos y su conceptualizaci6n -

dificil de clasificar, sus funciones y retas sen nuy variadas. 

-Ia E!l!preSa r:ública garantiza la explotación de recursos na

turales. 

-Ppo'Ja a ranas de la eoonaría o a eipresas en decadencia o -

quiebra. 

-Presta servicios ptlblicos necesarios para el funcionarriento 

gereral de la ecoran!a. 

-crea la infraestructura básica y prinordial para el de~ 

llo. 

-Actua cx:no una entidad que genera grandes volunenes de ere-

pleos. 

-Genera e irlcx>xpara tecnologia avanzada, etc. 

Ia enpresa pGblica es un instrunento de apoyo a la :rentabilidad de las 

inversiones privadas, se o::nvi.erte en gran .úrpllsor del desarrollo~ 

ró'nic:o princjpa.J.nente en la ~o fase de iniustrializaci6n. Ver -

cuadro lt>. 35. 

vende barato al er.presario los bienes y servicios que producen por d~ 

bajo de los precios del r.ercado, tales o::m::>: energ!a eléctrica, pe~ 

leo y sus derivados, ferrccar.riles (t:ransparte), fertilizantes, mine

rales, irrigaci6n y rcuchos I?ás. 
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CUADRO NO. 35 

CREl\CICN DE Offi!.Nisnos y Il-!PRESAS POR 

PERIOOOS CXNVENCICNALES 

?ERIOOOS 
EMPRESJ\S DE OffiANISMOS 
PARI'ICIPACICN D-::scENTFALIZAOOS 'l'OI'AL 
~<;TATAL 

1917-1921 2 2 

1921-1930 8 2 10 

1930-1933 6 6 

1934-1940 29 10 39 

1940-1945 37 14 51 

1945-1950 30 20 50 

1950-1959 65 36 101 

1960-1970 105 27 132, 

XII-1970-V-1974 84 21 105 

TOI'AL 366+ 130++ 496 

+ Incluye 32 E:rqn:esas de participación estatal que corresponden al -

sector financiero. 

++ Incbye 8 orqani.S!lOs descent...>-alizados que correspondel al sector -

financiero. 

Tanbién contribuye a la recai.:rlaci6n de ingresos para el Estaeo ~r vía 

fiscal, ayuda a ~ se distribuya la riqueza vfa bajos precios al cog 

Sl.C'Ú.dor, etc. 
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Por al<JllilOS de estos rrotivos caro ya señalarros la ~resa pGblica ~ 

baja algunas veces deficitariairente, pués las finalidades p:::>llticas -

o::>n las que se les han m:mejado, no sierrpre han tomado en considera-

ci6n el criterio de generación de utilidades. 

1\quí es donde radica la :i.nµ:¡rtancia de conocer su funcionaI"iento ca

balrrente, de manera que a las errpresas públicas les corresponde el -

papel prinordial y fundarrental en el desarrollo de las actividades -

económicas, y sociales a nivel nacional. 

Ia empresa pública es la incidencia directa del Estado en el proceso 

productivo. 

Corro ya se rrenciona anteriorrrente, las pr.irreras ern_oresas públicas que 

se crearon en 1-iéY.ico correspondieron al sector financiero . 

. Una causa :imfort.ante de creación de e-npresas p6blicas en ~.ico fué -

la decisi6n de encargar al Estado la explotación de recursos básicos 

y estra~icos que garantizaran, a través de su control, la soberanía 

nacional, así caro la prestación directc. de ciertos servicios pfil>li-

a:>s oonsiderados de interés nacional. Así teneros la nacionalizacióP 

del petróleo y de la energía electrica. 

Otra causa inp)rtante C'e creaciones de efll!'.>resas públicas se debe bás:!:_ 

caiiente a ~ la iniciativa privada no había atendido adecuadar.ente -

~iertos renglones de la econcrúa, donde se requerian, inversiones de 
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gran embergadura y su ~ración era a lam,o plazo, con tal rrotivo 

el Estado se ve en la obligaci6n, tar.lbien de ocuparse en este rubro, 

algunos ejer.plos significativos son: Constructora Nacional de Carros 

de Ferrocarril, Siderurgica Nacional, Carú.nos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos y los astilleros navales. 

Para fines de integración y cierta oontinuidad se di6 la necesidad de 

crear Altos Hornos de México, de la Siderúrgica lázaro Cardenas- Ias 

Truchas y de Guanos y Fertilizantes de ~co, entre otros. 

Tarrbién dentro del bienestar social la enpresa pGblica tuvo la neces:!:_ 

dad .imperiosa de intervenir para rrejorar la situaci6n de algunos sec

tores de la ¡:oblaci6n o para sezvir caro instrurrento regulador de mer 

cado, ta.les fueron los casos de el Fondo de Fcmmto y carantia para -

el Consunn de los Trabajadores (FCWIOOJ.'), la Carpañ1a Nacional de~ 

sistencias ~s (Cllll\SUPO) y los Almacenes Nacionales de Depósito, 

S.A. (ANDSA). 

El Estado ha considerado :Utperiosa la necesidad de intervenir en atJX! 

lio de anpresas del sector privado, cuando estas ha.11. enfrentado pro

blemas de ~r financiero, de acuerdo a la fX'lltica del Estado -

mexicaoo de nantener dichas fuentes de trabajo y evitar el desenpleo. 

(Ver cuadro No. 36.) 

Ia a'!presa p(iblica no trata de hacerle canpetencia a la e!!presa pri~ 

da, su creación ha obedecido pril!ordialr.ente, a objetivos de bienes-
' 

tar social, de cxmmicaci6n y transporte y de oonservaci6n (infraes-

tructura básica para el desarrollo) • 
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Solo e.n casos excepcionales, para abaratar el costo de la vida a sec

tores de la poblaci5n o:::n escaso ingreso per cápita. 

El Estado ha prorrovido la tarea furrlarrental sobre ciencia y tecnolo

gía que requiere neoesariarrente el desarrollo emnáni.co del país rara 

desarrollal:n:>s oongruenterrente con las políticas establecidas, reali

za tareas de investigaci6n que la educación tradicional no considera

ba, cnro se poode observar, el Estado l-ld incursionado en campos que -

la iniciativa privada no ccnsideraba o incursionaba en fema estrecha. 

Entre las instituciones que ha creado el Esta.do tenerros: el Institu

to Mexicano del Petr61._~o, el Instituto Nacional de Energfa Nuclear, -

los Iaboratorios Nacionales de Forrento Industrial y el Instituto M9~ 

cano de Investigación Técnol6gica, p:isterionrente se crean el Insti~ 

to ~cano de carercio Exterior y el Consejo Nacional de Ciencia y -

'lecnolog1a, esto se hace principalnente por la deficiencia en la in-

vestigaci6n que existe en ~, con el objetivo de apoyar, orientar 

la actividad .irrlustrial y caercial de los sectores público y )'."lr.ivado. 

En México las empresas pGblicas han ido adquiriendo en los últ-...:i.nos -

años rrayor :i.np:>rtancia y juegan un papel cada vez más prep:inderante -

dentro de la ecor.an!a nacional. 

En la generaci6n del PIB, se plede apreciar que el corrportamiento de 

este tipo de empresas en años recientes ha sido bastante dinárrico. 

En el periodo 1971-1975, el PIB creció a una tasa de 5 • 7 % prcreclio -

anual, en tanto que el producto generado por las eI!'lpresas pCiblicas cr~ 
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ció en un 26%, lo cual C!Uiere decir que tuvo un ritmo de crecimiento 

iros rápido que el pranedio nacional. 

Por lo tanto la el'l'presa pública es no sólo deficitaria, sino que - -

p.Jede trabajar satisfactori.arrente con r.argenes de utilidad satisfa~ 

rios en la 16gica de la eJ".1!>resa privada. 

aJADRO NO. 36 

NUMERO DE PERSONAS QUE U\BORAN EN EL SECIOR PUBLICX> 

Y EL IMPORl'E ANUAL DE SUS REMUNERACIOOES, 1970-1977. 

Gobierno Federal Organisr:XJs y n:iprcsas 
Año # de personas imforte anual # de personas il;porte anual 

1970 530 522 

1971 565 101 

1972 610 642 

1973. 684 413 

1974 757 490 

1975 849 921 

1976 895 970 

1977 1078 959 

10 084 

11 350 

13 726 

16 910 

22 138 

33 744 

43 202 

59 432 

304 761 

319 607 

336 299 

369 417 

408 664 

428 597 

460 275 

480 057 

13 106 

14 948 

17 350 

20 459 

28 072 

37 030 

50 903 

71 181 

ruEm'E: D.G. de F.gresos, SUh:lireccién General del Gasto Público. 

C.OOrdinación Técnica Presuriuestaria. 

Se han presentado ciertos factores que dificultan el desarrollo de --

la errpresa pública en r~ico. 
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El deterioro financiero que presentan las enpresas públicas ha .r.en~ 

do su fUerza para servir a la econan1a caro ariete del desarrollo. -

Esto las ha hedlo depender de su capacidad de endeudamiento, de los -

subsidios gubernarrentales, lo qoo de paso II'ina la autonan1a de deci

si6n de estas erpresas. 

Esta crisis financiera de la enpresa pGblica ha agudizado la crisis -

fiscal del Estado, ~sto que recibe menos inq:resos del sector parae~ 

tata! y tiene que transferir mayores recursos por la vía del gasto. 

Ia dependencia extema a la que estan supeditadas algunas arpresas ~ 

blicas les coarta su funcionalidad dentro de la econwía. Estos fac

tores han truncado las posibilidades de las ei"presas p{]blicas para -

garantizar la continuidad en las tareas de generar er.pleos, generar -

e ;tncoi:porar tecnología avanzada y de mantener su !XJsici6n vant;ruardi~ 

ta de sustitución de :ir.lportaciones. 

ras políticas de precios bajos de parte de las enpresas pGblicas tam

bién a nenguado su autofinanciamiento. 

El limite princif'<ll al que se enfrenta la anpresa pública para su - -

buen desenvolv:imiento y funciooamiento dentro del contexto de la eco

nar:ll".a nacional, es el propio sistema, en el que se encuentra inserta. 

la iniciativa privada ~ cada vez más para que se limite el gasto 

p(iblico (con :i;:oliticas austeras), para que la errpresa pública no se -

entremeta en algunos renglones donde el sector privado tiene grandes 
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intereses. Esto provoca obstáculos en la consecusiál · de las netas y 

los objetivos a los que quiere llegar la enpresa pG.blica para rrejorar 

el sistema e<:x:>n6niico prevaleciente. 

No quiere decir esto, que se le debe dejar llegar a la enpresa pGbli

ca a ocupar el priner sitio en las responsabilidades nacionales y que 

su crecimiento no tenga lmiite. 

Es considerable que la enpresa pública debe crecer y desarrollarse -

hasta donde realrrente satisfaga necesidades que beneficien a la gran 

mayor!a nacional, siendo ooherente con el desarrollo econfuíco y so

cial. 

Representantes e ideologos de la empresa privada no reoonooen cabal-

nente que las empresas públicas fortalecen y ayudan a la enpresa pri

vada en su céll'1ino, oono se dice anterio.tt!'ente. 

Ia existencia de un gran sector privado, obliga a que la planeaci6n -

en México sea esoen::ialnente flexible y adaptativa. Ia ausencia de -

una politica gereral y de def.inicic:Ees nás precisas refleja, desde -

luego, la enonre variedad, la catplejidad y la multiplicidad de obje

tivos de nás de ochocientas entidades públicas. 

Ia falta de \ID plan y de una adecuada prograrn3.ci.6n sectorial que per

Il'ita dete;oninar la direcci6n de expansión del sector pljblico, así - -

a;.tID una oorrecta fonrulaci6n y evaluaci6n de proyectes, para su je-

rai:c_:uizaci6n en el plan y p.ro;ixama de desarrollo del sector pQblioo. 
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nmmte el período de análisis se hicieron intentos de planeaci6n y -

!lI"Ol)Idl!ilCi(:n (plan global de desarrollo) pero el resultado ha sido -

solo una guía rara ir orientando las acciones, es directivo en parte 

y ~te indicativo, esto se debe a que la planeación en su - -

estricto sentido, solo es alcanzable alU donde los resortes globales 

de la econc:l'1fa están en manos del Estacb que planifica. Pero la pla

nificación en Mfucico es indicativa y no directiva. 

El narro juñdico-admi.nistrativo de las eil'presas públicas es aún in~ 

ficiente para la planeación, operaci6n,evaluaci6nY control de las -

J!IÍSmaS. 

I.os proyectos para la creación de empresas pablicas no son claros y -

específicos, se les asigna una mtl.tiplicidad de objetivos, sin exami

nar la coherencia entre ellos y su factibilidad. El resultado a nen~ 

cb es confuso, pues no existen criterios de evaluación reales, ni se 

tana ·en cuenta el hecho de que rruchos objetivos son rutuarrente contr~ 

dictorios, la co::>rdinaci6n es deficiente dentro de cada sector, tam

hlén el conjunto de las es!presas ptlblicas está insuficientarente in~ 

grado entre sí respecto a tres áreas fundarrentales; la prcx1ucci6n, la 

ca:iercializaci y el f:inanciamiento. 

2.5.2.- Ia PiO<J!&1acl6n del Sector Para.estatal. 

la enpr:esa pllblica ha tenido gran ~rtancia en la constituci6n del 

proceso de desan:ollo industrial en nuestro pais, y sin dOOa es ya -

uoo de los elenentos furxlanentales. 
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El desarrollo del canitalisro trae intrinseco un desarrollo del proce

so de aCuntlacíón en el que la empresa ?iblica es deterr.U.nante, y::uesto 

que se ha dirigido a la prcducción de inSU!Tús estrat€qicos, inclusive 

inte:macionalP.Ente y ¡::or rredio de subsidios y transferencias, as! corro 

de bajos precios y tarifas, canaliza grandes ganancias a los capitali!! 

tas y contribuye a elevar sus tasas de ~cias. Por otra parte, la 

carpleja estructura del aparato eccnf:r.ti.co tiene interrelaciones oon los 

principales gru{X>s eoonár.icos capitalistas, a los C'Ue aFO}'a en todas -

las fases de la .reproducci6'1 del ca!lital, incluyendo la realizaci6n de 

nercancías esto es fácil de conoebir si veros el carácter erninenter.en

te capitalista del Estado rrexicano y es aquí cuando poder.os deteminar 

que ~ste actúa corro rrecanisr.o de ne()'ocíací6n entre estos 9J:UJ;OS burgu~ 

ses y caro control ecooáni.co y político sobre la clase obrera. 

la enpresa pCiblica con estas características tiene que cumrlír con po

liticas que el propio Estado tiene, caro son las de enpleo, alienaci6n 

rolitica de las JT1aSas obreras y la no oonpetitividad con la empresa -

privada, aunque actualr.iente este punto se presta a discusión, !"esto -

que el control de e?"rpresa.s, cada vez mayor, por pmte del Estado ha ~ 

do lugar a uncuasi capitalisrro ronopolista de Estado, téJ:JTÚilO crue en -

un país caro el nuestro inplica la ¡::osesi6n de erpresas de gran tamaño 

cx:in las que el Estado r.aneja y en ocasiones CX!'Pite con el sector pri

vado de la econom1a. 

Ia ir.p:>rtancia aCquirida i;ior el Estado al obtener el cx:mtrol de ~n

des empresas ¡íiblicas se refleja en UM esrectacular particiracién en 

los activos y en las ventas totales del sector in:lustrial e inclusive 

de otros sectores. 

140. 



Ia planeaci6n del sector p(iblico en .Méxioo la p:x:lerros detenn:inar desde 

el reg.inf>..n del Geleral lázaro Cárdenas cuando se planea el ejercicio -

del "Plan Sexenal" en el cual se deteI!!linan las prioridades que el Es

tado nexicano deberia tallar de acuerdo al desarrollo que experirrentaba. 

En el seJ<eJ1io 1976-1952 la planeación se constituye en instrurrento ~ 

dairental de politica eoon6ni.ca, tana :rrayor ~asis y remite tarar de

cisiaras de inversión sobre la base de cxnsideraciones de largo plazo. 

As! podem:>s ver que se tienen el.e:rrentos CX!!O el plan global de des~ 

11o que surgen de la Pefonna Mministrativa CJUe pretende adecuar a las 

esipresas e instituciones y capacitarlas !_)ara lograr los objetivos que 

el propio plan pretende, este plan básico ~ otros cero el Plan 

Nacional de ~sarrollo Industrial, el Plan Nacional de ~sarrollo Ur~ 

oo, el Plan Nacional de ~arrollo Pesquero, y el Sistema Alinentario 

Mexicano entre otros no nenas ~tes dentro de la estrateoía eco

J'Ó11ica nacional. 

Esta planeaci6n ¡::ex:rnite evaluar las posibilidades futuras del país y -

actuar en oonsecuencia fijando directarente r-etas concretas de las em

presas pGblicas y guiando a tra;Ws de rrediC!as :indirectas a la empresa 

privada. 

Ia planeación de esta foll!la se oonvierte en un elen:mto real.I!ente re--· 

presentativo de la fuerza F.calánica-Política que el Estado rrexicano ~ 

da vez logra tener en el ccntexto ecx.mádco de nuestro país. 
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Es necesario señalar que el análisis de la planeaci6n del sector ~

estatal debe hacerse considerando un doble punto de vista: 

Por una parte el problerra debe exarrinarse en los aspectos que cornpren

derian tanto lo que el Estado espera coro resultado de la operaci6n de 

sus e>'presas y de las orientaciones básicas que le penritan la elab::>ra 

ción detallada de sus planes ~ nma de actividad. 

El otro aspecto se refiere a la r-laneación aue debe realizar la E!!T{lre

sa rriSJ:'a, la que debe considerar tanto las finalidades de la erpresa -

ca?O su contril:.ución a los objetivos socioeconómicos generales y espe

cíficos sef.alados en los !,>lanes nacionales y sectoriales. 

la administración pasada tuvo a:r.o netas a alcanzar, el p~r la -

justicia social, oorrigiendo la rrarginaci6n social y las desi~dades 

distributivas rara asi lograr niveles superiores de bienestar. 

Me!'lás dentro de la estrategia .ir.'pler.entada se consideraron elementos 

:i.t!p:>rtantes caro la satisfacción de necesidades de al.inentaci6n, educa 

ci6n, saltrl, se<;ruridad social y vivienda. 

Por estas razones las inversicnes crecieron y se .:::~ar:aron hacia los 

sectores es;iecificados en el sistera de planeación, aue tuvo coro eje 

central al Plan Global de Desarrollo. 

Ia estrategia seguida rostr6 ca!O ~ca de desarrollo a la eX!'lota- -

ci6n petrolera, y a los recursos petroleros caro fuerza matriz para 19. 

grar el desanullo socioeconór:io:> oe acuerdo a las necesidades nue se 

planteaban. 
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A través del Presupuesto de f.gresos de la Federación, se canalizaron 

los recursos necesarios para financiar a la industria petrolera. 9 

Es :i.rrportante destacar algunas oonsideraciones sobre los as¡:ectos téc-

nicos en la preparación y ejercicio del presupuesto. 

Sin duda, la infonnación constituye el puente de vinculación entre - -

plan, rrograma, presupuesto y evaluación de las acciones de la klrti.ni~ 

tración Pública Federal; por eso son bien J'.m::ortantes los sistemas ~ 

neradores de inforrración y los instrurrentos de seguWento al fin de -

ligar to:las las fases de proceso. 

la Mn.inistración Pública en 1974-1975 dió un gran avance, este fue el 

de la aplicación del presupuesto r:or programas y la contabilidad pro-

gramática oono instrurrentos para cumplir con r.-etas ya fijaeas, estos -

instrurrentos i.I!lplican revisar y desarrollar a fondo las co1T1pOr1entes -

principales de estos sisteMas adrrinistrativos. 

Ia. intensión del ca"lbio fue rostrar claramente los objetivos, netas y 

responsables por progranas a desarrollar, en el IT'anejo del gasto públ! 

co. En 1976 y 1977 se logro tener una orientación !J.ror-raI"ática y se -

identificaron prograMas y subprograrras en el presupuesto de ~sos de 

la federación. 

Para 1978-1979 se :irrplanta ya el Presupuesto por prograrras. 

Tanto para el qcbierno federal cor.o para el conjunto de entidades par~ 

9ver el apartado 2.2.2. Estructura del Gasto. 
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estatales ccntroladas presup.lesta.llr.ente, se proporciona .infonnaci6n -

sobre el gasto presu;iuestado y ejercido, ader.iás respecto de las princf. 

pales metas de los proqrarras y subprogramas de cada entidad, se dan ci 

fras en tres niveles: 

-Metas proqraniadas en ocasión de ª!?robarse el Presupuesto de 

F.gresos de la Federación. 

-M:?tas !!OOificadas en el curso del ejercicio y finalmente 

-Las netas efectivanente alcanzadas al tenrinar el arjo, 

La sistematización es inportante pon:¡ue el sector !J(iblico tiene ~e -

agrupar conceptos sin r;erder el grado de detalle necesario para una ce_ 

rrecta evaluación y asignación de recursos. 

En un sector público tan al"Plio y diversificado, que tiene desde las -

rultiples acciones de ti;xJ adrtinistrativo, rorrativo y recrulador es ne

cesaria la r-edici6n física de las actividades y su vinculación con el 

gasto de acuerdo a las necesidades que el desarrollo económico exi~. 

Es necesario ccnsiderar que el seguimiento de las tretas a lo largo del 

ejercicio presu~stal debe articularse oon los controles tradicionales 

en reteria de gasto y adecuarlos a los nuevos para tener una base ade

cuada de asignación de recursos. 

Para que haya una buena estructura pro;:rarnática del !:ector PGblico, se 

delx! introducir una clasificación funcional de actividades, orientarla 
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y agruparla conforrre al papel y objetivos del F.stado en el desarrollo 

econfuico y social del :i?CÚS, además debe haber una buena clasificación 

d(! las entidades paraestatales para determinar su rama productiva y la 

prioridad, que tenga dentro del sister.ia de !Jlaneación del Estado. 

Ia !;)resentaci6n del presupuesto :ir.plica un qrado de nadurez del Sector 

Público que ¡,:ermite reflexionar sobre las acciones, base escencial de 

la evaluación y cuarrlo se ha lograrlo esto ~lica a la vez que ha hab!_ 

do un avance en el proceso de planeación, !)roara!".ación, riresu?Uesta- -

ci6n y evaluación, rroceso fundarr:ental sobre el c:i.ie se basa la n~aira 

ci6n de las eTfPresas riaraestatales. 

2.5.3.- Principales Er.lpresas Públicas. 

Ia anpresa pGblica en el i:m-ícdo re análisis jugó un papel determinante 

para el desarrollo del país, su ilrfortancia radica !'I":il'Prdialr.-ente en 

las siguientes características: 

Ia empresa pGblica para satisfacer las necesidades del proceso de de~ 

rrollo acude a los c~s de actividad eooné:rnica sobre tcdo en aC'l,Ue- -

llos en donde no acude la iniciativa ::>rivada o no existe suficiente c~ 

pacidad de inversión. 

F;.!"tici:;a en la prcducción de bienes de consll!!Q o de uso CTene~alizado 

y con ellos ha instrui:entado ¡:olíticas de justicia soc~al y h~ a:royado 

a los sectores !'1arginados de la !:XJblación. 
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Las errpresas públicas renerc?~n una gran cantidad de fideicmisos y de 

e.r.p~sas qt.>e fueron sustr.:iidas de la dirección y Ct'.Xltrol de su sector, 

creando nuevos organisiros que C\.1!%>lieron con la politica de generación 

de enpleos, pero que posterionrente crearon graves problernas sectoria

les :internos. 

La fntlortancia de la er.presa ~lica es variable en cada una de las r!!_ 

mas econáni.cas en las qoo se desenvuelve. su significado va desde el 

nnnopolio o oontrol total de la oferta y que en la última década adqui~ 

re mayor auge, cxr.o es el caso de la ~ción de petroleo y gas y los 

ferrocarriles, donde el Estado posee en su totalidad la oferta de pro

ducci6n nacional, hasta tener ningwia o rioca ilrfortancii'l. 

La inversión pública en los últirros aros ha representado alrededor del 

34% de la :inversión bruta fija total de país, torrando en cuenta que la 

mayor !=6rt:e que se realiza es para €%!Presas pjblicas y orqanisrros pro

ductores de servicios detectandose gran deficiencia de esta inversión. 

La empresa pública tambi~ oonstituye una excelente fuente aportadera 

al sistema tributario del !JélÍS, a tra~ del cobro de illplestos en los 

bienes y servicios que oferta. 

Para deteminar las 10 princi~es esrpresas oGblicas en ~ex>, se cxmsi 

dero el l!Pllto de su capital contable, t:anana.o los aros de 1970, 1976 

y 1979 . cx:rro l'lllestras ~ detem.inar las enpresas y su rana de produc

ci6n. 
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2. C.F.E. 

3. Ferxoc.Nal.de Mex. 

4. I.M.S.S. 

5. 1.s.s.s.T.E. 

ClJ1IDro NO. 37 

~MES ffmsA.S PUBLIC.AS 

1970 ( lti.11.ones de Pesos ) 

13,434.5 

13,201.1 

12,215.9 

6,416.1 

5,391.5 

6. F.F.C.C. del Pacif.S.A.de c:v.. 2,049.1 

7. l\ereop. y Servs • .Auxs. 2,033.6 

B. CXN1\StJPO 1,675.3 

9. F.F.C.C. Olihuahua,S.A.de C.V. 1,094.3 

10. F .F. e .e. Unidos del SUreste 
S.A. de C.V. 1,082.8 

EUente: Cuenta PG.blica de la Federaci6n. 
Secret. de Prograrración y Presu?iesto. 

. ~DE PR:D. 

Petróleo 

Electricidad 

Ferrocarriles 

seq. SOcial 

seg. Social 

Ferrocarriles 

Carunic. y Transp. 

servs. sociales 

Ferrocarriles 

Ferrocarriles 

D3 esta fonna., se encentro a Per:ex, C.F.E y Ferrocarriles Nacionales -

de México oono las enpresas pjblicas de nayor capital en el lapso de -

1970-1980. Ver cuadros No. 37, 38 y 39. 

2.5.4.- Pol!ticas de Precios en las F.ntídades Paraestatales. 

Ias politicas de precios y subsidios de las en-presas del sector público 

afectan 'la disponibilidad de recursos oue esté tiene para CIJm!llir la -

demanda de un prograr.a de náximo eirpleo. Asi misr.o, afecta de manera 
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i.np:>rtante, la asignación de recursos en teda la eCO!'IOJl'ia. 

amoro No. 38 

PRINCIPl-.LES El!PPESAS PUBLICJl.S 

1976 ( füllones de Pesos ) 

l. PeITex 38.856.8 

2. C.F.E. 24,945.3 

3. I.M.S.S. 19,510.0 

4. I.S.S.S.T.E 16,186.8 

5. F.F.C.C.Nal.de ~. 12,018.9 

6. Siderúrgica L.C. Ias Truchas 6,600.0 

7. CCNASUPO 5,473.2 

s. J\ereop.y servs.11uxs. 2,952.0 

9. F.F.C.C. del Pacif.S.A. de c.v. 2,335.6 

10. F.F.C.C. Chihuahua Pacif. 
S.A. de C.V. 1,716.2 

F\lente: Olenta Pública de la Federaci6n 
Sect:et. de Prograna.ci6n y Presu¡xiesto. 

FN<D DE P:tro. 

Industrial 

Industrial 

~llo y Seg. 
social. 

~sarrollo y Seg. 
social 

O::nmic.y Transp. 

Industrial 

l>g:ropecuario 

Cl::m.mic. y Transp. 

ctm.mic.y Transp. 

O::mmic. y Transp. 

Olando los precios de algunos p:roduct.os y servicios se encuentran dis

torsionados, es decir fuera de su nivel de equilibrio, se propicia un 

uso inadecuado de recursos. 
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ClJ.ADFO NO. 39 

PRINCIPAIES l'M:'PE~.S PUBL.IOl.S 

1979 (Millones de Pesos) 

l. Peirex 191,344.2 sector Industrial 

2. C.F.E. 107,846.0 Sector Industrial 

3. F.F.C.C.Nals. de z.~. 82,901.4 Sector Canunic. y -
Transportes. 

4. I.S.S.S.T.E. 36,105.8 Sector Salud y Seg. 

5. !.M.S.S. 10,994.9 

6. CCNASUPO 9,400.1 

7. Siderúrgica L.C. "Ias Truchas" 
S.A. 7,873.0 

8. Fert:imex 6,220.9 

9. Aereop.y se.r:vs. PllXS. 4,281.4 

10. Cia de IJ.lz y Fuerza del 
Centro (En liquidaci6n 3,565.0 

Fuente: Olenta Pllblica de la Federaci6n 
Secret. de Programación y Presupuesto. 

Soc. 

sector Salud y Sea. 
Soc. 

sector Coirercio 

Sector Industrial 

Sector Industrial 

Sector Canunic. y -
Transp. 

sector Industrial 

Así, cuando el precio de un producto se mantiene artificialmente bajo, 

se induce un mayar COllSllllO del nú.SITO, a su vez, la entidad productora 

dispone de una nenor cantidad de recursos, los cuales obtendría si co

brara por los b:i.enes o servicios que oferta 1.lll rrecio o tarifa no dis-

torcionada, es decir c:iue cubra los costos reales de pn:xlucción. 
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una política de subsidio en el precio o tarifa a.e los bienes y servi

cios pliblicos favorece considerablemente al capital, aderrás de tener -

efectos ir.tX:>rtantes en la concentración urbana. 

Estas politicas son :iJ!portantes desde el punto de vista de los estran

gulaP.'ientos que se causan en la econcm1a, al infoner restricciones al 

cr:ec:ir!'iento de algunos sectores y ¡:or lo tanto se afecta la disp:inibi

lidad de insurps claves :cara el resto de la actividad econ6mica. ros 

estrangulamientos se propician tanbién cuando la rentabilidad de un -

sector se r.iantiere artifici.a.J.rente baja y por lo tanto se desestir.ula 

la inversi6n. 

Por otra !Jéirte cuando los precios de los productos de las er.presas no 

reflejan su verdadero costo social, se producen distorsiones que afec

tan la disp:mibilidad de recursos del sector p{'lblico, o sea, se genera 

artificialirente una demanda mayor. Esto se observa principalnente en 

los productos de ¡rayor ir.p:>rtancia cerco son: electricidad, ccri:>usti

bles, trans¡;:orte o agua. 

Ias pollticas que se siguieron en r.ateria de precios de energétioos, -

.reduje.roo lr. estabilidad financiera de los organismos -·· 

descentralizados que se en~aron de su emlotación y venta. En gene

ral afectaron la econrr.úa del naís al mantenerse los pmcios de estos -

prodtcto~ invariables durante 10 años. 

Al haberse ~strado durante este !JE!riodo un fuerte increrrento de los 

oostos de producción de estos sectores. los precios no !)E!mitieron el 
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financiamiento necesario rara exparrl.ir la inversi6n de acue.rdo ron los 

requerimientos de la demanda. El endetrlarniento de estos ~ -

fue cada vez r.iayor, habiendose contratado la IMyor parte en el exte- -

rior. 

Basta nenciooar que en el sector eléctrioo ms del 100% de su inver-
' 

si6n esta representa:la por creditos, lo anterior irxlica que se pidio -

prestado p.lra pagar deudas y ya no exi.stian recursos propios aplica- -

bles a su prognu'la de gasto. 

Ia situaci6n de Fer.ex es aún mas grave y de no planearse una política 

de precios más realista, el eroeud.amiento con el exterior tendería a -

~taren forwa alall!lante, corriendo el religro de una innecesaria -

injerencia de institucicnes financieras extranjeras en política de -

energéticos·y financiera del país. 

!os ajustes que se realicen en la rolítica de precios de los energéti

aos deben circunscribirse a objetivos nacionales r>ara las distintas ~ 

giones del país. En general, las tarifas de la energía electrica eran 

tmifoz:nes en todo el territorio nacional, Il'ientras que en Perrex se es-

tablecieron ligeras diferencias basicairente en ftmci6n de los costos -

derivados i;or el translado de los productos a distintos sitios. Un -

factor i."'.{lC>rtante que representa una fuerte salida de ingresos para el 

sector eléctrico, es la concesi6n de contratos especiales a detenrina-

do ti!X> de empresas, existen consorcios y asociaciones que a9J'.'UPéID a -

un 9Z'an nGnero de empresas que no pn:;ducen bienes básicos para el de~ 

rrollo. Por ejerrplo, la de elaboración de bebidas alcoholicas. 
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Es necesario subrayar o.ue los orecios y tarifas de los bienes y servi

cios que ~eneren los organisoos del sector !'{lblioo c¡ue se encuentran -

en sectores clave que afecten el CcrrfOrta!"iento de toda la econcrnia, -

juegan un rar:el básico en la fornación del resto de los precios y en -

la orientaci6n y dirección del proceso de desarrollo econám.co. 
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Es indiscutible que la historia de nuestro país ha estado deterJ11inada 

en buena r.iedida !X)r el enfrentarriento entre las fuerzas daninadoras -

del exterior, (crue con frecuencia han encontrado a¡:x:iyo en sectores - -

reaccionarios y pro~rialistas del nafa), y las tendencias 1;0pulares 

nacionales crue luchan ¡:xJr el :.iror;reso del país !X)r la vía independien

te y en beneficio de las mayorías. 

Ia Fevolución ce 1910 y la !.=Qlítica nacionalista del ré}ir."en Cardenis

ta serían la ell.!Jresión más cabal de esta última tendencia. En tanto -

crue el Porfiriato y los regír.-enes inmediatos a la II Guerra Mundial lo 

serían de los gru¡:x:is y gobiernos favorecedores de la penetración de los 

llOl10FOlios extranjeros. Asimisrro a lo larao del oresente siolo, l·~xico 

ha exrerinentado transformaciones fundarrentales en su estructura pro-

ductiva. Corro en todo proceso de desarrollo, estas F.Odificaciones re

presentan el paso hacia una econor.úa con características !'1ás evolucio

nadas, en donde la .i.nportancia de las actividades pr:iri.arias tiende a -

disr.rlnuir y la de las no prirlarias a aurrentar. De 1910 a 1977, rur -

ejemrlo, la conposición deJ. producto interno bruto mexicano varió con

siderablerrente; la _:.iarticipación de la agricultura y de la ~inería ba

jo del 36% y 10% a 9% y 0.9%, resr:ectivarente; en céll"'bio la de la in-

dustria nanufacturera y del corrercio awentaron de 16% y 20% a 23% y -

30%, rest:ectivarrente. 

Se tratara de ver entonces las transfoniaciones r:ue se producen en la 

estructura de la econonúa rrexicana, y coro éstas influyen en la natur~ 

leza de la inversión extranjera directa (IED), la cual ha sufrido ca"!"" 

bios básicos en su orientación, y el destino c\el ca~ital foraneo con-

centrado ;oaulat:i.naicente en la industria y en el corrercio. 
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la evolución en la estructura sectorial de la IED es, por una parte, -

el resultado de decisiones de carácter nacionalista 9.1.le, :i.npulsado ~r 

las corrientes progresistas del país, en detemlnados perfo?os del de

sarrollo ec::on6nioo, ha~ el gobierno rexicano. Estas decisio

res se han expresado a tr~s de la expropiaci6n, la nacionalizaci6n o 

la rrexicanizaci6n de erpresas extranjeras ~rando en sectores Msicos 

o tradiciooales de la eoonanía. El. fUndarnmto general de esta pol!ti

ca obedece al prop6sito de establecer un oontrol sobre los resortes -

clave de la ecaian1a nacialal y a la necesidad de orientar los canpos 

de acción del capital extenlo, en las distintas etapas, a los sectores 

en dorde su oontribuci6n al desarrollo se ccnsidera nás r:ositiva. Sin 

embargo, las necesidades de nacionalizaci6n o l'!eXicanizaci6n en la ex

plotación de productos prir.arios, no han tra.!do oorro oonsecuencia, en 

todos los casos, la exclusi6n de la lED de estos sectores de actividad •. 

a:n· frecuencia, lo que se advierte es el traslado de la eJ'llf-'IeSa extrél!!_ 

jera a las áreas m'is dinámicas de la eoonc:r:úa, dedic§ndose a la indus

trializaci6n y carercializaci6n de los recursos que han ~ en po

der de nacionales. 

En la parte final del presente capitulo se plantean las caracter:í.sticas 

de la deuda externa y la :Íil'pOrtancia que repx:esenta para el financia

miento del desarrollo. 

-
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3.1.- Ia Inversi6n Extranjera Directa. 

3.1.1.- Marco de Referencia. 

Es innegable <JI.E la nodificación sectorial que se observa en la IED, -

obedeoe a la visi6n, habilidad y conveniencia de los inversionistas ~ 

tranjeros, principal.rente nortear.l:!ricanos, para desplazarse hacia a~ 

llas actividades en donde su objetivo final, la redituabilidad de sus 

inversiones, IOOdida en funci6n de una estraterria global a largo plazo, 

esM garantizada por el desenvolvimiento del nercado nacional y p:>r la 

política del gcbieroo mexicaoo para il!pulsar el desarrollo eooná"lico y, 

en particular, el proceso de industrializacién del pa1s. 

Sob:re todo des¡::ués de la segunda Guerra Mundial, el desarrollo ~ 

co de Mifucico -es especialnente el :i.OOustrial- ha descansado en el fo

nento a la capitalización, a través de una serie de disposiciones gue 

hacen :r:elativarrente más barato obtener una elevada redituabilidad. 

~ otro lado, el país ha seguido pautas y M:ldalidades de cxmSUl!O que, 

por ser propias de países Itás avanzados, resultan ajenas a la realidad 

nacional. Esto aunado a lo anterior, ha dado lugar a la utilización -

de tecnolo¡¡ías intensivas en ca!'ital -que deOO iITportarse- y cuya oon

secuencia es deBaDrovechar la relativaMante aWndante fuerza del ~ 

jo nexicana. 
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Dentro de este contexto, los aipi:esarios extranjeros nás experirYi!nta

dos, con una mayor disp:>sición de capital y con acceso a las tecnolo-

g!as más nodernas, han si.do nás ca~s que los rrexicanos J?"ll'él aprove

char nejar las oporturúdades. As!, atln sin desatender necesariwente 

renglores txadicionales de .inve.rsi6n, caro la extracci6n de minerales 

y la prcxhx:c:iál de algunas otras materias pr.ir.as, los inversionistas -

extranjeros se han dedicado a elaborar con técnicas que hacen caso -

miso de la prq:¡orción interna de factores piodüctivos, artículos dest!_ 

nack>s a satisfacer las necesidades internas, sustituyen:lo importacio

nes y creando artículos de nueva demarda. Esto lo han recho a tra~s 

de la creación de nuevas er.presa.s y, aunque en rreoor rredida, pero en -

fonna creciente, tanbi€!n iredi..ante el desplazaniento de productores na

cionales. Esto tilt..iI!P, segurarente es debido a que han venido ac:rotanoo 

los call!pOs donde el proceso de sustitución era nás obvio y a que pre

fieren ap.t:OVer"'..har la experiencia acumulada por los r:exicanos, caro su

cede claramente en el corrercio y la industria alimenticia, en lucrar de 

:fm::ma.r e.npresas en terre.oos donde los nacionales les lleva.dan ventaja. 

~pesar de las distarsiooes provocadas en la eoonc:mta, es indudable -

que la IED ha tenido :inportantes efectos para el país, por ejenplo, al 

desarrollar act1 vidades que nos traen nueva tecnoloc;r!a; al anpliar de

mm:las de difei:entes tipos de naterias prünas y productos inten:edios, 

abr:ierdo la posibilidad de que éstos se produzcan en el F.B1s: as:imisro, 

es indiscutible que su ccntr.ihlción en la integraci6n de la estructura 

.industrial .Y en la sustitucié.n de :importaciooos ha sido relevante. 
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Vista desde un án~ reranente cuantitativo, la IED no parece ser \ID 

problena nuy irportante, ya C'.lJe su participación global en la inver- -

sión y la prcxiucción nacionales es muy baja, y, sectores básicos para 

el desarrollo ecooárico del pa!s caro los energéticos, las canunicacíe_ 

nes y la siderurgia, ~r ejei;>lo, estan bajo control de la naci6n. 

Inclusive, en varios sectores en que su participacién es truy elevada, 

no se trata de e!!presas teta.mente en poder de extranjeros, sino que -

su actividad está condicionada a cierta participación 1".!nim de ca:c?i

tal nacional. 

El problema es más bien de carácter estratéqico: casi el 80% proviene 

de Estados Unicbs y el 90% se localiza en la industria y el COTercio. 

Si bien lo {ilt.iro denuestra la actitud del Estado en el sentido de ir 

coofotmanó:> la estructura productiva en funci6n de intereses naciona-

les y, a la vez, de ap:rovechar la IED en los rubros di.n&r.icos por de~ 

rrollar, debe tenerse en cuenta <!lle se trata, ~isarrente, de los ~ 

to:res l!'ás din&ni.cos de nuestra econorrla y que en ellos la participa- -

ci6n extranjera s! es llllY el~ y tiende a crecer, acentuando, en -

consecuencia, los efectos negativos de la lED en la eoon::rn1a r.exicana. 

I.os efectos de la IED sobre la capitalizaciá\, la balanza de pa<JOS, el 

fisco y la ocupación productiva, eran en al~ aspectos, de )Jlano ~ 

gativos y, en otros, J1UY poco positivos. 

Eh efecto, en el financiamiento de la inversi6n
10 

de las enpresas ex-

lOAguilera Manuel. Ensayo sobre inversi6n extranjera en~. 

"Planeaci6n y tesarrollo" No. 3 .Ji.tl.io-.Agosto 1973. 
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tranjeras se vi6 que la particlpac16n de los recu.rsos exteroos, pro- -

pios y crediticios, era decreciente y que al.ll!entaba la de las fuentes 

internas, provocando por éstas una CCl!petencia, en la que~ veni:! 

jas oon las fil::mas nacionales. 

3.1.2.- Ia Canisi6n Nacional de Inversi6n Extranjera. 

EleJ?ento b!lsioo es el legislativo, aspecto en el cual se tiene la ven

taja de contar ccn leyes de inversi.6n extranjera y de transferencia de 

tecnología: enpero, dichas leyes sm perfectibles ydeben ser actuali

za1as con el prop.1sito de evitar las ¡;osibilidades de que la IED no se 

~ a los requerimientos del pa!s. 

~·rnaoora principal deberán atenderse aspectos tales c:xm>: 

-Ia transparencia que se les debe dar a la rartfcipaci6n ex

tranjera en cada activid.00 en f.tmci6n de los planes de desa

n:ollo y, de acuerdo a:m ello, precisar las funciones de la 

Can:isi6n Naciooal de Inversi6n Extranjera. 

-Ia facil 1dad que tienen las maquiladoras para ser 100% ex- -

tranjeras. 

-Ia necesidad de regular Jlás el expediente de los fideicx:xni

sos que pennite soslayar "dentro de la legalidad" a la propia 

Constituci&. 
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-Ia necesidad de controlar a los prestanarrb.res, rediante la -

naninatividad de acciones y severos castigos. 

-El cabal cumplir.ú.ento y la arrpliaci6n de las exiaencias piara 

que proporcionen infox:naci6n las enpresas extranjeras; y 

-Ia adici6n, dentro de la legislaci6n, C:a!O reservadas 100% a 

r:exicanos, las actividades cuyo control debe tener la naci6n 

para ser nenes dependientes del exterior, caro [U?den ser: -

la siderurgia, las agror:ecuarias, las de sustancias minera-

les, las financieras, bancarias y de seguros y fianzas, los 

al.imantos, las rredicinas, etc. 

Ob:o elenento mis de tales f6nrulas debe ser el de continuar con las -

rredidas de nexicanizaci6n, náx:ine ahora que can el petroleo el Estado 

va a tener divisas que pcrldan utilizarse para conpara activos de e.!ll

presas ubicadas en sectores estratégicos, en lugar de que, caro ya se 

ha sugerido, se paguen deudas por adelantado, que nadie nos está co- -

brando. Tales nedidas deberían aplicarse sobre todo en aquéllos ~ 

res que sean claves para el desarrollo econ&u.oo del país y para ~ 

tizar el bienestar de anplias capas de la poblaci6n, en los que la fa!_ 

ta de t:ecoologia propia es W1 mito f§.cilr.ente SU!Jerable; y en los que 

sea nenos dificil eiparejarse al nivel tecnol6giex> y er.presarial prin

cipal.trente de los F.stados Unidos. Para esto tlltiro deben crearse en -

fo:ona creciente institutos de investigación tecno~ca y cientifica, 

de adrninistraci6n de empresas, y de rrercadotecnia y publicidad. Tarn

bien debe estinularse al capi tal.ista r:exicano para que no s6lo partic.f_ 

pe en la dirección de las errpresas, a fin de que con el tiernp::> se ~ 
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contar con una clase etpreSarial nexicana capaz de asuit'.ir canpletanen

te cualquier tipo de ~ili.dOO.. 

En materia de la incarporaci6n de aipresas extranjeras al control de -

la Nación, Mt~xico tiene scbrada exp?:riencia y, por t:anto, capacidad de 

negociac.i&. Al respecto citarem:>s algunos casos, 11 señalando las 00!! 

dic~s y la fo:nna en que se llevaran a cabo, para derostrar que si -

entaloes, cuamo los recursos financieros eran escasos, fue posible ~ 

cerlo con irás razfu lo serla teniendo relativa abundancia de ellos. 

3.1.3.- El .Aspecto de las Nacionalizaciones. 

La nac:iDnalizaci6n de la enei-g1a eléctrica se :realiz6 sin que hubiera 

cai.flicto inte:tnacional algw10, nediante la oompra, por parte del ~ 

do ired.cano, de la mayoria de las acciores de dos empresas de produc

ci6n y distribuci6n de electricidad que estaban bajo o::ntrol predo

mi.nante:rent:e extranjero. Aparentatente, la nacionaJización se debi6 a 

las discreparcias entre el gcbienlo y las carpañias scbre las tarifas 

y la politica de inversién de las enpresas. Sin er!".bargo, las causas -

eran más profundas. 

Por una parte, las empresas se enfrentaban a una serie de dificultades 

y crisis en .hrérica Iát:ina que se habían traducido en litigios, oonge-

1.amiento de tarifas, confiscaci6n, etc., lo cual las :iitpllsaba. a nego

ciar la venta de sus propiedades en las o:ridiciones más favorables - -

11Green lbsario, deuda piblica en f~oo 1940-1973 

El O:>legio de Máxico. 
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posibles. Por otra parte, dado el ambiente politico nacional creado -

en los diversos sectores del pa1'.s, principalrente a raiz de la Revolu

ción Cubana, el gobierno mexicano necesitaba un elern::mto de uni6n y -

adel'!ás no estaba dispuesto a seguir pexmitiendo que los extranjeros cJe. 

minaran en un sector tan clave para el desarrollo industrial del país. 

El caso de la industria el~ica fue diferente al de la nacionaliza

ción del petroleo, ya que el Estado suministraba a través de la Cmi

si6n Fede:!:'al de Electricidad (fuix1ada en 1937) la mitad de la electri

cidad cmsumida por el país y tanbién tenía el control de los precios 

a través de una Canisión de Tarifas. Es decir, el Estado ten.ta ya ex

periencia en este canp:> y oontaba con una administraci6n t&:nica y co

rrercial nacional ca¡:e.citada, de nodo que al no presentarse las dificu!_ 

tades de orqanizaci6n y personal que surgieron después de la nacional! 

zaci6r1 del petróleo, se rudo asumir fácil.rrente la administraci6n de -

las erpresas. Jl:derrás, gracias al cuidado que se tuvo en las negocia

ciones, a la aceptación del nonto de la indE!!!lllización y a la disposi

ción de una de las carpañ1as de reinvertir en el pa!s el producto de -

su venta, se evit6 una salida exagerada de capitales que, de otra for

m, esta operación r.uy probablerrente hubiera provocado. 

En la industria minera se llevó a cabo tm l!étodo diferente de nexican! 

zaci6n y rontrol. Si bien el Estado ya habia tanado a su cargo algu

nas enpresas extractivas, ~stas por lo general hab!an sido rx:x:as y en 

precaria si tuaci6n ecoOOnica de m:x'io que sólo nediante el auxilio es~ 

tal pudieron nantener su producción y nivel de errpleo. En las denás -

erp.cesas entre las que se encuentran las más irnfortantes -extractoras 
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de zinc, plaro, plata, cobre, azufre y hulla- se ha puqnado ¡:or zrexi~ 

nizarlas. 

En la ley Minera de 1961 se estableci6 que en el futuro las concesio--

nes rara la e>qJlotación de las minas se otorqaría únicarrente a ciud~ 

nus mexicanos o a corporaciones rrexicanas en las que la I'léiyoría del ~ 

pi tal fuera propiedad de P.exicanos. las concesiones otorgadas a ex- -

tranjeros con anterioridad, continuarían en vigor sólo durante 25 aiios 

ll'ás. Con el objeto de lograr la total rexicanización, se ofrecian - -

excenciones fiscales del 50% sobre los ilrpuestos a la producción y a 

la ~rtación de minerales a las errpresas extranjeras que aceptaran -

una participación propia rrdnoritaria en enpresas de capital l!'ixto. El 

resultado fué que a los cinco años tedas las grandes erpresas ~ineras 

extranjeras habfan aceptado la participación minoritaria. 

Ias empresas que mis se resistieron a la rarticipaci6n Minoritaria ~ 

ron las productoras de azufre. El rrotivo j:lrincipal aue obli~aba a la 

rrexicanización era la explotación casi irracional de este mineral y -

que p::infa en ~liqro las reservas. r:e los análisis de la producción y 

de la ~rtación se deducía que el agotamiento de las reservas acon~ 

cerfa en un plazo no r.ayor de diez años. El 90% de azufre se e>qX.:>rtaba 

a los Estados Unidos de donde a su vez era reexportado a Euro~, Jl.us-

b:alia, Israel y otros ~ses. México, no obstante ser el segundo !)ro 

ductor de este rd.neral, Gnicwente consur.úa el 10%. ras priJreras ~ 

das del gobierno r.exicano se basaron en la estructuración de un nuevo 

sistel!'a de exi:ortación de azufre; el volur.en eXFQrtado debería c:uardar 

una cierta pro¡:x:irci6n con las reservas cue las carpai'ías crrprobaran -

que habían encontrado. 
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El gobieroo aducia que seguir1a res~tando las concesiones otoraadas -

para la exrxirtaci6n, ~ro que la exportaci6n no estaba arrparada por las 

cxmcesiones otorgadas y sí estaba limitada !X)r las restricciones im- -

?JeStas por las condiciones de la ecxmcJMÍa y el nejor abastecimiento -

de las recesidades del país. Al miS!'O tierrp:>, el gobiexno invitaba a 

las cmpañ!as a transformar industrialrrente el azufre en fertilizantes 

para suplir las carencias nacionales. los enpresarios extranjeros ~ 

porrlieron positiva y cordial.Irente ante estas actitooes del gobiemo ~ 

xicano e, inclusive, c:oofiaban en ccntar con la participaci6n del ca

pital nexicano en la producci6n de fertilizantes. 

~s de dictar restricciones a la eJq?lotaci6n, el gobierno nexicano 

acudi6 posterionrente a través del trato con las ccr.q;ia.fi!as, a la rrexi

canización de estas empresas. Iu.uxiue los inversiooistas extranjeros -

ofrecieron resistencia, tuvieron que reconocer que la µ:>lttica econ6-

mica nexicana llevaría al Gd:>iemo a obligar, por lo nenos a la princ.f. 

pal de ellas (Ia AzUfrera Panarrericana que dan:ínaba al 80% de la pro

ducci6n y eJQX>rtacián nexicana de azufre) , a la aceptaci6n de capital 

nexicano. ~spués de que en diversos circules nacionales se ca.enz6 a 

pedir la nexicanizacién del azufre, ésta se logr6 en 1967: el 66% de 

las acciones fOO adquirido por capital nacional: el Estado adquirió 

el 43% en el caso de la Pananericana y el 33% en el de una filial de -

las Texas SUlr;trur Co. 

Por esta misma é¡:oca, el gd:>ieI.'l'lo cre6 una nueva enpresa azufrera, - -

Azufres Nacionales .f.Exicanos, oontrolada por la Q::rnisi6n de Farento -
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Mine.ro y con ¡:articipaci.ón minoritaria de la Inteznacional lleliUI'!! - -

Corp. Chn estas qieraciores, el proceso de mxicanizaciál aba.rea el -

80% de las empresas azufreras del pa,!s. 

El priner paso para ra-.cionalizar la industria de fertilizantes se di6 

en 1938 oon la expropiaci6n del petxóleo. 

~ en esa ~ no se pensaba tcdavía en aprovechar los derivados 

del peti6leo CX.l1D nateria prima para la elabo:raci6n de los fertilizan

tes, s! quedaron sentadas las bases para que solarrente el Estado pudi~ 

ra itxlustrializar estos derivarlos. Posterion?ente se continu6 con la 

carpra, por parte del gobiemo, de las empresas particulares dedicadas 

a esta actividad y se pranulgó en febrero de 1967 con la é!dquisici6n -

de la carpañ1a t.ertilizantes del Is1:m::> que era una de las esripresas oon 

mayor nercado para sus prc:idootos, d:rl:eniéndose con ello el control de 

los principales fertilizantes. 

En este :renglón de la nexicanizaci6n deben destacarse dos aspectos im

portantes: ·1) que desde tietipe atrás ya existian bases juridicas - -

(Art!culo 27 de la O:nstituci6n) para que fuera privativo de la nación 

el daninio directo de la explotac:i.ál de los yacimientos r.ti.nerales y ºE 

gánioos susceptibles de ser utili?.arlos caro fertilizantes; y 2) que la 

nexicanizaci6n se llev6 a cabo por la vía de carpra y mediante negoci~ 

ciores oo:r:diales oon los intersados. ~ación que, ademis, cabe a~ 

gar, no fue IlDlY ~voso para el pa1s, ya que los activos de las empre

sas teman menos de 10 años y se habían o::mservado en buenas condicio

nes, tanto por lo delicado de la actividad, CC11P por las facilidades -

fiscales otorgadas para inportar ~ y refacciones. 
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Ta.oi>ién es i.npxtante destacar que el proceso de maxicanizaci6n se fa

cilitó debido a que, caoo en el caso de la energía eléctrica, desde -

tieJ!{C atrás (1943), el Estado ya contaba oon una enpresa propia: G.Ja

oos y Fertilizantes de lféxico con funciores de producción, distrihl- -

ci.00 y ventas de estos productos; de investigación y exper.inentación; 

de ooordinación de las depmdencias rectoras de las actividades a~ 

cuarias; de realización de inversiones reguladoras oficiales en el~ 

cad:> nacional de fertilizantes y productos conexos: de regulación de la 

polltica c::c:r.ercial a través de créditos y precios; y de :farento de las 

exportaciones. 

Otro caso es el de los teléfonos. Eb 1950 el Gobierno intervino para 

~ las dos enrresas extranjeras existentes se fusionarán, pero los -

extranjeros siguieran controlaroo esta actividad. Eb 1958 un consor

cio de banqueros nexicanos ad<'!Uiri6 el 74% de las accicaes de la fitma 

Tel~fanos de ~co, que eran propiedad de la I.T.T. y de la 'IEIERIC, 

fial de la Ericson de Sllecia; el 26% restante de las accirnes ya se -

habían vendido al !,Úblioo rrexicano. Ia operación se llev6 a cabo en

tre E!S!'presas privadas, sin intervenci6n del gobierno. Eb 1963, el Es

tado suscribió 1.ll1a fuerte cantidad de acciones de Teléfonos de Méxioo 

obteniendo as! el derecho a presidir el Consejo de Mm:inistraci61 y a 

·.'-dirigir la !JQlitica de la enpresa, y en 1972, se coovirti6 en socio rna 

yoritario. 

Final.rrent.e quisiera referi.D:re al caso del tabaco. En ~co, desde -

antes ae -la llegada de los esparoles se produce y oonsune tabaco, ~ 
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no foo siro hasta nedjados del siglo pasado cu.aMo su ccnsurn:> adquiri6 

verdadera i1rp::lrt:ancia, dando lugar a la proliferaci.6n de una gran can

tidad de pequeñas fábricas; en el aro 1900, por ejaiplo, exist1an en -

nuestro pa1s 766 fábricas de productos de tabaoo. 

Sin e.srbargo, el desar.roll.o ve.rdaderanente industrial y catercial del -

tabaoo se inicia con la fabricaci6n en gran escala de cigarrillos en -

la ~ de los aros 20 1 s cuazd:> canienzan a radicarse en el país al

gunas f1Uales de los grandes consorcios cigar.rexos del rra.mdo. Este -

proceso de penetraci6n se tradujo en una gradual, irreversible terxlen

cia hacia la concentración l!Ol'lClp6lica. En 1940, ror ejenplo, hab1a ya 

s6lo 40 f§bricas de productos del tabaco, cifra que continu6 disminu

yeroo hasta 27 en 1950 y a s6lo 14 años más tarde. k::tua..lnente, de -

OOcho, s6lo existen tres :fimas: Enpresas Ia Modema (filial de la -

British kerican Tobacc:o), que controla el 74% del rrercado nacional de 

cigarrillos: CIGATAM, de participaci6n estatal (a través de NAFINSA), 

que absorbi6 a Cigarrera Nacional y a Fábricas de Cigarros Baloyful y -

que cubre el 25% del r.-ercado, y la Libertad, de capital nacional, que 

s6lo participa con el 1% del nercado. 

A fin de asegurar el abastecim:iento de nateria prina originalnente las 

enpresas manufactureras manejaban y controlaban la producci6n de taba

co a través de intemediari.os, que eran los encargados de oontratar la 

o::npra de tabao:l CXln los product:o,res. 

Eh 1936, la M:de.rna y el Jl.guila (ambas filiales de BAT) decidieron - -

crear Tabaoo en Rama, S.A. ('IERSA), en sustitución de los intenrediarios, 
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tal vez poxque las coodiciones del rercado las obliaaban a :ín;xmer un 

rrejor control sobre la calidad de la producción en el car:ipo. Posterior 

rrente otras empresas crearon sus depart.anentos de tabaro, trabajando 

en condicimes similares a la' ~ TERSl\; otorgaban crOO.ito y asistencia 

técnica a los canpesinos y adquir!an el prooucto. Con ello, rrejor6 -

sustancial.mente la té::nica del cultivo y se racionalizó la pr00ucci6n 

de tabaco. Pero, al nisro tiertifO, se foo constituyen:lo un gran "lati-

fundio financiero" que redujo a los car.pesiros a una o:nü.ci6n de sim-

ples espectadores de un proceso prcrluctivo realizado ¡:::orlas propias -

ettpresas. 

Ia influencia de las carpañias tabaqueras fue trasponierrlo el &!bito -

estrictarrente técnico-aor!cola, al graó::> de intervenir ei la vida ¡x>l!_ 

ti.ca de las carunidades; decidían la elecci6n de las autoridades ej~ 

les a base de manejo del crédito de habilitaci6n ooiro .ir.stnmento de -

presión ¡x>U:tica. El control a nivel de COllllnidad, unióo a su capaci-

dad financiera y administrativa, brindaban \ID esquana de p:ider real, -

que a nenu:lo era detexminante en niveles su¡:eriores de decisión poli~ 

ca. Eb rigor, los acontecimientos pollticos desde principios de los -

años 40's en las zonas tabaqueras, debían ser encuadrados en el marco 

de influeix:ia de las enpresas tabacaleras. 

te~ de iruchas discusiones entre Cobierno, canpesinos y enpresas y, 

ante la intransigencia de éstas frente a los plantear.U.entes de los ~ 

ductores, principalnente uno relativo a la ccntrataci6n colectiva, y -

nediante la presi6n de qrupos y partidos politices p:ro:rresistas del -

pa.!s, el Presidente de la Pepública decidi6 crear Tabacos ~canos -

('l'ABAMEX) , enpresa que tiene nás anplias facultades para ft'Oducir, - -
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:f.Must:r:I.alizar y cxrcerc:I.alizar en tabaoo y en la que 1~ car."q?es.inos -

tienen participación en la direcci6n de la enq:»:esa. 

En este caso se aplic6 una f6oml.a de nexicanizaci6n distinta a las él!! 

teioxes, pues no s6lo el gobierno adquiri6 la fl'ayoria (52%) de las ac

ciores, sino que hizo accionista al carttiesino (a tra~ de la ~) en 

igualdad de cordiciones que a las enpresas cigarreras (antias tienen un 

24% de las acciones} • Los resultados rx>sitivos que han 1:P..nido '.rnBl>MEX 

en sus 7 aiios de existencia, !llleStran la baldad de esta r:edida. 

Qxro se ha ¡x:xli.ckl observar, en cada uno de los casos rrencionados la -
' 

f6ntula utilizada para incorµ:>rar ciertas actividades al danini.o de la 

nación ha sido distinta: de acuerdo can la estrat.e;:Jia de nuestro Go- -

hierro oo existe una f6:nrula tlnica para encarar el problema de inver-

si6n extranjera, sino que cada caso está condicionado por el marco hi~ 

t6rioo, econOOU.co y p:>l!ticx:> en que se encuadra cada actividad.12 

3.1.4.- Características del Capital Extranjero. 

En la balanza de pagos se obse1v6 que ent.re 1960 y 1970 los egresos por 

IED superara1 a los ingresos en 931 millones de d61ares, equivalentes 

al 33% de la m.> aaJ111llada hasta 1970. En cuanto a lo fiscal, se vi6 

que su contril:llci6n es ~te, aUIV)ue tiende a disminuir, y, res-

pecto a la ocupaci6n, que s6lo absorve el 3% de la fuerza de trabajo, 

l2.riie.nr.::t..k s. Miguel. El NacionaliSITO Mexicano y la Inversión 

Extranjera Siglo XXI ?-'.éxioo 1976. 
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a pesa.r de que el valor de la prcxlua::ión nacional absorben una propor

ci6n 3 6 4 veces rrayor. 

Entre 1971y1977, a pesar de los vaivenes de la eccnan!a nexi.cana y -

del canbio en las ":reqlas del juego" que dijeron inplicaba la nueva l~ 

gislaci6n sobre IED, la tasa de rendimiento de ~sta aurcent6 50%. Caro 

oonsecuencia, los efectos sobre la balanza de pagos siguieron siendo -

negativos, ya ~e mientras por nuevas inversiones ingresaron 1 873 mi

llones de dólares, las salidas fXlr utilidades y ~s de la IED ascen

dieron a 4 123 rnillores, arrojando un saldo negativo de 2 250 Millones 

de dólares, equivalentes en s6lo 7 años, al 42% de los 5 384 nú.llones 

de dólares a que, seq1in la Direcci6n General de Inversiones Extranje

ras de SEPAFIN, ascerd!a en 1977 al valor acumulado de la IED, y, la -

capitalización cootinu6 a!XJYándose cada vez más en :r:ecursos generados 

internarrente: en 1971 por cada nuevo d6lar que traían reinvertían 53 

centavos y en 1977, 73 centavos. 

El inversionista extranjero al buscar los ca1lilOS nás lucrativos, a oo.;: 

to o largo plazo sin inportarle ni las necesidades ni los cbjetivos ~ 

cionales, ha orillado el aparato prod\ci:ivo a situaciones de dependen

cia externa, a oandiciones nonop6licas, a defonración de los nercados, 

a una baja eficiencia productiva, a costos y precios elevados, a una -

limitada ocupaci6n, a concentraci6n eoonánica y a crecientes presiones 

sobre la balanza de pagos, catt>J;metiendo, as1, nuestro desarrollo - -

eoon6nico indeperrliente. Esta fama de actuar del empresario extranj~ 

ro es .incatpatible con la anronl'.a, equilibrio, racionalidad, irñepen

dencia y beneficio de los factores productivos nacionales que demmda 

nuestro desarrollo. 
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El capital extranjero es agresiyo y se adapta con rapidez a las m:xli.f! 

caciooes estxucturales de los nuevos nercaaos en expansión. Si a esa 

agresividad propia se le agrega el respaldo decidido de sus gd::>iernos 

y, entre otxos elatentos, a la encn:ma brecha que serara a la tecnología 

extranjera de la re.xi.cana, es evidente la necesidad de carplercentar y 

actualizar las f6.trrulas para :llq;ledir que en el futuro el problema de la 

IED se torne t:arrbién en un p:coblena de carácter nasivo, y para que~ 

xioo pieda asimilar de nejar manera sus ventajas. 

Esto es µlrticulamente inp:lrtante ahora qoo el petróleo y el gas, CC11 

las divisas qm ros propo!'C.iOnarán, y, el interés de los ElJA por esos 

prod~tos nos colocan en posici6n de relativa ventaja para negociar -

oon nuestro principal socio carercial y finarci.ero y para disponer de 

reo.irs:is propios cxm los cuales reorientar, acel.eradanente, nuestra -

estructura productiva en beneficio de las mayorlas y oon miras a lo- -

grar una cabal indepa1dencia del exterior. 

Dichas f6II11.1las deberán buscarse dentro del narex> de un Plan Nacional 

de Desarrollo, en el que se exprese claramente, entre otras oosas, el 

rumbo que se le quiera dar al país, el esfuerzo que tendr:ía que reali

zar cada sector pro:luctivo, el que se requerirá en rrateria de forrraci6n 

de capit.al, y, el papel que deberán desempeñar los sectores pGblico, -

social y privado y, dentro de éste, el extranjero. 

~ acuerdo a los criterios de la Dirección de Inversicres Extranjeras 

de la Secreta.ria de Patr:imonio y Farento Industrial, la inversi6n ex

tranjera directa en .t~co durante el período de 1977-1980 presento las 

siguientes características: 
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Se estima el nonto de la IED entre 10 y 12 :r.iil millones de -

dólares, ccn la repercusión de que por cada d6lar que entra 

sale entre 2.5 y 3 d6lares a trélWs de utilidades, regalías 

asistencia técnica, etc. 

Existe una regl.atrentaci6n para la IED, pero esta es deficien 

te e inoperante y se maneja oon excepciones utilizardo el -

pretexte de que la IED Viene a cc.rrplenentar la inversi.00 na

cional, excepto en ranas cx:mtroladas ror el Gobierno; esta -

regulaci6n no se encoontra integrada realnente a una proyec

ción del desarrollo nacional debido a que los principales -

cambios cualitativos se dan en aquellas ranas que por su OCt! 

posici6n de capital (capital coostante/capital variable) es 

redituable. Por lo tanto, la IED está ubicada preferent:ere:! 

te en los sectores de na.yor c:oncentraci6n del nercado y han 

po:lido tener o crear cxmdiciones µ:ira inponer sus normas y -

su poder econánioo 11Pldearrlo as! parte ir.portante del desa

rrollo ecooániex>-social del pats. 

I.as nedidas proteccionistas oo han significaoo bartera algu

na a la IED, aderás el r.ercado nexicano ccntinGa siendo - -

atractivo para la IED ya que ~tas gozan de grandes fac~ 

des fiscales, la existencia de tm ~rea.do cautivo y la faci

lidad para repatriar sus capitales a una tasa libre y esta

ble. 
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J.1.s.- ··ras atp:resas T:ransnac.ionales. 

Se habla de qi.e se puede vincular la .inversión extranjera di.meta al -

establecimiento y expansi& de las enpresas transnacionales. se atri

blye a la .inversiál extranjera di.recta la capacidad de inpllsar las ~ 

port:aciones del país de origen y el sustituir oon producciál. local lo 

que antes de la :inve:rsi!n se :IJrp:lrtaba. 

SegQn Murw:leU, la inversiál. extranjera directa alienta los flujos co--· 

nmciales ~ lugar de cancelarlos. Se ha observado que atin habiendose 

expandido coosiderablemmte las filiales transnacionales en los paises 

anfitriones, el canercio con el ¡;ais de origen de la .inversién no ha -

disminuido sino aumentado. 

Ia ·capacidad de .innovaci!n 6 de adaptación de ptodlx:tos asociada con -

la intensidad tecnol6gica, caro por el hedlo de diferenciarlas solo -

con base en la publicidad, sen elenentos que confieren a las transna

cionales cierto poder de nercado, proporcionando i.ma ventaja específi

ca con respecto a otras enpresas. 

la enpi:esa transnacional, ~entidad productiva, tiene ventajas que 

le otorga el p:x1er oli~lico 6 m::rop6lico que son generalnente la -

a:mdici6n para establecer en el extranjero y J;Xlder superar la desven~ 

ja relativa de descoooc::er el rredici local y las instituciooes del país 

anfitrion. Ia principal fuente de ésta ventaja no parece que sea el -

tamaño de la enpresa, ya que las hay de gran tair.afu que mmca se esta

blecen en el exterior; tanp:xx:> pa.rece que la capacidad financiera sea 
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una ventaja detez:minante, al renos para el crecimiento de la inversión 

una vez establecida la filial 6 subsidiaria. Nurrerosos estudios indi

car. que las filiales hacen poco uso de los fondos de sus casas matri

ces y se financian fundarental.'!ente con las utilidades reinvertidas y 

creditos locales. 

Ia aµ:>rtación de caves permite distin~ir varios tipos de inversión ~ 

tranjera directa según la forma corro este orrranizada la enpresa. Asi 

hay transnacionales que se expanden en el extranjero con un esquerra de 

integración horizontal, es decir, ad<"¡Uiriendo errpresas en el país anf.:!:_ 

trion en vez de crear nuevas plantas y produciendo rrincipali:ente, los 

misrros biene:s que fabrican en sus países de origen. Hay otras 6!!9resas 

en las que el disei'o y la ingeniería son inportantes, y !=JOr tanto pre

fieren crear nuevas plantas en el país anfitrión. Al integrarse éstas 

cor. la casa rratriz, la expansión transnacional torra la fol'.l"'a de inte

gración vertical, la cuál puede ser adelante, es decir asionandole a -

las filiales en el extranjero una función rrás avanzada del ?roceso p~ 

ductivo y de distribución, ó hacia atrás, cuando las filiales realizan 

partes ITEnOS avanzadas del proceso que las lleva a cabo la casa riatriz. 

Ia integración vertical y horizontal de lft errpresa trasnacional signi

fica que la casa matriz controla la filial en algún grado. 

Ia evolución del capital rronopolista a dado origen a la formación de -

grandes e!'P.resas a nivel internacional, las cuales rienetran con su ca

r>ital y se apoderan de los m=rcados de otras naciones, quitandoles a -

las enpresas locales la !JOSibilidad de exp2ndir sus ir-:ercados, ya aue -

al ser rr.enos CCJT€titivos terminan !=JOr ser abso!:bidos por las grandes 
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corporaciones transnaciooales. Se conoce caro la nueva forna de ~ 

netracifu inperialista del capital que pen¡iite seguir relegando a los 

pooblos sub:lesan:ollados a su calida:l de colonias. 

Ia ooncentrac.ión de las grandes co:r:poraciones se efect:Cla !n:'eferen~ 

te en las industrias en donde daninan las e.npresas mis grandes que con 

abuOOantes recursos son susceptibles de ser innovadoras. Las subsidi~ 

rias que las enpresas transnacionales establecen en otros países ope

ran bajo la discipl:ina de una estrategia y un oontrol global CCX'llID, de 

lo que resulta que la centralizaci6n de la direcci6n 6 el control de -

las decisiones por la casa matriz sea tal, que una filial no podrá au-

nentar su inversión, exportar, ni fijar los precios de sus productos, 

si la casa :r.atriz, dentro de sus programas para CIJilPlir los objetivos 

deseados, asi no lo especifica. 

Ia organización permite a las corporaciones trasnacionales volver ine

fectivos instnlmantos políticos y fiscales, tales caro capacidad inpo-

sitiva, restricx:i6n del crMito, plares de inversión, etc. 1lqui la --

tecnolog!a juega \ID papel importante, ya que, mientras mru; avanzada -

sea la tecnología de las enpresas trasnacional.es más grandes , irás dé

biles oonvertiran a las enpresas locales y r.or consecuencia a las na-

cienes. 

Un gran n!hrero de ercpresas transnacionales no realiza operaciones de -

corrercio exterior. En 1977, de aproximadamente 4 200 empresas trans~ 

cionales solo \ID tercio (1 381) registro operaciones de carercio exte

rior, ello se debe scbre todo a que no estan dedicadas directam:mte a 

actividades de producci6n de bienes, no obstante, algunas efectúan pa~ 

gos internacionales que no se registran rorro ,...._...re · de · ....... ,J;;; 10 nercanc.1'.as _ 



(agencias de viajes, cadenas hoteleras, instituciones financieras, etc.) 

Por otro lado, tarrbién en 1977, las importaciones de las filiales de -

transnacionales fueron de 1 548.8 millones de d6lares, es decir una -

cuarta parte de las irn!X>rtaciones totales del país, en tanto que sus -

exportaciones lle~aron a 935. 6 r:ú.llones de dólares (una quinta parte -

de las del país). Y por lo tanto las transnacionales causaron 612.2 -

rrillones de dólares de déficit a la balanza corrercial, lo que equiva

le a 42% del déficit c:orrercial de ?~co en ese año. 

En el cuadro No. 40 nos poder.os dar cuenta de la situación del país con 

reSp:!cto a las entradas y salidas de divisas por parte de la inversi6n 

extranjera directa. (empresas transnacionales) 

SALIDAS 

1972 451.5 

1973 528.4 

1974 633.7 

1975 632.6 

1976 742.0 

'lUI2\LES 2 988.2 

aJADID NO. 40 

FIIJJO DE DIVISAS 

(millones de dólares) 

mrRADA<; 

189.8 

286.9 

362.2 

295.0 

273.8 

1 407. 7 

(261. 7) 

(241.5) 

(271.5) 

(337 .6) 

(468. 2) 

(1 580.5) 

FUente: Ievista de Ca!ercio Exterior. Vol. 31 No. 10. Pá.g. 1160 

:Fuente: Ievista de Investigación Eb'.lnánica No. 143. Pag. 35 

175. 



<lJ.ADRO NO. 41 

!'RIOC!Pro:ES E2Jtl?RESAS EXTAANJEru\S EN MEXICO 

1980 1980 
EMPRESA '.RAMA CAPI'I71L NO. % 

&:CIAL EMPIEAJX>S 

Clttysler de ~.co Autarotriz 550.0 7 928 4.4 

Ford M:ltor Or.pany Autarotriz 300.0 7 728 8.7 

Q:meral l·htarS ~ Autarotriz 1 302.9 6 463 0.2 

Nissan lt!xicana Autatotriz 1 360.0 3 462 1.0 

~rth~cana Autarotriz 192.2 1 516 9.4 

Ienault de ~co Autarotriz 1 000.0 2 486 18.9 

v.w. de M!'hdoo Autarotriz 3 590.0 13 076 21.0 

Cía, Nestlé,S.A. Alimentos 2 250.0 4 656 16.2 

Ande.rson Clayton Al.irrentos 485.0 4 850 18.4 

Sabritas, S.A. Alimentos 100.0 6 000 17.6 

Gémesa, S.A. Alil!entos 
1 ººº·º 3 027 2.5 

11ur.rera, S.A. Carercio 3 600.0 16 700 20.1 

Carerctal~ Q:rrercio 410.0 8 487 32.0 

Li.~1 Carercio 
3 ººº·º 4 728 8.9 

Palacio de Hierro Ca!ercio 792.0 3 511 64.0 

Gru¡;-o Ind.Alfa Side:r:urgia 9 950.6 49 019 49.2 

Kimberly-Clark Pa~l 1 200.6 3 759 17.4 

~.Ind.S.Crist Papel 820.0 3 578 74.5 

IBM.de ~o ~.Oficina 909.9 2 480 11.5 

~. xerox B:;¡.Oficina 523.0 2 300 20.6 

Un.i6n camide Qlfmica 567.0 3 076 31.7 

f\Jente: tevista "Expansión" Vol. XIII No. 322 Págs. 130-150. 

En el cuadro de Flujo de Divisas, se ~ apreciar el saldo negativo 

de las ~raciones de capitales extranjeros, lo cual agrava la debili

dad de la roneda nacional. 
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las principales er.iprescs 0xtranjeras en ~xico para 1980 se presentan 

en el cuadro 1-b. 41, corro se mdrá observar la l!'ayorfa de ellas llevan 

varios años operando en nuestro :pafs, y se encuentran ubicadas en ra-

mas prioritarias para el desarrollo caro es la autarotriz, ali.mantos, 

corrercio, sideruruqfa, !"Clpel, qufuica y otra rrás. 

El fortaleciniento de las er.presas transnacionales durante el J:X:!r1odo 

1977-1980 ha sido evidente, la transferencia de regalías a sus países 

de origen y por consecuencia, la salida de divisas ha sido cuantiosa -

y creciente. 

~co por su abundancia de mano de obra y por la existencia de grandes 

reservas naturales de r.aterias primas y de energétioos, ha sido consi -

derado caro el lugar perfecto para el establecbriento de filiales por 

parte de las grandes corporaciones internacionales. Se debe señalar 

tawbién que la estabilidad política ha dado confianza a los inversio-

nistas extranjeros para invertir en México, asi misrro, la J:Xll!tica - -

econán.ica instrumentada durante éste ~r!o<h fué a todas luces favora

ble a la ¡:enetraci6n de inversión extranjera. 

3 • 2. - la Deuda E>cterna. 

Ias inversiones extranjeras en México han tenido una :relevante :inpor

tancia en el desarrollo econfuico nacional, es a partir del llamado -

porfiriato cuamo las inversiones extranjeras, tan en su forna directa 

caro indirecta (prestaros principalrrente) adquieren mayor dÍnamisrro. 
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En el apartado anterior se expuso lo relativo a la inversi& extranje

ra directa, en este apartado se pretende realizar el arnilisis de la -

inversión extranjera indirecta. 

Ia :i.nportancia creciente del sector externo dentro de J.as rarrus dinárr! 

cas de la producción se va realizando fundarrentalmente a ~ de la 

década de los años 40's. la penetraci6n del capital extranjero a la -

econan1a se realiza principalrrente a través del sector pGblico, de -

allí que el análisis se centre en este a~cto. 

3.2.1.- .Antecedentes de la Deuda Pública Externa. 

El papel que ha jugado la deuda pGblica externa dentro del Jrarco del -

desarrollo econáni.co nacional ha ido variando conforme al rroceso his

t6rico, su evoluci6n se puede presentar en cuatro etapas. 

Ia prilrera, abarca el período coo;:>rendido entre los años 1824 a 1940, 

iniciandose oon la deuda de Iondres, que tuvo ccr.o objetivo la cons- -

trucci6n del ferrocarril. los subsecuentes empréstitos cx:mtraídos :oor 

~co se destinaron a cubrir los C0!1pra:'isos del servicio de las deu

das cc.ntraídas y la arrortización de los empréstitos y el pa~ de exp~ 

riaciooes, además de los dafus causados a extranjeros residentes en el 

país durante las a:mvulsicnes sociales. Sólo durante la prirrera parte 

del periodo rx:>rfirista, los erpréstitos estuvieron destinados a la - -. 

creación de ccrunicaciones, increrrento de los servicios públioos y en 

última instancia al desarrollo del sistena capitalista¡ rx;>sterion:ente, 
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los financiamientos se canalizaron para los r:ovir.dentos arrrados pror:o

vidos y sucitados durante este período. 

Ia segunda etapa abarca del aro 1941 a 1950. En este reríodo se COil52. 

lida el poder rx:>lftico y se fortalece la estabilidad econáni.ca y social. 

El desarrollo económico se ve fortalecido :oor la coyuntura de la SeglJ!!. 

da Guerra Mundial en c:!Ue las presiones econór-icas se ven disminuidas y 

las exrortaciones se estimulan considerablerente. 

Ia política de desarrollo basada en la sustitución de :inportaciones -

an:oj6 cero resultado un proceso de industrialización del país y un -

crecimiento econfuico alto del 6% en praredio anual. Es Í!TpOrtante -

destacar que el impulso dado al desarrollo econánico parti6 de las in

versiones realizadas tanto por el sector público caro ror el privddo. 

Durante este período los préstarros externos fungieron como un rrero ~ 

plenento para financiar el desarrollo econérnico, es decir el rol que -

jugaron dentro de la econanía fue secundario. 

Ia tercera eta:r?a considera el períoclo 1950 a 1965. Ia deuda ~lica -

observa un cambio cualitativo tente que deja paulatinanente su funci6n 

secundaria rara convertirse en el factor P.ás iny'ortante para el finan

ciamiento del desarrollo. El llar.lado no:lelo de Desarrollo Estabiliza

dor prentidia oorro neta mantener l.ll'la tasa de ci:ecimiento elevada del -

6.2% anual en prorredio. 

Se presentan varios factores de vital irportancia para el financiami~ 

to del desarrollo, los cuales preci!1itan un carrbio dentro de la estru~ 

tura px.ogi:ai:ática del gobierno federal. Se debe nencionar la baja - '.'" 
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tasa grabada a los capitales que dentro de la rolitica fiscal tenia C2_ 

ro objetivo elevar la tasa de acurolación del capital, logrando de es

ta fonna incentivar la reinversión y pl:Ol!OV'er el crec.úniento acelera

do de la ea:mcma. 

Por otro lado, al deficiente sistena. fiscal que grav6 en mayor propor

ción al trabajó, se puede agregar una ~lítica econ6r.-ica erronea que -

lo llevó a absorver ranias de prcxlucci6n de bienes y servicios de esca

sa o nula ra!llll1eraci6n que a l~o !'1lazo re¡:ercutio en tm cx:mstante d! 

ficit del presupuesto ptlblico c:!Ue se tuvo oue financiar con ahorro ex

temo. 

Ia brecha oo.rrercial jugó un ~l cada vez nás relevante, su saldo ne

gativo al anpliarse a consecuencia de la :i.nportación de materias pri-

nias o tecnología requerida para la expansión requirió rle Mayores finil!!. 

ciarnientos los cuales eran díficiles de obtener, ante esta situación -

el sector industrial a partir de 1945, ccn=nzó a perder dinarnisrro 

D.lrante esta ~pa debe señalarse la renovada actividad del sector pa

raestatal, que requiri6 de mayores financiamientos rara operar y para 

pagarse las indermizacianes ror concepto de la expro9iación de la in-

dustria eléctrica. 

Ia cuarta y últill'a eta!l'l abarca el !ier1odo de 1966 a 1976. En este -

período el incre:irento de la deuda ~ica externa y sus funciones para 

pl:'Cl!J:1Ver el desarrollo econárJ.oo se increnmtan en tma fama demasiado 

rápida, hasta el qrado de considerar a los E?IT{'réstitos o:ro una parte 

fu:rrlairental de la política econánica. 
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Jl.l proceso de desarrollo de la deuda !'{iblica extema, se debe agregar 

las altas tasas de servicios que se tienen que ~ar por ella, las - -

cuales durante el período 1965-1976 fueron del 23.1% en ~io. Es

to aurrento aGn I".ás los carpradsos oon el exterior. 

3.2.2.- Ia Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. 

Las consecuencias derivadas de la deuda externa tanto del sector pGbl.!_ 

c::o CXX!D del privddo fueron del orden econ6il-ico, ):X>lítico y social, o -

sea, afectaron a toda la sociedad rrexicana. 

Dentro del orden econ6rnico-polltico !XXJ.enos señalar la racionalización 

presupuestaria que debe necesariarrente orientarse a la cancelación de 

la deuda, descuidando as! las inversiones de tipo social, COiro son la 

salud, vivienda, educación, etc. 

El servicio de esta rdsr.a deuda exi~ una parte cada vez r.ayor del !?Z'2_ 

dueto nacional bruto (PNB) para cubir sus a:>stos, de esta forma la !X>'-

11tica ecaánica va trasladando !_:>aulat:ina:rrente sus centros directrices 

fuera del Estado, el cual se ve presionado por las cari;ras econá.U.cas 

que reyresenta dicha deuda. Para eje.nplificar basta citar el plan -

ecan&ú.co que el fondo m:metari.o internacional (FTD:) impuso a nuestro 

país en el afo crítico de 1976. Es decir son las fonras en que condi

ciona sus prestaros al Estado maxicaro. El gobie:mo tuvo que inpl~ 

tar una pol!tica econánica acoroe a la reducción del endeOOaz!iiento ex

terno que alcanzó proporciones alamantes y que se suman a los procesos 
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eoone.r..icos suscitados rx>r la devaluaci6n. El plan del EMI se podr!a -

resumir as!: 

a) Austeridad en el gasto público. 

b) Liberaci6n de precios. 

e) cai.tención Salarial. 

Con respecto a las consecuencias sociales se preeve, en base a los re

sultados obtenidos durante la aplicación del plan del Fm:, oo ci:eci

miento del desa!lpleo, inflación, etc., que provocan la efervecencia ~ 

cial que necesari.airente es reprimida dentro del rraroo constitucional o 

utilizand:> violencia para oontener el desoontento social, ya que son -

precisanente los trabajadores los que tienen que ~rtar el mayor pe

so de la crisis. Fn lo referente al ingreso se ve redistrib.lido en -

forma cada vez Il'ás c:xmcent....-ada, dado eme el plan del FMI tiende a in

crenentar la tasa de acunulaci6n via contención de los salarios e in

crem;mto de la productividad. 

Es conveniente para el análisis hacer r.er-oria de la "flotación" del -

peso de nediados de 1976, y las :r.edidas deflacionarias correspondientes. 

Ia experiencia nexicana en cuanto a la ¡:olitica estabilizadora de las 

dos Gltimas rlkadas es bastante ccrrpleja, y probablenente, la profund.f. 

dad en el análisis de los tres factores econál\i.cos "reales" no penni

tan oontenplar la ven1adera situación que se origino dentro de la eco

nanía nacional. Sin embargo; se realizan cbservaciones <;enerales a 

m:mera de sumario. 
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Pr:úrero, los tres factores econáni.cos que oosibilitan una estabiliza-

ci6n ItUcho más sencilla durante los sesentas, la vuelven muchos más -

dificil en los setentas, esto denuestra la fema por de!laS crlica de -

nuestra econorn!a: la o:o:Jsisici6n entre el equilibrio y rápido crecimie!!_ 

to de la econCf"ía en el f.'eX'Íodo anterior y su propia inestabilidad 

y desaceleración en el últirro; la baja inversión pública, el contraste 

entre los déficit presupuestarios y tributarios en los sesentas; y la 

apertura de la ecoocr.úa a los rrerca'.ios estadounidenses. 

En el periodo de desarrollo estabilizador, el crecimiento ascendente -

de la oferta contuvo la presión inflaciooaria nacional mientras la ba

lanza de pagos se mantuvo estable, a pesar de la rápida industrializa

ción, por la .fterza de las exportaciones a~1colas; p:iro para los se-

tentas estas condiciones ya no eran sostenibles: era necesaria la re

capitalización de los recursos naturales, la tasa de crecirriento esta

ba declinando en eses I'"O!'el1to, y la balanza de ~qos iba rumbo al -

desecTUilihrio estructural. 

&l los sesentas fue p:Jsible Mantener bajos los :i.npuestos, las tasas de 

inversión ptlblica y el ~ficit fiscal gracias a las refomas fiscales 

anteriores, pero, a su tiE!!TpO, la poUtica conservadora de la adminis

tración oondujo, en los setentas a r.iayores inversiones y, en ausencia 

de Ul'la profunda reforma fiscal, a tD1 mayor déficit presupuestario. 

Ia apertura econ6n>.ica hacia el rercado estadounidense de los sesentas 

ayudó a mantemr la estabilidad del nivel de precios, el crecimiento -

de las exportaciones y el suministro de divisas, pero en el decenio -
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siguiente esta aperblra elev6 la tasa inflaciooaria, redujo las exoo~ 

cienes y dio lugar a una fuga masiva de capital. Bajo estas circmls

tancias es poco sorprendente que los instrurrentos tradicionales de la 

pol!tjca l!Ol'letaria no hayan' podido r.antener la estabilidad de la ecol'l2. 

mía; lo sorprendente, es que hayan tenido cierto efecto. 

los tres factores 11n:>-ec0ná:dcos" que penn:i.tieron, a través de una r-o

lítica m::metaria, una mis fácil estabilizaci6n, a varios niveles, en -

los años sesentas, la tcma:ron mas dificil en el decenio siguiente. 

A nivel administrativo, el "enten:i:imi.ento" entre la banca !?J:"ivada y -

las autoridades r01etarias en los afos sesentas, por el cual estas - · 

últimas rennitian a la priJrera deteminar el nivel deficitario fis

cal (y del gasto p(jblico), no prevaleció en los setentas, cuarrlo el qS?_ 

bierno estaba tratando de agotar más fondos de los que la banca priva

da estaba reall!ente en o:::indiciones de abandonar; en consecuencia, el -

sistema de restricci6n voluntaria crediticia se abandonó p::>r igual. 

A nivel "pol!tioo", la oonfianza de los rrexicanos poseedores de capi

tal l1qu:ido en el instr!nseco conservadurisiro del gobierno, durante los 

sesentas, penni.tió la total cx:mvertibilidad del peso sin las debili~ 

tes consea.iencias para la balanza de pagos, pe.ro el refomisroo populi~ . 

ta de la administraci6n echeverrista ech6 abajo esta confianza y llevó 

a la fuga de capitales y a la esr,ecu.I.aci6n autojustificante contra el 

peso. 

Al nivel de la política econ6!dca, la: iilposibilidad :recalcitrante de -
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inp:>ner reforrras fiscales o control cambiario, si911ific6 ~ el Gnico 

instrumento de pol!tica que restaba al gobierno para continuar con sus 

planes de gasto público era una polftica r.onetaria ortodoxa y el défi

cit presu¡::u?stario. 

Por Glt:i.no, en un nivel "estra~oo", poderros arguir que el Estado~ 

xicano durante el llamado período l~zrortillista, tar6 la responsab!_ 

lidad de un prograrra diseñado ~a renovar la base de los recursos na

turales, revivir el progreso industrial y recapturar el apoyo de las -

organizaciones obreras; pero el capital nacional no estuvo disp.iesto -

(particulantente su fraC'Ci6n financiera) a sostener tal programa, a ~ 

sar del hecoo de que a la larga redundaria en su propio beneficio. 

Abundando más sobre la delrla pG.blica y otros ti¡x:>s de obligaciones que 

asurre el Estado, tal vez seria conveniente asoolar los er.préstitos pg_ 

blicos con los que realiza el sector !)rivado, cx:mo los préstamos rrer

cantiles -o industriales- que entregan praresas de pago a la banca co

nercial y que, a serejanza de lo que sucede ccn la deuda pública, a ~ 

sar de tener un plazo es¡:ecífico para su reenbolso éste, en realidad, 

puede anpliarse, poos mientras la empresa subsista y sus utilidades y 

posiblidades sean atractivas para el poseedor de ahorros, los canbios 

de WlOS valores p:>r otros pieden continuar indefinidarrente. 

La situaci6n del gd:>ierno rnexicaro, en relación a la deuda exte:ma, e! 

pecialJrente la qoo teneros con el Fondo M:metario Intemacional, ~ 

o6 que esa instituci6n se oonvirtiera de hecho, en contralor de las f.!. 

nanzas nacionales y en supervisor estricto de los actos del c;obier.no -
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en materia eoon6n.ica, a tal grado C?1Je exµ:>rt6 durante el perícxlo 

1977-1979 la política ecxmt\n:i:ca en tm 90%. 

Ia situaci6n es clave, sobre todo, po:ro.ue el <;!Obierno lopez portillista 

acepto los ~i terios y nonnas que ~o el FMI, y de esta forra se -

perdi6 la independencia para elegj.r el ti¡:u de política ecoOCrnica que 

el país .requería. 

3.2.3.- Ia Nueva Política de D:ruda Extema. 13 

El Estado rrexicaoo durante el período del Lic. José I6pez Portillo ~ 

trunento ciertas iredidas de política de deuda externa cuyos prorósitos 

fundarrentales son hacia la autosuficiencia financiera, a través de los 

rrecanisrros siguientes: 

Adecuar la C'Qlltrataci6n de la deuda a las necesidades de di 

visas y del financiamiento del gasto pGblico. 

IDg:rar con oportunidad la obtención de recursos y opt.imi.zar 

su uso, dest.:i.Mndolos a proyectos de interés social. 

Abatir el costo del financiazriento, y suscribir a rrediano y 

largo plazo los contratos de prioridad al desarrollo de - -

áreas regionales. 

Conservar y difundir el prestigio del pa!s can:> !)restario --

13sanco de ~co, Infames anuales 

As¡:ectos Financieros 1979. 
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solvente en los rercados financieros internacionales. 

Diversificar el crédito por países y acreedores con objeto -

de no depender de W1 sólo i;:ia1s o institución financiera, 

(sobre estos puntos vol ve~s más adelante) . 

De la correcta aplicaci6n de estas rredidas dereroe ~ la -

deuda externa diSll'inuya su i1"1portancia relativa en el desa

rrollo socioeconárico, trat:aneb de hacer r.enos oneroso su~ 

nejo y servicio para el pa1s, se esti."lla así, que en i.m futu

ro pr6xi."!O el endeudal"l.i.ento externo neto reaistre una tenden 

cia descen:lente. 

Ia decisi6n sobre su manejo gira en torno a dos opciones: ~ 

garla ron excedentes de divisas en vez de emplearlas en pro

yectos productivos de inversión o oontinuar utilizando el ~ 

deudarniento externo neto, eI11plear el . excedente previsto en 

erogaciones productivas y refinanciar o redocurrentar los sa.!_ 

dos vencidos y mantener la masa de deuda en proporci6n d~ 

ciente res¡:ecto al producto nacional. 

3.2.4.- Variaciért y Diversificación de la Deuda Externa. 

Ias variaciooes de la deuda externa cxm respecto al producto intemo -

bruto (PIB) nos muestran la situación actual de ésta, se observa as1 -

que el crecimiento del endeudamiento extemo neto disminuyó de 35% en 

1976 a 11% en 1980, lo cual deriv6 en tm notable descenso en la parti-
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cipaci6n del saldo de l.a deuda en el Pm (disrdnuy6 de 32% en 1976 a -

20% en 1980} y en una baja del endeudamiento neto externo o::in reS!Jeci:o 

al miSTIP a~gado (descen::li.6 de 4.1% en 1976 a 2.2% en 1980). F.stos -

avances fueron posibles gra,cias al proceso de sareaMiento de las fina!!_ 

zas pGblicas, Irediante el oontrol del manejo del gasto, posibilitando 

as!, que la relaci6n deficit Jl'Olletario del sector presupuesta! bajará 

de 10% en 1976 a 6% en 19Bct4. 

En 1976, los créditos a oarto plazo :representaron el 29% del saldo to

tal de la deuda extex:na y en 1980 los ~starros a plazos rrayores pasa

saron a 95% de este saldo y rrás del 60% de Thsam:n:tizroiones de credito 

e>cten:li.das al sector pGblico fueron a plazos myores de cinm aiios; -

estas ccndiciones determinan un praredio de rostos razonables, recu- -

rriendo a tasas fijas y variables a las que se oontratan los enpresti

tos·. 

Un factor p::>sitivo es el prestigio de ~co cano prest!itario solvP.nte, 

que ha peilllÍtido :rrejorar el perfil de la deuda externa, é~to ha penni

tido a ~co ocupar el décirro tercer lu:¡ar en cuanto a creditos favo

rables, entre otros paises en 1980; aprovechando este factor se ha Prs?_ 

l10ITirlo la diversificación de la deuda asi caro la liquidez de algunas 

fuentes evitanOO (hasta donde es posible) la presi6n de orc:rcuUsros e -

instituciones inte.rnacionales. De esta uanera mientras los banoos de 

Estados Unidos ap:irtaban 47% del errleudamiento, en 1980 su participa-

ci6n se redujo a 25% asirrisroo, en el rrisrro lapso, la deuda contraída -

14 
Quinto info~ de Qiliierno, anexo estadistico. 
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en bancos europeos pas6 de 28 a 34 por ciento, la suscrita con C'.anadá 

subió de 3 a 8 por ciento, la proveniente de Japón de 5 a 15 por cien

to, de esta forma se ha tratado de atenuar la dependencia del país con 

respecto a un sólo orqanism:::>, conseguir contratos más flexibles en p~ 

zos y condiciones favorables para el país • 

.. 

1 _;..· 

189. 





4.1.- conclusiones. 

ta crisis eamánica y social en la~ se vi6 sunergido el pa1s al fi

nalizar 1976, requi,ri6 de la participac.i6n decidida del Estado ~ -

tratar de contrarrestar las causas que la propiciar6n. 

ta participaci6n estatal en la econa•11a jug6 un papel relevante, al e~ 

tinular la p:roducci6n en todos sus ni veles y al realizar esfuerzos CO!!_ 

siderables para la elaboraci6n de prograr.as y planes a nivel regional, 

sectorial y nacional. De esta fonna se constituyó el Sistema Nacional 

de Planeación. 

Con el objetivo principal de atender y solucionar los problenias que -

originaron la crisis, se inició un proceso de reo~zación de la ~ 

nan!a para adecuarla a la nueva situaci6n y tratar de llevarla hacia -

nejores cauces. 

Para ello fue necesario foDtUlar una estrategia general que consideró 

tres etapas: de recuperaci6n para 1977-1978, de consolidaci6n para -

1979-1980 y de rápido desarrollo en 1981-1982. 

Durante la etapa de recllP'lración se trat6 de estixm.tlar el repuente de 

la inversión y con ello de la producción y er<qJleo. Para lCX"rarlo fué 

necesario canalizar rayares recursos a través del qasto público, para 

apuntalar los renglones pro:iucti.Vos considerados corro prioritarios en 

el llamado pacto de Alianza para la Producci6n. 
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Los resultados obtenidos fueran r.a.yores a los esperados, el ritr.o de -

crecimiento econ6rnico I!'edio ascerrli6 en te:cm.inos del Pm a 3.3% en 1977 

y a 7.3% en 1978. Ia solidez de nuestras instituciones habfa cruedado 

nuevam:mte dem:istrada, la recuperaci6n de credibilidad y confianza ha

bfa sido lograda. El renac.úriento del esfuerzo de las actividades ~ 

ductivas y el aprovechamiento de la riqueza de :recursos naturales ha

bían sido dete.tm4lantes. 

Al amplirse la eta¡:a de recupe.raci6n, se inici6 la de oonrolidaci6n, 

la cual se caracteriza par el alza del PIB en 8% para 1979 y de mis -

del 7% para 1980. Im:ante esta eta¡::a. se concibe la elaboraci6n del -

proyecto nacional, rra.terializado en el Plan Global de Desarrollo 1980-

1982, y se E'..Stablecen acciones progranáticas específicas apoyando la 

oonrolidaci& ecorónica, entre ellas el Sistema ll.Li.nentario Mexicano 

(SAM). 

Ios esfue:rros realiza.OOs para currplir con los objetivos planteados por 

la administración lopez portillista, :requirieron cada vez, de mayores 

recuroos financieros. Ia p&dida de confianza durante la crisis de --

1976, había alejado a los ahorradores y la baja de la actividad eoon6-

mica provoc6 un descenso de los ingresos tributarios, adem§s las enp~ 

sas paraestatales se nostraban incapacez para sanear sus finanzas. 

I.as políticas de forrento lejos de estimular y propiciar el ahorro, lo 

aleja.ron, esto se debi6 :fundanentalnente a que no se establecieron ne

canisnos adecuados para captar el ahorro privado, ya que en lugar de -

premiar al ahorro a largo plazo se est.il!nllaba el ahor.ro de corto plazo, 
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esto provoc6 la liquidez del sistema. financiero J?OOS la mayor parte de 

los recursos se encontraban de!X>sitados a corto plazo o en·fonnas fáci.!_ 

nente negociables. las tasas de interés no fueron lo satisfactoriairente 

atractivas, generalm:mte se ena:mtraban por anajo de la tasa in.flaci~ 

ria, por lo que los ahorradores en lugar de obtener premios por su :i.nve.E_ 

siál, tuvieron que sufrir la p&di.da del :c;xx1er adquisitivo de su dinero. 

Con res¡::ecto al ahorro pGblico, se puede señalar que durante el perío

do de análisis nunca existi6 tma poUtica de ahorro pGblico. Ios re-

querimientos de gasto pGblico eran crecientes y lejos de roscar aho- -

· rrar se roscaban nuevas fuentes de financiar!'iento. 

O:ato parte de la politica financiera debe señalarse 0\le la ausencia de 

un sistema apropiacb para el establecimiento del tipo de canbio, propf_ 

ci6 la especulación de la noneda y acelero el proceso devaluatorio del 

peso. Además, cor.o se nencion6 antes, la qran liquidez de los ahorros, 

aunado al nulo control de carrbios oñ:eci6 a los especuladores grandes 

opciones para convertir los pesos en d6lares y su consabida salida del 

país. 

En la etapa de ~ración y furrlarrentalJTente en la de consolidaci6n, 

la economía logro crecer a tasas nunca antes obtenidas, sin err.bargo, -

el sistema tributario se rrostro incapaz de lograr un crecimiento si.JTÚ.

lar. Esto provocó que existiera I'l2I10r disponibilidad de recursos pro

pios para financiar el gasto pGblico. 

Entre las causas que obstaculizaron el increrento de los ingresos tri

butarios debe ser.alarse la carencia de una refoma fiscal, que ajusta-

rá al sistera tributario a los nuevos requer:imientos de financiar.iiento. 

lejos de buscarse una estructura Íill!'OSÍtiva res equitativa y justa, se 
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instrurrentaron recanisl!Ps de desgrabación en favor del ~i tal y tr~ 

jo, siendo nás favorables al capital. 

La ir.lportancia de las eJ!!?resas p(jblicas fué en ascenso, la creación de 

nuevas errpresas,el fortalecil!'iento de las existentes orientadas a 

la construcción de infraestructura básica ¡:ara el desarrollo, servi- -

cios pelblicos y otros fines, fue un hecho constante. Sin enilarqo su -

eficiencia administrativa -operativa no logró satisfacer los rec:!Ueri

rnientos necesarios para el logro de los d:>jetivos y :r.etas del Estado. 

La falta de planeación a nediano y largo plazo, y la falta de coo~ 

ci6n entre diferentes entidades paraestatales del sector pGblico, pro

vocaron la duplicidad de ñmciones, ausencia de coordinación, colabo~ 

ci6n y un buen control de adquisiciones en el exterior. Esta situa- -

ci6n en lugar de arrojar l:Jen=ficios al erario federal, acelero la de

pendencia financiera de estas errpresas y con ello afecto los requeri

rr.ientos de financiaITliento f(lblico. 

En sintesis, las fuentes de financiamiento interno resultaron insufi

cientes para garantizar los recursos necesarios para el desan:ollo ~ 

.n6nioo en el per6do 1977-1980. 

la recesidad de obtener :recursos financieros, llev6 a las autoridades 

a cxmtratarlos en el exterior, iniciando una etapa de endeudar:ú.ento -

que culI!linaria nás adelante con resultacbs funestos r.ara el pa!s. 
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Ante este panorama la invers;Lón extranjera di:rect:a, enoontro el camino 

allanado para sentar sus bases en nuestro ~s y cirentar el neooolo

rúsno industrial y o::rercial. 

4. 2 • Recarendaciones. 

Para lograr lJil mayor rúvel de :recursos inte:z:nos necesarios para el fi

nanciamiento del desai--rollo de la eool'D'!l!a nacional, se recanienda: 

·ra ¡olitica fiscal debe abarcar a los gobiernos: federal, esta

tal y municipal. Debe existir, ademlis, una estrecha anronia en

tre estos rúveles en lo referente a tributación, gastos y endeu

damiento. 

·ra política tributaria debe qravar a la persona física o rroral, 

de acuerdo a su ca¡:acidad de obtener ingresos, en su posibilidad 

de actJnUlar riqueza y en base a su capacidad rara efectuar gas-

tos. 

'Ia i.rrposición debe aba.t:car un ~iesto srore el ingreso y las ~ 

nancias del capital, un int!?uesto sobre la riqueza y un i.~sto 

sobre las donaciones, de esta forma los propietarios de los rre

dios de producción tendrán su participaci6n debida en el narento 

total de irrpuest.os. 
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'En el futuro, se debe evitar copiar sistemas fiscales adoptados 

por paises de mayor desarrollo relativo, ya que esas estrategias 

estan disefi.adas !_'.B.ra enfrentar problerrias y atender circunstan-

cias que difieren granderrente de las que privan en nuestro rredio. 

'La creciente interdependencia entre los integrantes de la econo

ro.ia l'1Ulldial tiene repercusiones myores en el caso de los reises 

en proceso de desarrollo, es 90r ello nue se hace necesario que 

la política fiscal y otros inst.rur'entos de la acci6n rúblíca, -

deben enfrentarse a la extraordinaria tarea de corrpensar el debi 

litarniento de las corrientes del carercio internacional. 

'Es indispensable fomar conciencia tributaria a la !'Qblaci6n, con 

el objeto de convencer al contribuyente de que el incunplimiento 

de las obligaciones fiscales equivale al i.ncunpl:írniento nás in-

dispmsable de solidaridad social. 

'F.s recesario impulsar un proyecto fiscal roonos subordinado a las 

ganancias capitalistas; se sabe de antemano que toda reforma fi~ 

cal tiene .ir.plicaciones pollticas, crea rontxadicciones entre el 

bloque del poder (polf tico-eronám.oo) y a~za la lucha social. 

Sin eribargo, es urgente :realizar un ajuste que inpida mayores -

prc:blemas en el futuro. 

·se debe instrurrentar una ro11tica racional de estimulos fiscales, 

para favorecer a las ramas de producci6n consideradas estratégi

cas o prioritarias. 
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'las excenciones fiscales se deben revisar rieri6:licaMente para e

vitar que el sacrificio fiscal del '}':bierno federal se increr-en

te en prc:l[Xlrciones significativas, adeJT'tis para retirar o:oortuna

rrente las excenciones y no forrentar la :ineficiencia e inproduct:f_ 

vidad de las erfl?!'esas. 

'Para faientar el ahorro nacional, se debe ~lerentar una !;Ultt:f. 

ca financiera que atraiga los recursos de las esferas d.e altos -

inc:iresos al sister.la financiero nacional. 

·se requiere de una reestructuraci6n de los '!"E!Canisnos de ahorro 

e inversión de tal fol:I"a. \!lle se rrerr>ie la perrenencia. 

'El financ:icwiento del qasto público debe realizarse con recursos 

intemos, en la r.edida que el Estado loqre un rayar ahorro, ~ 

dra reyor capacidad e inde~ia ¡:ara dirigir los destinos -

ecx:mfi.,,icos del !"J'Ú.S. 

'la canalizaci6n de recursos del sisterria financiero nacional, de

be responder a los li.'1E!amientos de la estrate~ contenpladas en 

el Plan de Desarrollo. 

'Es ir.lperativo buscar redi.das que pennitan fortalecer el Mercado 

de Valores, para r.antener una fuente ~te de financ:i.at!'ien

to para las enpresas ririvadas. 
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·ros precios y tarifas de los bienes y servicios producidos ¡:x>r -

el Gobierno Federal deben establecer.:>e de a.cuerdo al costo econó 

mico que ilrplican, pero al miS!IP ti.er.!'O deben observar el benef.!_ 

cio scx:::ial que representan. El equilibrio entre estos dos fa~ 

res permitir& una política de precios :realista y coi•pi:o•.etida -

oon los objetivos del. desarrollo. 

·se deben liquidar las S11presas paraestatales que no C\ll'IPlan oon 

los objetivos econánicos y scciales que señale el Plan de r:esa

:o:ollo. 

Para lograr una rrenor dependencia del ahorro externo, en cualquiera de 

sus dos fo:x:mas, se recanienda: 

"Revisar la ley de Inversiones Extranjeras y ajustarla a los re-

querimi.entos actuales del aparato prcxfuctivo. 

ºEstablecer macaniSitOs que eviten la presencia de er.-presas trans-

nacionales disfrazadas, que sacan del pats divisas ¡::or oonce!'to 

de ganancias y utilizan las existentes en nuestro país para fi-

nanciar sus inpartaciones. 

"Esti:nlll..ar la sustitución de :Urportaciones en aquellas raI'\as :;:>ro-

ductivas donde realmente existan las condiciones para logarlo y 

evitar al T!áx:i.r:o ilrportaciones mmtuarias o innecesarias. 
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•Establecer rrecanisrros crue permitan revisar !Jeri6dicar:ente los n! 

veles de endeudamiento del sector }illilico con el exterior. 

·vigilar la canalización de las divisas contratadas con el exte

rior, para crue se aplie!.lJen efectivamente en sectores priorita- -

rios. 

·Elaborar programas de adquisiciones de tcxlo el Gobierro Federal, 

para evitar derroche de recursos en el exterior y obtener un rre

jor precio. 

·Apoyar la planta prcx:1uctiva naciooal r:iara la adquisici6n de las 

importaciones necesarias para :rrantener en funcionamiento el apa

rato productivo. 

ºInstrurrentar proqra:mas de diversificación de la deuda externa -

para evitar ser dependientes de un s6lo país o de un organisno -

financiero internacional. 
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