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1. 

INTRODUCCION. 

Todas las administraciones públ'cas modernas buscan la compatibilidad 

entre la planeacl6n y la presupuestación respectiva. La conjunción de las 

técnicas de planeaci6n global con la presupuestaclón central del goblerno 

proviene de la evolución por la que ha transitado la consolidación de los 

estados nacionales. De tal manera que no puede pensarse en la modernización 

productiva sino se cuenta con una administración presupuestarla afín; por 

lo que la importancia y actualidad del tema de estudio 

indiscutibles. 

parecen 

Las diversas escuelas económicas han prestado gran atención a la 

problemática presupuestaria del gobierno, considerando que en este 

documento contable y financiero viene a resumirse una expresión del 

bienestar colectivo de la nación. En efecto, tanto para hacer una apolog1a 

de esa posición como para expresar críticas a la misma, todas las 

corrientes del pensamiento económico le dan atención primordial al balance 

de gastos e ingresos periódicos del Estado, sin que nadie haya obtenido 

hasta ahora una interpretación universalmente aceptada sobre el significado 

de presupuesto federal. 

Al examinar numerosos estudios técnicos sobre presupuesto, de acuerdo·a 

distintas corrientes del pesamiento, se constata que actualmente, al igual 

que hace cien años, los aspectos pol!ticos del mismo resultan definitivos 

en la práctica administrativa correspondiente. Por ello la inclinación por 

revisar una visi6n pol1tica del presupuesto, siguiendo las fuentes 

bibliográficas que en ese sentido parece mas fruct1fera. 
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Una vez seleccionada una metodolog1a como la indicada, se determin6 

hacerla impl1cita y relacl.onarla con nuestra realidad nacional, en el 

entendido de que esa aproximación contribuir1a a darle contenido a los 

razonamientos abstractos de la teor1a general, No resulta excesivo recordar 

que los apremiantes problemas del endeudamiento público mexicano, y sus 

efectos desequilibradores del presupuesto, no han encontrado soluciones 

técnicas que no proviniesen de una decisión pol1tica, 

S1 bien se hace referencia a una serie de aspectos actuales en la 

situación mexicana, cabe aclarar que no trata en profundidad el Pacto de 

Solidaridad Económica (PASE) concertado a fines de la administraci6n de 

Miguel de la Madrid ni el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico 

(PECE) concertado en la administrac16n de Carlos Salinas de Gortari, aunque 

en las conclusiones de este trabajo se comenta sobre dichas concertaciones, 

La documentaci6n formal de la planeaci6n nacional permiti6 hacer una 

revisi6n de la programaci6n sectorial pretendida hasta el año de 1988. En 

lo que hace a la información cuantitativa, logra establecerse una serie que 

permite asentar observaciones a partir de 1938, 

En este último caso, o sea la recopilación e interpretación cuantitativa 

referida a los presupuestos federales, se contempla un panorama que 

contiene los aspectos fundamentales de la presupuestaci6n en México, 

Comenzando por un compendio presupuestal de largo plazo (1938-1980) y con 

ayuda de las gráficas correspondientes, se describen las principales 

tendencias de la recaudación y loA gastos presupuestales, A partir de ah!, 

los datos de los déficit o superávit presupuestales resultan de suma 

utilidad para numerosas argumentaciones, Al concentrarse la revisi6n en el 

último decenio 1975-1985, que registra cambios de gran importancia para la 
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administraci6n pGblica mexicana, se pormenorlzan diferentes aspectos 

presupuestales de este decenio: los gastos e ingresos presupuestales, el 

valor agregado, la situacl6n financiera del gobierno y la deuda pGblica, 

entre otros, para finalizar con una consideraci6n particular del sector 

par aes ta tal. 

Se puede decir que el sentido general del trabajo permite hacer 

compatibles tres partes: la primera, de rescate te6rico en cuanto a una 

visi6n política de los presupuestos modernos; la segunda, de interpretaci6n 

actual !.zada del fenómeno presupuestal en base a la primera, y la tercera, 

de car1icter más creatí.vo, como cuando se plantea una primera aproximación 

al cálculo de la imersi6n social y los gastos de legi ti.maci6n en México. 

Por todo lo anterior, cabe destacar que este trabajo se dedica al 

estudio de la presupuestación en los modernos regímenes de la 

administraci6n pública, Consta de cuatro cap!tulos, las conclusiones y el 

anexo estad1stico. El Capitulo primero se refiere a los diversos enfoques 

metodológicos que pueden utilizarse en el estudio de la teor1a y la 

pol1tica presupuestal, enfatizando las vinculaciones entre planeaci6n y 

presupuestación. El Capttulo segundo revisa el enfoque metodol6gico 

adoptado en este trabajo para poner de relieve el análisis de la crisis 

fiscal mexicana del presente y sus posibles alternativas de evolucl.ón, El 

Cap!tulo tercero recapitula la trayectoria de la planeación y la 

presupuestaci6n en el marco de la administración pGblica de México, El 

Cap!tulo cuarto llega a pormenorizar las diversas técnicas de 

presupuestaci6n utilizadas en México y la conf ormaci6n de loa cap!tulos 

presupuestarios correspondientes, tanto del Gobierno Central como del 

Sector Paraestatal, 
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Los objetivos del estudio consisten en analizar el proceso de 

presupuestación en México, a partir del enfoque económico que propuso James 

O'Connor. De acuerdo a ello, se pueden desagregar varios objetivos 

parciales. En primer lugar, recopilar un panorama teórico general sobre la 

cuestión presupuestaria. En segundo, reseñar la metodología adoptada para 

este trabajo con especial referencia a las grandes alternativas de política 

que plantea la situación actual. En tercero, revisar los antecedentes de 

la planeación y la presupuestación en México, con especial atención en 

cuanto a las condiciones político-jur1dicas de su ejercicio. En cuarto, 

realizar un estudio detallado de los presupuestos politices mexicanos, 

tanto en lo que hace a sus componentes de gastos e ingresos como al 

desenvolvimiento de las técnicas de presupuestación. 

La obra de Carlos Marx y la de Max Weber sirvieron de apoyo a James 

O'Connor para hacer su propuesta sobre las funciones estatales. Como es 

conocido, existen numerosas interpretaciones sob=e las funciones del 

Estado. En este trabajo, y siguiendo la concepción de O'Connor, se afirma 

que las diversas funciones que cumple el Estado, a través de su versión 

institucionalizada en el Gobierno, se pueden resumir en dos esenciales: la 

de acumulación y la de legitimación; las cuales representan conceptos de 

filiación marxista y weberiana, respectivamente. 

A lo anterior debe sumarse el hecho de que O'Connor propone una 

división tripartita de la economía (Sector Monopólico Privado, Sector 

Paraestatal y Sector Competitivo), de manera similar a lo que plantean los 

estudiosos de los oligopolios como Stalndl y Sylos Labini, proponiendo una 

visión orgánica del funcionamiento público-privado que algunos no tendrían 

reparos en calificar de organicista, en tanto que otorga racionalidad a un 
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funcionamiento econ6mico que muchas veces carece de la misma o, por lo 

menos, de un criterio único de esta racionalidad, 

Los cinco asuntos que son evocados (función de acumulaci6n y 

legitimación, más clasificaci6n tripartita de los sectores), constituyen el 

m6dulo de la propuesta de O'Connor que se adopt6 para este trabajo, por lo 

que el planteamiento de la problemática que se hace con respecto a M~xico 

consistirá esencialmente en una proyecci6n de estas cinco categor1as en las 

cuestiones presupuestales del sector público, Para ello, se desarrolla una 

secuencia temática que va de lo general a lo particular, es decir, desde un 

panorama te6rico amplio hasta el estudio pormenorizado de los componentes 

de gastos e ingresos presupuestales, 

En· lo que respecta a los ingresos presupuestales, la diferente capacidad 

de respuesta de ·los agentes económicos otorgan otras tantas posibilidades 

ante la exacci6n fiscal. 

Mientras las grandes empresas del sector monopólico pueden neutralizar 

en buena medida los efectos de traslaci6n e incidencia; las pequeñas 

empresas del sector competitivo no pueden hacerlo. Del lado de los gastos 

públicos, el capital monopólico transfiere al presupuesto gubernamental los 

costos del capital social, es decir, los que corresponden a la inversión 

social en forma de capital f1sico o humano, más los referentes a consumo y 

gasto social. 

La obra de O'Connor tuvo el gran m€rito de señalar en t€rminos actuales 

(puesto que existen antecedentes bibliográficos que no se reducen a Rudolf 

Goldscheid, como anota el mismo O'Connor) dos áreas de conflicto para los 

gobiernos de nuestros d1as y sus pol1ticas presupuestarias respectivas, En 
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primer término, que el financiamiento gubernamental en apoyo de la 

iniciativa privada (función de acumulación), no puede ser infinito. Y, en 

segundo, que la expansión del Estado Benefactor (función de legitimación) 

hab1a llegado a su limite, Estas ideas deben adaptarse al medio mexicano 

necesariamente, Primero, porque el apoyo gubernamental a la iniciativa 

privada siempre tuvo que relacionarse con una actitud poco nacionalista de 

los empresarios privados (fugas de capital) y con un grado de desarrollo 

económico relativo, muy distante del de los paises centrales (EE.UU) que 

fueron objeto de la reflexión por parte de autores como O'Connor. Al mismo 

tiempo, sería absurdo equiparar al Estado Benefactor de México con el de 

paises como Suecia o similares, en los cuales ese Estado Benefactor alcanzó 

un desarrollo cuantitativa y cualitativamente muy superior, Por ello, 

varios autores latinoamericanos han subrayado las peculiaridades 

latinoamericanas en lo que hace a una función de legitirnacién caracterizada 

por un Estado Benefactor (u Ogro Filantrópico) prematuramente envejecido, 

En todo este planteamiento resulta útil, y hasta indispensable, estudiar 

la presupuestación nacional en México, desde la perspectiva de la 

administración pública que privilegie los aspectos politices y económicos 

del asunto, objeto de la investigación. 

En virtud de que la administración pública es una ciencia 

multidisciplinaria en cuyo contenido convergen disciplinas sociales, el 

estudio selecciona los aspectos politices y económicos del fenómeno 

administrativo presupuestario, como una parcialidad suficientemente 

demostrativa del problema general, En aval del planteamiento que se acaba 

de formular, existe una amplia bibliografía, parte de la cual figura 

explfcitamente anotada a lo largo de la tesis. 
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No es la intenci6n afirmar que existe un cabal acuerdo sobre la 

definici6n misma de la ciencia administrativa, lo que tampoco se puede 

asegurar respecto a todas y cada una de las ciencias sociales. Es 16gico 

que as! auceda en tanto que la materia prima de los objetos de 

investigaci6n coincide con las personalidades y grupos sociales de 

pertenencia que se refieren a cada investigador, y forma parte de una 

realidad caracterizada desde siempre por el cambio y la transformaci6n. En 

este sentido, vano ser1a pretender fijar fronteras r1gidas entre las 

diversas ramas del conocimiento. 

Por otra parte, una investigaci6n intelectual satisfactoria que brinde 

conceptos lo suficientemente precisos como para eslabonar métodos de 

racionamiento 16gicos con respecto al examen multidisciplinario, hace 

referencia a un universo de investigaci6n en movimiento permanente en donde 

los problemas y la forma de encararlos, hoy d!a, se caracterizan siempre 

por su rápida obsolescencia, Quizá, como plantea Daniel Loschak, sea 

necesario unir el análisis micro y macrodecisional a las variables 

históricas y de entorno, a las particularidades de un examen sincr6nico y 

diacrónico, para obtener, como resultado de todo ello, instrumentos 

operativos y conceptuales novedosos que permitan realizar amplias 

investigaciones en la ciencia administrativa, Todo ello en nada se opone a 

que se haga una tesis sobre la disciplina seleccionando, dos o más, entre 

varias aristas del problema, 
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l. LA PRESUPUESTACION EN EL PROCESO DE PLANEACION MODERNA. 

1.1. Vinculación entre Planeación Nacional y_ Economfa, 

Un sistema económico hace referencia a las manifestaciones causales de 

los procesos involucrados, as1 como a los elementos estratégicos que lo 

componen dentro de un orden y estructura determinadas. En cuanto al 

funcionamiento teórico de los sistemas económi.cos hay dos tendencias 

opuestas: una reconoce ciertos principios de carácter comGn a todas las 

estructuras econ6mJcas, la otra lo niega. 

Sin embargo, una caractcr1stica de cualquier sistema económico 

contemporáneo es el hecho de que éste requiere para su expansión de un 

proceso de acumulación, Así, en el capitalismo, el proceso de acumulación 

es orientado por individuos o empresas privadas mientras que el Estado 

desempeña un papel que se pretende sea pasivo. En el socialismo se hace 

hincapié en el papel del gobierno y se minimiza el de las empresas privadas 

y los individuos en dicho proceso. Se deben mencionar también a las 

llamadas economías mixtas, que combinan elementos de ambos sistemas y que 

pueden clasificarse segGn predominen las caracter1sticas de la economfa de 

mercado o de la planificación central (1). 

Por un lado, el capitalismo se basa en la propiedad privada de los 

medios de producción y tiene como m6vil principal la maximización de la 

ganancia. Además, el Estado desempeña un papel indirecto y coyuntural en 

el sistema económico. Por otra parte, la econom1a centralmente planificada 

-o socialista- se caracteriza por la propiedad colectiva de los medios de 

producción. Aqu1 el sistema de precios se determina por coeficientes 

técnicos, no por cálculos que expresen escasez o ganancia, Ademas, el 
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Estado desempeña un papel protag6nico en el sistema econ6mico, al contrario 

de la empresa, que de ser la unidad econ6mica principal en el capitalismo 

pasa a convertirse en unidad técnica de producci6n. El aparato estatal 

incluye la estructura gubernamental y las instituciones jur1dicas y 

coercitivas que determinan el tipo y el grado de planif icaci6n. 

Para ilustrar los aspectos de presupuesto y planif icaci6n colectivista a 

continuaci6n se dedican algunos párrafos a las econom1as de planif icaci6n 

central, en base al ejemplo de la Uni6n Soviética, 

La existencia de naciones socl.alistas, cuyo nCimero se increment6 en la 

posguerra en forma notable, signific6 un nuevo componente para la teoría de 

la poHtica fiscal (2), ya que en estos pa1ses los medios de producci6n 

propiedad del Estado inducen al gobierno a planificar la economta en forma 

centralizada y global, con el objeto de administrar el uso de los recursos 

disponibles. 

Esta nueva proyecci6n de la pol1tica fiscal muestra la necesidad de 

ligar el análisis presupuestal al funcionamiento particular de cada régimen 

econ6mico. Existen cuatro principios básicos sobre los que descansa la 

planeaci6n financiera soviética, que son los siguientes: la planeaci6n se 

realiza a partir de términos f1sicos, con fuertes efectos sobre la 

asignaci6n de recursos, Los precios son administrados de manera 

centralizada. La econom1a monetaria es necesaria para el pago de 

salarios, la distribuci6n, para las relaciones con el sector no estatal y 

para el costo de la producci6n corriente en el sector estatal. La 

acumulaci6n proviene del ingreso corriente que deberá surgir de los 

gravámenes, de las utilidades internas de la industria y del gasto 

inflacionario, La inversi6n es administrada por medio del plan que se 
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realiza a través de subvenciones y de los recursos internos de la 

industria, 

En una econom1a colectivista centralizada los planes no son de 

previsi6n de coyuntura, sino planes de directivas, los cuales tienen un 

carácter obligatorio para todos los órganos del Estado y determinan la 

orientación del desarrollo económico para todo un pa1s, Para otros, el 

plan trata de prever el desarrollo futuro de la actividad económica. Sin 

embargo, el fin teórico general de los planes económicos es realizar una 

adaptación de la producción a las necesidades sociales. 

Los conceptos fundamentales en planificación son necesidad social y 

demanda (3), La necesidad social se define como el estado de un individuo 

tipo con respecto a los medios necesarios o fitiles para su existencia o su 

desarrollo, En este sentido la necesidad que interesa al planificador será 

la necesidad social resultante de un determinado estadio de la 

civilización. Las necesidades sociales se distinguen de las necesidades 

individuales en que no incluyen las necesidades subjetivas del individuo; 

de hecho, representan una evaluacl6n gubernamental de las mismas, 

porque las necesidades sociales están tanto cualitativamente como 

cuantitativamente determinadas por el Estado. Una necesidad social es 

aquella que se satisface dado un nivel de desarrollo técnico, la 

distribución de los medios de producción y la del conjunto de los recursos 

económicos. 

Mientras que para una determinada cantidad de medios de producción, as1 

como para un estado de la técnica y de las necesidades individuales, las 

necesidades sociales de cada objeto están cuantitativamente determinadas, 

la demanda individual de cada tipo de objeto, sin embargo, puede desviarse 



11. 

de la necesidad social, A este fenómeno se le conoce con el nombre de 

"elasticidad de la demanda", por adopci6n del concepto similar que se 

utiliza para las economías capitalistas. La cantidad demandada de un bien 

puede desviarse de la amplitud de la necesidad social del mismo bien, por 

ello no es posible que la producci6n se adapte a la cantidad demandada sin 

que haya, a su vez, adaptación a la necesidad social, En los reg!menes 

colectivistas, se entiende que todas estas discontinuidades son resueltas 

por el gobierno, 

De lo anterior se desprende que el fin teórico de todo plan económico es 

la adaptación de la producción a las necesidades sociales, Se habla de 

dos tipos de adaptación a las necesidades: un tipo de adaptación consciente 

y otra espontanea o inconsciente, automática, ta primera supone la 

contabilización de las diferentes necesidades: en qué cantidad y cómo ha de 

repartirse la producción (plan) y, la segunda, deja en manos de un 

mecanismo mercantil la tarea do determinar lo que se ha de producir., en qué 

cantidad y c6mo ha de operarse esta repartición (concurrencia), As1 es 

como esta última realiza una adaptación.!:!. posteriori en virtud de leyes 

económicas que se imponen a los productores de manera inmanente, a través 

de las fluctuaciones de mercado, 

As1, de manera general, se puede decir que también en el socialismo se 

persigue el fin teórico de satisfacci6n del consumo, puesto que no basta 

con la existencia de un organismo que elabore un plan de producción para 

lograr el equilibrio entre producción y consumo, se requiere tambi1!n que 

este organismo tenga la posibilidad de generar en los consumidores y las 

empresas los medios de pago necesarios para que puedan adquirir la 

producción así obtenida. Esto último se considera como el fin esencial del 
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plan: la adaptaci6n a las necesidades y, por tanto, al consumo dentro de 

una econom1a monetaria con política presupuestal y acumulaci6n de 

excedentes. 

De esa manera, en cualquiera que sea el sistema econ6mico de que se 

trate, la presupuestaci6n y la planificaci6n se vinculan tan estrecha

mente, que no pueden pensarse como dos actividades independientes. 

En las econom1as capitalistas, el sistema presupuestal moderno resulta 

de la uni6n de dos grandes fen6menos (4): a) el hecho politice impl1cito 

en el gobierno de cualquier Estado- Naci6n (capitalista o socialista), y 

b) el incremento de las actividades econ6micas gubernamentales. Ambos son 

considerados elementos causales básicos de la pol1tica presupuestaria. En 

este sentido, dicho proceso presupuestal ha sido desigual en la medida en 

que siempre estuvo asociado a las etapas de formaci6n de la Naci6n-Estado y 

a que las influencias que lo promovieron fueron tan diversas como 

diferentes fueron el desarrollo poHt.ico y económico de esas naciones. 

Es en Inglaterra donde se utiliz6 por primera vez el presupuesto (antes 

de 1789), ya que el sistema obligaba al poder ejecutivo a realizar un 

programa financiero de gastos e ingresos y enviarlo para su aprobación a la 

asamblea representativa de la nación. Con la Revolución Francesa se 

estableci6 el control parlamentario sobre las finanzas, al tiempo que se 

extendía por todo el mundo la práctica presupuestaria del gobierno central, 

Por otra parte, hay que considerar el caso norteamericano en donde el 

presupuesto no fue usado en épocas más tempranas, por el hecho de que las 

prácticas administrativas condujeron al Congreso a controlar el poder 

ejecutivo, a través de asignaciones muy especificas. Asi, durante casi 

todo el siglo XIX los ingresos por aranceles lograron cubrir los gastos del 
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gobierno federal norteamericano, posibilitando una administraci6n 

relativamente' simple del erario público. Por otro lado, loa desarrollos en 

el lirea del presupuesto fueron importantes en todo el mundo: en Prusia, en 

el siglo XV; Alemania, en 1688; Austria en 1766, a manera de ejemplo, 

El presupuesto es un documeni:o que contiene un programa de Ingresos y 

gastos, La administracl6n presupuestaria se basa en el eslabonamiento de 

operaciones divididas y diferenciadas como son, por ejemplo, la 

formulación y la ejecución (5). Los datos as1 obtenidos sirven para 

propósitos complementarios como: proporcionar informaci6n general a los 

ciudadanos interesados y, al mismo tiempo, dar bases para la realizac16n 

de nuevas estimaciones que servirán para elaborar el proyecto de 

presupuesto eobreviniente, 

El presupuesto es, entre otras cosas, una planeación anticipada de 

gastos e ingresos. Con esta concepción se pretende obtener una relación 

entre los fines y los medios para lograrlos; relación entre gastos 

proyectados e ingresos fiscales necesarios para flnanciarlos, Un objetivo 

inicial seria dar una perspectiva general y anticipada al gobierno y al 

sector. privado de gastos e ingresos para que, en función de las metas de la 

comunidad, puedan evaluar dl.cho plan financiero gubernamental. Esto 

último determina que los ciudadanos puedan realizar sus propias 

evaluaciones acerca de la satisfacci6n que obtienen de la producci6n 

gubernamental de bienes y servicios, a cambio de los impuestos que han 

pagado. 

La importancia del presupuesto radica en que para cualquier entidad que 

realice una actividad econ6mica, este es el resultado de fuerzas que en 

determinado momento se registran presupuestariamente para tomar decisiones 
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que implican gastos e ingresos del gobierno. De esa manera, la 

preponderancia del presupuesto como plan de gobierno consiste en que señala 

objetivos, para los cuales se necesitan considerar los costos en que se 

incurrir& para llegar a metas, lo que implica previamente la toma de 

decisiones, 

Loa ingredientes esenciales (6) del proceso presupuestal se pueden 

agrupar como sigue: se trata de conocer la importancia relativa de gastar 

dinero, en montos variables, en los varios objetivos escogidos, y saber si 

pueden ser precisados los mayores beneficios que pueden obtenerse, El 

gobierno puede formular una serie de presupuestos hipotéticos óptimos, en 

loa cuales las mezclas entre las diversas metas cambiar&n de acuerdo con la 

magnitud del presupuesto. El problema de los recursos .para hacer frente a 

cualesquiera de estos hipotéticos presupuestos lo determina el Estado, 

considerando la pol1tica econ6m1.ca y fiscal que menos perjuicios cause a la 

comunidad, La aplicación de los tres puntos anterióres permitir1a al 

Estado confrontar los gastos y los beneficios que se derivan de los mismos 

y encontrar as! el presupuesto que mejor se ajuste a sus necesidades, entre 

los varios formulados, 

En relaci6n a los criterios b&sicoa del presupuesto, existen en 

principio dos normas que deben ser contempladas al formularlo, la primera 

señala que los gastos totales del gobierno deben cubrirse mediante entradas 

ordinarias (los impuestos); la segunda indica que los gastos 

corrientes deben ser iguales a las entradas por impuestos, mientras que los 

egresos en inversi6n han de ser cubiertos con deuda pública u otra forma de 

ingresos no ordinarios (7), 
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La raz6n m&s importante para considerar el contenido político del 

presupuesto es que en su elaboración intervienen cada día más personas e 

instituciones, Es asf como, a través de un proceso político, se 

distribuyen los recursos financieros que controla el presupuesto. Por lo 

anterior, las agencias y departamentos estatales involucrados en la 

elaboración del presupuesto participan activamente en los conflictos de 

intereses mediante el proceso político respectivo, Estas agencias y 

departamentos deberán tomar en cuenta que sus expectativas y las de los 

otros determinarán pérdidas por un lado y ganancias por el otro, quienes 

resultan en deteL·minados saldos netos con respecto a determinados grupos 

sociales, 

Dentro de ese encuadramiento pol1tico de la cuestión presupuestal, la 

administración del presupuesto se refiere a la asignación de recursos 

financieros escasos, a través de la competencia entre diversos grupos 

sociales, con la mayor eficiencia posible, Para lograrla existen un 

conjunto de procesos administrativos que implican tomar deci.siones para el 

mejor uso de los recursos asignados, con vis'tas a la obtención de los 

resultados netos mencionados, 

Dentro de los organismos económicos del gobierno el presupuesto domina 

la escena administrativa, principiando con el análisis, la planeación y 

finalmente con el manejo y control del mismo. El presupuesto deberá 

considerar objetivos definidos y su costo monetario; comparar métodos 

alternativos para obtener los objetivos señalados; considerar los 

compromisos de gastos futuros; un programa Gnico es manejado por diferentes 

unidades administrativas que se encargan de segmentos de dicho servicio, y 

las limitaciones que en materia de gasto federal se tienen para definir y 
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medir ciertas metas. La buena administraci6n presupuestal será aquélla 

que est€ en condiciones de proporcionar todos los datos que se encuentran 

impl1citos en el presupuesto, informaciones sobre el uso de recursos por el 

Estado y sobre la producci6n gubernamental de bienes y servicios. Todo lo 

cual no invalida un análisis pol1tico del funcionamiento presupuestario 

sino que le da un contenido concreto y realista, 

Habitualmente resulta beneficioso desde el punto de vista anal1tico y 

operativo, instrumentar una desagregaci6n presupuestaria (8). En ese 

sentido, el presupuesto por funci6n considera lo que un gobierno realiza a 

trav~s de sus gastos mfis que lo que adquiere con los recursos a su 

disposici6n, es decir, este tipo de presupuesto transfiere la importancia 

de los medios útiles para cumplir sus programas al cumplimiento en s1 

mismo. El trabajo fundamental del presupuesto por funci6n es el registro y 

clasificaci6n de actividades ya realizadas, de fines ya cumplidos. Lo 

importante en este proceso de clasif icaci6n funcional es su prop6sito o su 

logro, siendo esto el eslab6n entre los materiales comprados y las 

construcciones o servicios prestados con ellos. 

El presupuesto de inversi6n o "presupuesto de capital" se puede 

estudiar por dos aspectos fundamentales: su financiamiento y su proyecci6n; 

tambi€n se toma en cuenta el proceso presupuestal especifico, las metas se 

precisan en t€rminos econ6micos y los problemas, desde el punto de vista 

de su resoluci6n, pueden ser encarados por medio de cálculos econ6micos 

objetivos. La diferencia de este tipo de presupuesto con el anterior, 

radica en que su proyecci6n es hacia el futuro y no la historia de trabajos 

gubernamentales pasados, 
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El presupuesto por programa se puede formular a partir del presupuesto 

tradicional o administrativo. También es necesario conocer el proceso 

gubernamental por medio del cual se llega a la toma de decisiones, como 

paso importante para formularlo, El prop6sito primario del presupuesto 

programa consiste en facilitar la realización de las elecciones a tomar, 

Este programa exige la necesidad de efectuar las operaciones consideradas, 

determinando también la aplicación de nuevas técnicas anal1ticas. 

La caracterlstica central del presupuesto estatal (en cualesquiera de 

sus subconjuntos como el presupuesto por funciones y el de capital, entre 

otros) es que en él se determina qué bienes y servicios se producirán, con 

qué medios y a qué sectores de la sociedad beneficiará. El presupuesto se 

elabora por medio de mecanismos pol1ticos mediante los cuales los sectores 

sociales externan sus opiniones y as1 influyen en las decisiones tomadas 

por el Estado, La administración gubernamental arbitra en esas presiones a 

través de la pol!tica presupuestaria global o desagregada. 

Fue el poder sobre el gasto lo que llevó a que el Poder Ejecutivo 

requiriera de la aprobaci6n parlamentaria, lo cual significó que los 

principios del 

gubernamentales, 

presupuesto presidieran todas 

ya que ellas implican grandes 

las operaciones 

desembolsos, Con un 

efectivo presupuesto ejecutivo y un adecuado ejercicio presupuestal fueron 

establecidas responsabilidades definitivas para el control de operaciones 

gubernamentales, Para formular un programa de gobierno adecuado, que tome 

en cuenta los deseos legftimos de la población y que satisfaga las 

necesidades de la econom1a, se requiere de la integraci6n y coordinación de 

la programación presupuesta! pero, sobre todo, de una democracia 

transparente dificil de alcanzar a corto plazo, 
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La planesci6n presupuestal significa algo mlis que un número de programes 

gubernamentales sin relaci6n, En la medida en que se hacen cada vez más 

recomendaciones para nuevos proyectos de programas, es necesario comparar 

la urgencia politice, social y econ6mica de los programas propuestos y 

determinar una secuencia de tiempo a trav€s de la cual un gran n!imero de 

proyectos pueden ser acomodados en un programa de trabajo general de 

gobierno. Por med1o de la formulaci6n del presupuesto debe conocerse la 

importancia de cada programa en el que se gastará dinero y como se obtendrá 

€ate, Asimismo, se tomarán en cuenta los efectos de las acciones 

gubernamentales en la econom1a. De esta forma se obtendrá el presupuesto 

económico de toda una nación, que es la herramienta principal de la 

planeaci6n presupuestal, 

Volviendo a las distintas formas presupuestales, se ha intentado una 

clasificación de los presupuestos atendiendo a ciertas caracter1sticas 

distintivas: su financiamiento, el nivel de gobierno, la entidad 

gubernamental que lo prepara 

respectivas subdivisiones, 

o su efecto econ6mico; cada uno con sus 

Por su financiamiento: presupuesto ordinario, 

extraordinario y de calamidades; por el nivel de gobierno: federal, estatal 

y municipal; por poderes gubernamentales que lo preparan: presupuesto 

ejecutivo, legislativo y judicial; por su efecto económico: presupuesto 

ordinario, de capital y de emergencia, 

Generalmente la t€cnica presupuesta! pasa por custro fases: formulación, 

autorización, ejecuci6n y control, A partir de los momentos de su 

formulación se ejercen diversas presiones sobre los organismos respectivos 

para influir en la grandes particiones financieras (entre ahorro y consumo, 

entre pago de deuda externa o fomento del mercado interno, o similares), 

Desde el punto de vista de la ciencia pol1tica, la aprobación de un 
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presupuesto moverá fuerzas y grupos de todos tipos: clases económicas, 

intereses regionales, grupos poderosos que corresponden a subclases 

económicas y otras entidades pol1ticas de presión. Finalmente, la ejecución 

del presupuesto está determinada por las disposiciones que señala el 

Congreso al convertirlo en ley y la revisión presupuestal tiene como meta 

final la realización de dos aspectos de extrema importancia: el primero se 

refiere a conocer en qué medida las proyecciones gubernamentales fueron 

realizadas y el segundo, a la provisión de procesos y métodos para 

presupuestar en el futuro. 

Como vemos, tanto las normas como las técnicas presupuestales superan el 

contenido formal del presupuesto. Por el contrario, 1'iste resulta ser un 

hecho cada vez más relacionado con la econom!a p6blica y la polf tica fiscal 

aunque se debe distinguir entre ellas. En los tratados más modernos la 

acepción de economra pública ya no está sujeta a discusión en tanto se 

identifique con la producción, distribuci6n y consumo de bienes 

administrados por el Estado; el concepto de la política fiscal se refiere 

al uso de los gastos e ingresos gubernamentales para la estabilización y 

desarrollo de la economía. Ambas han adquirido presencia indiscutida 

entre las ciencias sociales, en la medida en que se desarrolla la 

participación estatal en la economía. 

Con el enunciado de la llamada Ley de Wagner (9), a principios de este 

siglo, comienza la preocupación por el significado de la creciente 

intervención del Estado en la econom!a. Esta "ley" afirma que la 

intervención del Estado aumenta en la medida que lo hace la producción per 

cápita. Cabe agregar que esta creciente intervención del Estado no se ha 

dado en forma lineal sino más bien por una serie de avances y retrocesos 
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que no invalidan el sentido general de la "ley" mencionada. Sin embargo, 

resta por explicar el significado de la regulaci6n pública y su relaci6n 

con el tamaño de gobierno, as1 como la relaci6n Estado/gastos públicos, 

todos ellos como determinantes de la intervenci6n gubernamental, 

Una visi6n muy particular de la intervenci6n estatal en la econom1a la 

dieron los autores cl§sicos al considerar el pleno empleo como caso 

general, explicando sus desviaciones como fricciones temporales entre 

precios y costos, suponiendo la econom1a sin factores externos (gobierno), 

en la cual el trabajo y el capital siempre encontraban en qu~ ocuparse. 

Ello no significaba que no existieran las actividades gubernamentales sino 

que los tratados no se interesaban en el mantenimiento de una alta tasa de 

empleo 

global. 

tasa, 

en el plazo corto o en el crecimiento continuo de la producci6n 

Consideraban que la econom1a a la larga tiende a producir a una 

determinada por la oferta de capl tal y trabajo y el avance de la 

tecnolog!a, y que por lo tanto los precios y los salarios tender1an a 

ajustarse a los cambios en los gastos monetarios totales en bienes y 

servicios, de tal modo que la producci6n real permaneciera sin cambio. 

Esta teor1a prevaleci6 con algunas variantes en el pensamiento de los 

economistas hasta después de la depresi6n. Por su parte, la actividad 

gubernamental en esta etapa clásica está dirigida a considerar sus efectos 

en el corto plazo, señalándose como adecuada la intervenci6n del Estado 

cuando produc1a efectos positivos en la divisi6n del producto resultante 

entre inversi6n y consumo y entre uso privado y público, siendo que esta 

última consideraba que los gastos públicos deben ser estrictamente 

financiados con impuestos. Aunque nunca hubo acuerdo sobre la importancia 

del presupuesto, ~ste estaba basado en la trilog1a de preceptos que fueron 

elevados a la categor!a de articules de fe a la mitad del siglo XIX, entre 
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los que sobresale el que sostiene que "los ingresos deberán ser siempre 

iguales a los egresos", conocido tambi€n con el nombre de "presupuesto 

equilibrado", 

Después de las contribud.ones marginalistas (Marshall), toda esta 

normatividad presupuestaria será recuperada con matices propios, lo que 

genéricamente se conoce como el enfoque neoclásico, Conservando el 

principio esencial de los presupuestos equilibrados, se irán produciendo 

nuevas aportaciones, las cuales arriban actualmente a la escuela de la 

11elecci6n pública", como se plantea en el siguiente apartado, 

Según las contribudones actuales de esta corriente, desde el pasado 

reciente ha existido la inquietr.d por analizar el significado de la 

intervenci6n del gobierno en la econom1a de mercado, Todos los estudios 

coinciden en señalar dos problemas principales acerca de la intervenci6n 

del Estado. Uno es el de las reformas promovidas por administradores que 

proponen modelos ideales de lo que debe ser el bien social y de inmediato 

señalan al Estado como el realizador de estos objetivos, El segundo 

problema es la creciente esfera de influencia del Estado sobre la vida 

social y econ6mi.ca, La sociedad se veda así en el dilema de escoger entre 

el libre mercado y la intervenci6n estatal, Al hacer esto último los 

individuos irían perdiendo su libertad, ya que el aparato burocrático del 

Estado crece cada día más. 

Al afirmar que están en decadencia tanto el sistema de libre mercado 

como el socialismo estatista, la teor1a del sector público (10) hace de 

este planteamiento la piedra angular de una supuesta novedosa teorizaci6n 
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de las implicaciones económicas de los procesos pol1ticos, originada en las 

aportaciones de Federico Ven Hayek. La actualización de contribuciones 

neoclásicas se liga a un inter~s creciente por parte de los economistas en 

el estudio de las decisiones pol1ticas y el papel de los órganos estatales 

en los procesos democráticos, En esta corriente destacan autores como James 

Buchanan y otros teóricos del "Public Choice" como Tullock, Downs y otros, 

Los tratadistas neoclásicos han fundamentado varios de sus conceptos en 

criticas al keynesianismo, De esa forma sostienen que una revisión de esos 

planteamientos ha quedado en el mejoramiento de algunos instrumentos de 

po11tica económica y no ha servido para identificar lo peor de ta'l 

concepción que es la sobredimensión de la econom1a de mercado, Destacan el 

hecho de que si bien Keynes sostiene que la inversión pública reactiva la 

inversión privada, en cambio nunca afirma que la inversión privada deba ser 

sustituida por la inversi6n pública. Según los neoclásicos, los estudiosos 

y divulgadores de Keynes han contrapuesto a la empresa privada el "Estado 

Benefactor" que busca el interés general por medio de la poHtica de 

estabilización presupuestaria y la función redistribuidora del 

presupuesto. 

La corriente neoclásica se ha centrado en una aguda critica al Estado 

benefactor de filiación keynesiana, Para ello, partieron de deducciones 

basadas en problemas de asignación de recursos económicos y desembocaron en 

otros campos 

propusieron 

implicaciones 

consecuencias 

de las ciencias sociales como el derecho, en el que 

un conjunto de hipótesis orientadas tambi~n a· cuestionar las 

jurídicas del Estado Benefactor, que acarriar1an 

dañinas a la libertad de los individuos. Más aún, si se 

considera que según el enfoque neoclásico los estudios modernos acerca de 
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la intervenci6n del Estado en la econom!a han demostrado que el 

comportamiento de este último no se debe al prop6sito de lograr un mayor 

bienestar para la sociedad en su conjunto. La funci6n del Estado debe ser 

orientada a dar facilidades al funcionamiento de la econom1a de mercado y 

no a obstaculizarla, por lo que según esta escuela, la actividad económica 

gubernamental debe estar perfectamente limitada, 

A la pregunta elemental ¿para qué se necesitan los gobiernos?, que se 

formulan los neoclásicos, ellos responden que si bien el gobierno utiliza 

leg1timamente la coacción en el cobro de impuestos, 

parte del poder y de los recursos obtenidos por 

por ejemplo, la mayor 

el Estado han sido 

utilizados incorrectamente y no han servido para elevar el nivel de vida de 

la población. Aunque la coacción es necesaria en algunos aspectos, ésta 

debe tener un Hmite que· es la protección de la propiedad y su defensa, El 

Estado debe reducirse a un nivel óptlmo en el que sea eficiente y pueda 

ser controlado por la sociedad, 

En su vasta cr1tica neoliberal, los neoclásicos reiteran que los 

gobiernos adolecen de varios defectos, En primer lugar, los burócratas de 

menor rango temen tomar decisiones sin consultar a sus superiores. Además, 

al no existir el benefl.cio como criterio de ejecución, el burócrata ti.ende 

a incrementar su fuerza rodeándose del mayor número posible 

y pone en práctica numerosos mecanismos tendientes 

responsabilidades a los niveles superiores, Producto 

a 

funcionamiento "perverso" de la administraci6n pública, 

de subalternos 

desviar las 

de este mismo 

conforme se 

asciende de nivel, la informaci6n recibida está más distorsionada, Debido 

a lo anterior, 

las acciones 

no deb1a resultar sorprendente 

de la iniciativa privada 

que los burócratas aprueben 

sólo después de largas 
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"negociaciones", con lo cual obstaculizan el desarrollo econ6mico. 

El gobierno paternalista, dicen los neoclásicos, trata de hacer pensar a 

la gente que los costos de las mercanc1as que proporciona son muy bajos o 

nulos. Ese mismo gobierno se hace permeable a las asociaciones de 

productores 

As1, el 

que con él colaboran y lo presionan para obtener 

Estado protege a los productores locales de 

privilegios, 

la presencia 

extranjera, a pesar de que ésta es altamente benéfica para la econom1a, La 

competencia entre individuos no debe ser obstaculizada por ningún motivo, 

redistribuir el ingreso de los ricos a los pobres representa castigar a los 

sectores más dinámicos y productivos y favorecer a los más atrasados e 

improductivos, Esto hace que una masa de subsidios permanentes estén 

gravando la econom1a. 

La regulaci6n de industrias enteras, sostienen los te6ricos de la 

Escuela del "Public Choice", desemboca en baja eficiencia y burocratizaci6n 

de sus funcionarios debido a que se elimina la necestdad de competir y, por 

lo tanto, de mejorar la producci6n. Como las organizaciones obreras exigen 

protecci6n para sus industrias, al aumentar los salarios reales dismininuye 

el empleo, Pero ya que el Estado se hace cargo de los desempleados, a los 

sindicatos no les importa provocar desempleo, lo que condiciona al Estado a 

favorecer situaciones criticas por crear inflación solucionable con más 

recesi6n y más desempleo, 

El poder coactivo del gobierno también ser1a un modo incorrecto de 

redistribuir la renta. Las objeciones neoclásicas a esta pol1tica se 

pueden resumir (11) en la siguiente forma: a) no puede ser ponderada la 

equidad; b) al t~ansferir recursos de las clases altas a las bajas, habrá 

cada d1a más miembros de la clase baja que de la alta, la igualdad es un 
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concepto de dudosa validez; c) los altos impuestos necesarios para alcanzar 

la justicl.a social son una coacción que rechazan los grupos que tienen que 

pagarlos, Una econorn1a abierta con un sistema de redi.stribucl.ón altamente 

desarrollado que no aplique las regulaciones correspondientes, est& 

condenado a la bancarrota; d) la educaci6n gratuita conduce a una 

abundancia de "intelectuales" y a una falta de empresarios, Para evitarlo, 

a los estudlantes se les deben conceder préstamos en lugar de garnnt1as; e) 

la seguridad social y la vejez es una funci6n que antaño desempeñaba la 

familia y que ahora indebidamente ha pasado a manos del sector pGblico, 

Cuando el Estado se hace cargo de estas funciones la familia pierde su 

raz6n de ser. 

El mercado es un sistema de intercambio sin coordinación central. Su 

éxito no puede explicarse sino por su superior eficacia en el logro del 

progreso material (12), La competencia y el comercio son la mejor forma de 

conseguir el progreso material. Al identificar los defectos de este 

sistema -monopolios y otras formas de distorsi6n de la competencia- los 

economistas han pretendido solucionarlos mediante la intervenci6n del 

Estado en la econom!a, Una econom!a perfecta no puede existir, as! que se 

debe escoger entre un mercado imperfecto o un Estado ineficiente, como 

alternativas reales, siempre segGn esta escuela. 

A diferencia de los gobiernos, las empresas son organizaciones que están 

amenazadas 

beneficios. 

constantemente por la bancarrota si no maxirni zan sus 

Algunos rechazan esta afirmación porque hay, segGn ellos, una 

tendencia hacia la concentraci6n del poder económico en formas monopólicas. 

Sin embargo, los neoclásicos argumentan que: a) la libre importación de 

productos act6a contra las tendencias monopólicas de las empresas de un 

pa1s, corno lo hacen las diferencias salariales y tecnológicas entre pa!ses 
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desarrollados y menos desarrollados; b) las empresas para sobrevivir a la 

competencia tienen que renovar sus procesos productivos constantemente; 

c) los viejos monopolios tienen mercados cautivos y no se expanden hacia 

nuevas §reas, as1 surgen un sinnúmero de nuevas empresas en los nuevos 

mercados; d) si no hay un surgimiento m§s rápido de nuevas empresas, esto 

no se debe a los obst§culos impuestos por los monopolios sino a las normas 

impuestas por el gobierno y los altos impuestos. 

Con las "señales" de los precios, el mercado induce a la gente a 

reaccionar ante cambios, El ajuste viene dado por el propio interés 

personal, sin recurrir al altruismo o a la disminuci6n del bienestar de 

unos en favor de otros, Entonces esta forma de organizaci6n econ6mica 

mercantil, según los neocl&sicos, muestra que cuando se trata de elevar el 

nivel de vida, ellos son muy superiores en eficiencia comparada. También 

el mercado puede ser un instrumento de aprendizaje, lo que significa que 

las empresas constantemente lanzan nuevos productos cuya "eficacia" debe 

ser probada en el mercado, La innovaci6n es frenada por la ausencia de 

competidores, ya sea por la existencia de monopolios o regulaciones 

burocráticas. Los subsidios y apoyos a la í.nvestigaci6n básica y aplicada 

favorecen la concentraci6n, ya que éstos se conceden a grandes industrias, 

Se critica al sistema de mercado por sufrir crisis c1clicas y se 

proponen como soluci6n las políticas de estabilizaci6n dirigidas por el 

Estado, Sin embargo, estas políticas antic!clicas elevan el nivel de 

incertidumbre en el mercado conduciendo a recesiones. Entonces, la 

cohérencia y el pron6stico adecuado de la pol1tica monetaria y fiscal es un 

instrumento muy eficaz para estabilizar la economía, 
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El banco central debería poseer vastas facultades para emitir dinero y 

una amplia responsabilidad en la estabilidad del nivel de precios, a trav~s 

del poder adquisitivo del dinero, De seguirse esta política monetaria 

deber§ existir una moneda libre de inflaci6n, pues ésta induce a las 

personas a buscar protecci6n en los sistemas de seguridad social, 

imponiendo cargas adicionales al Estado y la sociedad. 

Tal vez la justificación por el retorno hacia posiciones neoclásicas se 

deba al fracaso de ciertas pol1ticas de bienestar promovidas por el Estado, 

El optimismo respecto de las pol1ticas estabilizadoras ofrecidas por la 

pol!tica fiscal de .tipo keynesiano ha tendido a desaparecer en los Gltimos 

años, Las razones de esto ser1an las siguientes: a) primero está el 

problema del per1odo de tiempo en que una medida de estabilización comienza 

a hacer efecto en la econom1a. Como en la posguerra las recesiones han 

tendido a hacerse más cortas y frecuentes, los efectos de políticas 

expansivas comienzan cuando la recesión ha terminado y entonces es 

necesario aplicar una política restrictiva, Por lo tanto, el ciclo 

económico ha tendido a ser una variable dependiente de los cambios en las 

pol1ticas estatales. No se puede aceptar que una sincronización adecuada 

de la pol1tica fiscal' se base solamente en un análisis econ6mico, 

cualquiera que sea. b) Después de la Segunda Guerra se han planteado 

grandes problemas debidos a la fuerte expansión. El m&s importante de 

ellos es la inflaci6n. Sin embargo, los efectos de la pol!tica fiscal en 

materia de inflaci6n no han sido estudiados con profundidad y el análisis 

económico actual parece inadecuado para ello, Las caracter1sticas del 

sistema económico en tiempos de inflaci6n son diferentes a las de tiempos 

de estabilidad de precios, c) No está claro el papel del dinero y de la 

pol1tica monetaria en el análisis de una pol1tica fiscal determinada. Se 
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supone o bien una oferta constante de dinero o tipos de interés constantes, 

Estos supuestos producirán resultados diferentes de una política fiscal 

determinada. Este es el problema de los efectos del déficit presupuestario 

sobre la oferta monetaria y los tipos de interés. d) En las condiciones 

actuales, con tipos de cambio flexibles, los efectos de un aumento del 

déficit presupuestal, según tipos de cambios corrientes y futuros, 

registran fuertes oscilaciones (13). 

Según los neoclásicos, los objetivos de las pol1ticas de distribuci6n de 

la renta keynesianos no han sido expuestos con claridad, La teoría del 

bienestar social evita enfrentarse al problema. El objetivo habitualmente 

expuesto es el de alcanzar una distribuci6n mejor de lo que existe. Se 

distingue entre distribuci6n de la renta funcional e individual. La 

distribuci6n funcional se refiere a un aumento de la participaci6n de los 

trabajadores y a una disminución de los beneficios, Una política 

tributaria progresiva y una pol1tica de aumentos ·salariales puede reducir 

la cuota de beneficios, Pero si los beneficios y la rentabilidad bajan 

demasiado, disminuirán la inversi6n y el empleo, Otra forma de reducir 

beneficios es el mantenimiento de tasas de interés muy bajas o negativas en 

términos reales, Según la 6ptica neoclásica se ha llegado a una situación 

en ciertos pafses en que "el trabajo explota al capital", La combinación 

de pol1ticas impositivas progresivas, inflación y una política de salarios 

crecientes ha conducido en ellos a una nivelación tal que los niveles de 

renta en los diversos estratos sociales resultan muy similares. Debido a 

esto se pierde productividad pues no existen suficientes incentivos para 

los trabajadores que los obliguen a luchar por llegar a un nivel más alto 

de salario, haciéndose manifiesta la contradi.cci6n entre nivelación de 

ingresos y objetivos de eficacia, 
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El pensamiento econ6mico de la escuela neoclásica pretende hacer de la 

econom1a una ciencia pura, libre de juicios de valor, siendo que un nuevo 

pensamiento econ6mico positivo debe incluir variables sociales, políticas, 

psicol6gicas y ecol6gicas 1 entre otras, La escuela neoclásica ha causado 

mucho daño a la ciencia econ6mica y a la sociedad al tratar de excluir de 

sus análisis los conflictos sociales y considerar las elecciones (toma de 

decisiones) como asuntos puramente técnicos. Estas elecciones sociales 

suponen conflictos que Cin.icamente se pueden resolver mediante procesos 

pol1ticos, 

Existen por lo menos tres suposiciones err6neas de los economistas 

neoclásicos (14): l) que las tareas econ6micas se realizan en respuesta a 

las "señales" del mercado; 2) que las empresas están subordinadas al Estado 

y 3) que el consumidor es quien decide el tipo y la cantidad de bienes y 

servicios. 

La "soberan1a" del consumidor ha sido mermada por el control empresarial 

de los mercados a través de la publicidad. La capacidad de voto se ha 

perdido por la creciente alianza entre el llamado complejo militar 

industrial y la burocracia estatal. Esto último ha conducido a una 

econom1a planeada, aunque trate de negarse tal hecho, Dejadas a su libre 

juego, las fuerzas econ6micas solamente funcionan para las grandes 

empresas. 

El creciente número de movimientos sociales son el de la protecci6n de 

los consumidores y el cuidado del ambiente, comprueba el hecho de que si el 

consumidor realmente decidiera si la as1.gnaci5n eficiente de recursos se 

pudiera hacer sin la intervenci6n del Estado, no existirían estos 

movimientos y se vivir!a en el mundo tal como lo han propuesto los modelos 
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econ6micos. Los objetivos empresariales se alejan cada vez más de los 

deseos y expectativas de la sociedad, a la vez que la creencia de que las 

empresas lucran al máximo s6lo es parcialmente cierta. En la estructura 

empresarial moderna han cobrado gran importancia la seguridad y el 

crecimiento de la empresa (especialmente su burocracia). En suma, estas 

empresas tienen el poder de imponer sus decisiones a la sociedad, fijar 

precios y costos, influir sobre la conducta de los consumidores, y 

administrar las relaciones laborales y tambi~n influyen sobre la actitud de 

los votantes a través del gasto y del Estado. 

Si se lograra controlar a las empresas a través del sistema de 

planeaci6n del 

interl!!s público 

Estado,' esto se har1a para que las 

y no para que lo definan. Las 

empresas sirvan al 

leyes antimonop6licas 

demuestran cuan débil es el argumento tan dlfundldo de la competencia en un 

sistema de libre empresa y cuan necesaria es la regulación estatal. 

Se tendrá que reestructurar el uso de los recursos alejándolos de 

actividades ya sobredesarrolladas, como la producci6n de bienes de consumo 

superfluo. Estos recursos deberán ser dirigidos a satisfacer necesidades 

sociales hasta ahora descuidadas tales como la vivienda, la salud, el 

control de la contaminaci6n y el reciclaje de los desechos. Las empresas 

deberán adaptarse a los movimientos sociales que exigen estas prioridades. 

Sin embargo, es dif1cil que esto ocurra sin la secuencia de conflictos que 

acarrea cualquier modificaci6n en la estructura de poder establecida. 

Se piensa que para reforzar el débil sistema de mercado, las pequeñas 

empresas bien estructuradas podr1an prestar algunos servicios al sector 

pGblico que actualmente ofrecen las grandes compañ1as. Sectores tales como 
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transporte y salud, deberán ser administrados por el Estado ya que el bajo 

nivel de ganancias en estas actividades no atrae al sector privado, Por 

otro lado, las grandes empresas privadas que trabajan mayoritariamente para 

el Estado deber1an ser controladas por éste, 

Dado el desempleo causado por la introducci6n de nuevas tecnolog1as 

deberá introducirse un sistema que garantice el ingreso, Con ese fin, 

ser1an de gran utilidad medidas fiscales de distribuci6n del ingreso y la 

nivelaci6n entre los salarios de obreros y administradores. Para el 

cumplimiento de estas demandas se sugiere influir en los parlamentos o 

cámaras donde se encuentran los representantes de los grupos sociales; 

aunque se corre el riesgo de que su influencia sobre las decisiones 

pol!ticas pueda bloquear, y de hecho lo hacen, cualquier propuesta que no 

convenga a sus intereses, Es por eso que han surgido movimientos sociales 

alternos, alejados de las formas tradicionales de presi6n sobre el Estado, 

La mala administraci6n macroecon6mlca ha provocado una crisis de 

legitimidad del Estado en los paises industriales, Las viejas recetas ya 

no son aceptadas por el público tan fácilmente, Las expectativas de un 

crecimiento econ6mico sin problemas, de mayor cantidad de empleos y de 

salarios mas altos han ca1do por tierra. Las recesiones se han hecho 

"necesarias", se afirma, por la decreciente tasa de ganancia en la 

producci6n capitalista, 

El sistema de libre mercado no se deriv6 de Dios ni de las leyes 

naturales (15), Fue resultado de un paquete de "legislaci6n social": el 

cercado de tierras y la conversi6n del trabajo en una mercanc1a. As1, se 

ataca el mito de que únicamente el sector privado produce riqueza absorbida 

después por improductivos programas gubernamentales; mas bien sucede todo 
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se han convertido en 

realidad tengan una 

participaci6n en las ganancias, Se ha llegado a un sistema económico en 

que riesgos y costos han sido socializados y los beneficios siguen 

privatizados. 

La experiencia muestra que las opciones limitadas a la elección entre 

desempleo o inflaci6n han venido a ser refutadas con los hechos. El 

desempleo se ha hecho estructural y la inflación persiste. Ambos son 

producto del uso intensivo de capital y recursos, La soluci6n ser1a una 

mezcla de baja cantidad en capital, energ1a y materias primas y un alto 

uso de mano de obra subutilizada, En econom1as como la norteamericana y la 

inglesa la mano de obra es hoy el factor m§s eficiente en algunos procesos 

productivos, Dos factores nuevos de inflaci6n son: en primer lugar, la 

creciente complejidad interna del sistema y sus crecientes costos sociales 

y con un sector público en expansión; y, en segundo lugar, los efectos 

externos causados por la decreciente cantidad de recursos y la consiguiente 

neces5.dad de hacer grandes inversiones de capital para obtener productos de 

depósitos cada vez más pobres e inaccesibles, Como se verá cualquier 

pol1tica de corte liberal es inviable a causa de las interdependencias 

(fundamentalmente basadas en aspectos tecnológicos), que echan por tierra 

los supuestos de mercados operativos en base a relaciones económicas 

espont1í.neas, 

l. 3. El Enfoque Keynesiano X. sus Desarrollos Ulteriores. 

Pocas obras han logrado como la de John Maynard Keynes (16), tan alto 

nivel de complementariedad entre desarrollo te6rico y práctico, ·La obra de 
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€ste aparece como una respuesta individual a la crisis econ6mica ortodoxa; 

en su General Theory of Employment, Interest and Moncy, estudia las 

variaciones en la producci6n y, por lo tanto, en el nivel de empleo de los 

factores, De esa manera puede decirse que el análisis se centra en la 

vinculaci6n entre el empleo y la inversi6n, a través del papel que juegan 

el dinero y el inter€s, La tasa de inter€s, aparece como un instrumento 

para estimular la inversl6n, y as1 evitar que la econom1a caiga en una 

crisis de sobreproducci6n. El sistema económico capitalista advierte 

Keynes, no corrige sus desequilibrios de manera espontánea, El tenía la 

convicci6n de que el capitalismo requer~a de acciones coyunturales y 

antic!clicas, llevadas a cabo por el Estado. 

Al contrario de las teor1as clásicas y neoclásicas, 

definir como funciones objetivo de la acci6n estatal 

Keynes propon1a 

los volfimenes de 

empleo, producci6n e ingreso, La preocupación principal consist1a en 

llevar a cabo una regulaci6n y transformación paulatina del capitalismo 

para que éste siguiera funcionando, junto con el aumento del bienestar de 

los trabajadores y la pequeña burguesia, No obstante que estas ideas 

padecieron de cierto rechazo entre quienes vieron en ellas una agresi6n a 

lo que constituis su concepto de libre empresa, tarde o temprano fueron 

aceptadas debido a que manlfestaron cierta capacidad para mantener vigente 

el sistema capitalista. Se debe hacer notar que estas ideas están 

concebidas en el contexto de un capitalismo maduro, lo cual hace que su 

transplante a paises menos desarrollados no deje de tener dificultades, 

En cuanto a la economta ptíblica y la poH.tica fiscal, la contribud6n 

keynesiana se puede presentar bsjo los siguientes aspectos: l) necesidad de 

estudiar la econom!a pública como un todo y dirigirla a conocer en forma 
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completa los efectos que la actividad econ6mica produce en llna naci6n; 

2) tomar en cuenta que el pleno empleo es el objetivo indisputable de las 

políticas económicas, cualquiera que sea la estructllra de poder o el 

.sistema económico; 3) la intervención del Estado puede jllstificarse 

ampliamente; y 4) la economía pública moderna se comprende mejor por medio 

de las formulaciones de la pol1tica fiscal como lo consider6 Keynes, quien 

dio lln nuevo concepto a la teor1a y una nueva dirección a las operaciones 

económicas y gubernamentales, 

El antecedente de la política pública lo constituye la política fiscal. 

La importancia de ésta depende, en todo caso, tanto de la eficaz coacción 

gubernamental como de la cooperación que otorgue el sector privado para la 

obtenci6n de los objetivos a los que se han llegado por decisiones tomadas 

por la comunidad que se manifiestan en los sistemas políticos y 

administrativos. La política pública se ajusta mfis a las leyes de llna 

ciencia social como lo es la economía, cuya esencia es la mutabilidad, el 

cambio y/o la transformaci6n. 

Ante la depresión de 1929, el proceso de producción hacia el empleo 

pleno se resquebraja y se hace evidente la incapacidad de la teoría 

clásica. La teoría tradicional señala que las actividades fiscales del 

Estado eran incapaces de alterar el producto nacional total y que el 

gobierno debía fisar gastos y tributos para obtener metas específicas, Esta 

proposición de no afectar el producto nacional es combatida por Keynes en 

su Teoría General, hecho que fue conceptuado como una verdadera revolución 

en el pensamiento de la materia, ya que preconizó el uso de la política 

fiscal (gastos, ingresos y deuda) para causar efectos, consciente y 

deliberadamente, en la economía como un todo, 
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Esta nueva teor!a fiscal se propon!a demostrar que la relaci6n entre la 

masa de dinero en circulaci6n y los gastos e ingresos monetarios globales 

no era fija (17). Además, trata de demostrar que la simple adminl.straci6n 

monetaria no solucionaba nada. As1 cobra gran importancia la pol1tica 

fiscal como instrumento para controlar la inestabilidad econ6mica, este 

aspecto diferenciaba la. metodolog!a keynesiana de la neoclásica. 

El uso del gasto gubernamental (área preferente de pol!tica fiscal 

keynesiana) parece ser que continuará siendo el instrumento de esa área de 

pol1tica más importante para preservar la estabilidad económica. Una razón 

importante para ello es el hecho de que la pol1tica presupuestal tiene 

como objetivo primordial delimitar los gastos y analizar los factores 

objetivos que sirven de fundamento para determinar el nivel y la dirección 

de los egresos gubernamentales. 

Los gastos del Estado están dirigidos fundamentalmente a compensar las 

fluctuaciones del gasto privado, Por ello estos ~astos deben tener la 

capacidad de ser modificados rápidamente, pero los impuestos no. ,tienen esta 

capacidad. El primer objetivo de la pol1tica fiscal moderna que tienda a 

un equilibrio y compense los cambios en los gastos del sector privado, será 

determinar estas fluctuaciones para luego proyectar la pol!tica 

gubernamental adecuada que sirva de balance por efectos de la econom1a como 

un to'do, As!, los economistas keynesianos consideran que una pol!tica de 

pleno empieo debe descansar, en forma primordial, en un aumento constante 

de la capacidad total del consumo, lo que quiere decir que la ayuda a 

desocupados debe ser algo más que compensatoria, para producir el efecto 

esperado en la propensión a consumir. 
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La contribuci6n de los impuestos en la pol1tica fiscal depende de la 

estructura de éstos (18); si esta pol1tica es flexible y progresiva, es de 

esperarse que el sector privado reduzca sus gastos cuando haya prosperidad 

y los aumente cuando la economía esté en receso, Para los fines de la 

política fiscal, los impuestos deben tener una estructura progresiva y 

deben contar con la suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios 

c!clicos de la econom1a, 

J. M. Keynes en su ~ ~ dio a la pol1tica fiscal reconocida 

categor1a, entendiéndola como un arsenal de instrumentos y medidas que 

usados en forma audaz e inteligente podr1an salvaguardar el sistema 

capitalista al eliminar sus más graves defectos. Tomando como referencia 

concreta las econom1as capitalistas desarrolladas, el análisis keynesiano 

para efectos de lo que significa una econom1a susceptible de lograr los 

niveles de pleno empleo industrial se resumen de la slguiente manera (19): 

Una econom1a industrialmente avanzada no necesariamente está en equilibrio 

al llegar al pleno empleo. Los resultados depresivos consistentes en bajas 

de salarios monetarios para reducir costo de mano de obra, son inadecuados. 

La acci6n gubernamental puede significar el mantenimiento de un alto y 

estable nivel de demanda efectiva. 

Lo anterior permiti6 a Keynes formular una pol1tica fiscal para paises 

avanzados, la cual consiste básicamente en lo siguiente: reforzar una 

política de bajas tasas de interés; suplir la inversión privada por medio 

del gasto público; y crear un sistema tributario progresivo. 

De esto se desprende que la materia prima de la pol1tica fiscal está 

formada por la poHtica monetaria y que su advenimiento se debl6 a la 

coyuntura que fue la depresión de 1929-1933 y a la Segunda Guerra Mundial, 
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que demostraron la ingente necesidad de la intervención gubernamental para 

defender las instituciones que den margen a la empresa privada, sin 

imaginar ninguna falsa oposición entre política fiscal y 

monetaria. 

poHtica 

El capitalismo actual es una econom1a mixta en la que la mayor parte de 

los bienes son producidos y consumidos por el sector privado. Buena parte 

de la producci6n la consumen las necesidades públicas; también parte de la 

renta del sector privado proviene del presupuesto del Estado. La política 

presupuestaria del Estado afecta el nivel de empleo y de precios en el 

sector privado, por lo que se hace necesario desarrollar una normatividad 

particular que gu1e la intervención estatal, 

Esta normatividad se puede estudiar desde dos puntos de vista. Por el 

primero se expondrían las reglas y principios que sirven para una gestión 

eficiente de la econom!a pública, o lo que se llama teoría normativa u 

óptima de la economía pública, Por el segundo se desarrollar!a una teoría 

que explicara por qué se mantienen las políticas existentes, y se 

proyectarían las políticas que se adoptarán en el futuro. 

se presenta el primer tipo de estudio normativo. 

A continuación 

Como no existe uniformidad en la conducta normativa aplicable a la 

econom1a pública, se examinará la determinación de las políticas 

presupuestarias en un estado imaginario donde predominan las normas 

eficientes de planificaci6n fl.scal. El departamento fiscal (20) tiene como 

objetivo la utilización de los instrumentos que le son propios para: 

a) conseguir ajustes en la asignación de los recursos; b) conseguir ajustes 

en la distribución de la riqueza y la renta; y, c) conseguir la 
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estabilizaci6n econ6mica. Cada una de estas funciones las realiza una rama 

particular del departamento fiscal, con lo que aparecen la rama de 

servicios, la de distribuci6n y la de estabilizaci6n, En esta muestra 

hip6tetica, cada administrador planea su trabajo suponiendo que las otras 

dos ramas realizan adecuadamente sus funciones. 

La funci6n de la rama de servicios es la de conseguir los ajustes 

necesarios en los usos alternativos de recursos escasos en el mercado. Las 

principales situaciones donde es necesaria una política de asignaci6n y que 

por lo tanto justificaría la poHtica gubernamental reguladora, son las 

siguientes: 

a) En caso de control monopol'l:stico. Aqu1 pueden usarse políticas 

presu~uestarias para eliminar las imperfecciones en el mercado, Pero como 

la regulaci6n de la competencia no es un problema directo de pol1tica 

presupuestaria, este problema se analizará indirectamente, 

b) En el caso de uni6n de factores productivos y de procesos de 

producci6n que tienen costos decrecientes. Un proceso de impuesto 

subsidio es necesario para garantizar una producci6n 6ptima. 

c) Situaciones donde las econom1as o deseconom1as externas se originan 

por el funcionamiento de determinados individuos o empresas. 

d) Cuando surgen por diferencias entre el riesgo público y el privado y 

otras en preferencias temporales públicas y privadas. 

e) En el caso de necesidades sociales, donde éstas deben ser 

satisfechas por medio de servicios que se consumen en iguales cantidades 

por todos. Sin embargo, existen personas que no pagan el servicio y no 

pueden ser excluidas, por lo que es necesario una provisi6n presupuestaria 
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pa'i:a satisfacerlos, 

Todas estas situacio11es son para cuando la pol1tica correctiva es 

necesaria a fin de garantizar una aslgnaci6n de recursos que estl'! de 

acuerdo con las preferencias del consumidor, Un tipo diferente de 

in te rvenci6n consiste en aplicar una asignaci6n de recursos que se desv1a 

de la reflejada por la soberan1a del consumidor: a éstas se les llamará 

necesidades preferentes y corresponde al gobierno decidir sobre sus 

satisfactores (21), 

Las necesidades sociales constituyen un tercer tipo diferente a las dos 

anteriores que no pueden satisfacerse mediante el mecanismo del mercado 

porque su disfrute no esta sujeto al pago de un precio, El mecanismo del 

mercado, además, no sirve para revelar las preferencias del consumidor en 

cuanto a dichas necesidades¡ por lo tanto, para estos casos es necesaria la 

intervención del gobierno quien debe determinar los recursos destinados, a 

la satisfacci6n de tales necesidades, la medi.da en que habrfm de 

satisfacerse y el modo en que el costo se repartir1a entre los grupos 

sociales, Se parte del supuesto de que los individuos pueden evaluar las 

necesidades sociales, es decir que éstas formen parte de las escalas 

individuales de preferencia junto con las necesidades privadas. Ya que sin 

esto, no se pueden determinar las preferencias públicas que satisfacen las 

exigencias de una sociedad democrática. 

Los impuestos establecidos por la rama de servicios están destinados a 

cubrir el costo de los servicios públicos. La distribuci6n de estos pagos 

de impuestos, tomando en cuenta que expresan la evaluaci6n del individuo de 

las necesidades sociales, basada en la justa distribuci6n de la renta, 

dependerá de la elasticidad respecto a la renta de las necesidades 



sociales. Si la elasticidad es igual a uno, las aportaciones impositivas 

serán proporcionales; por encima de uno, progresivas; y por debajo de la 

unidad, regresivas. 

Si se plantea como hipótesis que el decidir la satisfacci6n de 

determinadas necesidades públicas y que el costo de las necesidades provoca 

utilización de recursos, La deseada transferencl.a de recursos puede 

llevarse a cabo apoderándose de estos recursos o productos directamente con 

incautación o mediante la obtención de impuestos, 

El mecanismo impuesto-compra, como medio de transferencia de recursos, 

permite una asignaci6n de costo independiente de la distribuci6n de la 

propiedad de los recursos que han de ser transferidos. El proceso entero 

puede considerarse como una combinaci6n de una transferencia directa de 

recursos mediante incautaci6n y de un sistema de impuesto compensación, de 

modo que se obtenga la distribuci6n adecuada de los costos, Para la rama 

de servicios, la necesidad de obtener una distribuci6n de costos, 

independiente de la transferencia de recursos, constituye la razón de ser 

de los impuestos. 

La tarea básica de la rama de servicios es la de escoger entre esas 

alternativas de recursos, es decir, es un problema de costo de oportunidad. 

Si los recursos se utilizan para satisfacer determinadas necesidades 

públicas, no estarán disponibles para otras necesidades públicas o 

privadas, por lo que el presupuesto de la rama de servicios debe estar 

siempre equilibrado, El principio de equilibrio del presupuesto de la rama 

de servicios no crea conflicto con el principio de desequilibrio del 

presupuesto de la rama de eotabilizaci6n, La funci6n de la rama de 

servicios puede ser considerada como la función clásica de la pol1tica 
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presupuestaria, Al formular el presupuesto de la rama de servicios, se 

presupone que existe un estado de distribuci6n deseado o justo con que 

empezar. La tarea de la rama de distribuci6n es determinar y garantizar un 

estado justo de distribuci6n, La distribuci6n de la renta y la riqueza en 

una econom!a de mercado depende de cierto nGmero de factores. El 

resultado de estos factores es un estado de distribución de la renta con un 

grado dado de igualdad o de desigualdad. Sin embargo surgen situacl.ones en 

una sociedad democrática en que es precisa una interferencia en el estado 

de distribución de la renta, por lo que debe establecerse un mecanismo para 

conseguir la distribuci6n. El modo más fácil y directo de instrumentar el 

ajuste es hacerlo mediante un sistema de impuestos y pagos de 

transferencia, 

Los impuestos y transferencias de la rama de distribución están 

destinados a trasladar recursos desde el patrimonio de un individuo al del 

otro, Al igual que en la rama de servicios el presupuesto de la rama de 

distribuci6n está planeado sobre el supuesto de que el punto de equilibrio 

lo proporciona la rama de estabilización, El equilibrio debe darse en el 

sentido financiero y también en el real, 

A veces es necesario hacer ajustes distt'ibutivos, los cuales deben ser 

instrumentados mediante el presupuesto de la rama de distribución. El 

problema está en decidir cuál es el estado adecuado de distribución. Lo 

que se hará aquí es tomar en cuenta que la renta total disponible para su 

distribución puede en si depender del estado de distribución, de aquí surge 

el problema de diseñar la estructura de impuestos y transferencias de 

manera que dé el mismo trato a las personas que están en situaciones 



42. 

básicas iguales, pero que difieren en cuanto a la forma en que adquieren su 

renta, 

El estado adecuado de distribución tal como se determina por la rama de 

distribución, está definido en términos de renta ganada, menos impuestos o 

transferencias que la rama de distribución decide establecer, Los impuestos 

y transferencias de la rama de estabilizaci6n son neutrales desde el punto 

de vista distributivo, y la rama de distribución no tomará en cuenta los 

impuestos recaudados por la rama de 

interdependencia entre los dos presupuestos, 

servicios. Persiste una 

El programa de la rama de 

servicios depende del esquema de demanda efectiva, tal como se establece 

por los ajustes de la rama de distribuci6n; el programa de esta rama 

depende de la distribución de las rentas de los factores en el mercado, 

afectadas por las políticas de la rama de servicios. 

La función de la rama de estabilización es la de mantener un alto nivel 

de utilización de los recursos y un valor estable de la moneda (22). La 

política pública debe asumir una función estabilizadora, para más o menos 

mantener las desviaciones del pleno empleo y la estabilidad de precios. 

Los principios básicos de esta política pública serán los siguientes. Si 

predomina el paro involuntario, aumentar el nivel de demanda de modo que 

los gastos totales se ajusten a un nivel superior con el valor de la 

producción realizada en pleno empleo. Si predomina la inflación, reducir 

el nivel de demanda de modo que los gastos totales se ajusten a un nivel 

inferior con el valor de la producción media en precios corrientes, en vez 

de precios en alza, Si predomina el pleno empleo y la estabilidad del 

nivel de precios, mantener el nivel global de gastos monetarios para evitar 

el paro y la inf laci6n. 
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La primera regla se basa en que la pol!tica fiscal puede ser utilizada 

para aumentar el nivel global de gastos que elevará el nivel de empleo. El 

nivel de demanda puede ser elevado de diversos modos. Ya sea que el 

que haga gobierno aumente sus propios gastos en bienes y servicios, 

gestiones para aumentar los gastos privados o combinar las dos medidas. La 

segunda regla es para el caso donde los gastos totales exceden a la 

producci6n valuada en precios corrientes. Los gastos del gobierno en 

bienes y servicios deben reducirse, los impuestos aumentarse y suprimirse 

las transferencias, En la tercera regla se observa que el mantenimiento del 

pleno empleo y la estabilidad de los precios no implica un nivel constante 

de demanda global. La pol1tica debe proporcionar una expansi6n de la 

demanda adecuada al crecimiento de la capacidad de producción. Debe 

estructurarse para obtener un ritmo de desarrollo que se mueva en el 

equilibrio, manteniéndose un alto empleo y la estabilidad del nivel de 

precios. 

La planificaci6n presupuestaria de la rama de estabilización tiene las 

siguientes funciones: el administrador de la rama debe evaluar el nivel de 

gastos totales que aparecerán en ausencia de tal presupuesto que incluye 

gastos en bienes y servicios por la rama de servicios, gastos privados de 

inversi6n, consumo y exportación netos. El presupuesto de la rama de 

estabilizaci6n incluirá en cualquier momento impuestos o transferencias, 

nunca incluirá los dos al mismo tiempo, La función de la imposici6n en el 

contexto del presupuesto de estabilizaci6n es para evitar la inflaci6n y 

las transferencias para evitar la deflaci6n. Los ajustes fiscales no son 

los Unicos medios que existen para garantizar la estabilizacl6n econ6mica, 

se deben también tomar en cuenta otros medios como son las pol1ticas 

monetarias y de deuda o los controles de salarlos y de precios. 
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Una vez determinados los objetivos del plan presupuestario, deben 

escogerse la política y legislaci6n para instrumentar los fines. El Estado 

debe planificar su política de impuestos y gastos de manera· que obtenga el 

resultado final deseado después de considerar las interacciones resultantes 

entre el secto'r público y el privado, La funci6n del Estado como 

empresario u organizador de la producci6n debe distinguirse de la funci6n 

de satisfacer las necesidades públicas. 

Después de que la rama de servicios decide las necesidades públicas que 

han de satisfacerse, debe determinarse si los bienes y servicios 

necesarios han de adquirirse a empresas privadas o producirlos la 

adminlstraci6n pública, después de la compra de los factores de producci6n 

hecha por el Estado, En los dos casos el producto terminado puede ponerse 

a disposici6n del consumidor, libre de cargas directas, Puesto que el fin 

de la administraci6n de la producci6n pública es en gran medida 

independiente del de la satisfacci6n de necesidades públicas, la cuesti6n 

es saber cuándo debe llevarse a cabo la producci6n pública. 

Situaci6n diferente a la anterior se plantea cuando la administraci6n 

pública sirve para sustituir el control público sobre la asignaci6n de 

recursos, Para evitar la falta de eficiencia en la asignaci6n, el control 

público es necesario si la demanda es elástica; asi las necesidades en 

cuesti6n son necesidades preferentes, de manera que su satisfacci6n será 

fomentada por la política pública. El control público es necesario también 

para evitar las distorsiones en el estado justo de distribuci6n, si la 

demanda es lnelástica y si las compras gravan pesadamente a familias de 

rentas bajas, 
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A pesar de las evidentes fallas del monetarismo y del llamado "poskeyne

sianismo", no ha surgido ninguna nueva teor1a alternativa mlls adaptada a 

las nuevas circunstancias económicas del mundo industrializado (23). 

La tesis central del poskeynesianismo es la incertidumbre, que socava 

el viejo concepto económico de equilibrio. Sin embargo, esta teor1a 

utiliza para su análisis las herramientas tradicionales de la teoría 

econ6mica (24). Los poskeynesianos han sido incapaces de trascender el 

viejo paradigma económico y su m€todo. Entonces, se plantean los problemas 

desde el punto de vista del paradigma hoy en crisis. Su teor1a aún no ha 

descartado el mercado, la oferta y la demanda como variables centrales; sin 

embargo, sí rechazan la "mano invisible" del mercado libre y se ubican en 

una economía míi.s realista con oligopolios y poHticas gubernamentales que, 

aunque siguen defendiendo el mito de las "leyes del mercado", administran 

precios y producen ciclos de negocios, Aceptan que la econom1a está 

dominada por grandes empresas y agencias del gobierno, 

nuevas alternativas. Hablan de elevar la inversión 

pero no proponen 

para aumentar la 

productividad del trabajo. Pero ¿en qu~ se va a invertir? ¿en la 

producción de los mismos bienes que contaminan y derrochan energ1a o en una 

nueva industria con uso de recursos y energ1a renovables que pueden 

sostener un proceso permanente de productividad? Ademlis, se cae en la 

trampa de definir la productividad como productividad del trabajo .E!E. 

cApita, que en realidad es un !ndice de autom~tizaci6n. 

Algunos neokeynesianos introducen en sus explicaciones variables que 

otros no consideran en beneficio de la simplificación. Algunas de estas 

variables son: el crecimiento demográfico; el agotamiento de las viejas 

fuentes de energía, y los costos cada vez más altos del deterioro 

ambiental, Sin embargo, muchos de ellos no toman en cuenta asuntos como los 
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crecientes costos sociales y de transacci6n en las sociedades industriales, 

las decrecientes tasas de rendimiento de la producción por el uso de 

técnicas intensivas en capital y energía y el crecimiento de las 

deseconom1as de escala, 

Es absurdo pensar que las actuales sociedades industriales, complejas e 

interpenetradas, pueden ser manejadas con el mecanismo de la demanda 

agregada, La famosa s1ntesis entre la teor1a neoclásica y la keynesiana en 

realidad no es tal, Keynes no modificó los modelos básicos del equilibrio 

de los neocl§sicos (25). Se analizan las economías industriales como 

sistemas en equilibrio cuando en realidad sus estructuras han evolucionado 

hacia sistemas en desequilibrio crónico, Se debe reconocer el hecho de que 

durante años se ha estado manipulando la econom1a y los mercados de un modo 

creciente y que, por lo tanto, la "mano invisible" del mercado es un mi.to. 

Por otra parte, en relación al fracaso de la regulación en base a la 

demanda agregada, ante la confusión conceptual en la teor1a económica es 

difícil que la planificación global pueda solucionar algún problema, Uno 

de los principales obstáculos es la excesiva cantidad de datos que pueden 

conducir a engaños estad1sticos, 

A pesar de que se proponen medidas como la reorientación de la inversión 

a ciertos sectores, la conservación de la energía y el desarrollo de nuevas 

formas de producirla, no se enfrentan problemas como qué grupo ha de 

sacrificarse para frenar la inflación: los trabajadores o las empresas. 

Una medida keynesiana propuesta es frenar los salarios para que la 

productividad crezca, pero en una sociedad con sindicatos y monopolios esto 

ser!a muy difícil. 



47. 

La forma en que se toman las decisiones de pol1tica econ6mica hoy en 

d1a: centralizada, tecnocrática y de arriba a abajo, impiden la libre 

circulaci6n de la informaci6n que podr1a llevar a la formulaci6n de ideas 

nuevas, Por ello hay una tendend.a por parte de la sociedad a ya no delegar 

tanto poder de decisi6n en asuntos que le afectan directamente, como 

tecnolog1a y producci6n; y tratar as1 de neutralizar tanta concentraci6n. 

1. 4. Una Visi6n Pol1tica de ~ Presupuestos Modernos. 

El objetivo central de los comentarios que siguen es presentar una 

metodolog1a explicativa de la dinámica presupuestal en base a los 

conflictos de intereses o fuerzas pol1ticas que actGan en la sociedad, 

Para ello 

monopolista 

hay 

y 

que 

el 

examinar m1ís a fondo la relaci6n entre el sector 

sector estatal. Se tratará de demostrar c6mo el 

crecimiento simultáneo de estos sectores origina una crisis social y una 

crish fiscal cada vez míis agudas (26). La causa principal de la crisis 

fiscal es la contradicción fundamental de la producción capitalista, es 

decir, por el hecho de que mientras la produccl.ón es social, los medios de 

producci6n son privados. La producci6n capitalista absorbe cada vez más a 

los pequeños negocios y empresas, proletarizando a un nGmero mayor de gente 

que no tiene otra cosa que vender más que su fuerza de trabajo para 

subsistir. La consecuencia de esto es un incremento de las necesidades 

sociales que nadie puede satisfacer más que el Estado, 

La relación entre trabajo y capital es la causa inmediata de las 

tendencias contradictorias a mediano y largo plazos, El capital 

monopolista y los sindicatos han trasladado sus conflictos a los sectores 

competitivo y estatal. En primer lugar, han apoyado las inversiones 
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sociales financiadas por el Estado. En segundo lugar, han apoyado la 

so'cialización de gastos en consumo social, como los gastos mMicos y las 

pensiones. Para las industrias monopólicas esto sl.gnifica all.viar su carga 

de gastos en capital variable, como el seguro médico y la jubilaci6n 

negociada con los sindicatos. En tercer lugar, tanto los sindicatos como 

las empresas monop6licas han apoyado los desembolsos para gastos sociales, 

han defendido el presupuesto militar y han fortalecido al sistema 

asistencial pGblico para que la poblaci6n excedente, absoluta y relativa, 

se mantenga en calma y no se vuelva contra el sistema, Como son los 

contribuyentes los que han financiado en su mayor1a dlchos programas, esto 

se ha traducido en un incremento tanto de beneficios como de salarios para 

las empresas monop6licas. 

Por último, los sindl.catos y las industrias monopólicas han impulsado la 

innovaci6n tecnol6gica, que ha repercutido en una expansi6n del empleo no 

s6lo en el sector competitivo sino también en el sector estatal. Cuando 

se utiliza toda la activl.dad productiva de la econom1a por medio del 

aumento del empleo estatal, mas que por el incremento de gastos 

asistenciales, los costos salariales se incrementan, presentándose as! una 

inflaci6n salarial. 

Los gastos que realiza el Estado en forma de inversiones sociales y 

consumo social, han impulsado mucho el crecimiento de la producci6n y el 

incremento de los ingresos del conjunto de la econom1a y muy en particular 

del sector monopólico, Sin embargo, al aumentarse mas los gastos sociales, 

al socializarse mas los costos de capital y al incrementar los salarios 

estatales mas que la productividad, resulta cada vez mas dif1cil para el 

Estado fi.nanciarse sanamente como consecuencia del desarrollo econlimico, al 
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cual contribuye indirectamente por medio de los gastos del capital social, 

Los aumentos en los indices impositivos y el financiamiento 

inflacionario han sido necesarios para apoyar la expans16n del sector 

estatal, El poder monop6lico impide una tercera forma de financiamiento, 

por medio de la creaci6n de industrias estatales, porque se socializar1an 

los beneficios. 

Cualquiera que sea la forma en que se financia el Estado -por medio de 

impuestos 

ritmo de 

o de manera inflacionaria-, el resultado es una reducción 

crecimiento de los salarios reales. As!, los efectos de 

del 

las 

relacionea de producci6n en el sector monopolista y estatal, son 

desastrosos para los trabajadores del sector competitivo, La reducción de 

los salarios reales reduce el nivel de vida e imposibilita el ascenso a los 

empleos en el sector monopólico. De esta forma los trabajadores del seétor 

competitivo tienen que recurrir a la asistencia social del Estado para 

mantener su subsistencia, 

La crisis fiscal es básicamente una crisis social, que refleja no 

solamente los antagonismos entre el capital y el trabajo sino incluso los 

que se presentan en la misma clase trabajadora. Esta crisis fiscal y 

social se presenta más claramente en las relaciones de las industrias 

monopolistas, 

Los salarios monetarios del sector monopolista aunque se incrementan, 

tienden 

entre el 

a perder terreno con respecto a la productividad. 

sector monopolista, y entre los trabajadores 

Las relaciones 

y la dirección 

empresarial comienzan a deteriorarse en la medida en que los sindicatos 

organizan huelgas para mantener los salarios reales a la par con la 

productividad, Si los salarios monetarios aumentan con mayor rapidez que 
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la productividad, los costos por unidad aumentan, lo que obliga a las 

industrias monopolistas a incrementar los precios para conservar sus 

benefidos de monopolio, Por lo tanto, en un sentido restringido, la 

teor1a que explica la inflaci6n por medio del incremento de los costos es 

correcta: la disminuci6n del nivel de vida por la inflación obliga a los 

trabajadores a exigir salarios más elevados, lo que a su vez origina una 

presión inflacionaria, Las empresas monop6licas que pretenden aumentar sus 

beneficios, introducen métodos que ahorran fuerza de trabajo, a.umentando 

as1 el número de trabajadores que se desplazan al sector competitivo, De 

tal modo que un mayor número de trabajadores depende del presupuesto del 

Estado para mantener su nivel de vida, Si el capital monopolista depende 

exclusivamente del incremento de precios para aumentar sus beneficios, la 

inflación aumenta, cargando al Estado con gastos más elevados, 

La estabilidad sed.al de la econom1a norteamericana de posguerra, ha 

necesitado de tres factores para su desarrollo: la expansí6n hacia mercados 

exterior.es; la hegemonía económica mundial, y el mantenimiento de 

relaciones de producci6n arm6nicas en el sector monopolista, as1 como la 

socialización de los costos y gastos de producción en ese mismo sector, 

conjuntamente con la apropiación privada de los beneficios y la ausencia de 

la socializaci6n de las retribuciones salariales. En otras palabras, la 

estabilidad ha hecho necesaria una inflación y una crisis fiscal 

permanente, Actualmente la inflación es un serio problema para el Estado; 

reducirla y solucionar la crisis fiscal son los supuestos básicos de la 

estabilidad, 

Teóricamente existen tres medios por los cuales el Estado puede frenar 

los costos, olvidar la crisis fiscal y reducir la inflación. El primero 
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consiste en deflacionar al conjunto de la econoru1a mediante una recesi6n 

controlada, El segundo, en introducir y hacer respetar controles de precios 

y salarios; y, el tercero, en cooperar con el sector monopolista para 

incrementar la productividad en el sector estatal y en el sector privado, 

Si el Estado opta por una recesi6n controlada, tendr1a que utilizar la 

pol!tica fiscal y monetaria para reducir la demanda agregada, aumentar el 

desempleo y debilitar a los sindicatos en los sectores monopolista y 

estatal. Pero se presentan efectos negativos, tales como la reducci6n·de 

la demanda agregada y las ventas, que da lugar a la subutilizaci6n de la 

capacidad productiva, Esto implica reducir la productividad del trabajo e 

incrementar el costo por unidad de trabajo, lo que origina una inflaci6n de 

costos especial. Otro efecto es el incremento del desempleo o subempleo 

que incrementa los gastos del Estado, Asimismo, la recesi6n controlada 

reduce los ingresos salariales y los beneficios, por lo tanto, la tasa 

impositiva y la recaudación de impuestos, originando problemas en el 

presupuesto, 

Una segunda opción consiste en imponer controles de precios y salarios 

en el sector monopolista, Estos controles reducen el riesgo de una espiral 

depresiva de empleo, ingreso y producción, as! como de beneficios, riesgo y 

que está latente en las recesiones controladas. Con los controles se 

atenfia la inflación salarial en el sector estatal, lo que influye para 

evitar que la crisis fiscal se desboque. También se disminuye la 

inflación general puesto que se establecen l!mites para los salarios de los 

trabajadores del sector monopólico que influyen a los del sector estatal. 

La tercera opción a largo plazo para el Estado, es la de estimular la 

productividad en el sector monopolista, con el fin de frenar as! los 
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precios y los costos, para incrementar la producci6n y los beneficios y 

para solucionar la crisis fiscal, Para que esto suceda el Estado está 

obligado a mejorar la eficacia del sector estatal, ayudando indirectamente 

a elevar la productividad en el sector monopolista. 

La tesis principal en lo referente a la inversi6n estatal es que elevar 

la productividad significa modificar las prioridades presupuestarias para 

favorecer al sector monopolista, más que incrementar la eficacia en las 

empresas estatales. Esto requiere a la vez de un control administrativo 

centralizado y una planificación centralizada del presupuesto, Planes como 

éstos pueden llevar a la formación de un amplio complejo socioindus trial 

bajo el mando del Estado y las industrias monopólicas. Para el desarrollo 

de este complejo socioindustrial resultan necesarios tres cambios 

pol!ticos. Primero: el capital monopolista tiene que desarrollar nuevos y 

más estrechos v1nculos con el Estado, fortaleciendo los ya existentes. 

Segundo: el éxito del complejo socioindustrial no depende Gnicamente del 

poder combinado del sector estatal y monopólico sino también del 

debilitamiento del capital competitivo, especialmente reduciendo su 

influencia en el congreso. Y, tercero: es necesario que el capital 

monopolista establezca nuevas relaciones con los obreros sindicalizados, 

para asegurarse que éstos no se opondrán al crecimiento del complejo 

socioindustrial. 

Para la teor1a económica, el mecanismo de mercado determina el volumen, 

los métodos de distribución y la producción misma. Este mecanismo no 

funciona para la determinación del gasto del Estado. El capital privado 

organiza la producción sólo si existen expectativas de beneficio. La 

administración del Estado, en cambio, organiza la producción como resultado 
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de decisiones pol1ticas, Estas decisiones pol1ticas se producen dentro de 

un marco de relaciones sociales, 

Se analizarán a continuaci6n cuáles son los canales por los que las 

relaciones entre las clases económicas encuentran su expresi6n pol1tica 

dentro del gobierno federal, su presupuesto y a qué interés sirve éste, El 

gran nGmero de centros de poder, nms o menos aut6nomos, existentes en el 

Estado impiden hacer un análisis simplista del poder federal respecto a su 

presupuesto, La primera gran influencia sobre el gobierno lo constituye la 

clase capitalista. Sus miembros se han organizado según grupos de interés 

que se han apropiado de mGltiples espacios de poder, por medio de 

relaciones estrechas con el gobierno, Sus intereses espec1ficos se reflejan 

en la política seguida por cientos de organismos estatales y 

gubernamentales. 

La interrelación económica entre la econom1a privada y el Estado, así 

como el crecimiento de la burocracia federal, han transformado los 

problemas 

actividad 

político econ6micos en problemas administrativos (27), La 

de los grupos de presi6n y sus conflictos han caracterizado no 

s6lo al poder legislativo sino también al ejecutivo, Sin embargo, las 

actividades pol1ticas de los grupos de interés resultan por si mismas 

contradictorias para la supervivencia y expansi6n del capitalismo, porque 

mantienen intereses dispares que dificultan su satisfacci6n haciendo 

difícil o imposible una planificaci6n global de la econom1a. Por lo tanto, 

es necesario que exista una direcc16n política consciente de los distintos 

intereses de las clases para coordinar las actividades de los departamentos 

gubernamentales, Dado los conflictos que se presentan en el seno de la 

clase dirigente, las decisiones generales no son tomadas por una direcci6n 
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por una multitud de organismos privados, pCiblicos y 

Las orientaciones generales se formulan dentro de 

federaciones de empresarios, en universidades importantes, agendas de 

planificaci6n y partidos pol!ticos, Estas orientaciones generales tienen 

gran influencia en la formulación de leyes iniciativa del Ejecutivo, Pero 

el presidente y sus asesores permanecen independientes, interpretando 

principalmente los intereses generales de la clase del gran capital, antes 

que los intereses particulares, De esta forma los intereses de clase del 

capital monopolista no se reducen a la interpretaci6n particular de los 

mismos, sino que se constituyen en el seno de la administraci6n estatal, 

Desde este punto de vista, el Estado no es un instrumento sino una 

estructura dotada de autonom!a relativa. 

La segunda forma como se expresan las relaciones de producción en el 

terreno pol1tico, ttene que ver con la regulación de las relaciones 

sociales entre las clases para asegurar la reproducción y el mejoramiento 

del nivel t~cnico de la mano de obra, asf como para mantener el orden 

social. Con el fin de que los movimientos populares y sindicales no pongan 

en peligro la estabilidad pol1tica, las grandes empresas y organismos 

pol1ticos lan?.an programas para disminuir los antagonismos transformándolos 

en un conjunto arm6nico. El Estado trata de implantar un sistema 

coherente, donde tengan cabida todos los elementos de la poblaci6n para 

conseguir la lealtad de las masas y una legitimidad ante la sociedad, 

Las principales funciones del Estado: legitimación y acumulación de 

capital, son extremadamente costosas, necesitan de un control central 

eficaz por parte del ejecutivo sobre el presupuesto federal y el aparato 

administrativo, El capitalismo moderno, que es un sistema de producción 
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interdependiente y sumamente especializado, necesita de una coordinaci6n y 

un control centrales. A nivel internacional, los principales países 

capitalistas, fundamentalmente Estados Unidos, necesitan de un sistema de 

producci6n militar altamente centralizado, un complejo industrial militar 

que funcione independientemente del Poder Legislativo, 

Antes de la adaptaci6n del capitalismo a la democracia moderna, la 

propiedad pública se manejaba con criterios muy particulares. Con el 

desarrollo del capitalismo mercantil e industrial, la propiedad pública fue 

manejada cada vez m1i.s bajo control público y la propiedad privada se 

consolid6 como instituci6n privada, Con el triunfo del liberalismo, la 

clase media trajo consigo nuevos principios presupuestarios, que fueron 

aplicados en el siglo XIX principalmente en Europa y Norteamérica. 

En la medida en que se desarrollaba el capitalismo de Estado y la 

industria monopolista, los principios presupuestarios del Estado liberal 

fueron abandonados. Lo más significativo fue la expansi6n de los gastos 

estatales y el incremento en las funciones econ6micas del Estado, Esta 

evoluc.i6n del presupuesto estatal, como factor decisivo de la vida 

econ6mlca, ha sido paralela al desarrollo de una burocracia estatal 

permanente. El capitalismo de Estado es el fundamento de los principios 

econ6micos modernos. 

En los primeros años del siglo XX, el dominio del capital nacional y los 

grupos de interés regionales, comenzaron a alejar al Poder Legislativo y al 

Ejecutivo de la influencia de poderes locales e individuales, El 6ltimo se 

convirti6 en el representante del capital nacional. El Congreso fue 

perdiendo paulatinamente su influencia sobre el presupuesto y fue 
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transfiriéndola al Ejecutivo, De esta manera el Ejecutivo representa las 

decisiones fundamentales sobre el presupuesto federal. 

Otro paso importante para el dominio del Ejecutivo sobre el presupuesto, 

lo constituyó el cambio gradual de presupuestos por partidas a presupuestos 

por programas. Los primeros clasifican los gastos según los art1culos que 

hay que adquirir, mientras que los segundos lo hacen según el rendimiento 

que será producido por un determinado programa. El presupuesto por 

programas es una técnica para dirigir el conjunto de la econom1a y 

centralizar los recursos del presupuesto, as1 como para aliviar la crisis 

fiscal. Las dos prácticas presupuestarias siguen siendo la especialización 

y el poder de decisión marginal. 

La especialización no es otra cosa que la toma de decisiones por parte 

de especialistas que se gu1an por criterios profesionales y técnicos, El 

poder de decisión marginal significa que los profesionales presupuestarios 

aceptan programas y políticas vigentes y se esfuerzan para evitar 

conflictos políticos y para no alterar la paz social (28). Con el uso 

extendido de estas practicas, la experiencia política y la competencia 

profesional sustituyen a la lucha partidista. Las decisiones 

presupuestarias pierden su carácter pol1tico y se burocratizan. 

La experiencia con múltiples programas fiscales -y aun con la 

elaboración de presupuestos por programas-, demuestra que las exigencias 

y prioridades del presupuesto aún se basan en contraposiciones de 

exigencias de clase, y de exigencias de intereses especiales. La 

planificación del presupuesto, basada totalmente en las necesidades del 

capital monopolista, no podrá ser un hecho hasta que el poder 

administrativo no esté centralizado en el Ejecutivo. 
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Esta pol1tica de parte del Congreso que representa a los diversos 

intereses particulares y que considera al presupuesto como parte 

independiente, es totalmente contrario a los intereses del capital 

monopolista, Sin embargo, el Poder Ejecutivo va ganando terreno ejerciendo 

cada vez m§s controles extraoficiales sobre las iniciativas del Congreso, 

En consecuencia la pol1tica presupuestaria es favorable al Poder Ejecutivo, 

El Ejecutivo se resiste a aprobar las iniciativas que defiende el 

Congreso, fundamentalmente las que benefician al pequeño capital, A largo 

plazo estos intereses deben ceder el paso a los intereses del gran capital, 

As1 pues, solamente el Poder Ejecutivo puede decidir, al ser el que mejor 

representa los intereses del capital monop6lico, El Poder Ejecutivo regula 

cada vez m§s las relaciones sociales y de producci6n entre el capital y el 

trabajo, aunque también el Gobierno Federal act6a en favor de los intereses 

de las industrias y grupos de capitalistas determinados, 

La determinaci6n y control del presupuesto a nivel local y estatal 

plantea un problema multiforme, ya qué existe una amplia gama de tipos de 

impuestos locales y estatales, as1 como grandes diferencias en los fondos 

p6blicos de origen federal, estatal y local (29). La pol1tica de intereses 

particulares y su control presupuestario caracterizan a la administración 

estatal y local, as1 como de la federaci6n, Aunque a nivel local y estatal 

los intereses particulares son preponderantes, ellos se presentan entre el 

capital local de las industrias competitivas y las élites de poder local. 

La administración local esta subordinada a la administraci6n estatal, 

por lo tanto el capital competitivo representado por la administraci6n 

local adopta normalmente una perspectiva de alcance estatal, porque el 

poder pol1tico reside en el Estado, Una caracter1stica para la elaboraci6n 
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del presupuesto estatal es su perspectiva limitada, puesto 

sindicatos y los capitalistas local.es son los que negocian en 

generales cuestiones salariales y laborales. 

que los 

términos 

Como se puede ver, la funci6n de las administraciones locales es 

principalmente la de suministrar capital social e inversiones sociales para 

la acumulaci6n de capital, presentándose as1 una 1ntima relaci6n entre los 

grandes negocios y el ~oder local, a tal grado 'que en la administraci6n 

local se refuerza con la administraci6n monop6lica. 

El incremento de la integraci6n regional y nacional, así como la 

creciente concentraci6n y centralizaci6n econ6micas, hacen necesario que el 

capital monopolista 

especialmente en lo 

tendencia a largo 

exija una gesti6n centralizada del presupuesto, 

que se refiere a las neceBidades regionales. La 

plazo por parte del Poder Ejecutivo es la de restar 

importancia pol1tica a los intereses locales, dfindole mayor influencia a la 

Administración Federal. 
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2. UN MARCO TEORICO PARA LA INTERPRETACION DE LA CRISIS PRESUPUESTARIA. 

2.1. Funciones Gubernamentales J_ Sectores Econ6micos, 

En cualquier sociedad capitalista la planeacl.6n y la presupuestaci6n son 

el resultado de aspectos din~micos debido a que los diversos grupos 

sociales entran en contradicci6n incrementando sus peticiones de 

beneficios sociales, al mismo tiempo que tratan de pagar menos impuestos. 

tos contribuyentes exigen servicios, pero se niegan a pagar m~s por ellos. 

En general, 

regionales 

las demandas de la sociedad sobre los presupuestos 

y estatales tienden a crecer, pero las capacidades 

locales, 

de los 

ciudadanos para pagar estos serviciog resultan limltadas (1), En los 

filtimos años se ha visto que los gastos del Gobierno Federal se han 

incrementado con mayor rapidez que la producci6n total. Esto ha dado como 

resultado una crisis fiscal del Estado que no es otra cosa que la tendencia 

que presenta el gasto del gobierno a crecer más rápidamente que los 

ingreaos. 

Las leyes del mercado no determinan la composici6n del gasto del 

gobierno, ni las cargas fiscales, m!is bien todas las partidas 

presupuestales reflejan los conflictos econ6mico sociales de los grupos y 

clases que actfian en la sociedad (2), El bienestar individual est!i ligado 

a la relaci6n entre las clases sociales y a la problemática econ6mica que 

conlleva el proceso de producci6n, Nadie puede evadir los efectos de la 

crisis econ6mica y fiscal, por lo que tanto las leyes mercantiles como el 

bienestar individual se conjugan en procesos contradictorios que.encuentran 

culminaci6n en el presupuesto gubernamental, a causa del significado del 

mismo en la econom1a y en .el conjunto de la sociedad. 
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La teor1a del presupuesto gubernamental que sustentamos, se basa en el 

estudio de la pol1tica fiscal; ello implica utilizar los principios que 

rigen el volumen de la distribucl.ón de la carga impositiva entre distintas 

clases sociales y la asignación del gasto público, como resultado de los 

conflictos de intereses respectivos (3), 

La falta de una teor1a integrada a la econom1a y a la pol1tica, ha 

llevado a ciertos economistas a adoptar posiciones casi irreales frente a 

los gastos del gobierno, Aun cuando estos últimos representan una 

proporci6n cada vez mayor del gasto total de los pa!ses capitalistas, se 

tiende a ignorar la incidencia efectiva del presupuesto estatal (4). 

Normalmente no se toman en cuenta las determinantes reales en los modelos 

teóricos sino que, mas bien se estima el volumen de gasto estatal 

necesario que satisfaga las expectativas teóricas, De esta manera, la 

aproximaci6n formal de la po11tica fiscal, en el mejor de los casos, es 

simplista ya que los gastos y los programas concretos y el presupuesto en 

su conjunto son explicables s6lo en t~rminos de poder dentro de la 

econom!a. Para evitar caer en una interpretaci6n meramente formal de la 

política presupuestaria y ajustar las finanzas públicas a los modelos 

econ6micos, es necesario utilizar una teor!a del crecimiento econ6mico que 

tenga que ver con las circunstancias econ6micas y pol1ticas de la sociedad 

respectiva, 

En este último sentido, la premisa que podr1a plantearse es que el 

Estado capitalista debe satisfacer dos funciones básicas aunque 

contradictorias: acumulación y legitimaci6n, Esto significa, por un lado, 

que ese Estado debe reproducir las condiciones necesarias de la acumulaci6n 

capitalista, y por otro, que tiene que mantener las condiciones sociales 
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necesarias para la reproducci6n del capital, La segunda premisa es que la 

crisis fiscal s6lo puede ser comprendida partiendo de las categor1as de la 

econom1a politica, adaptadas a la problemática fiscal. Siguiendo esta linea 

te6rica se entiende que el gasto del Estado tiene un doble carácter: como 

capital social y de gasto social, correspondientes a sus funciones básicas 

como gobierno, 

Las funciones de acumulaci6n y legitimaci6n que cumple el Estado se 

reflejan en términos de capital y gasto sociales, El capital social no 

resulta de otra cosa que de los gastos necesarios para una acumulaci6n 

privada rentable, es productivo, ya que aumenta indirectamente el 

excedente, Este capital social se subdivide a su vez en dos partes: la 

inversi6n social y el consumo social, Al mismo tiempo, los gastos de 

legitimaci6n, formados por proyectos y servicios tendientes a lograr una 

armenia social y por ende una legitimaci6n del Estado, son por lo general 

improductivos, como por ejemplo el seguro de desempleo y la seguridad 

pública, 

El Estado presenta as1 un carácter dual y contradictorio donde sus 

sectores administrativos están comprometidos en la acumulaci6n y la 

legitimaci6n global, Ello se debe a varios factores (5), En primer lugar, 

a que el crecimiento de las actividades del Estado es causa y efecto de 

la expansi6n del capital monopolista, Esto es que, por un lado, el 

crecimiento del sector estatal y su gasto impulsan el desarrollo del sector 

monopolista y, al mismo tiempo, que el gasto de los programas estatales es 

resultado de la expansi6n del capital monopolista, La socializaci6n de los 

costea de capital de la inversi6n social y del consumo social va en aumento 

por la creciente acumulaci6n del capital monopolista, Lo anterior 

contrasta con la idea liberal de que el crecimiento del sector 
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monopolista se contrapone al crecimiento del sector estatal. Lo que en 

realidad sucede es que el crecimiento del sector monopolista expande la 

necesidad de gastos sociales, A un mayor crecimiento del capital social 

corresponde un mayor crecimiento del sector monopolista y cuanto mayor sea 

este Gltimo, mayores serán las erogacionP.s del Estado para gastos sociales, 

El segundo factor, que explica el carácter dual y contradictorio del 

Estado, es que la acumulaci6n de capital social y la erogaci6n en gastos 

sociales resultan de un proceso contradictorio que genera tendencias hacia 

crisis econ6mi.cas, sociales y pol!ticas, ya que mientras que el Estado 

socializa cada vez más los costos sociales, el sector privado se apropia 

del excedente social, De ello resulta la tendencia a incrementar más 

rápidamente los gastos del Estado que los medios para financiarlos, 

En la economia nacional, las actividades empresariales pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: las primeras son empresas organizadas 

por el capital privado y las segundas industrias organi.zadas por el Estado. 

El sector privado -a su vez- se subdivide en dos tipos de empresas: las 

competitivas donde predomina el pequeño capital y las administradas por el 

gran capital o monop6licas, Existe interdependencia entre los tres 

subconjuntos, pero cada uno mantiene sus propias caracter1sticas (6). 

En el sector competitivo la relaci6n capital/trabajo as1 como la 

productividad son bajos, el incremento en la producci6n depende mas del 

aumento del empleo que del incremento en el capital fijo. Ocupa buena 

parte de la mano de obra con la mayor proporci6n en servicios. Como 

consecuencia de la baja productividad los salarios en el sector son 

relativamente bajos, A estas industrias competitivas de mercados 

inestables e irregulares, corresponde tambi€n un mercado de trabajo 
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inestable e irregular, donde la mano de obra suele estar mal retribuida y 

es contractual o de temporada, Por lo regular los trabajadores empleados 

en el sector competitivo, son los que no han encontrado empleo o que 

son rechazados por el sector monopólico. El movimiento obrero en este 

sector se encuentra relativamente atrasado, en parte por la movilidad del 

empleo y en parte por la multitud y disgregaci6n de empresas que hace 

dif!cil la organizaci6n sindical. La caracter!stica general del sector es 

que los trabajadores est~n condenados a un empobrecimiento material 

relativo, Por lo general, en las industrias competitivas las condiciones 

de trabajo suelen ser pobres y los niveles de subempleo y desempleo altos. 

La gran mayor!a de las empresas que componen el sector monopólico 

surgieron de un proceso competitivo e incrementaron r§pidamente su relación 

capital/trabajo y su rendimiento por trabajador, lo que les permitió 

llegar a esa posici6n privilegiada, El incremento en la producción en estas 

empresas se busca fundamentalmente mediante el aumento del capital fijo y 

la innovación tecnológica, Los salarios son relativamente altos, no 

obstante los trabajadores no calificados apenas si están mejor que los 

trabajadores de la industria competitiva. El alto grado de capital 

invertido por trabajador hace necesario que la empresa regule la producción 

y el empleo, para evitar subutilización de la capacidad instalada, Lo 

anterior asegura que en este sector haya trabajo estable con horario 

completo todo el año y permite distinguir clases de trabajadores como los 

no calificados, los trabajadores ocupados en la producción, el 

mantenimiento y tareas similares, los trabajadores administrativos y 

técnicos, La caracter1stica social de la mano de obra y la concentración 

f1sica y geográfica de las unidades productivas, as1 como loa altos niveles 

de producción y beneficio para las empresas, hace posible que en este 
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sector aparezcan grandes sindicatos que intervienen en el mercado de la 

fuerza de trabajo. 

El sector estatal se subdivide en dos categor1as: producci6n de bienes y 

servicios organizada por el propio Estado y producci6n realizada por 

industrias bajo contratos del Estado, En ambas categor1as de industrias 

estatales, la producci6n depende de las prioridades presupuestales del 

gobierno y de su capacidad para movilizar los ingresos fiscales, La 

demanda de trabajo en este sector, aunque es estable, depende de los 

cambios pol1ticos que afectan a los paquetes presupuestarios, pero en 

general la subvención estatal asegura dicha estabilidad, Esa estabilidad 

en el empleo, la poca movilidad laboral y las grandes unidades de 

producci6n, favorecen la formaci6n de sindicatos, a pesar de que el grado 

de heterogeneidad de los trabajadores no permite que se unifiquen las 

demandas, se ponen obst§culos a la organizaci6n sindical, 

En el sector competitivo los precios, salarios y beneficios est§n 

determinados por las fuerzas del mercado o por el juego de la oferta y la 

demanda, El mecanismo del mercado competitivo consiste en que un 

incremento en la productividad se traduce en elevaciones del nivel de vida 

a través de cambios en los precios y en los beneficios, As1 pues, 

manteniendo las condiciones generales de la econom1a sin modificaci6n, se 

puede decir que las industrias competitivas var1an sus precios en 

proporción a los incrementos en la productividad, 

Las empresas monop6licas no se rigen por las fuerzas del mercado para 

determinar sus niveles de salarios precios, y beneficios. Estas empresas 

poseen un apreciable poder de mercado, de tal manera que la determinaci6n 

de sus precios queda fuera de la ley de la oferta y la demanda, 
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Suponiendo una productividad del trabajo constante, el incremento en los 

salarios será el principal determinante del incremento en los precios, 

Como en las empresas monopólicas los salarios no aumentan por medio de las 

fuerzas del mercado, tienen que intervenir los grandes sindicatos para 

obtener altos salarios para los trabajadores, dándose una relación de poder 

entre dos grandes monopolios: la empresa y el sindicato. Los salarios son 

administrados en estas empresas segfin sea el resultado de las presiones de 

los sindicatos que negocian aumentos salariales dependiendo del incremento 

en la productividad y de su poder monop6lico, Pero una vez alcanzado 

cierto nivel salarial en el sector monop6lico, los sindicatos del sector 

competitivo y estatal tratarán de nivelar las remuneraciones a las nuevas 

tasas de salarios, La consecuencia de esto es que los salarios medios 

tienden a crecer más rápidamente que la productividad media, con efectos 

sobre la inflación permanente, es decir la elevación continua de precios y 

salarios. Las fuerzas del mercado dejan de funcionar y son las fuerzas 

dominantes entre sindicatos y empresas monop6licas las que determinan la 

distribución de recursos, salarios y beneficios, 

Las leyes de mercado se ven entonces fuertemente impugnadas por un 

doble proceso de los mecanismos mercantiles (7), en tanto que no arriban a 

producir eficientemente los bienes públicos y dudosamente puedan cumplir 

con las metas de justicia social inherentes a los fines colectivos, pero 

que dif1cilmente pueden ser asumidas por la pirámide de poder que 

habitualmente organiza los mercados privados. 

En la sociedad, la empresa monopólica es el motor de la acumulaci6n de 

capital y el crecimiento económico, puesto que producen para obtener un 

beneficio cada vez mayor e inmediato, a diferencia de las empresas 
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estatales que funcionan en relaci6n a un beneficio indirecto. No obstante, 

el incremento en la producci6n de las empresas monop61icas depende 

directamente del progreso técnico y clent1fico que repercute necesariamente 

en una mayor productividad. Este progreso técnico y ciect1fico está 

determinado por el crecimiento del capital social y del sector estatal. Da 

tal manera que la expansión de los sectores monopolista y estatal es el 

resultado de un proceso de interdependencia entre ellos, 

La expansi6n del sector monopolista tiende a generar excedentes de 

capital en forma de una mayor productividad o incremento de "stokcs"; 

asimismo, genera un excedente de poblaci6n, El gobierno es el que ha 

absorbido la mayor parte de ese ej~rcito de desempleados. Se presenta una 

situación contradictoria ya que el gobierno plantea mantener un alto nivel 

de empleo en el sector monopolista, pagando altos salarios e impulsando la 

innovaci6n tecnol6gica tendientes a ahorrar fuerza de trabajo, lo que 

genera a su vez más desempleo, Esto repercute directamente en los niveles 

de vida de los trabajadores del sector competitivo, puesto que se 

incrementa la oferta de trabajo, lo que permite presionar los salarios a la 

baja, 

Para aquellos trabajadores cuyo ingreso esta por debajo del m1nimo de 

subsistencia no hay otro remedio que acudir a la asistencia social que 

proporciona el Estado en algunos pa1ses y en ciertas épocas. Cada una de 

las prestaciones estatales requiere un nuevo organismo de expansión, lo 

cual reafirma que el crecimiento del sector monopolista conduce 

indirecta1nente a la expansión del sector estatal, Resumiendo, podemos 

decir que, el crecimiento de la fuerza laboral excedente y la capacidad 

productiva sobredimensionada constituyen un 'único proceso, como 
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consecuencia del desarrollo monopolista concentrado, as1 tambi~n como los 

gastos del Estado en asistencia social y armamentismo quienes forman parte 

de este mismo proceso. 

El proceso de expansión monopólico presenta la tendencia a apoderarse 

del capital competitivo, El control que ejerce el área monopolista sobre 

este sector, as1 como el incremento de la oferta de trabajo a largo plazo, 

tienden a reducir los beneficios en el conjunto competitivo. Los 

beneficios tambi~n se reducen cuando este Ultimo sector de empresas 

compiten con el gran capital a trav~s de los mecanismos de precios y como 

consecuencia de mantener bajos salarios. 

El sector estatal se expande porque necesita, cada vez m§s, suministrar 

capital social para que el sector monopolista se desarrolle. Los costos de 

expansión de los programas estatales se incrementan debido a dos razones: 

en primer lugar porque los incrementos en la productividad son muy 

pequeños; y, en segundo lugar, porque los salarios son relativamente altos 

y se incrementan con rapidez. Los salarios son altos puesto que los 

servicios estatales requieren de mano de obra calificada y porque los 

salarios estatales tienden a nivelarse con los del sector monop6lico. La 

tendencia a nivelar los salarios de las empresas estatales con la 

productividad del sector industrial trae como consecuencia la elevaci6n de 

los costos en el sector estatal. En este sentido, los sectores monopolistas 

y estatal están 1ntimamente relacionados. 
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2.2, ~1. Composiciones Presupuestaria!• 

La experiencia presupuestaria mundial parece demostrar que los gastos 

públicos funcionan de manera relativamente independiente de los niveles de 

rentas e ingresos y producto (8). En realidad, lo que muy probablemente 

sucede, es que no se han sistematizado suficientemente los análisis 

pol!ticos de los presupuestos y que -a partir de ese hecho- las obras de 

divulgación hayan destacado mas la ocurrencia de algunas regularidades 

acaecidas con los impuestos en relación a las variables macroecon6micas, 

que las similares correspondientes a los gastos públicos, De cualquier 

manera, comencemos por recapitular algunos aspectos relativos a los gastos 

públicos. 

Desde principios de siglo los gastos civiles y militares han 

experimentado un fuerte incremento en todos los países capitalistas (9), 

As! sucedió en la década de los años sesentas en todos los apartados que 

conforman la administración pública. Las dos partidas que más crecieron 

fueron el gasto militar y la asistencia social, esta última contiene los 

gastos en consumo social y gasto social, El incremento en el gasto militar 

as! como el de bienestar social aparecen como las dos preocupaciones 

fundamentales del presupuesto federal, Aparte de las enormes asignaciones 

para capital social y seguridad en forma de consumo social, la 

administración federal monopoliza los gastos militares y maneja cantidades 

crecientes de gastos en asistencia social, En este sentido la mayor parte 

de los gastos que realiza la administración federal se destina a capital 

social (10). 

El capital social puede producirse por medio de la inversión social o 

por medio del consumo social. La inversión social se realiza, a su vez, 
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mediante capital físico o capital instrucci6n. El capital f1sico no es otra 

cosa que la infraestructura econ6mica material, como servicios de 

transporte y carreteras, as1 como los de utilidad pública y los que 

faciliten en general la expansi6n industrial, El capital instrucci6n está 

representado por todos los servicios que componen al sistema educativo, 

cient1f ico y de investigaci6n, 

En todos los países capitalistas, el sector monopolista ha socializado 

los costos de planeaci6n, perfeccionamiento y modernizaci6n del capital 

social f1sico, Estos costos se socializan por dos motivos fundamentales: 

a) porque la mayor parte del capital f1sico se utiliza para suministrar 

aquellos bienes y servicios que el capital privado necesita en forma 

permanente, y b) porque a menudo los costos exceden a los presupuestos de 

las compañ1as privadas involucradas, 

El capital f1sico se subdivide en inversiones complementarias e 

inversiones discrecionales, Las primeras consisten en instalaciones y 

servicios sin las cuales el capital privado dejar1a de ser rentable y que 

tienen que ver con el ritmo de acumulaci6n de capital, En cuanto a las 

inversiones discrecionales, se realizan para proporcionar incentivos a una 

nueva acumulaci6n privada, Su objetivo no es el de obtener una rentabilidad 

empresarial sino más bien una rentabilidad global de la comunidad de 

negocios, 

Las inversiones de capital físico y de capital instrucci6n representan 

una carga cada vez mayor en el preeupuesto estatal, sucede así por tres 

razones complementarias, La primera, porque la creciente complejidad e 

interdependencia del capital monopolista necesita más y mejor capital 
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físico. El segundo motivo, es el hecho de que las instalaciones de 

infraestructura son cada vez mas grandes e indivisibles y su beneficio es 

para el capital en general. Y, por último, por la influencia del pequeño 

capital y ciertos intereses industriales del capital monopolista que hacen 

que el gobierno realice una serie de gastos improductivos. 

Como el capital estatal tiene la caracter!stica de ser social, casi todo 

desembolso del Estado es en parte y al mismo tiempo inversi6n social, 

consumo social o gasto social. Sin embargo, siempre existen· agrupaciones 

poderosas como los ,partidos pol1ticos o compañ1as monopólicas que tienen 

gran influencia en la magnitud y ubicaci6n de las instalaciones y servicios 

que realiza el gobierno. Por ejemplo, los grupos de presi.6n, como el 

constituido por las empresas del complejo automovil1stico y el de 

carreteras, son los que determinan en gran medida la naturaleza general del 

sistema de transportes y comunicaciones. Por su elevado volumen, las 

asignaciones en comunicaciones y transportes representan la inversi6n mas 

importante de capital fijo, sobre todo en lo que se refiere a la 

construcción de carreteras, Al no impulsar el transporte público y las 

autopistas de peaje, el Estado ha socializado la red de autopistas urbanas 

pagadas por los contribuyentes y lo ha hecho en complicidad con las 

industrias automotrices, petroleras y del caucho. Para .el usuario normal 

del automóvil, el presupuesto para el transporte constituye un subsidio 

gigantesco, es por tanto una forma de socialización de los costos del 

capital variable. Ese subsidio que concede el Estado al transporte y las 

comunicaciones, as1 como el derroche de recursos que se presenta como 

consecuencia del entrecruzamiento y duplicación de programas a causa de la 

intervenci6n e influencia que tienen los grupos industriales, constituyen 
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una carga cada vez m§s pesada para el presupuesto estatal, lo que 

contribuye a su desequilibrio. 

El crecimiento econ6mtco y la acumulaci6n de capital dependen de la 

aparici6n de nuevos procesos de producci6n as1 como de la integraci6n 

cient1fica y tecnol6gica, Los avances tl!cnicos, la investigaci6n y la 

educaci6n constituyen actualmente la forma más costosa de inversi6n social. 

La acumulaci6n de capital y el crecimiento económico están en función del 

desarrollo de los factores productivos as1, como de las relaciones de 

producci6n, En torno al desarrollo de los factores productivos la 

educaci6n tecnológica ha jugado un papel clave de ah1 la necesidad de que 

sobre todo en 

fomentar esta 

el terreno cient1fico, 

actividad, Dada la 

el Estado se haya hecho 

movilidad de la mano 

cargo de 

de obra 

caracter1stica de la sociedad capitalista, para las empresas no resulta 

rentable establecer departamentos de enseñanza para su personal de oficina 

ni para fomentar su desarrollo cient!fico, por lo tanto esta 

responsabilidad recae en el presupuesto estatal, lo que incrementa los 

gastos en inversión social, 

Este nuevo sistema ha exigido enormes gastos de capital, una amplia 

contrataci6n de personal docente y administrativo y un aumento en los 

servicios e instalaciones educativas en general, o sea nuevas y m§s 

elevadas erogaciones presupuestales (11), La reorganización del proceso 

laboral y la libre disposici6n de masas de trabajadores capacitados 

técnicamente impulsaron rápidamente el progreso tecnológico, lo que ha sido 

fundamental para revolucionar los procesos de producci6n dentro del sector 

monopolista, La sociallzaci6n de los costos de formación profesional ha 

impulsado el desarrollo tecnológico, como consecuencia de esto se ha 

incrementado más la utilizaci6n de capital f1sico que de mano de obra 
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activa, lo que a su vez ha incrementado la productividad, acelerando el 

incremento de la fuerza laboral excedente relativa, lo cual repercute en un 

incremento de las necesidades del gasto social, necesarios para legitimar 

la organizaci6n social en los pa1ses donde la seguridad social alcanza a 

los desocupados, 

En México, la asignaci6n del gasto público en educaci6n ha transitado 

recientemente por diversas fases. S! se toma como indicador, por ejemplo, 

la participaci6n del presupuesto del sector educativo en el presupuesto 

federal (12), vemos que mientras en 1977 €eta era de 5.1%, en 1984 hab1a 

descendido a 2.4%. Se relacionan as1, las fases de expansi6n del producto, 

con las de recesi6n y crisis fiscal, La crisis financiera en el sector 

educativo se ha tratado de solucionar mediante la orientación de la 

educaci6n hacia objetivos tecnol6gicos, rezagando en parte la educación 

art1stica y human1stica. El objetivo a largo plazo es adecuar la educaci6n 

superior a las necesidades de crecimiento del capital monopólico. 

Las asignaciones para el consumo social pueden separarse en dos grupos: 

a) bienes y servicios consumidos colectivamente por la clase trabajadora; y 

b) protección social contra la inseguridad económica, En general, mientras 

más amplios sean los gastos sociales, se socializan más los costos del 

capital variable, esto a su vez implica menores salarios monetarios y mayor 

beneficio para las empresas, Por esta raz6n el capital monopolista apoya 

activamente los gastos en consumo social, El desarrollo del capitalismo 

moderno ha implicado una mayor interdependencia entre vivienda, transporte, 

comercio, industria y esparcimiento y se ve en la necesidad de incrementar 

constantemente el gasto en consumo social, 
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Una fuente importante de desarrollo del consumo social lo constituye el 

crecimiento de las ciudades. En el caso de ciertos paises desarrollados, 

entre las ciudades y la periferia de lss mismas, se ha establecido una 

interrelaci6n significativa; en la cual la periferia ha utilizado y se ha 

beneficiado de los recursos de bienes y servicios que las ciudades producen 

para la expansión del capital (13). Los servicios de los centros urbanos al 

ser esenciales para la expansi6n del capital monopolista se expanden con 

rapidez, mientras que se han desplazado a la periferia, las f~bricas, 

almacenes de depósito y demfis instalaciones conjuntamente con los puestos 

de trabajo mejor pagados del sector monopolista obrero. En la ciudad sólo 

permanece la fabricación a pequeña escala, el comercio minoritario y los 

servicios del sector competitivo, donde la productividad y los salarios son 

relativamente bajos, 

Las interrelaciones entre la demanda de bienes p6blicos y la de bienes 

privados están t€cnicamente determinadas y socialmente condicionadas. Por 

ejemplo las familias suburbanas utilizan m~s frecuentemente las carreteras 

y la distribución de los gastos se resuelven a su favor. Tambi€n la demanda 

de servicios sociales está condicionada, Por ejemplo las zonas de clase 

media suburbanas comúnmente dan más preferencia a la enseñanza que los 

barrios obreros. Sólo por esta razón el presupuesto para educación puede 

resolverse a favor de las clases medias, aunque su base impositiva y el 

número de escolares sea el mismo que en el sector obrero. A medida que las 

familias suburbanas m~s pr6speras se desplazan hacia los vecindarios que 

proporcionan una mayor calidad de consumo social, estos mismos vecindarios 

van adquiriendo una base social más sólida para la expansión de servicios 

sociales. 
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La econom1a de la ciudad es muy distlnta a la de su periferia (14). Los 

trabajadores del sector competitivo están concentrados en centros urbanos, 

las rentas y los valores residenciales son m§s bajos y la base impositiva 

es mas reducida, De ah1 que las asignaciones para consumo social que se 

destinan para satisfacer las demandas de los habitantes urbanos son 

comparativamente pequeñas, 

presupuesto en consumo 

En la periferia, el poder para influir sobre el 

social se encuentra bien definido y sus 

representantes defienden sus intereses en forma más o menos directa, 

Tres son las consecuencias de estas tendencias de subordinaci6n de los 

centros a las periferias urbanas, La primera: existe una disminuci6n de la 

rentabilidad global dentro de la ciudad, sobre todo en el sector comercial 

y el de servicios. La segunda: el traslado del personal -oficinistas, 

t~cnicos y obreros- desde su casa a los establecimientos de trabajo. Y, la 

tercera, tiene que ver con la creciente escase2 de vivlenda para los 

trabajadores de ingresos medios y altos. Esta situaci6n ha obligado al 

Estado y a la clase empresarial a trazar planes de remodelaci6n urbana y 

proyectar inversiones para cada ciudad, 

Otro gran grupo de gastos para consumo social esta constituido por las 

transferencias a los trabajadores y sus familias en forma de seguro social 

contra accidentes y enfermedades laborales, vejez, jubilación, defunción y 

desempleo, La expansi6n de la seguridad social es la consecuencia lógica 

del desempleo tecnol6gico y c1clico que acompaña al crecimiento económico; 

De ello resulta que muchas de las prestaciones de seguridad social deben 

clasificarse como gastos sociales y no como asignaciones para el consumo 

social. 
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La seguridad contribuye a la estabilidad social y pol1tica, volviendo 

apol1ticos a los jubilados y a los desempleados. Pero el objetivo 

fundamental de la seguridad social es el de crear una sensación de solidez 

económica de los trabajadores activos, en especial en los trabajadores 

del sector monopolista, elevando la moral y reforzando la disciplina. De 

esto se desprende que el objetivo central de la seguridad social es el 

incremento en la productividad que se refleje en un incremento de 

beneficios, De esta forma, el seguro social no es básicamente un seguro 

para los trabajadores sino una especie de seguro para los capitalistas y 

las grandes empresas (15), 

Los gastos en seguridad social vienen a dar una respuesta a la 

problemática y consecuencias que plantea la acumulaci6n de capital, aparte 

de representar una fuerte erogación del presupuesto fiscal, Mientras el 

capital monopólico prosiga su expansión en base a una tecnologia reductora 

de fuerza de trabajo y mientras exista la negociación entre capital y 

trabajo, no cabe duda que los gastos en servicio social seguirán 

incrementándose, 

La productividad y capacidad productiva del sector monopolista tiende a 

expanderse más rápidamente que la demanda de trabajo, Esto se agrava aGn 

más por la expansión y socialización de los costos del capital social, El 

gasto militar y el de asistencia social están determinados por las 

necesidades del capital monopolista y por las relaciones de producc16n de 

es te sector. Además, la mano de obra excedente crea presiones pol1ticas 

dirigidas al crecimiento de la asistencia social. Por lo tanto, los 

determinantes estructurales del gasto militar y del social son los mismos; 

ambos gastos pueden interpretarse como aspectos distintos de un mismo 

fen6meno gener~l. 
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La economta de los países se compone de dos sistemas organizativos: el 

sector público y el sector privado, Ambos conforman lo que se llama una 

economía mixta, la cual está basada en un sistema de mercado, La 

actividad productiva privada tiene como objetivo la ganancia, no así la del 

sector pGblico, cuyo objetivo es satisfacer necesidades sociales (16), 

Para saber si los políticos deciden objetivamente sobre las actividades 

públicas puede hacerse una comparación de la productividad de los gastos 

pCiblicos, Aquí se pueden considerar tres f6rmulas complementarias: a) los 

gastos de inversión para la prestación de servicios del Estado; b) gastos 

con productividad fiscal (productos, aprovechamientos), y c) gastos que 

promuevan la actividad económica tales como la educación, transporte y 

seguridad social, (17). 

Un hecho económico sumamente r.elevante que se ha venido dando en los 

últimos años, es el determinado por el tipo de organización econ6mica de 

una sociedad, por el papel del Estado en ésta y por las presiones pol1ticas 

de las clases y los grupos de inter€s pertenecientes a esa sociedad 

nombrada ( 18). 

Los gastos públicos aparecieron paralelamente a la división de la 

sociedad en clases. En las primeras etapas, los gastos del Estado se 

destinaron a las actividades religiosas, militares y a la construcción de 

monumentos y edificios públicos, El desarrollo de las instituciones 

juridicas implicó también la gradual dif2renciación entre los recursos 

públicos y los privados. En la época feudal disminuy6 el uso de los gastos 

públicos, Los ingresos del señor feudal eran utilizados en función de sus 

intereses personales, La iglesia fue la institución que asumió algunas 



funciones sociales, por lo que 

ciertos servicios públicos, 

Aunque en los comienzos del feudalismo hab1a una tendencia a restringir 

los gastos del Estado, en la etapa mercantilista el Estado los utiliz6 para 

ampliar el poder1o naval de los paises europeos y, como consecuencia, su 

poder1o comercial. Para Adam Smith, el Estado deb1a dejar funcionar por 

si sola a la econom1a; sin embargo los gastos del Estado han seguido 

creciendo hasta nuestros d1as. Con el aumento de los gastos públicos se 

originaron grandes movimientos pol1ticos que culminaron en las 

constituciones burguesas que en buena medida reglamentan el control 

legislativo del gasto público, 

La sociedad industrial actual, cada d1a m&s compleja, requiere de la 

creciente psrticipaci6n del gobierno (19), En este sentido se distinguen 

dos tendencias: a) los egresos del gobierno crecen m&s de prisa que el 

ingreso nacional y mucho más r&pido que la poblaci6n, y b) los gastos en 

las antiguas y en las nuevas actividades del gobierno han llegado a cifras 

enormes; esto dio origen a la Ley de Wagner (a la cual hemos hecho 

referencia en el cap1tulo anterior), que enuncia que el Estado 

constantemente asume nuevas tareas y realiza tanto las antiguas como las 

nuevas funciones con mayor amplitud. 

Existen dos puntos de vista principales respecto a los gastos del 

Estado, Uno rechaza cualquier egreso que vaya m&s lejos de los gastos en 

el mantenimiento del orden social y la defensa del pa1s. Además se le 

considera una imposici6n injusta sobre la sociedad, La segunda opini6n 

considera que el gasto público debe crecer hasta un nivel en · que loa 

beneficios sociales compensen el decremento en el bienestar provocado por 
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las imposiciones tributarias, Las causas del incremento de los gastos 

públicos son lo suficiente complejas como para poder ser explicadas por 

una ley, En todo caso serta útil conocer si la tendencia del gasto pGblico 

a largo plazo es a crecer más que el privado, una vez transcurridas las 

fases privatizadoras de la econom!a, 

La preocupación en occidente es que si están aumentando mas los gastos 

p(iblicos que los privados, la econom1.a puede estar dirigiéndose a lo que se 

ha llamado "capitalismo de Estado", Sin embargo, el aumento de los gastos 

públicos puede tener un efecto positivo sobre el bienestar de la sociedad 

sin que ello implique la pérdida de la libertad pol1tica y econ6mica, 

Cuando el Estado tiene a su disposición la mayor parte del ingreso 

nacional se puede estar en presencia de una econom1a planeada, mas este no 

es el caso de las llamadas "econom1as mixtas". 

Ademas, es dif1cil establecer un parámetro para medir la cantidad de 

libertad que los ciudadanos pierden con la intervención del Estado, Esta 

intervenci6n ¿nace simplemente del Estado o tiende a beneficiar a los 

grupos que manejan el aparato estatal?. Ni las comparaciones entre ingreso 

nacional y gasto público, ni la medida de la p~rdida de libertad por el 

aumento del gasto público pueden dar una idea correcta y única de la 

importancia econ6mica del Estado (20), 

Los gastos públicos se dividen en gastos reales y transferencias, Los 

primeros se destinan a pagos de factores utilizados en la producción 

pública; los segundos a incrementar el poder adquisitivo del sector 

privado, cualquiera que sea el grupo social beneficiado, Esta discusión es 

de gran importancia si se mira en el contexto de la econom1a ptiblica, en el 

reparto de recursos entre el sector estatal y el privado, y la distribución 
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de la riqueza y el ingreso, Al tomar factores de producci6n en términos 

reales estos se desv!an del uso privado¡ adem§s las transferencias tienen 

una evidente funci6n de redistribuci6n y afectan el uso de recursos (21), 

Si bien el gobierno toma las decisiones sobre su gasto público no tiene un 

control directo sobre el uso de los recursos. 

Cuando existe una ocupación completa de los factores productivos, los 

incrementos en los gastos reales del gobierno determinarlin una disminuci6n 

en el consumo y en la inversi6n y, por consiguiente, de la producci6n. Pero 

si los gastos reales del Estado aumentan cuando los factores productivos no 

están plenamente utilizados, no habrá ningún efecto negativo sobre la 

producción, Por el contrario, si el poder adquisitivo aumenta con estos 

gastos, el sector privado puede verse impulsado a incrementar la 

utilizaci6n de recursos y as! aumentará la producci6n (22), 

De lo anterior se pueden deducir dos posibilidades importantes. La 

primera se refiere al pleno empleo de factores y a la adquisici6n de ~stos 

por el Estado; la segunda, es la posibilidad de que una baja en la compra 

de factores por parte del Estado conduzca a un incremento en la cantidad de 

bienea ofrecidos por el sector privado, En el primer caso, si hay empleo 

pleno de los factores con aumento de las compras por parte del gobierno 

producirá inflación, ya que el sector privado no estará dispuesto a ceder 

estos factores al Estado, En el segundo caso, se puede considerar que una 

baja en los gastos del gobierno puede conducir a la liberaci6n de factores 

para que los utilice el sector privado y as! aumente la producci6n. Pero 

esto no es seguro, es posible que a una baja en los gastos del Estado siga 

una baja en los gastos del sector privado, 
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Las transferencias se dividen en dos rubros: subsidios y pagos de 

interés de la deuda pGblica. Con las técnicas presupuestales modernas no 

hay lugar para equ1vocos en la distinción entre los diversos subsidios. El 

indudable aumento de los gastos no eKhaustivos (subsidios) ha conducido a 

la opini6n de que aumentan la intervenci6n del Estado en los negocios 

privados, ya que si bien el gobierno no gasta directamente s1 determina 

quién y en qué se gasta, Este argumento surge por el hecho de que al 

aumentar las transferencias tienen que aumentar los impuestos y esto 

reduce los recursos disponibles para ahorro y consumo, con lo cual 

disminuye la inversión, La disminución en la 

gobierno a intervenir para eliminar el desempleo, 

esfera de acci6n del Estado, 

inversión 

lo cual 

obligará al 

aumentará la 

Por otro lado, en general los subsidios aumentan en relación directa con 

el aumento de la población. Los subsidios no fiscales, tales como la 

fijación de salarios m1nimos y controles de precios, aunque repercuten en 

la distribución del poder de compra de la población, no son considerados 

en las estad1sticas oficiales, por lo que su estimación es dif1cil, Estos 

subsidios no fiscales han ven1.do reduciendo la magnitud de los subsidios 

presupuestarios, 

En la econom1a de mercado, las decisiones sobre asignación de recursos 

se dan a través del mecanismo de precios, tanto demandantes como oferentes 

responden a las señales de los precios y as1 distribuyen sus recursos, Al 

menos esto es lo que supone la teor1a, Sin embargo, el mecanismo de 

precios puede no funcionar adecuadamente, ya que la toma de decisiones 

lleva tiempo; además, no se pueden cambiar con rapidez decisiones que han 

establecido hábitos durante largos periodos de tiempo. Por el contrario, 
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en el sector público el presupuesto toma en cuenta los costos y los 

beneficios sociales de los bienes y servicios que se ofrecerán en el 

mercado. En cuanto a lo que se ha de producir, las decisiones son tomaaas 

democráticamente por los beneficiarios que van a recibir los productos de 

la industria estatal. A pesar de que el aumento de los gastos 

gubernamentales ha tra1do cr1ticae en el sentido de que este aumento 

produce efectos dañinos a la econom1a, aún no hay una explicaci6n clara 

sobre la creciente intervenci6n del Estado en la econom1a y la expansi6n 

del gasto público, más allá del enfoque metodol6gico que se adopta en este 

trabajo (23). 

En cuanto a los dos problemas planteados al principio, (el de la baja en 

la inversi6n privada y el de la participaci6n del Estado) se puede 

responder que los hechos observados indican que a mayores gastos 

gubernamentales ha correspondido un crecimiento de la inversi6n privada y 

de las empresas sin paralelo en tiempos pasados. De igual modo, la 

participación del Estado tiende a aumentar con respecto al sector privado 

con los progresos técnicos, la educación de codas las capas sociales, la 

movilidad de éstas y el perfeccionamiento de la democracia. Sin embargo, 

no hay bases para asegurar que un sector sea m§s eficiente que el otro. 

Quizá aqu! reside el "nudo gordiano" del problema de la intervenci6n 

estatal en ls econom1a. 

Otro asunto que viene a colación es el de los mercados imperfectos. 

Cuando existen estos mercados se hace evidente, y quizá mas necesarta, la 

intervenci6n del Estado en la econom1a con el objeto de corregir las 

distorsiones provocadas por prácticas monop6licas u oligop6licas. En este 

sentido no hay duda de que los gastos estatales son por completo 
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justificables, sobre todo en rubros como la educaci6n y la seguridad 

social. Sin embargo, es necesario señalar que existen dispendios exagerados 

pues, como se ha señalado, hay grupos de presi6n que pueden desviar gastos 

que no necesariamente benefician al conjunto de la sociedad, 

Es evidente que cualquier decisi6n econ6mica trae perjuicios a unos y 

beneficios a otros, En la econom1a de mercado las decisiones se toman por 

la mayor1a de consumidores y por la mayor1a de productores, por ende, los 

daños causados a ciertos grupos se minimizan, pues las decisiones tomadas 

han de beneficiar a la mayor parte de los consumidores, debido a que el 

Estado está comprometido a reducir o eliminar los efectos nocivos 

provocados por una econom1a de mercado (24) • 

. El hecho de tomar decisiones económicas por parte del gobierno presupone 

juicios de valor que deben ser considerados aceptando que las comparaciones 

personales de utilidad son válidas, El problema principal aqu1 es c6mo 

los individuos 

bienes públicos 

disponible y la 

toman sus decisiones para maximizar sus beneficios entre 

y privados, Si se acepta la distribuci6n del ingreso 

"emisión del voto", a trav~s del gasto monetario, como 

demostraci6n de los deseos de bienes y servicios, aún queda por saber si la 

institución voluntaria se lleva a cabo y qu~ mecanismo es utilizado para 

tomar las decisiones (25), 

Las decisiones por parte del "votante" sobre lo que se debe hacer con el 

gasto público revisten más complejidad, ya que generalmente no ejerce tanto 

control sobre esos gastos como sobre los propios. Esto se debe a que para 

el "votante" el dinero público no es suyo, sino de otros; el presupuesto de 

gastos y el de ingresos se presentan en forma separada; los representantes 

de los votantes son los que toman las decisiones de c6mo gastar, aunque 



85. 

esos reprnsentantes son presionados por los partidos poHticos a que 

pertenecen. Como los miembros de los partidos ejercen presi6n sobre los 

representantes, las decisiones presupuestales pueden ser tomadas en 

beneficio de grupos particulares y no de los votantes en general. Para 

evitarlo, los economistas consideran como principio básico el de la 

comparaci6n marginal de los costos de oportunidad de los diferentes usos 

del gasto público, siendo básico para esta comparación un correcto sistema 

presupuesta! (26), 

El análisis de la participación del Estado en la econom1a ha venido a 

ser más que una discusión cient1fica una violenta discusión ideol6gica 

(27). Este debate se ha centrado en el efecto que tiene el gasto público 

en el nivel de precios y en el empleo, Esta violenta discusi6n se ha ido a 

los extremos: de un lado, los contribuyentes se niegan a pagar mas 

impuestos porque argumentan que el dinero únicamente se malgasta y que ·el 

aumento del gasto público conducir§ finalmente a la ruina económica. Otro 

argumento muy usado es que con la participación creciente del Estado en la 

econom!a se propende el socialismo de Estado. Por otra parte, ciertos 

grupos privados, por ejemplo los de los Estados Unidos de Norteam~rica, 

hacen recomendaciones al gobierno para que aumente los gastos en escuelas, 

seguridad social, salubridad, transportes, entre otros. 

El Estado asistencial se desarrolla como consecuencia del crecimiento de 

la mano de obra excedente y de un escaso poder adquisitivo. El Estado 

b~lico se expande gracias al crecimiento del capital excedente y a la 

incapacidad de ser consumido en el pa1s de origen (28). Por consiguiente , 

tanto el gasto militar como el asistencial presentan una doble naturaleza: 

a) la asistencia social controla políticamente a los desempleados, y b) con 
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las subvenciones se logra expandir la demanda y los mercados nacionales, 

Por todo lo anterior se puede cnl:!.ficar a la adminietración ptiblica como 

Estado bélico asistencial, en aquellos paises que dedican grandes partidas 

presupuestales al desarrollo de los gastos militares y de la seguridad 

social, 

Sin embargo, la velocidad con que crece la productividad tiende a hacer 

m~s lento el crecimiento del sistema asistencial y, por lo tanto, disminuye 

las posibilidades de hacer crecer la demanda y de aumentar el empleo en el 

sector estatal. Este origina que los gastos bélicos y de asl.stencia social 

aumenten simultáneamente. En suma, el control de la poblaci6n excedente 

exige el control y la expansión de los mercados mundiales y, a su vez, es 

la condlción necesaria para poder controlar a la población excedente, Si 

no se consigue expandir el mercado mundial, la economía no generará 

suficlentes recursos transferibles a la poblaci6n excedente, Entonces, se 

producirán problemas internos que tomarán la atenci6n del Estado y esto 

frenara la expansi6n internacional. 

Los volúmenes y las composiciones presupuestales están en función 

directa de la forma particular de expansión económica que realiza cada 

Estado. As1, por ejemplo, las ralees del militarismo norteamericano (29) 

se deben buscar en la tendencia del sector monopolista a generar capital 

excedente, Los monopolios requieren la expansión de mercados para 

conseguir que la demanda agregada de ~stos cubra lo más posible su 

creciente capacidad productiva. Se consideran entonces una serie de 

procesos productivos con leyes de funcionamiento, siempre basados en los 

conflictos de intereses que dinamizan las relaciones sociales. Este último 

tipo de enfoque de los desenvolvimientos económicos y sociales impide caer 

en visiones funcionalistas de los sucesos (30). 
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El empleo en el sector monopolista también depende de la eKpansi6n 

internacional, Los mismos sindicatos han apoyado durante largo tiempo las 

políticas de eKportaci6n y de control de las materias primas por parte de 

los monopolios norteamericanos. El crecimiento de la productividad esta 

limitado por las dimensiones del mercado, Loa monopolios no se interesan en 

mejorar su producci6n si las nuevas inversiones no pueden ser cubiertas por 

la eKpansi6n de las ventas, Las buenas relaciones laborales también son 

factor indispensable para el crecimiento de la productividad; y sólo se 

consiguen con una mejor situación competitiva y una eKcelente situación 

internacional. 

El crecimiento de los grandes reg1menes industrializados no puede 

atribuirse únicamente & 

norteamericano ha gastado 

factores económicos (31). 

muchos millones de dólares en 

El gobierno 

mantener la 

hegemonía económica, política y cultural de los Estados Unidos, lo 

tanto, el complejo militar industrial y el militarismo norteamericano son 

inconcebibles fuera del concepto del desarrollo capitalista mundial con su 

acentuación en la competitividad nacional. 

Los factores que contribuyen al aumento del gasto en armamentos son: en 

primer lugar, la eKpansión del industrialismo en todos los niveles y la 

creciente sujeción a salarios de la población mundial no hacen más que 

agrandar el ámbito de la acumulaci6n de capital y, por lo tanto, de los 

conflictos nacionales y de clase. Ademas, la competencia imperialista 

eKige la constante mejora de la tecnolog!a militar para lograr mantener el 

equilibrio de fuerzas y, por último, hay una creciente disputa entre las 

naciones industrializadas por vender armamentos de avanzada a los países 

del Tercer Mundo, En segundo lugar, los fabricantes de material bélico son 
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los que absorben buena parte del presupuesto, lo que hace que tengan un 

gran interés en la carrera armamentista, Como consecuencia de la 

superespecializaci6n de los recursos de estas compañ1as en el área militar, 

les es prácticamente imposible dedicar una parte de esos factores en la 

producción militar para el sector civil, De ah1 que tengan que ser 

subvencionados en forma indefinida, 

¿Cuales son las consecuencias de la incapacidad de diversificación y 

del poder pol1tico detentado por estas compañ1as y los bancos que las han 

financiado? Por un lado, la tasa de beneficios para estas compañ1as ha 

sido mas alta que en el resto de la econom!a, Y por otro lado, cuando se 

reducen o se cancelan contratos y las compañ1as comienzan a tener 

problemas, el gobierno recurre en su ayuda con subvenciones y avales para 

empréstitos, 

Otro factor que puede contribuir en el futuro al aumento del gasto 

militar es el hecho del avance t~cnico en la producción civil, el cual 

depende de un grupo militar cientifico cada vez mas numeroso. En los 

Estados Unidos, el sector militar es políticamente la esfera más aceptable 

para desarrollar la tecnolog1a más allá de lo que permiten las capacidades 

técnicas y financieras del capital privado, A medida que el crecimiento 

económico depende cada vez más de nuevas tecnolog1as y nuevos productos, el 

sector militar se va convirtiendo en el más importante suministrador de 

tecnolog1a para usos no militares. Desde esta perspectiva, la investigación 

militar debe ser vis ta e.orno uns inversión social y no como gastos 

sociales, A su vez, el perfeccionamiento de la tecnolog1a militar hace 

aumentar aún m§s las necesidades militares y activa nuevas investigaciones 

y producciones militares, A pesar de diversos tipos de fluctuaciones, los 
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gastos de guerra han presionado decididamente al alza la relaci6n gasto 

público/PNB (32), de manera que los "picos" alcanzados durante los perfodos 

b€licos tienden a elevarse de nivel con el transcurso del tiempo. 

La acumulación de capital y las innovaciones tecnológicas crean tres 

tipos de desequilibrios econ6micos y sociales: a) el desarrollo económico 

produce tensiones y presiones dentro de las econom1as locales y regionales; 

b) el crecimiento econ6mico genera desequilibrios entre las diversas 

industrias y sectores de la econom1a, y c) la acumulación y el avance 

técnico reproducen las desigualdades en la distribución de la renta y de 

la riqueza. Además, las fuerzas del mercado contribuyen al desequilibrio 

debido a loa efectos multiplicadores de la demanda sobre la producci6n. 

El sistema industrial es una econom1a en constante desequilibrio, en 

donde los subsidios permanentes a los pobres son fe116menos presupuestarios 

atribuibles al crecimiento monopolista. En primer lugar, una econom1a 

dominada por monopolios tiende a generar m§s desigualdades que una 

econom1a m§s competitiva. El origen de las desigualdades se encuentra en 

la fijación monopolista de los precios. La escasez y el excedente de los 

bienes .de consumo se manifi.estan en forma de desequilibrios sociales. En 

segundo lugar, la permanencia de los subsidios se debe a la forma en que se 

perciben los desequilibrios económicos y sociales y las medidas que se 

toman para resolverlos. Los capitalistas competitivos tienen un reducido 

control sobre las variables econ6micas. Por este escaso control, los 

desequilibrios son percibidos como fuerzas impersonales que se encuentran 

fuera del control humano. Puesto que los desequilibrios son aceptados como 

naturales por el capital y el Estado, y puesto que el capital detenta la 

ideología dominante, no es extraño que la sociedad 

inevitables los desequilibrios y las crisis 

en su conjunto vea como 

transitorias. Con la 
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evoluci6n del industrialismo, la percepci6n de estos problemas va tomando 

otro punto de vista. Los desequilibrios generados se atribuyen a pol1ticas 

conscientes de las grandes compañ!as, de los sindicatos y de los 

organismos gubernamentales, mas que a las invisibles fuerzas del mercado. 

La premisa central en el consenso entre capital y sindicatos es el 

crecimiento acelerado del PNB. Cuanto mayor sea la renta nacional habrá 

menos conflictos laborales que perturben la producci6n. De la misma 

manera, se considera que la expansi6n internacional y la adopción de 

nuevos procesos productivos son las mejores garant1as para evitar 

conflictos pol1ticos y sociales. En la realidad esta idea no ha 

funcionado tan bien como se pudiera pensar. La mayor razón es que los 

beneficios econ6micos no se han distribuido equitativamente sino que se 

han concentrado en ,las compañ1as monopolistas y en los sectores sociales 

asociados a ellas, incluyendo al sector estatal. 

Los beneficios de la inversión social y del consumo son canalizados 

hacia el sector monopolista y los sindicatos de ese sector. Mientras que 

los costos recaen sobre los trabajadores y el capital competitivo. O sea, 

además de 

competitivo, 

que 

el 

el crecimiento del sector monopolista empobrece al 

crecimiento de la inversi6n social y del consumo social 

agudizan las contradicciones entre estas dos fracciones de capital. 

Por su baja calificación, 

incapaz de conseguir empleo 

raza o sexo, 

en el sector 

la fuerza laboral excedente es 

monopolista. Donde existen 

programas de asistencia (33), ellos son financiados con impuestos 

provenientes de los trabajadores de los sectores monopolista y estatal. O 

sea, mientras por un lado el salario real de los trabajadores del sector 

monopolista aumenta, por otro, disminuye a causa de los impuestos y/o la 
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inflaci6n exigida para financiar los gastos sociales de producci6n que el 

crecimiento del sector monopolista hace necesarios. Entonces, el 

presupuesto del Estado puede ser visto como un condensado financiero cuya 

finalidad es redistribuir la renta dentro de la clase trabajadora con el 

objeto de mantener la estabilidad pol1tica, expandir la producción y 

acelerar la acumulaci6n y los beneficios del sector monopolista, 

Al igual que los trabajadores del sector monopolista, la mano de obra 

excedente exige una cantidad cada vez mayor de asistencia financiada por el 

Estado, Los trabajadores sindicalizados sf bien están de acuerdo en luchas 

por objetivos como nivel salarial mismo, no están de acuerdo en solventar 

la asistencia social. Por otro lado, el pequeño capital paga salarios muy 

bajos, por lo que siempre se opone a cualquier programa tendiente a 

aumentar el salario en el sector competitivo. 

hay oposición a los programas asistenciales, 

A n:l.vel estatal y regional 

ya que los pequeños 

comerciantes y agricultores necesitan una reserva de trabajo para mantener 

bajos salarios y aumentar sus ganancias. 

Se ha reconocido en los medios intelectuales que el desempleo y la 

pobreza son inherentes al desarrollo capitalista y que los programas 

asistenciales deben tener un carácter permanente (34), Por esta raz6n, la 

administración estatal ha instituido programas de creación de puestos de 

trabajo y de formaci6n profesional con el objeto de formar capital social 

para las empresas del sector competitivo, 

Los gastos en asistencia a.acial tienden a aumentar en épocas de desorden 

social y a disminuir en cuanto han atacado los problemas, Pero, por lo 
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general, el orden sociopol1tico sólo se restablece como consecuencia de la 

expansión económica. Como la expansión del sector monopolista es la fuente 

de pobreza, es previsible que los gastos sociales de la producción sigan en 

aumento. El costo final que se requiere para estabilizar el orden social 

industrialista es el dinero necesario para lograr que el capital regional y 

el local (las econom!as subdesarrolladas dentro de la naci6n desarrollada) 

se integren permanentemente dentro del consenso pol!tico liberal 

corporativo y para mantener en el poder a las bases dirigentes (burgues!as 

locales) partidiarias del sistema econ6mico unificador. Cada d!a es mli.s 

necesaria la alianza entre el capital corporativo y los intereses agr1colas 

tradicionales, as! como el capital local y regional para lograr los 

triunfos legislativos de las pol1ticas corporativas globales. 

La expansión del sistema industrial impone al Estado nuevas cargas 

fiscales; se trata principalmente de los gastos en la protección del medio 

ambiente. El incremento del sector industrial, sobre todo el m§s moderno, 

se basa en la creación continua de nuevos productos, lo cual exige un ritmo 

rápido de envej ecimier.to económico y, por lo tanto, arriba a un mayor 

derroche de recursos y mas contaminación. Debido al crecimiento 

incontrolado del capital monopolista no sólo se esta amenazando el 

equilibrio ambiental sino también la propia acumulaci6n de capital. Desde 

el punto de vista de la crisis fiscal, los programas antipoluci6n han ido 

absorbiendo cada vez mas recursos del presupuesto. Se afirma que un nuevo 

complejo industrial dedicado a producir tecnolog1a anticontaminación para 

las otras industrias est§ surgiendo; que estas nuevas industrias resultan 

muy rentables debido a las transferencias y exenciones por parte de la 

administraci6n hacia ellas, y por el financiamiento aportado para la 
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investigaci6n tecnol6gica, Si bien se puede obligar a la industria a 

establecer tecnologias no contaminantes, sus recursos no son suficientes 

para lograrlo y, por lo tanto, el gobierno debe apoyar financieramente 

estos programas, De esa manera, el control de la poluci6n significará en 

el futuro inmediato una mayor erogaci6n para el presupuesto del gobierno y, 

en _consecuencia, .un mayor gasto de los recursos fiscales. 

El Estado puede financiar su creciente presupuesto de tres maneras (35): 

a) creando empresas estatales que reporten excedentes al presupuesto 

central; b) emitiendo deuda pública, y c) elevando los impuestos y/o 

introduciendo nuevos. Aunque generalmente sucede que ni la creaci6n de 

empresas estatales, ni la contrataci6n de deuda han repercutido en la 

liberaci6n fiscal del Estado. A través de las empresas estatales se 

establece una alianza entre el Estado y el capital monopolista (36) y su 

administraci6n está orientada a acelerar la acumulaci6n de capital en el 

sector monopolista, Por esta raz6n, el desarrollo de la industria estatal 

no ha dado como resultado grandes excedentes sino más bien un mayor 

endeudamiento y una mayor dependencia fiscal del Estado, 

Desde un punto de vista técnico, casi no hay impedimentos para que 

exista acumulaci6n de capital estatal en las áreas productivas de la 

econom1a. Si el Estado actuara con sus empresas en el sector monopolista 

donde la tasa de beneficio suele ser más alta y estable, obtendr1a 

suficientes recursos para financiar su presupuesto, Pero estas 

posibilidades se detienen en el terreno pol1tico, ya que el sector 

monopolista no está interesado en la introducci6n directa del Estado en la 

econom1a. El sector privado solamente acepta inversiones estatales que 

sean indirectamente productivas. El capital privado está también 
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interesado en mantener al Estado fiscalmente débil, ya que as1 impide la 

P,OSibilidad de que el Estado tenga mayor margen de maniobra en los asuntos 

econ6micos, Al monopolizar las actividades más lucrativas, el sector 

privado mantiene el mito de que el Estado es incapaz de administrar el 

capital productivo. 

Todo el sistema legal esta regulado por los intereses de la iniciativa 

privada, As!, surgen normas para que la empresa estatal no pueda 

financiarse mediante la emisi6n de acciones, además de estar obligadas a 

mantener un presupuesto equilibrado, es decir, que sus precios deben cubrir 

solamente los costos de producci6n. A las imposiciones legales se suman 

las ideol6gicas; la mas importante argumentaci6n es la de que el Estado es 

incapaz de ser directamente productivo. Unicamente en periodos de crisis 

como las guerras, el capital privado permite que el Estado intervenga en 

&reas directamente productivas de la economia, ya que ello significa 

expansi6n económica y avances tecnológicos, En cuanto se retorna a la 

normalidad, el Estado es relegado de las &reas productivas, En los Estados 

Unidos el capital privado trata de invadir aún las &reas tradicionales en 

que ha actuado el Estado como son: enseñanza, urbanización y vivienda, Esto 

es que un complejo socioindustrial, libre de toda oposici6n poUtica, 

colocaría al Estado en una posición de mayor dependencia todav1a con 

respecto a las necesidades e intereses del capital monopolista. 

En Europa la empresa estatal estaba ampliamente difundida y 

desarrollada; el capital estatal habta ido creciendo junto con el privado, 

Por ello es un caso aparte. Aproximadamente, entre el 20% y 30% de la 

inversión directamente productiva proven1a de las empresas del Estado. A 

pesar de que el capital estatal coexiste con el privado, €ste tiene pocas 
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posibilidades de liberaci6n fiscal debido a que las empresas Gnlcamente se 

han nacionalizado y no se han socializado completamente, La empresa 

estatal existe para acallar el descontento pol!tico y para financiar las 

pérdidas del sector privado, pero no para montar negocios rentables que 

reduzcan la dependencia fiscal del Estado, Los beneficios de estas 

empresas se encuentran restringidos por normas jur!dicas, 

hacia el consumo privado o para financiar al sector privado, 

se canalizan 

Los gobiernos europeos han respondido a las crisis pol1ticas y/o 

econ6micas mediante creaci6n de empresas mixtas o la nacionalizaci6n, pero 

no mediante subvenciones indirectas, garantizando las inversiones, tal como 

ha sido en EEUU, Dentro del contexto de desarrollo capitalista europeo, el 

Estado acudió en ayuda del capital privado no con la intención de eliminar 

a éste sino para mantener el funcionamiento de las actividades productivas, 

En general, en todos los pa1ses europeos hubo nacionalizaciones o creación 

de empresas estatales al terminar la Segunda Guerra Mundial, éstas están 

siendo sometidas a procesos de privatizaci6n en la actualidad, 

Las nacionalizaciones se han hecho en épocas de descontento popular 

contra la empresa privada, Debido a ese carácter, las empresas estatales 

europeas no han fomentado la liberaci6n fiscal del Estado sino que más 

bien han tendido ha fortalecer al sector privado, Las leyes impiden que 

estas empresas obtengan beneficios u operen bajo principios comerciales, En 

general, el sector nacionalizado europeo produce los bienes y servicios que 

no produce la empresa privada; y los suministra en condiciones muy 

favorables para el sector privado, O sea, la industria privada es el 

principal beneficiario del sector, nacionalizado. Luego entonces·,..desde un 

punto de vista econ6mico, no parece existir ningGn antagonismo entre sector 
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privado y sector estatal. Otra restricci6n fiscal para el Estado es su 

deuda, debido a que mucho de su capital productivo lo conforman industrias 

anticuadas, incapaces de producir beneficios. Por último, las 

disposiciones legales y administrativas que regulan el funcionamiento de 

las empresas estatales más dinámicas impiden que el Estado logre una 

pol1tica industrial global que permita el financiamiento del presupuesto 

estatal. 

Asi como las empresas estatales no solucionan el problema fiscal del 

Estado y s1 fortalecen al sector privado de la econom1a, los préstamos 

tienen similares consecuencias y finalidades, Si bien permiten al sector 

hacendario mayor poder en la planificaci6n monetaria y fiscal, por otra 

parte, la institucionalizaci6n de la deuda permite un mayor control del 

capital privado sobre el Estado, La razón de esto es que mientras el 

capital privado se endeuda para expandir y/o mejorar su producci6n, el 

sector estatal pide prestado para aumentar la asistencia social y, además, 

buena parte de estos recursos benefician al sector privado (37). 

Tanto la expansi6n del capital social como el incremento en los gastos 

de asistencia social influyen sobre la capacidad del Estado para liquidar 

indirectamente las deudas, en cuanto que el aumento en estos gastos 

mantienen la demanda agregada, la renta y el empleo; aceleran la 

acumulación privada y, por lo tanto, aumentan la base impositiva, Sin 

embargo, ni el capital social ni los gastos sociales logran aumentar la 

capacidad del Estado para pagar su deuda en forma directa, La seguridad 

social y los préstamos del Estado derivan del poder que tiene para recaudar 

impuestos y de su posibilidad de aumen~ar la base impositiva a medida que 

aumenta el PNB. 
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La aparici6n de la deuda estatal permiti6 al sector privado trasladar 

sus intereses hacia sectores clave de la econom!a, como son banca y 

comercio, La deuda estatal proporcion6 las bases para la expansi6n de la 

deuda privada en el siglo XIX con efectos consiguientes en la demanda, El 

crecimiento de estos dos tipos de deuda (la estatal y la privada), permiti6 

la aparición de una nueva clase de rentistas. A largo plazo el Estado se 

hizo dependiente de esta clase de banqueros y financieros y, por lo tanto, 

pol!ticamente qued6 en deuda con ellos. Tsmbi~n fue en la Europa del siglo 

XIX donde la deuda tuvo su ra!z en la guerra, Como el sistema tributario 

era improductivo, el capital privado y el Estado emitieron deuda para 

ocultar los costos de la guerra, 

En los Estados Unidos (38), 

crecimiento econ6mico. Desde 

norteamericanos han desviado 

la deuda pública también ha 

finales del siglo XVIII, los 

muchos de los fondos fiscales 

servido al 

gobiernos 

hacia el 

pago de deuda. En la actualidad el sector financiero sigue siendo muy 

poderoso. Los bancos y grandes industrias continúan obteniendo grandes 

ganancias comprando valores emitidos por el Estado. Conforme pasa el 

tiempo el Estado se sirve más y mas de la deuda pública para financiarse. 

Durante la posguerra, en Norteamérica (39) comenz6 a disminuir la 

dependencia del Estado respecto del capital financiero como consecuencia de 

la obligación que Hacienda impuso al sistema de la Reserva Federal de 

mantener precios de las nuevas emisiones de deuda federal, es decir, 

restricci6n monetaria, La disminuci6n de la independencia del sistema de 

la Reserva Federal y la pérdida de poder del capital financiero sobre el 

Estado debe buscarse en la creciente interrelación entre el Estado y el 

sector monopolista y en el establecimiento de medidas nacionales, 
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internacionales y pol!ticas presupuestarias destinadas a favorecer 

intereses de clase, La pol1tica fiscal es utilizada como instrumento 

regulador del conjunto de la econom1a, mientras que la deuda federal es el 

resultado del déficit presupuestario previsto de antemano a fin de que 

sirva para la expansi6n de la actividad econ6mica general, Actualmente, 

debido a la relativa autonom1a del Estado, éste ha comenzado a financiar 

su déficit mediante emisiones especiales, es decir, t1tulos que se 

distribuyen entre determinadas agencias del gobierno, lo cual es una forma 

de financiamiento por la que el Estado se presta a s1 mismo, Con los 

períodos inflacionarios cada vez más propagados, el sector financiero 

comenz6 a negarse a entregar fondos a largo plazo, por lo que la deuda del 

Estado debi6 pagarse en plazos cada vez más cortos. A medida que el 

plazo de la deuda se acorta adquiere mayor liquidez, es decir, se parece 

más al dinero y, por lo tanto, deviene más inflacionaria haciéndose 

necesario que el Estado emita más t1tulos especiales. que son los que han 

provocado en buena medida la inflaci6n y la crisis fiscal, 

El gran interrogante que plantea la expansi6n de la deuda pública es 

(40) justipreciar las consecuencias que tienen los diferentes niveles de 

deuda sobre la solvencia general de una econom1a dada, la composici6n de 

sus activos reales y financieros, la forma de operar de los mercados de 

capital dinero y el funcionamiento de las instituciones de ahorro, 

La consecuencia directa de este financiamiento inflacionista es la 

subida de las tasas de interés y, por lo tanto, el servicio de la deuda 

pública, Esta pol1tica impone una carga fiscal sobre el Estado, En el 

futuro, si el Estado logra obtener superávit presupuestario, las fuerzas 

pol1ticas impedirán que este sobrante sea utilizado para reducir la deuda 

estatal, Esto quiere decir que la deuda pública seguirá subiendo, 
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El capital financiero no presta dinero para actividades econ6micas 

demasiado riesgosas, salvo en raras excepciones. La norma es que los 

banqueros no prestan dinero si no están seguros que se destinará al 

financiamiento de obras de capital social, que contribuyan a la ampliaci6n 

de la base impositiva al servir de incentivo a la inversi6n privada y a la 

actividad econ6mica. Es decir, que las administraciones estatales hipotecan 

sus ingresos al pago de su deuda (41). 

Los negocios financieros de las empresas .estatales var1an de Estado a 

Estado¡ 

no se 

en algunos, los bancos no prestan si las inversiones del gobierno 

asignan a las actividades tradicionales destinadas a la 

administraci6n pfiblica; en otros, se analizan los proyectos estatales antes 

de comprar las obligaciones emitidas por los gobiernos locales. Sin 

embargo, cada d!a es más diffoil que las corporaciones locales o estatales 

consigan colocar sus obligaciones; ademas, como constantemente aumentan 

los gastos locales se tienen que utilizar más ingresos fiscales y, de esta 

manera, se reduce la capacidad de conseguir más préstamos. Se prevé que en 

el futuro el endeudamiento y el pago de su servl.cio sigan en ascenso, 

En suma, a pesar de que se logre captar a los pequeños ahorradores en el 

mercado monetario de las obligaciones estatales y locales, se puede afirmar 

que parte de los ingresos tendrán que venir de la administraci6n federal, 

La necesidad del financiamiento proveniente de fondos federales sera cada 

vez mayor a medida que los pr~stamos se utilicen en la construcci6n de 

capital sociolndustrial (guarder{as y formaci6n profesional, como ejemplo), 

quienes apenas permiten recuperar el capital invertido en el sentido de 

ampliar la base impositiva a corto y largo plazos. 
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El enriquecimiento de algunas clases a expensas de otras constituye, 

segGn algunos estudiosos, la finalidad del sistema tributario y la 

modalidad más antigua de los conflictos de intereses sociales (42). Por 

tal motivo, el Estado debe inventar y establecer sistemas impositivos que 

disimulen el contenido injusto de toda la estructura tributaria, as1 como 

el carácter explotador de la estructura de clases. Si el Estado no es 

capaz de disimular la explotación tributaria corre el peligro de que se 

intensifiquen los problemas referentes a la crisis fiscal. 

Los sistemas fiscales no son más que las formas concretas que adoptan 

los reg1menes de poder en los distintos sistemas de clases (43). La 

clase dominante trata normalmente de ocultar la explotación o de 

racionalizarla en términos ideol6gicos. En las sociedades 

avanzadas se le oculta al contribuyente la explotación 

capitalistas 

fiscal. Los 

impuestos indirectos siguen siendo la fuente más importante de los ingresos 

del Estado, No obstante que algunos productores soportan mGltiples 

impuestos, la explotación fiscal es aceptada porque se corresponde con la 

cultura de la clase capitalista dominante, 

El gobierno utiliza los tipos impositivos y la estructura tributaria 

como instrumentos de pol1tica fiscal para la estabilización y crecimiento 

económico, Asimi.smo, la pol1tica de gasto del gobierno se o denta hacia la 

socialización de los costos del capital fijo variable, mientras que la 

pol1tica tributaria se dirige fundamentalmente a la expansión de los 

beneficios del capital privado. 

Aparentemente la clase monopolista está sujeta a mGltiples impuestos 

sobre sus beneficios; pero la mayor parte de los gravámenes sobre los 

beneficios de las sociedades son absorbidos por los consumidores 
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(trabajadores y pequeños empresarios) y no por las grandes empresas. 

Solamente en épocas de crisis o de guerras se han hecho intentos serios de 

gravar al capital, 

La clase capitalista mon6polica no paga ning6n impuesto por los 

dividendos obtenidos mediante plusval1as no realizadas y paga impuestos 

baj1simos cuando invierte en cierta clase de bonos de gobierno, Existen una 

multitud de formas que permiten evadir impuestos para esta clase social y 

el impuesto sobre la renta personal no ha significado peligro para la 

acumulaci6n y concentracl6n de riquezas, lo que ha permitido que los 

impuestos a la propiedad y al comercio sean trasladados básicamente a los 

consumidores, Dado que los capitalistas monop6licos tienen a su disposici6n 

una gama amplia de formas de evadir los impuestos, el sistema tributario 

descansa de hecho en la explotaci6n de los pequeños comerciantes y de los y 

de los trabajadores, en particular del sector monopolista, El impuesto 

sobre seguridad social, as! como el de las ventas y los impuestos 

indirectos y el que se aplica a la renta personal tienen todos ellos un 

carácter explotador, 

El sistema tributario representa dos funciones principales (44), En 

primer t€rmino, permite al gran capital aumentar su renta, por lo que juega 

un papel estratégico en la preservaci6n de la posici6n dominante, En 

segundo término y en relaci6n a lo anterior, el sistema fiscal -a fin de 

atender los gastos sociales y de capital social

de las pequeñas empresas y de los trabajadores. 

se apropia del capital 

De esta manera, al no 

poder generar ahorros 11quidos los trabajadores se ven sujetos a depender 

cada vez más del Estado, generando as! una contradicci6n necesaria del 

sistema fiscal: por un lado son los trabajadores los que soportan el mayor 
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peso de la carga fiocal y, por otro lado, esta clase es la que necesita una 

cantidad creciente de gaatos en consumo social y gastos sociales, debido a 

su condici6n de clase trabajadora. 

La administración federal es la que se queda con la mayor parte de los 

recursos fiscales generados por el crecimiento económico, puesto que en la 

medida que crece el empleo y los ingresos, el impuesto sobre la renta 

personal acapara una porción del incremento de los ingresos mayor a la que 

obtienen los impuestos estatales sobre la propiedad y laA ventas. Existe 

por lo tanto una contradlcción entre las crecientes cargas fiscales que 

acumulan los Estados y Municipios. Esta contradicción refleja los 

conflictos existentes dentro de la actual estructura de poder: mientras que 

el capital monopolista es relativamente poderoso a escala federal, el 

capital competitivo lo es a escala estatal y local. El capital monopolista 

obliga a la pequeña empresa y a los trabajadores a financiar la expansión 

del sector monop6lico, aunque no hace nada para aumentar los gastos 

sociales y el capital social, lo que induce a las corporaciones estatales y 

locales a elevar los impuestos e introducir otros nuevos. 

Existe el problema fundamental para los empresarios y planificadores 

locales de no disponer de los fondos necesarios en el lugar y momento 

precisos necesarios para la acumulaci6n. Para solucionar este problema, el 

capital monopólico se está uniendo para establecer corporaciones 

administrativas alternativas que acaparen los poderes de las corporaciones 

locales y les permita disponer mlís fácilmente de los recursos fiscales, 

orientándolos a sus necesidades de acumulaci6n. 

Económicamente, el programa socioindustrial consiste en la 

transformación de gastos sociales en capital social, mediante programas 
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econ6micos que proporcionen al capital monopolista nuevas alternativas de 

inversi6n subvencionada y que a la vez disminuyan el empobrecimiento de la 

fuerza laboral excedente, Po11ticamente, este programa implica la 

crec:l:ente alianza entre grupos del sector monopolista, la poblaci6n 

excedente y los trabajadores peor remunerados del sector monop6lico. 

Sociol6gicamente, el complejo canal.ate en la creaci6n de un nuevo estatus 

de trabajadores a nivel administrativo y profesional que se encarguen de 

planificar y poner en marcha nuevos programas referentes al capital 

socioindustrial como puede ser salud, vivienda y educaci6n. 

Como resultado de este programa se obtendr1a, a la larga, un aUDlento .en 

la productividad global de la economta que ayudar1a a aliviar la crisis 

fiscal, puesto que las erogaciones de la administraci6n tendr1an un impacto 

directo en la productividad a largo plazo de la econom1a, con lo que se 

haría crecer la renta total y la base gravable, reduciendo las dificultades 

para financiar el presupuesto, En otras palabras, no es más que conjuntar 

al máximo al sector estatal con el monopolista, que es el más dinámico en 

t~rminos de crecimiento econ6mico, Para el sector competitivo, el complejo 

socioindustrial le plantea pocas alternativas, puesto que este sector 

requiere para su crecimiento de un mercado laboral favorable, al mismo 

tiempo que no realiza grandes inversiones en capital sofisticado. 

Otro elemento importante lo constituye la industria militar, la cual 

adopta una doble caracter1stica en relaci6n con un mayor desarrollo del 

complejo socioindustrial. La industria militar se ha constituido en polo 

estratégico para el crecimiento y estabilidad econ6mica de los Estados 

Unidos, Esta situación plantea enormes obstáculos a la hora de desviar 

fondos de la producción militar a la producción civil, necesarios para el 
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financiamiento del complejo. 

La crisis fiscal y el complejo socloindustrial se ubican dentro de las 

luchas sociales, políticas y econ6micas de los principales estratos y 

clases sociales. Los limites de la reforma fiscal capitalista dependen de 

las luchas y movimientos po11ticos actuales que conforman el complejo 

socioindustrial. La expansi6n de este complejo está cada vez más ligada a 

la cuesti6n de la planificación regional y al logro de una admlnistraci6n 

regional dominada por las grandes empresas. Es necesario que el gran 

capital y el Ejecutivo Federal resten poder y sometan a las 

administraciones locales, 

La resistencia tributaria puede tener consecuencias pol1ticas 

extremadamente graves para el orden estab~ecido en los pa1ses 

desarrollados. La raz6n fundamental es que los trabajadores no pueden 

evitar los impuestos sobre la renta personal, sobre el consumo y todos los 

demás impuestos que inciden directamente sobre la renta y el ingreso, La 

revuelta fiscal tiene su origen en el volumen y la composici6n de los 

gastos estatales y en la distribucHin de la carga tributaria, lo que hace 

mlis dificil el financiamiento futuro de los crecientes presupuestos, 

La acumulaci6n de ca pi tal y el consecuente incremento de la renta han 

aumentado la base gravable, pemitiendo al Estado eJ. financiamiento de los 

programas que son esenciales para una acumulaci6n más rentable dentro del 

sector monopolista. Al Estado no le ha quedado otro remedio que estimular 

la acumulación privada, a fin de generar el crecimiento econ6mico necesario 

para obtener suficientes fondos fiscales que permitan seguir apoyando la 

acumulaci6n capitalista. 
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La diferencia entre las peticiones presupuestarias nacionales por parte 

de los contribuyentes que dependen del Estado es, al mismo tiempo, causa y 

efecto de la resistencia fiscal. La disminuci6n presupuestal para gastos 

sociales, as! como la inmovilidad de los salarios reales, han originado una 

serie de cr1ticas hacia la administraci6n gubernamental por parte de los 

trabajadores estatales que se ha reflejado en el incremento de 

organizaciones sindicales, La expansi6n del sindicalismo y las luchas 

organizadas son consecuencia de múltiples factores, pero el principal se 

enc!illntra en la propia crisis fiscal, Es esta última quien también produce 

profundas alteraciones cualitativas en las relaciones que se dan entre los 

trabajadores estatales y los administradores y pol1ticos del Estado, Por 

esto, los grupos mencionados se ven envueltos en conflictos cualitativos y 

cuantitativos que se van extendiendo a todas las zonas del sector estatal, 

Los trabajadores del sector monop6lico y los trabajadores estatales 

ocupan lugares diferentes dentro de la economfa pol!tica, Las grandes 

compañ1as se protegen de los incrementos salariales, utilizando el 

mecanismo de precios, Para el sector estatal este mecanismo no se presenta; 

por lo tanto, los conflictos salarialP.a dentro del sector estatal no pueden 

darse a s1 mismos tal como ocurre en el sector monopolista, En el sector 

monop6lico los sindicatos pueden luchar por una parte de los beneficios 

empresariales, Los sindicatos estatales ven restringidas sus peticiones, 

puesto que la base de la ganancia aqu! es la base impositiva, limit~ndose 

solamente a luchar por tratar de mantener el nivel de ingresos de los 

trabajadores estatales, similar al de los del sector monop6lico, 

La movilizaci6n de los clientes estatales, as! como de todas las dem&s 

personas dependientes del Estado, refleja tambi~n la crisis fiscal. La 
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gran masa de los clientes estatales proviene de los excedentes de mano de 

obra. Esta masa de desempleados se ve obligada a recurrir al Estado para 

cubrir sus necesidades principales de vida, Pero, a consecuencia de la 

revuelta fiscal, del coste de la inversión social y del consumo social, al 

Estado le es cada vez m§s dif!cil cubrir las necesidades de inflaci6n y de 

relativo estancamiento econ6mico, sobre todo, para la población de las 

zonas rurales que no se hallan sindicalizadas. 

Una alianza de la mayor1a de la fuerza laboral excedente, apoyada por 

las organizaciones radicales de los trabajadores del Estado, tendr1a 

enormes consecuencias con respecto al desarrollo econ6mico y pol1tico 

norteamericano (45), Quiz§s la única forma en que el Estado pueda contener 

este movimiento sea mediante la aceleración del crecimiento del complejo 

socioindustrial, ya que así tendr1a el poder electoral de la poblaci6n 

excedente y podr!a combinarlo con el dinero y el poder de los grupos 

monop6licos. 

La pugna económica y pol1tica en torno a las cuestiones de distribución 

de la carga fiscal, el volumen de los gastos estatales y las preferencias 

presupuestales, han llevado a un enfrentamiento entre los diferentes 

sectores que componen la sociedad norteamericana. El Estado no ha podido 

normall.zar las relaciones de producción en el sector estatal, donde se han 

pretendido establecer organismos estatales orientados a encontrar arreglos 

administrativos para estos enfrentamientos y conflictos o para mantenerlos 

dentro de los cauces institucionales, El problema es fundamentalmente 

insoluble, ya que no existe el mecanismo para solucionar esta 

contradicción, No existe ningGn órgano que pueda hacerla de mediador 

entre la administración y los empleados estatales, puesto que la propia 
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administraci6n es una de las partes implicadas ante la direcci6n y los 

trabajadores, 

2,3, Alternativas ante~ Crisis. 

El periodo de los años setenta se caracteriz6 por una b6squeda constante 

de alternativas para el desarrollo econ6mico y social de México (46), Son 

proposiciones alternativas las que sustentan diferentes factores sociales, 

producto de la agudizaci6n de las contradicciones y que antes solamente 

podía abordar el Estado, aunque cabe destacar que también actualmente el 

discurso renovador fue promovido por el mismo gobierno. Se planteaba pues 

la necesidad de una tregua que permitiera poner en marcha una reforma 

social y econ6mica más o menos profunda (47). 

Los intentos y proyectos del Estado por diseñar y dirigir el proceso de 

cambio han tenido suerte diversa, El proyecto de reforma econ6mica 

anunciado despu€s del fracaso del programa de "desarrollo compartido" tuvo 

m6ltiples problemas agudizados por las crisis econ6micas y por los 

condicionamientos impuestos por el FMI. El colapso financiero de 1976 

motiv6 que muchos sectores ubicados en la clase dominante expre~aran sus 

objetivos de orientar al Estado a formular una estrategia econ6mica .que 

permitiera al pa1s tener el crecimiento econ6mico de los años sesenta, De 

esta manera y con el auxilio petrolero, as1 como con las medidas de 

austeridad dentro del gobierno, el pa1s se ubicar1a en la antesala del 

desarrollo, Esta fue una opini6n muy socorrida en ese tiempo, sin embargo, 

la recuperaci6n econ6mica ausente cuestiona esta opini6n que s6lo 

descansaron, en lo fundamental, en la puesta en marcha del desarrollo 

anterior, 
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La economía del pa1s se ha caracterizado en los últimos años por l\n 

estancamiento inflacionario y, posteriormente, por una r.ecuperaci6n 

econ6mica parcial con fuerte presi6n inflacionaria, La parcial 

recuperaci6n económica ha descansado en el impulso que se ha dado a la 

industria petrolera, Sl\ impacto a nivel nacional y regional ha sido 

considerable, puesto que es el petr6leo el que ha orientado los rumbos de 

la econom1a nacional, en vez de que sea ésta la que ubique al "oro negro" 

dentro de un programa general de desarrollo, Como consecuencia de esto, se 

ha observado el rezago relativo de otras actividades productivas y de 

bienestar social, as1 como de aquéllas que dependen directamente de la 

actividad petrolera, De esta manera, el incremento en las importaciones se 

ha orientado fundamentalmente a abastecer de equipo a la industria del 

petr6leo, dejando de lado los posibles beneficios que podr1a traer para la 

economía en su conjunto, Asimismo, la recuperación económica ha descansado 

en el desarrollo de la industria del autom6vil y de art1culos de consumo 

duradero, orientado a mercados de altos ingresos que han sido beneficiados 

por el creciente desarrollo económico, 

La expansión económica ha encontrado múltiples obstáculos que no han 

sido resueltos mediante la importaci6n; siendo que al contrario han surgido 

numerosos cuellos de botella que presionan más a la balanza de pagos, a 

pesar de los cuantlosos recursos provenientes de la venta de petr6leo, La 

recuperaci6n también se ha visto limitada y amenazada por una futura 

crisis, dado su carácter tard1o, puesto que desde mediados de los años 

setentas .era ya evidente que el desarrollo polarizado en ciertos sectores 

clave para la economía global era insuficiente, Con el pretexto de dejar 

para mejores momentos la inversi6n en sectores estratégicos, la economia ha 

caído en grandes desequilibrios, Los estragos provocados por el carácter 
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tard1o de la recuperacl.6n tuvieron repercusiones irreversibles en la 

atención de las satisfacciones sociales. Los recursos petroleros han sido 

insuficientes para cimentar por s1 solos la estrategia de crecimiento 

sostenido, fundamentalmente si se usan s6lo para subsanar deficiencias en 

la balanza de pagos y en general para atenuar los desequilibrios externos e 

internos. Veamos entonces a continuaci6n, las causas generales de esos 

desequilibrios. 

Para el FMI (4S) la variable clave de la demanda en México es el monto 

del déficit del sector público; causado por la expansión del gasto del 

gobierno mucho mas allá de lo que sus ingresos propios lo permit1an. 

Memas, en relaci6n a la pérdida de competitividad de México, se dice que 

la inflación por salarios fue la causa mas importante de este fenómeno. El 

Banco Mundial aporta un diagnóstico similar sobre el desequilibrio externo 

y subraya como causa importante la ineficiencia del Estado en la econom1a. 

Tanto el FMI como el Banco Mundial coinciden en señalar al Estado como el 

principal responsable de los desequilibrios económicos: dl!ficit e 

inflación. El Fondo pretende adaptar las condiciones de cada pa1s al 

esquema monetarista, sin detenerse demasiado en las particularidades de 

cada caso. 

Al tomar la balanza de reservas como el referente fundamental para 

analizar el desequilibrio externo, la teor1a monetarista no puede explicar 

los desfases entre el manejo de las pol1ticas fiscal y monetaria y la 

balanza de reservas; es decir, cuando hubo un manejo adecuado de la 

pol1tica fiscal y monetaria, periodo 1954-1970, la balanza de reservas fue 

deficitaria durante cinco años. Desde el punto de vista estructuralista la 

debilidad del modelo monetarista es que confunde los factores que explican 
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las causas originales del deeequilibrio externa can las mecanismos de 

propagación, esta es, can las factores que agudizan y aceleran el propio 

desequilibrio, Un diagnóstico alternativa debia tomar como variable 

relevante para analizar el desequilibrio externo la balanza de cuenta 

corriente, ya que en ella se reflejan las transacciones del sector real de 

la econom1a y ayuda a interpretar y conocer mejor las debilidades de la 

estructura productiva de los patses en desarrollo en su relación con el 

comercio exterior. 

Las causas del déficit crónico en la balanza en cuenta corriente 

radican en el modelo de industrialización que México adoptó para promover 

su crecimiento econ6mico: la sustituci6n de importaciones. Como en la 

primera etapa de sustituci6n de importaciones existi6 una dependencia 

estructural de importaciones, ello explica los fracasos en el control del 

desequilibrio externo por v1a de la devaluación de la tasa de cambios. A 

pesar de esto, el desequilibrio externo permaneció y, en cambio, el proceso 

inflacionario se aceler6. 

La etapa del desarrollo estabilizador impulsó un crecimiento ind11strial 

considerable y la diversificación del aparato industrial.. Sin embargo, 

éste tenía muchos defectos: no estaba integrada la producci6n, la 

tecnolog1a era anticuada y, por ello, no hab1a competitividad, En general, 

las pol1ticas comerciales e industriales no estaban orientadas a la 

formación de una industria eficiente, En este Ultima sentido, el 

proteccionismo excesivo e indiscriminado que acompañó a la primera etapa de 

sustitucl6n, al prolongarse hasta la segunda etapa, dio lugar a una 

estructura industrial ineficiente, 
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En el período de 1971-1976 se iniciaron algunos cambios en la pol!tica 

econ6mica respecto a la seguida en el periodo de desarrollo estabilizador, 

aunque esas modificaciones se centraron en las deficiencias de la pol1tica 

fiscal continuándose con el modelo de sustituci6n de importaciones como 

principal estrategia de industrializaci6n, ya que el cr€ditp externo y la 

inversi6n extranjera fueron las principales fuentes de financiamiento del 

déficit comercial, los cargos sobre la cuenta corriente empezaron a 

adquirir dimensiones insospechadas, As1, el déficit en la balanza de pagos 

era prácticamente insostenible en 1976, por lo que se recurri6 al cambio de 

paridad en agosto de ese año, 

Explicación de los altos niveles de desequilibrio en los balances 

parciales, fueron causas como las siguientes: a) la sobrevaluaci6n del peso 

-que rest6 

importaciones-; 

competitividad a las exportaciones .Y estimul6 las 

b) el exceso de demanda -que espole6 la inflaci6n-; c) la 

recesi6n inflacionaria mundial -que disminuy6 los mercados para las 

exportaciones y encareci6 las importaciones-; y d) las expectativas 

devaluatorias -que originaron la salida de capitales al exterior y la 

dolarizaci6n del sistema financiero, Más, estos factores s6lo se agregaron 

al problema estructural que sufría la balanza de pagos. 

El cambio en la 

flotaci6n regulada 

paridad del peso y la adopci6n de un sistema de 

contemplaba efectos positivos derivados de la 

recuperación de la competitividad externa, se esperaba (49) un crecimiento 

de las exportaciones y una baja de las importaciones, resultantes de un 

proceso mayor de sustituci6n y que también se aumentar1a el empleo, Los 

efectos principales de la devaluación fueron: la contracción del PIB real y 

la disminución de la participaci6n relativa de los ingresos reales de los 

asalariados, 
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México inici6 negociaciones con el FMI 15 d1as después de la 

devaluaci6n, a fin 

diagn6stico del F~!I, 

gira esencialmente 

política crediticia, 

de obtener apoyos para su moneda. De acuerdo al 

deb1a eliminarse el exceso de demanda, que en M€xico 

alrededor del déficit del sector público y de la 

El FMI propuso el conocido paquete de pol1tica económica fundado en la 

tesis de ajuste monetarista. Es decir: libersllzar el mercado interno; 

eliminar subsidios y controles a los precios; liberalizar el comercio 

internacional¡ reducir aranceles a las importaciones y subsidios a las 

exportaciones; reducir la participación del Estado como agente econ6mico; y 

contraer y controlar estrictamente la oferta monetaria. 

Sin embargo, México no puso en práctlca fielmente las poHticas del FMI 

puesto que no se liberalizó totalmente el comercio sino que se instrumentó 

un proceso de racionalización del proteccionismo con tratamiento gradual; 

la pol1tica de la disminución de la demanda agregada se sustituyó por una 

de intensificación de J.a inversión; el Estado en lugar de disminuir su 

participaci6n, la incrementó sobre todo con inversiones en el campo 

petrolero; si bien hubo control salarial, se pusieron en marcha programas 

de producción y empleo. La pol1tica de precios se orientó en buena medida a 

proteger al consumidor de menores recursos mediante controles de precios y 

programas de fomento a la producción de bienes básicos. La pol1tica de 

precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por las empresas 

pGblicas consistió en orientar los subsidios a las actividades que 

estimulan o distribuyen el ingreso y liberalizan los precios y las tarifas 

en forma gradual y programada para no desalentar la producción ni espolear 
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la inflación, La estrategia cambiaria del gobierno consistió en mantener 

el valor de la moneda en consonancia con las cambiantes circunstancias 

mundiales y con las necesidades de crecimiento del pa!s, 

La l!nea de la pol!tica del gobierno fue la de topes salariales, Se 

fijó un tope salarial de incremento que hacia 1977 era del 10%. Otra de 

las medidas más importantes fue la reestructuración de las tasas de 

interés, con el fin de aumentar el ahorro interno, Los objetivos 

consistieron en reducir la excesiva liquidez del sistema financiero y a la 

vez frenar el proceso de dolarlzaci6h, Contrariamente a los dictados del 

FMI, entre 1977 y 1979, los gastos de inversión aumentaron en 3% su 

participaci6n en el PIB, en lugar de haber disminuido en 0.7% cada año, 

segfin lo especificaba el convenio, En ese mismo periodo los gastos 

corrientes tuvieron un incremento del 70%, en contraste al congelamiento 

del gasto señalado en el mismo convenio, 

Para reducir el déficit fiscal teóricamente se inició una pol1tica de 

saneamiento de las finanzas del sector pfiblico; empero, ,la reestructuraci6n 

fiscal se gui6 por dos principios: el de equidad, disminuyendo la carga 

fiscal para las de menores recursos; y el de aliento a la inversión 

productiva, haciendo mas atractiva la retención de utilidades y 

capitalizaci6n de las empresas mediante mayores incentivos. 

Actualmente, haciendo una evaluación retrospectiva, vemos que México ne 

observ6 ninguno de los tres "topes" acordados en el convenio de facilidad 

ampliada: la base monetaria tuvo un incremento muy superior a lo estipulado 

en el convenio, el déficit fiscal en 1979 tuvo un nivel mayor al de 1976 y 

el endeudamiento externo fue ligeramente superior a lo convenido, 
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En el primer semestre de 1977 se resienten los efectos de la devaluaci6n 

y de la demora del gasto del sector público; s6lo a partir del , segundo 

semestre de 1977, y hasta 1979, surge una notable recuperaci6n debida 

fundamentalmente a la utilizaci6n del petrlileo como instrumento principal 

para el ajuste externo y el crecimiento, La actividad econ5mica no 

respondili favorablemente a la devaluacilin, El principal factor que influy5 

en el estancamiento de la produccilin fue la insuficiencia de la demanda 

interna, aunque también estuvieron presentes la escasez de crédito y los 

problemas financieros derivados de la propia devaluaci6n. 

Al interior del gabinete econ6mico se formaron dos grupos de opini6n que 

percib!an en forma distinta la crisis (50), Para el primer grupo los 

desajustes eran transitorios y en consecuencia se deb1a continuar con la 

pol1tica de austeridad, La opini6n del segundo grupo señalaba qlle era 

urgente una participación más activa del Estado para promover la producci6n 

y el empleo, Difícil resultar1a afirmar que triunfaron sin matices los 

puntos de vista de uno u otro grupo, En resumen, los resultados 

macroecon6micos aparentemente favorables esconden el hecho de que tanto la 

reducción del déficit de la balanza de pagos y del déficit fiscal se 

lograron con la contracción de la actividad económica, El gobierno 

mexicano usó el petróleo como instrumento de ajuste al equilibrio externo y 

pudo resistir las exigencias del FMI. Con la bonanza petrolera, México 

recobró su capacidad de financiamiento externo y la tradicional confianza 

de la comunidad internacional, 

El crecimiento real del producto global del pa1s ascendió al 8% anual 

durante el tiempo cubierto por el convenio con el FMI, El crecimiento del 

sector petrolero fue determinante para que el producto global y los 
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componentes de la demanda agregada tuvieran mayor dinamismo, sin embargo el 

haber utilizado el petr6leo como un instrumento de ajuste y no como una 

palanca de desarrollo, ocaslonar1a que el desequilibrio externo apareciera 

una vez m&s como la restricci6n fundamental al crecimiento, 

El modelo petrolero exportador, si bien permiti'o un crecimiento real del 

producto, no sent6 las bases para una estrategia de industrializaci6n y 

comercio exterior que permitiera que el crecimiento económico del pa1s no 

fuera violentamente interrumpido una vez ums por el desequilibrio del 

sector externo, El pa!s pas6 a depender excesivamente de los ingresos 

petroleros al tiempo que en la industria se manifestaba el bloqueo de un 

proceso de sustituci6n de importaciones sobre todo en los bienes 

intermedios y de capital, que afect6 el avance industrial. 

Durante la llamada minicrisis de julio 1981, las dificultades en el 

mercado petrolero y la evidencia de la inflación interna mucho mayor que la 

.internacional, generaron expectativas de una devaluaci6n y el sistema 

financiero mexicano se dolariz6 con gran rapidez, al tiempo que se 

efectuaban cuantiosas fugas de capitales, En 1981 el problema principal de 

la econom1a mexicana fue la creciente magnitud del déficit externo y el 

agotamiento de los expedientes tradicionales para su financiamiento: 

ingresos petroleros y deuda externa, Los ingresos brutos de exportación 

petroleros no ofrecen expectativas para financiar las importaciones y el 

crecimiento, Esto obliga a recurrir con mayor intensidad al endeudamiento 

externo, lo que a su vez propicia la formación de expectativas de un maxi 

devaluación y de fuga de capitales acelerada, 

Se pueden distinguir, en el periodo 1978-1982, dos tipos de causas de 

desequilibrio externo, macroecon6micas y estructurales, Entre las primeras 
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se encuentran el crecimlento acelerado de la demanda agregada y la 

sobrevaluación del tipo de cambio. Entre las segundas, las lnadec\ladas 

estrategias y pol'lticas de industrialización y comercio exterl.or que 

cond11j eron a una ineficiente apertura externa manifestada por la 

substituci6n de importaciones de manufacturas y a la monoexportación 

petrolera. Tambi~n pueden considerarse como limitantes estructurales la 

carga creciente de la deuda externa, la dolarización del sistema financiero 

y la crisis internacional. 

Cuando entre 1977 y 1981 el pa1s recurrió a la exportación de petróleo 

como forma de acelerar el desarrollo, se cayó en un proceso de 

substitución de importaciones, con sus consecuentes efectos en el 

desequilibrio externo. Este proceso se dio cuando aumentaron las 

importaciones de productos en relsci6n a la oferta total. As1, la 

importación de manufacturas pas6 de 21.18% en 1970 a 31% en 1980. Se 

importaron pdncipalmente 

como bienes de capital, 

en 1970 a 60% en 1980. 

bienes intermedios, productos siderúrgicos, as! 

cuyo ritmo de importación creció de menos de 55% 

En el ámbito externo las exportaciones se 

enfrentaron a econom1as en recesión y a medidas proteccionistas que 

causaron bajas en precios de productos de exportación. 

La deuda externa del sector público creció vertiginosamente en los años 

1.980 y 1981. El principal problema de esta deuda, al menos hasta 1982, es 

que fue contratada a corto plazo y a tasas de interés en constante aumento. 

Esta fuente de financiamiento, por lo tanto, se presenta como problemática, 

al menos a corto plazo, Al mismo tiempo la banca y el sistema financiero 

en su conjunto tendieron a dolarizarse, En julio de 1982 estaban 

depositados en los bancos mexicanos una gran cantidad de dólares, de los 
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cuales buena parte estaban en dep6sitos a plazo fijo, Gracias a la 

libertad cambiaria tan celosamente defendida, la fuga de capitales no tuvo 

limites (51). De la conjunci6n de todos los factores anteriormente 

descritos resultó una crisis insospechada, a partir de 1981. 

El origen de las devaluaciones de 1962 se puede concretar, mAs que en 

ninguna otra parte, en el sector productivo. La monoexportaci6n y la 

desustituci6n de importaciones fueron determinantes en el origen del 

problema, Con la devaluaci6n de febrero de 1982 se acentuó m§s la 

inestabilidad del sistema financiero que no se enfrentó debidamente en el 

programa de ajuste de ese mismo mes, Estas medidas consistieron en un 

aumento salarial, la elevación de tasas de interés y el aumento de los 

precios y tarifas de los bienes producidos por el sector p~blico, El 5 de 

agosto de 1982 se establece un control parcial de cambios que consistió en 

la creaci6n de dos mercados de divisas, Poco tiempo despu~s, debido a que 

las medidas adoptadas desde febrero para controlar el sector financiero 

fracasaron, el primero de septiembre 1982 se nacionalizó la banca y se 

estableci6 el control generalizado de cambios. 

Con la nacionalización bancaria se logra un mayor control monetario y 

financiero orientado a las prioridades nacionales, Pero para lograr éste, 

el Estado debe racionalizar y profondizar su participaci6n en la econom'ia. 

Dado el origen macroeconómico y estructural del desequilibrio externo de 

México es necesaria una po11tica simultánea del ajuste macroeconómico y de 

cambio estructural, a través de un enfoque que modifique las expectativas y 

que permita al Estado recobrar su legitimidad y su capacidad de rector1a, 

tendiendo a que el crecimiento econ6mico se logre manejando de manera 

adecuada la pol1tica de precios relativos y tipos de cambios, as1 como la 
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de administraci6n de la demanda. Adem:ís, se requiere del fomento de la 

oferta productiva (mecanismo estructural); pero sobre todo, se debe 

defender la planta industrial y el empleo. La po11tica macroecon6mlca debe 

dirigirse a corregir los desequilibrios en la demanda, as1 como los precios 

relativos. La pol!tlca cambiarla deber§ ajustarse a los requerimientos del 

sector exportador y de la sustitución de importaciones. Se requiere además 

un programa de fomento selectivo al incremento de la producci6n, la 

inversi6n y el empleo. 

Pero esta 

suficiente, ya 

espontánea. Al 

política de ajuste sugerida en el párrafo anterior no es 

que no se da la reasignacl6n de recursos en forma 

aumentar la oferta de bienes básicos, reducir el 

desequilibrio externo y evitar las devaluaciones se crean fuertes 

expectativas inflacionarias que deben ser neutralizadas por la estrategia 

de ajuste y cambio estructural, de industriallzaci5n y de comercio 

exterior. Tratando de proponer un conjunto de caminos a seguir, podemos 

decir que se deben contemplar cuatro programas en la estrategia de ajuste y 

desarrollo: el de defensa de la planta productiva y el empleo, el de bienes 

básicos, el de fomento de exportaciones y el de sustituci6n de 

importaciones. 

El Programa de Acción Inmediata para la protección de la planta 

productiva y el empleo, inclu1a las siguientes pol1ticas que redundar1an 

en otros tantos contenidos de la pol1tica presupuestaria. Una pol1tica de 

compras del sector público orientada al mercado interno; una política de 

negociaci6n internacional enfocada a mejorar nuestras exportaciones y a 

regular las importaciones; política de subcontratración para pequeñas y 

medianas empresas; aume11to de la oferta de bienes básicos; pol1tica de 
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exportaciones y de sustituci6n de importaciones; un nuevo pacto social 

entre gobierno, capital y trabajo, En todo ello, el sector de bienes 

b&sicos debe funcionar como el generador del crecimiento autosostenido. De 

esa manera, el modelo de exportaci6n descansar1a sobre el sector 

manufacturero y sobre el sector tur1stico, a mediano y largo plazo deber1a 

sustituir al modelo petrolero exportador como generador de divisas, 

Comparando las crisis econ6micas de 1976 y 1982 se pueden sacar varias 

conclusiones sobre las pol1ticas de ajuste puestas en marcha para 

solucionarlas, El primer ajuste, después de 1976, se dio en un contexto de 

auge de las exportaciones petroleras, lo que permiti6 librar a la pol1tica 

econ6mica de los dictados del FMI, Pero, la monoexportaci6n de petr6leo 

como instrumento de ajuste del desequilibrio externo y del crecimiento, 

condujo a la substituci6n de exportaciones y a la dependencia del 

petr6leo, esto aunado a un sistema de libre cambio, dolarizado y con fuga 

de capitales, no pod1an llevar sino a la crisis de 19B2. 

La nacionalizaci6n de la banca y el control de cambios, bien manejados, 

pueden conducirnos a la autonom1a de nuestra pol1tica monetaria y a lograr 

la establlidad del sistema cambiarlo financiero, Mas estas medidas no son 

suficientes, el Estado debe racionalizar su participaci6n en la econom1a, 

exponiendo claramente a todos los sectores sociales un proyecto de 

desarrollo nacional, 

La necesidad y posibilidad de crecimiento mlls acelerado, as1 como la 

introducci6n de cambios fundamentales en la estructura econ6mica, son 

opciones que se expresan dentro y fuera del pa1s, Sin embargo, ellas 

empiezan a debilitarse cuando se enfrentan a la problem&tica planteada por 

la pol1tica fiscal, la estructura agr!cola o la referente al comercio 
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exterior. Toda esta tem1itica se encuentra actualmente en el centro del 

debate pol1tico, La puesta en marcha de modificaciones estructurales 

traer1a, por un lado, el seguimiento coherente del plan industrial, pero 

por el otro, acarrear1a serias contradicciones, puesto que las medidas 

económicas de largo plazo tendrían que enfrentarse con intereses creados 

que plantear1an una interrogante pol1tica a solucionar. El marco pol1tico 

se completa con el debilitamiento sufrido por las clases populares que se 

manifiesta en desempleo, caída salarial real y repercusiones sl.ml.lares. 

Conforme se desarrolla la crisis económica en la década de los setentas 

los empresarios pasan de una actitud defensiva, que busca preservar 

prerrogativas, a una actitud de critica sobre la conducción de la econom1a 

nacional. El Consejo Coordinador Empresarial se integra of.lcialmente el 7 

de mayo de 1975, en su declaración de principios define su proyecto de 

desarrollo para la nación: se resalta el papel central de la empresa 

privada 

Estado 

social 

como elemento fundamental de la econom1a, relegando el papel del 

solamente al aseguramiento de las condiciones po11ticas de paz 

para el desarrollo y al de inversionista el rengl6n de la 

infraestructura necesaria pars el fomento de la ·empresa privada, Estas 

posiciones de 

constantemente 

los empresarios frente al Estado han sido reiteradas 

desde el triunfo de la Revoluci6n de 1910, pero adquieren 

actualmente mayor importancia ante la definici6n politica y de conducci6n 

del desarrollo económico, sobre todo en momentos en los que el petróleo 

respalda el crecimiento econ6mico, 

Los propósitos declarados del movimiento obrero son: que la propiedad 

adopte las modalidades que el interés público requiera con arreglo a los 

derechos otorgados por la Constitución al Estado, también deben participar 
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activamente los obreros y los campesinos. Estos planteamientos surgidos de 

las diflciles condiciones por las que atraviesa la clase trabajadora 

plantea nuevos postulados ante la coyuntura pol1tica; se trata de modificar 

sustancialmente el modelo de desarrollo imperante, que se muestra cada vez 

más ajeno a los intereses de los trabajadores, De esta forma, parece ser 

que el movimiento obrero se encuentra en el momento polltico conveniente 

para hacer una revisi6n a fondo en torno a sus alianzas con el Estado, 

La disputa por el proyecto de nación que pretenden las distintas clases 

y grupos sociales se ubica en torno al rumbo que debe tomar el desarrollo 

econ6mico y en el momento cr1tico por el que atraviesa el pa1s (52), Las 

caracter1sticas que adopte el proyecto de nación estarán asociadas a la 

correlación de fuerzas sociales que prevalece en el pala. El movimiento 

obrero reitera su alianza con el Estado sobre nuevas bases de participación 

social y econ6mica,, y el sector empresarial pretende ampliar los terrenos 

liberales económicos participando cada vez m§s en el proyecto de 

desarrollo, 

Es posible abordar el problema de la recuperación de la econom1a 

mexicana presentando a esta 6ltima como un fracaso pues, a pesar de que 

dicha recuperación se ha apoyado en el petróleo y el gasto público, no ha 

sido otra cosa que una recuperación consistente en el establecimiento de la 

hegemon1a del capital monopólico, a través de la centralización del 

capital, de la elevación de la productividad y de la proletarización de un 

creciente número de capas sociales, 

En el proceso de' recuperación, el Estado dejó de serlo para toda la 

sociedad y se transformó en un Estado que ha favorecido principalmente a 
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los grupos empresariales. Para explicar este cambio es necesario hacer 

un an§lisis de los lineamientos de 

administraci6n del Presidente Miguel 

la pol!tlca 

de la Madrid y 

econ6mica de 

también de 

lineamientos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

la 

los 

Los puntos a rescatar de estos documentos son los siguientes (53): 

a) las implicaciones del aumento de los ingresos de las finanzas públicas 

que, a trav€s de la Reforma Fiscal, provocar§n la centralizaci6n; b) el 

proyecto de rentabilizaci6n de las empresas estatales, en el cual el Estado 

provocará la centralización de capitales haciendo que solamente los m§s 

fuertes puedan sostener el alza en los costos sociales de bienes y 

servicios; y c) el carácter selectivo del cr€dito, los estimulas y apoyos 

fiscales y la priorizaci6n de zonas, sectores y regiones de actividad 

económica, lo que lleva de nuevo al apoyo de unos sectores y depresi6n de 

otros, 

Se concluye que el papel del Estado tomó gran importancia a partir de la 

nacionall.zaci6n de la banca pero que, en el actual sexenio al hablar del 

gobierno como el órgano rector de la econom1a y de ser instrumento contra 

la crisis, se debe decir que más que detenerla ha acentuado sus efectos en 

unos sectores para atenuarlos en otros. Es importante resaltar que en esta 

fase de recuperaci6n el Estado deja de tomar a su cargo los sectores no 

rentables, pero el hecho de que asuma este papel se debe a la crisis 

fiscal y por ello tiene que cambiar su postura frente a la ac~ulaci6n, Lo 

anterior es el punto de arranque para analizar la crisis fiscal en el marco 

de la recuperación desigual y relativa, 

Con respecto a la econom1a de subsidio, a través de las empresas 

estatales, ésta engloba la función de contrarrestar la ca1da de la tasa 
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de ganancia, su mecanismo estriba en no participar'en su nivelaci6n, adem5s 

de no competir con el capital privado, Estas empresas son atrasadas, 

ineficientes y su productividad es muy baja, Otros problemas son los 

subsidios con precios por debajo del valor y la necesidad de modernizarse y 

crecer, 

La importancia de la intervenci6n del Estado en la econom1a o el Estado 

en la crisis se visualiza a trav~s de cuatro fenómenos que vienen a la par 

con la fase de recuperación: a) auge petrolero; b) ca1da del auge petrolero 

a partir de 1981; c) dinamizaci6n de algunas ramas de la econom1a por la 

intervención pública del Estado, b~sicamente a trav~s de Pemex, y d) el 

peso de las pequeüas y medianas industrias ineficientes y aquellos sectores 

de acumulación que se han rezagado, 

Podr1amos decir que el papel del Estado en la crisis ha generado 

desequilibrios, agudizados por la recuperaci6n desigual y relativa, Este 

proceso de recuperación (1978-1981) no parece tener la debida consistencia 

porque a medida que el Estado se involucra m~s en los problemas económicos, 

la crisis fiscal se hace m5s evidente, El d~ficit crece y se hace m~s 

necesario el endeudamiento, La crisis fiscal se manifiesta en la 

contradicción 

los limitados 

entre la creclente necesidad intervencionista del Estado y 

medios disponibles. Esto puede hacer recaer toda la 

estrategia estatal en una sola y particular alternativa como ser1a dirigir 

la crisis articulando a la fracción monopólica para favorecer su 

predominio, 

Actualmente se plantean una serie de problemas adicionales, por los 

cuales el Estado atraviesa, para que realmente se logre una recuperación de 

la econom1a (54). En este sentido, el Estado, en su papel dentro de la 
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crisis, apunta a un d€ficit y crisis fiscal creciente frente a un proceso 

de recupecaclón desigual, apoyado en el gasto público y en J.a intervención 

de las empresas estatales y otras privadas altamente subsidiadas. Este 

cambl.o de postura se enmarca en el proceso de la crisis mundial, rescatando 

básicamente elementos como la cohesión de los grupos dirigentes y por otro 

lado la productividad y la sobreutilización del trabajo, en los cuales se 

encuentra el centro de discusión sobre la reconversi6n del Estado a su 

papel de dirigir la crisis, 

En 1986 México se encontraba en una de las peores crisis económicas de 

los últimos cincuenta años, la cusl parece entrar ahora en una fase mfis 

aguda, llena de obstáculos para el desarrollo y sin posibles soluciones 

reales para el futuro del pa1s (SS). As1 pues, la mayor1a de la población 

mexicana será mas pobre que al inicio de los años ochentas, 

La crisis económica supone enormes cargas para la población del mañana, 

ya que a los males provenientes de €sta se agregan los rezagos históricos, 

vinculados a la forma de crecimiento que el pais adoptó en las 6ltimas 

d~cadas. Se presenta así un agotamiento estructural que agudiza los 

comportamientos cíclicos. El problema central es que el desarrollo 

económico que vivió el país hasta los años setenta no pudo impedir la 

marginación econ6mica pol1tica y social de millones de mexicanos, 

Por otro lado, la dependencia y vulnerabilidad de la economía aumentaba 

conforme se incrementaba la actividad económica, aflorando de paso las 

insuficiencias del aparato agr1co1a e industrial que se agudizan en tiempos 

de crisis, De esta forma las posibilidades de tener un crecimiento 

econ6mico sostenido son remotas; la recuperaci6n ha demostrado ser d€bi1 y 

se deterioran los mecanismos que sustentaban la estabilidad del sistema 
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econ6mico social, 

Las bases de la recuperac16n no pueden ser pensadas en la perspectiva 

que motiv6 el largo per1odo de desarrollo estabilizador (1954-1970). 

Independientemente de las insuficiencias de este modelo de desarrollo, las 

caracter1sticas econ6micas internas y externas han cambiado, Para los 

pa1ses como México, su recurso altimo será la capacidad de utilizar su mano 

de obra para poder competir en el mercado exterior, En la medida en que el 

pa1s se interrelacione cada vez mlis con las corrientes mercantiles y 

financieras mundiales, su margen de maniobra será cada vez menor dado que 

la divisi6n internacional del trabajo no parece adjudicarle una posici6n 

predominante, 

La disminuci6n del precio del petr6leo de 25 a 15 d6lares por barril, 

entre 1985 y 1986, ha demostrado de nueva cuenta la debilidad de la balanza 

de pagos, Una situaci6n similar se observa en las finanzas pablicas, 

puesto que aproximadamente la mitad de lo que recauda el gobierno proviene 

de PEMEX. Al reducir los precios de este producto y el volumen de sus 

ventas, los ingresos del gobierno bajan y, en esa medida, también sus 

programas de fomento y bienestar, 

Actualmente el Estado no tiene los elementos de que dispuso en los años 

cincuenta y sesenta, se ha deteriorado incluso su legitimidad interna, 

generándose cierta desconfianza de parte del sector empresarial, El Estado 

no puede estimular la inversi6n privada y no cuenta en la actualidad con 

los recursos para invertir directamente, Asimismo, no dispone de una base 

institucional s6lida que pueda contrarrestar las carencias económicas, 

deteriorándose aun m~s la legitimidad gubernamental, sobre todo ante sus 

aliados tradicionales: los grupos populares y las organizaciones de masas, 
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México se enfrenta hoy a la más prolongada recesi6n econ6micn de los 

últimos años, la crisis econ6mica interna es parte de la que se tiene a 

nivel mundial. Esto plantea la necesidad de derrumbar dos ilusiones para 

el cambio: una, que es posible encontrar acciones favorables a nivel 

económico mundial para el pa1s; y otra que plantea la estrategia de 

recuperación a largo plazo con la complacencia del mercado exterior, sin 

que éste haga muchas exigencias a la economia nacional, 

El actual gobierno ha presentado un ambl.cioso programa de cambio 

estructural. No obstante, con el agravamiento de la crisis econ6mica, 

cualquier opini6n en torno a las alternativas estratégicas de cambio corren 

el riesgo de parecer irreales, Dentro de la actual crisl.s asumen un papel 

determinante tanto el terremoto y sus consecuencias, como la crisis 

financiera externa (variaci6n precios del petr6leo, deuda). En torno a 

estos dos elementos se organizan las opciones y posibles decisiones que se 

tomen y que tienen que ser las de un nuevo orden económico interno. 

Al mismo tiempo, el endeudamiento externo empeorado por la disminuci6n 

en el precio del petr6leo, pone en el centro de la discusión no s6lo la 

pol!tica econ6mica y financiera internacional de M~xico sino también la 

urgencia de recomponer el aparato productivo nacional, particularmente el 

industrial, La construcción de un nuevo orden económico interno trasciende 

el plano económico social y tiene que ver desde un principio con los 

mecanismos y articulaciones del proceso de desarrollo en su conjunto, Se 

hace necesaria ln intervenci6n del Estado para incidir en una 

redistribución del ingreso más justa para que los beneficios sociales 

lleguen a las capas más desprotegidas de los mexicanos. 
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El proceso de cambio tecnol6gico a nivel mundial afecta a pa1ses 

que han seguido una forma imitativa y lineal de atrasados como México, 

industrializaci6n por sustituci6n de importaciones y que hab1an obtenido 

algunas ventajas comparativas con base en el trabajo barato y materias 

primas abundantes. Ahora se est§ frente a un proceso tecnol6gico que 

requiere cada vez menos de los dos Gltimos elementos; lo cual implica una 

p~rdida de las ventajas comparativas, sobre todo en este momento coyuntural 

en que la necesidad de divisas y el incremento en el empleo constituyen 

necesidades cruciales a solucionar, 

Con la agudizaci6n de la crisis internacional la concertaci6n con el 

resto de los pa1ses latinoamericanos se constituye en una alternativa de 

vital importancia, Con relaci6n a Estados Unidos, la diplomacia mexicana 

parece tener dos caminos: interrelaci6n e interdependencia productiva con 

el pats del norte, administrada y apoyada en un contexto nacional; o 

asimi.laci6n segmentada de la econom1a, la poblaci6n y el territorio, Hacia 

el norte y hacia el sur todas las posibilidades parecen fomentar un 

verdadero desarrollo de la autonomía nacional. 

La actual posici6n del Estado dentro de la econom1a es cuestionada por 

el sector empresarial, que reclama nuevas formas de acci6n, nuevos 

conductos estables e incluso nuevas instituciones para normar la econom1a 

mixta, Estas opciones expresan de alguna manera el desgaste de una forma 

de crecer y conducir el desarrollo, que proviene de un largo per1odo de 

estabilidad relativa, Parece ser impostergable promover un proceso de 

reformas legales que den amplitud y solidez, as1 como credibilidad, al 

sistema poHtico mexicano, Una democracia estable para México implica 

bases socialea y productivas que no necesariamente existen y que la 



128. 

organizaci6n pol1tica no garantiza por si misma, Todo ello nos conduce a 

una reinterpretaci6n actual de la econom1a mixta nacional, 

La participaci6n del Estado constituye un pilar de las econom1as mixtas 

de mercado y uno de los temas más discutidos actualmente. Dentro de este 

asunto, el de las empresas públicas quizá sea uno de los de mayor 

relevancia. Seguramente, a esta discusi6n ha contribuido la posici6n 

ideol6gica de cada uno de los autores y la preferencia por uno u otro 

sistema económico, Sin embargo, lo que queda claro es que cada sistema 

econ6mico responde a una concepción determinada del Estado en relaci6n al 

mercado, por ello, en esta polémica destaca la oposición entre econom1a de 

mercado y econom1a colectivista, con un nuevo miembro de la lista: las 

econom1as mixtas (56). 

El capitalismo surge como una fuerte intervención del Estado durante el 

período mercantilista, dentro del contexto del absolutismo, Pero las 

revoluciones burguesas transformaron este poder estatal hasta que, más 

recientemente, las corrientes neoliberales reconsideraron la intervenci6n 

estatal y niegan su validez, adjudicándole al gobierno solamente un papel 

de gendarme en los asuntos econ6micos, En nuestro siglo, es J. M. Keynes 

quien hizo nuevas propuestas sobre el papel del Estado dentro de la 

econom1a, Afirm6 que el capitalismo no es capaz por s! mismo de corregir 

sus desequilibrios y que la participaci6n del gobierno era necesaria para 

garantizar la super.vivencia del sistema econ6mico, El pensamiento 

keynesiano se impus6 relativamente rápido en todo el mundo. Durante un 

largo per1odo se aplicaron aus ideas en las políticas monetarias y 

fiscales. Es necesario hacer notar que la teor1a keynesiana se corresponde 

con un capitalismo maduro, muy distinto al de los paises subdesarrollados, 
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en donde el desempleo es permanente y no c!clico y la ~ápacidad industrial 

sufre serios desajustes. 

Con el tiempo, las teor1as keynesianas han sido cuestionadas, 

Actualmente el ataque contra estas teor1aa parte de las tesis liberales que 

se cre!a hab!an sido superadas, Esta corriente del pensamiento rechaza 

toda intromisión del Estado en las actividades económicas y sociales; su 

papel se reduce al de arbitro y protector de estas actividades. 

Aunque se cuestiona la intromisión del Estado en cualquier actividad 

económica, es en el área de la producción donde han surgido mayores 

controversias. La empresa pública es vista como una forma viciosa de la 

interveción estatal, por varias razones, entre ellas especialmente la 

evaluación de sus resultados, diflciles de medir puesto que se ven 

afectadas por procesos macroecon6micos; lo que provoca confrontaciones 

entre ·algunos grupos sociales. Tal vez sea a causa de fundamentos como el 

que acaba de señalarse que, en nombre de la supresi6n de los antagonismos 

de clases, algunos grupos empresariales toleran la intervenci6n del Estado, 

Desde el punto de vista marxista, el papel de la empresa pública estar!a 

relacionado con la formaci6n de capital en la empresa privada, 

transfiriendo sus excedentes a ésta o haciéndola m§s rentable, Segfin la 

teor1a del capitalismo monopolista, las empresas del Estado estar1an 

destinadas a asegurar la continuidad del sistema, tanto pol1tica como 

socialmente, sin tener muy en cuenta la rentabilidad de las inversiones. 

Se estima que esta falta de interés en la rentabilidad beneficia sobre todo 

al capital monopólico, Pero, si es as1 ¿por qué se cuestiona tanto al 

sector paraestatal?. Es una ingenuidad considerar que la intervenci6n 

estatal, su carácter y su magnitud son un reflejo directo de la ideolog1a 
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del· Estado. En el Estado no s6lo están presentes los intereses de la 

burocracia, ni €sta presenta objetivos únicos. 

En M€xico la rectoría del Estado en la promoci6n del desarrollo no puede 

darse únicamente en el ámbito económico, tiene tambi€n que abarcar otros 

ámbitos como el polftico y el social, que debe sustentarse en la legalidad, 

cuya fuente es la legitimidad, En años recientes, 

comenzado a deshacerse de empresas y agencias de 

el gobierno mexicano ha 

servicios, la raz6n 

esgrimida para emprender estas acciones ha sido primordialmente la crisis 

fiscal del Estado, pero no un renunciamiento a la econom1a mixta y a la 

rector1a estatal (57). 

Sin embargo, los programas de privatizaci6n en general tienen otras 

causas, Una de las mas importantes son los programas de estsbilizaci6n 

promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMl) y las condiciones 

impuestas por el Banco Mundial ( BM}, Las causas internas son diversas, 

Una ea la entrega de empresas saneadas al sector privado; otra son las 

presiones de grupos interesados en algunas áreas lucrativas manejadas por 

el Estado; otra el crecimiento de la mediana y pequeña industria que 

significa el freno a las actividades productivas del gobierno, por laa 

caracter1sticas de expansión de estas industrias, quienes forzosamente 

deben contar con un marco estatal flexible, y otra, los problemas de 

carácter coyuntural que conducen a la venta de empresas controladas por el 

Estado con el objeto de racionalizar al sector público. 

Aceptando el hecho de que el Estado cumple dos funciones básicas: la de 

acumulaci6n y la de legitimación, necesariamente se llega a la conclusión 

de que se requiere de cuantiosos recursos, mayores a los ingresos que 

obtiene normalmente el sector público, Esto conduce a una crisis fiscal, 
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puesto ~ue se contrapone la limitaci6n de medios a_ la · expansi6n de .·las 
"·· ' 

necesidades de acumulaci6n y legitimaci6n. Los organismos internacionales 

proponen como una de las soluciones a este problema la reducci6n ·de laa 

actividades productivas del Estado, As1 disminuir1a el déficit del gasto 

corriente, 

Toda esta reversión no puede ser explicada solamente por una 11nea 

ideológica conservadora de un partido pol1tico gobernante, ya que con el 

ascenso de los partidos socialistas en Europa occidental y su pol1tica de 

retracci5n estatal, podr1amos pensar que en todo el mundo se esta dando 

este proceso de desmantelamiento del sector productivo del Estado, América 

Latina no constituye una excepc16n y han habido diferentes formas de la 

reversión lo mismo dentro de los reg1menes militares que en · los 

democratices; desde Argentina hasta México, 

Para México, la ca1da de los ingresos por la venta de petróleo ha 

significado el crecimiento del déficit entre ingresos y gas tos de manera 

continua, Los incrementos del déficit incluso superan el crecimiento del 

PIB, lo que contribuy6 a poner en el primer plano la discusión sobre las 

empresas pGblicas. La polémica tiene dos tendencias principales. Una de 

ellas se inclina por mantener una cantidad grande de empresas 

paraestatales ya que, de no hacerse esto, se perdería margen de negociaci6n 

política ~ econ6mica por parte del Estado, Por el lado de las 

organizaciones patronales existen matices en las opiniones; pero todas 

coinciden en la necesidad de que el Estado reduzca su actividad económica. 

Se debe mencionar que, en la actual correlaci6n de variables expansivas 

de la econom1a, la respuesta de los posibles inversionistas ha sido muy 

pobre, Se pueden suponer dos causas de este fenómeno: una de ellas se 
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relaciona con el auge de los negocios financieros, la otra hace pensar en 

presiones sobre el Estado para que ceda mayores espacios de rentabilidad. 

No está por demlis recordar entonces que la discusi6n sobre la intervenci6n 

estatal debe darse tanto en el ámbito social como en el econ6mico y el 

jur1dico, Ante ello, las disposiciones macropol1ticas del Estado deberán 

ser prudentes y oportunas a trav~s de mecanismos pol1ticos y sociales 

id6neos, ya que la interpenetraci6n de las instituciones mexicanas ha 

evolucionado por decenios en una forma flexible adaptada a una amplia gama 

de circunstancias nacionales, 

La estrategia del cambio estructural resumida por el Plan Nacional de 

Desarrollo 1982-1988, se integr6 al Programa Nacional de Financiamiento del 

Desarrollo que precisa en términos fiscales y financieros esa estrategia. 

La pol1tica de financiamiento cumple una tarea de gran importancia en la 

reordenaci6n econ6mica y el cambio estructural del presente, Podr!amos 

afirmar que las causas inmediatas de la crisis de 1982 fueron de carácter 

esencialmente financiero, ya que la suspensi6n de pagos sobre la deuda 

externa estuvo ligada a los desequilibrios de las finanzas públicas de las 

cuentas con el exterior (particularmente el gran endeudamiento externo), a 

la inflaci6n nacional, a la insuficiencia del ahorro interno y a la escasez 

de divisas, Por todo ello, resulta 16gico que se busque adecuar la 

estrategia del cambio estructural con las caracter1sticas del 

financiamiento orientado a lograr las prioridades del desarrollo econ6mico, 

El Programa plantea diversas acciones en relaci6n a cuatro áreas o 

aspectos principales: el ahorro, la canalizaci6n de los recursos 

crediticios, la reorientaci6n de las relaciones econ6micas con el exterior 

y el desarrollo institucional del sistema financiero, 
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En lo que hace al ahorro interno se tratar1an de recuperar sus niveles 

hist6ricos, como punto de partida para su crecimiento progresivo. En ese 

cometido, el ahorro del sector público será un elemento esencial, que se 

subdivide en el del Gobierno Federal y en el del sector paraestatal, El 

ahorro del Gobierno Federal progresará en f unci6n del crecimiento de la 

recaudaci6n fiscal, por lo que ser§ necesario reducir substancialmente la 

evasi6n y la elusi6n fiscal, El ahorro del sector paraestatal se ha visto 

desequilibrado en años recientes a causa de una insuficiente generaci6n de 

recursos propios de inversi6n, Esto último lo condicion6 hacia una 

dependencia eKcesiva de las transferencias y créditos externos. En el 

futuro i~medlato se realizar1an nuevos ajustes en los precios y tarifas de 

esas empresas públicas, as1 como apoyos crediticios a las mismas, sin 

excluir las capitalizaciones o asunci6n de pasivos. 

Se mejorará la eficiencia de la circulación de los flujos crediticios en 

acuerdo con las finalidades del cambio estructural. La banca de desarrollo 

y los fondos de fomento se orientarán hacia la canalizaci6n de recursos 

crediticios preferenciales y a apoyar los proyectos prioritarios, teniendo 

en cuenta las caracter1sticas particulares de cada instituci6n y los 

problemas espec1ficos de los sec toree de actividad involucrados. Ello no 

implica que las operaciones no estarán basadas en criterios de 

rentabilidad, puesto que la solvencia y seguridad mismas de los bancos 

están en juego. 

Las empresas serán objeto de apoyo financiero, para solucionar los 

problemas de estrangulamiento de dinero que se presentan a causa de una 

inadecuada composici6n de sus balances de recursos monetarios y 
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crediticios, redundante en una baja capitalizaci6n tanto de mediano como de 

largo plazo que bloquea la inversi6n productiva. 

La reorientaci6n de las relaciones con el exterior buscará lograr una 

evoluci6n constantemente favorable de la cuenta corriente de balanza de 

pagos. Para ello se utilizará una pol1tica cambiaria de tipos reales para 

la moneda nacional, debidamente integrada con los apoyos crediticios a las 

actividades vinculadas al sector externo que la estrategia del cambio 

estructural requiera. 

Un conjunto de adecuaciones institucionales completarán el panorama 

financiero del cambio estructural. La banca mfiltiple mejorar& y 

reorientar& su operaci6n, a fin de compatibilizar el logro de una adecuada 

rentabilidad con las metas establecidas de autonom1a de gesti6n y 

competencia interinstitucional. En base a la experiencia lograda por la 

banca mexicana, se buscará una eficaz combinaci6n entre las instituciones 

de banca mfiltiple y la banca especializada conciliando -entre otras 

finalidades- los objetivos correspondientes al desarrollo nacional con los 

del desarrollo regional y local. 

Hasta aqu1, se han planteado una serie de aspectos generales de la 

estrategia financiera del cambio estructural. Corresponde ahora anotar dos 

o tres comentarios con respecto a la estrategia fiscal del cambio 

estructural que forma parte de la anterior. 

De una manera muy sint€tica, se puede decir que la estrategia del cambio 

estructural en términos fiscales se reduce a aumentar la recaudacl6n 

efectiva de la administraci6n fiscal y a reducir el gasto corriente de la 

misma. De esa manera, se pretend1a lograr un aumento en el ahorro del 

Gobierno Federal que pasara de 0.6% del PIB en 1977-1982 a aproximadamente 
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2% en el lapso 1985-1988. Esto 1iltimo se acompaña del hecho de que la 

participación de los ingresos tributarios del Gobierno Federal en el PIB 

pasarán de un 13,7% registrado en el periodo 1977-1982, a representar el 

17,3% entre 1985 y 1988, Cabe destacar que en todo este mejoramiento del 

ahorro fiscal efectivo del Gobierno Federal se plane6 incrementar durante 

la presente administraci6n la recaudaci6n en base a los impuestos directos, 

de manera que durante los cuatro Gltimos años de la administraci6n de De la 

Madrid dicha recaudaci6n represente el 5.5% del PIB, en promedio. 

Todo este conjunto de grandes objetivos de la estrategia del cambio 

estructural en t~rminos fiscales, se apoyará en una serie de acciones como 

las siguientes: 

Reforzar el aspecto administrativo de la recaudaci6n, 

Aumentar el presupuesto de la administraci6n tributaria, 

Actualizar permanentemente el padr6n nacional de contribuyentes, 

Descentralizar la administraci6n tributaria, 

Aumentar el número de auditor1as fiscales, 

Reafirmar la príictica del dictamen fiscal, 

Desarrollar el sistema de fiscalizac16n permanente, y 

Globalizar el ingreso de las personas f!sicas contribuyentes del 

impuesto sobre la renta, 
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3, LA PLANEACION MEXICANA, 

En este capitulo se prese.ntan una serie de antecedentes del proceso de 

planeaci6n mexicano, Resulta forzoso, entonces, referirse a lo que sucedia 

en las dos grandes subdivisiones del sector público, o sea, el sector 

central y el sector paraestatal, El lector encontrará, por la raz6n 

expuesta, referencias simultáneas a la planificaci6n gubernamental y 

paraeststal de acuerdo a las cuatro etapas diagramadas para este capítulo, 

Dado que aun hoy en d!a podría discutirse la significaci6n real de un 

"sistema nacional de planificaci6n" en M!ixico, resulta 16gico que los 

hechos que se comentan a continuación sean m&s bien indicadores de 

evoluci6n de la administrac16n pública en general y no estrictamente 

referidos a la presupuestac1.6n, Al mismo tiempo, cabe destacar que se 

utiliza una periodizac16n basada en la obra de Alejandro Carrillo Castro y 

Sergio Garc1a Ram'Íl:'ez ( l), a la cual se agregan algunos matices 

particulares fundamentalmente a causa de la actualización necesaria, 

Con el transcurso del tiempo, las funciones estatales se resumen cada 

vez más en las formas espec!ficas de planificaci6n que adoptan los pa1ses, 

Alin se puede decir que las más severas pol 1ticas de desregulaci6n no 

cuestionan las bases del Estado, aunque s1 los mecanismos de 

planificaci6n, En el fondo, la naturale.za básica de la econom!a p(iblica 

(2) se reorganiza para lograr la optimizaci6n de las funciones pablico

privadas de crecimiento y reproducci6n del régimen de producci6n. 

Planear es influir en el desarrollo ulterior del proceso social, Es un 

prop6sito premeditado, el cual asumen las sociedades en función de su 

ideolog1a y con arreglo a una estructura económica y a un sistema pol1tico 
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determinados (3), Como ya está visto, la planeaci6n es autoritaria cuando 

es impuesta por un poder que toma las decisiones centralmente, Es plural y 

participativa 

Cil timo caso, 

sociales, la 

si se da en el marco de un sistema democrático, En este 

la planeaci6n significa la participaci6n de todos los grupos 

conciliación de diversos intereses; de tal forma que se 

alcanza un equilibrio de fuerzas en el desarrollo, cuando expresa de manera 

clara la voluntad de la comunidad sobre el proyecto de naci6n mas deseable, 

En la primera etapa de formación del Estado mexicano, existe una 

contradicción entre las estructuras heredadas de la colonia (centralismo) y 

el modelo pol1tico federalista adoptado, Esta situación se constituyó en 

campo propicio para el caudillismo y el caciquismo, que reflejaban la falta 

de una centralización de las decisiones pol1tico administrativas de orden 

nacional y una descentralización de las mismas a nivel ejecutivo, 

El proceso de institucionalización del poder que tuvo lugar como 

producto de la Revoluci6n Mexicana pretendi6 eliminar los regionalismos. 

Se adoptó un modelo federal en el que paradójicamente se ha reforzado el 

centralismo político y se ha impulsado d€bilmente la descentralización en 

materia administrativa, lo que dificulta el proceso de planeaci6n, En 

general la transformación de las estructuras administrativas, entre las que 

están incluidas las dependencias encargadas del manejo presupuesta!, está 

orientada por dos grupos de variables de cambio, La primera se refiere al 

conjunto de requerimientos que la prosecusión de un determinado crecimiento 

(económico, social, etc,) demanda del gobierno, La segunda, a los 

conflictos de intereses localizados particularmente en la administración 

pública ( 4) , 
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3, l, 'El Periodo Posrevolucionario de Regulación Impl1cita, 

La planeación en México se da en un contexto histórico propio, 

susceptible de subdividirse en tres momentos diferentes previos al 

presente, El primer momento o coyuntura histórica estuvo conformado· por la 

promulgación de la Constitución de 1917, que plante6 un nuevo proyecto 

nacional (5), En esta Constitución se reconoce la propiedad originaria de 

las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional, otorga 

facultades al Estado para dar a la propiedad las modalidades que dicte el 

interés pGblico y reconoce el dominio nacional de los recursos naturales. 

Al mismo tiempo, en ella se establecen los mecanismos jur1dicos que 

permitir&n la expansión de un sistema de econom1a mixta, de tal modo que el 

Estado orientar1a el uso de los recursos productivos hacia el cumplimiento 

de objetivos nacionales, 

En ningún art1culo de la Constitución se señalaban atribuciones 

espec1ficas expresas para que el Estado elaborara un sistema nacional de 

planeación; aunque tampoco exl.st1a impedimento con respecto a ello, 

Diversos auto.res estiman que esta posibilidad, de hecho, al comenzar el 

perfodo posrevolucionario nacional no se tradujo·en un plan operativo, 

con objetivos•· pol1ticas y mecanismos para su concreción, Asf., . las 

primeras preocupaciones por traducir el proyecto nacional en pol1ticas 

concretas se dan en el marco del partido dominante, ya que el Estado 

mexicano contempor~neo no puede explicarse desvinculado de aquél, Por 

ello, la planeación en México ha sido promovida por dos instancias: la del 

gobierno y la del partido que surge con la Revolución, 



142. 

El proceso de planeaci6n dentro del Estado aparece cuando el liberalismo 

econ6mico comienza a agotar sus posibilidades. Es entonces cuando una 

intervenci6n limitada del Estado y sus acciones orientadas solamente a 

asegurar el libre juego de los intereses de la sociedad, muestran sus 

falencias. De esa manera, las crisis c!clicas del capitalismo pusieron en 

tela de juicio el liberalismo econ6mico. A partir de la gran depresi6n de 

1929, los estados capitalistas asumieron un conjunto de responsabilidades 

económicas y sociales que antes se hallaban sujetas a las fuerzas del 

mercado, Al concluir la Segunda Guerra Mundial, los Estados comenzaron a 

planear sus actividades econ6micas y sociales con el prop6sito de aligerar 

las constantes crisis del sistema capitalista; y paulatinamente la noci6n 

del Estado fue asimil§ndose a la del gobierno (6), 

Los antecedentes de la planificación en M€1:ico registran un dato 

importante en el mandato del Presidente Calles, quien al inicio de su 

gesti6n ordena la creaci6n de las Comisiones de Eficiencia orientadas hacia 

los servicios públicos, Posteriormente en 1928, establece el Consejo 

Nacional Económico de los Estados Unidos Mexicanos que ten1a como objetivo 

hacer estudios sobre los problemas económicos y sociales del pa1s, de 

acuerdo a su ley constitutiva, Por esos años surge el Departamento del 

Presupuesto de la Federaci6n, pero se produjo un vaca ti o legis de cuatro 

años despu~s de publicarse en el Diario Oficial, con lo que se cancel6 la 

posibilidad de su desarrollo. 

En 1929 se crea el Partido Nacional Revolucionario (PNR), al tiempo que 

se formula el Programa de Acci6n del mismo, el cual se compromete a cumplir 

Pascual Ortiz Rubio, En 1930, al llegar ~ate a la presidencia expide la 

Ley sobre la Planeaci6n General de la República, orientada al ordenamiento 

del territorio nacional a trav~s de una Comisi6n de Programa. Tambi~n se 
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preve1a la creaci6n de un 6r.gano de consulta, la Comisi6n Nacional de 

Planeaci6n, de carácter mixto. 

Existe cierta confusi6n con respecto a esta Ley, puesto que si bien la 

misma hace menci6n de los atributos planificadores que le corresponden al 

gobierno de México, el objetivo central era diseñar el "Plan Nacional de 

M~idco" con base en un conjunto de documentos geográficos pertinentes, La 

experiencia demostró que las dl.sposiciones del instrumento normativo no 

fueron puestas en práctica y que, por esa y otras razones, relativas al 

funcionaml.ento institucional de la época, este ordenamiento jur1dico no 

pudo integrarse a un marco legal efectivo de la planeación y 

presupuestaci6n nacionales, 

Poco tiempo después, en 1933, el Presidente Abelardo L. Rodr1guez 

estableció un órgano técnico consultivo del Presidente, denominado Consejo 

Nacional de Econom1a de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas funciones eran 

asesorar al Presidente en materia económica, En ese mismo año el Partido 

Nacional Revolucionario elabora el Primer Plan Sexenal; posteriormente 

publicado bajo el nombre de Primer Plan de Gobierno, adoptado por el 

entonces candidato a la presidencia de la República Lázaro Cárdenas, Con 

este plan se deseaba impulsar el desarrollo econ6mico y superar problemas 

en el. sector externo, Se contemplan tambi~n los problemas agrarios y 

educativos ·y se sostiene que el Estado es agente regulador de la actividad 

económica, Sin embargo, el plan era más bien un bosquejo general de la 

pol1tica económica a seguir durante el régimen del Presidente Cárdenas. No 

conten1a ningún instrumento práctico para su ejecución: México no contaba 

con organismos económicos o estad1sticos, que realizaran los estudios 
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necesarios para traducir las instrucciones generales del plan en términos 

cuantitativos, 

Ese Primer Plan Sexenal, elaborado por técnicos del Gobierno Federal y 

por la Comisi6n de Programa del Partido Nacional Revolucionario, además de 

haber conformado un documento de plataforma electoral que ni propon1a un 

programa financiero, ni contenta instrumentos prácticos para su ejecuci6n, 

tampoco traducfa sus objetivos en términos cuantitativos; fue elaborado por 

la administraci6n del Presidente Eltas Calles, lo cual serta un factor 

importante para que Cárdenas, al asumir el poder, hiciera un seguimiento 

relativo de lo previsto en el Plan (7). 

Por lo anteriormente afirmado, se puede decir que las primeras etapas 

de la planeaci6n fueron eminentemente politicas. Obedecieron a los 

intentos de concretizar las reivindicaciones de la Revolución; as1 el 

"Primer Plan Sexenal" dio una orientaci6n nacionalista a las acciones del 

Estado Mexicano. La eficacia de este plan se ubica en el ámbito ideol6gico 

y reivindicativo, no en el técnico (8), 

Al mismo tiempo que utilizamos en este trabajo una clasificaci6n 

determinada de las etapas de planeaci6n y presupuestaci6n en México, cabe 

destacar que ellas han obedecido a otras caus11s generales como la voluntad 

de recopilar información a fin de elaborar loa documentos del partido en 

el poder y la programación de determinadas inversiones segGn acuerdos 

especiales con el exterior, por ejemplo para obtener créditos financieros 

espec1ficos, 

Alrededor de los años trei.nta, las acciones gubernamentales relacionadas 

con la planeaci6n y la presupuestaci6n tuvieron como finalidad tratar de 

conformar un diagnóstico econ6mico de la situaci6n mexicana, que fue 
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siempre un cap1tulo prioritario de los procesos de planlf icaci6n estatales, 

En 1936, se emiti6 la "Ley de Expropiaci6n" que otorgaba al gobierno el 

derecho de actuar más ampliamente en el sistema econ6mico. 

Adicionalmente, se cre6 el Comit~ Asesor Especial (1935), el cual deb1a 

quedar integrado por varios secretarios de Estado, un representante de la 

Comisi6n Nacional de Irrigación y los directores del Banco Central y del 

Banco Nacional de Crédito Ejidal, Las finalidades perseguidas por este 

comité eran las de coordinar las pol1ticas nacionales de planeaci6n, aunque 

resulta conveniente reconocer que no existen registros de logros 

significativos por parte del comité mencionado, en el cumplimiento de sus 

objetivos, De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto de 1935, el 

proceso de preparaci6n o elaboraci6n de la cuenta de egresos, quedaba bajo 

la administraci6n de la Secretar1a de Hacienda (9). 

Hacia finales de la década de los treintas, Cárdenas dispuso la 

realización de las tareas necesarias, a fin de elaborar el Segundo Plan 

Sexenal 1941-1946. Dicho plan resaltaba la conveniencia de cuantificar los 

objetivos econ6micos y conten1a lineamientos acordes con la pol1tica 

popular perseguida por la administraci6n Cárdenas. Posteriormente, durante 

el periodo de Avila Camacho, esa pol1tica de corte popular fue matizada y 

reorganizada por un planteo general de industrializaci6n con énfasis en el 

desarrollo de la iniciativa privada, sin olvidar totalmente la dosis de 

reformas sociales que otorgan estabilidad a las funciones legitimadoras del 

Estado, De todas maneras, podr1amos decir que el Segundo Plan Sexenal fue 

otro antecedente de la planiflcaci6n estatal en México, el cual mejora en 

términos conceptuales al primero, pero que no redundó tampoco en 

instrumentaciones efectivas. Ambos fueron elaborados sin conocimiento 
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alguno de los métodos de planeación aplicables a una sociedad todav1a muy 

subdesarrollada, que sufr1a seria escasez de técnicos y especialistas en 

todos los niveles. Por otra parte, estos planes fueron preparados por 

administraciones salientes y no contuvieron disposiciones que permitieran 

la continuidad de las pol1ticas económicas, salvo en el sentido general del 

cumplimiento del esp!ritu de la Constitución. 

Los problemas de la Segunda Guerra Mundial en México obligaron a la 

creación de la Comisión Feder.al de Planificación Económica, que en el año 

de 1942 sustituyó al Consejo Nacional de Economía; su objetivo era 

solucionar los problemas acarreados por el conflicto internacional y la 

recopilación de información general y estad1stica sobre la producción 

industrial del pa1s. A su vez, el Consejo Mixto de Econom1a Regional, se 

encargar!a de realizar estudios estatales. 

Entre 1925 y 1946 se crean e¡npresas públicas (10) para responder a 

problemas inmediatos, de manera que pueda evidenciarse la existencia de una 

pol1tica de expansión paraestatal bastante aleatoria. A pesar de lo 

sugerido en el párrafo anted.or, en el marco de una escena pol1tica 

convulsionada por las luchas entre facciones antagónicas, el Estado 

Mexicano construye sus bases organizativas; se crean, entre otras, la 

Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México, la Comisión Nacional de 

Caminos, la Comisión Nacional de Irrigación, la Comisión Federal de 

Electricidad 1 la Comisi6n de Fomento Minero, el Banco Nacional de Comercio 

Exterior y el Banco Nacional de Crédito Agr1cola. Ciertamente, la 

Constituci6n otorga nuevas funciones al Estado como rector del proceso de 

desarrollo nacional, pero es también la necesidad de remontar los bajos 

niveles de actividad económica lo que perfila al Eatado como principal 

promotor del desarrollo, 
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Desde 1930 el Estado canalizó su inversión básicamente a las actividades 

de fomento que propiciaron un marco adecuado para la actividad privada. 

Con la creación de instituciones como Altos Hornos de México, Guanos y 

Fertilizantes, la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y Diesel 

Nacional, entre otras, la acción del Estado para apoyar las actividades 

encomendadas al sector privado se vinculó estrechamente a la pol1tica de 

promoción de la industrialización, objeto b&sico de la estrategia de 

desarrollo económico y social adoptada en esa época, Fue también en esos 

momentos históricos que el Estado incrementó su actividad empresarial con 

el fin de regular el mercado y proteger al consumidor final. Con este 

·propósito decidió también la creación de la Compafi1a Nacional de 

Subsistencias Populares (CONASUPO), la Industrial de Abastos (IDA), y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Una determinada etapa de la planeación en México se vio influida por el 

pensamiento económico del periodo de la Segunda Guerra Mundial y de la 

posguerra respectiva. Entonces el desarrollo se vio como un problema 

t~cnico de crecimiento econ6mico, por lo que los esfuerzos se concentraron 

en la necesidad de incrementar las inversiones, sin prever suficientemente 

la productividad de éstas, ni los mecanismos institucionales, sociales y 

pol1ticos que han de regular la utilización de dichos recursos en relación 

a las repercusiones de los mismos sohre el nivel de vida de la poblaci6n en 

general. Es por ello que en esta ~poca se avanza mtis en planes de 

inversión que en un sistema global de planeaci6n, Ejemplo de ello fue el 

"Plan de Inversiones del Gobierno Peder.al" 194 7-1952, preparado por el 

Banco de México que, sin embargo, nunca llegó a ponerse en marcha (11). 
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3.2. El~ dé Control Nor~ Exj>lkito. 

Al asumir el mando del Poder Ejecutivo el Presidente Miguel Alemán 

Valdés, el PRM se hab1a transformado previamente en el actual PRI. Durante 

su 'régimen, se crea la Secretar1a de Bienes Nacionales e Inspección 

Administrativa y se promulga la primera Ley para el Control de los 

Organismos Descentralizados y Empresas de Participaci6n Estatal, en 1947. 

Esta ley facult6 a la Secretar1a de Hacienda y Crédito Público para 

proponer un plan general de operaciones al Presidente, que, de ser 

aprobado, seria de carácter obligatorio ademas de tener facultades de 

control y fiscalización. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

adquirió funciones adicionales al fiscalizar diversas instituciones 

financieras a través de las Comisiones Nacionales Bancarias, de Seguros y 

de Fianzas, representando asi este intento un esbozo del actual mecanismo 

de coordinación sectorial. A esta Secretaria se le otorgó también la 

facultad de fiscalizar a los organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal no financieros. 

La Comisión Nacional de Inversiones, en 1948, constituyó el primer 

mecanismo de control del funcionamiento y operación de los organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal. Era un organismo 

dependiente de la Secretar1a de Hacienda y Crédito Público, aunque deber1a 

participar también la Secretar1a de Bienes Nacionales e Inspección 

Administrativa, lo cual gener6 problemas de coordinación intersectorial. 

Su corta existencia, pues fue disuelta en 1949, se debi6 a su ineficacia 

para asumir el control, vigilancia y coordinación de los organismos y 

empresas del Estado (12), 
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Con el decreto del 8 de diciembre de 1949, que otorg6 la responsabilidad 

a la Secretar1a de Bienes Nacionales e Inspeccl.6n Administrativa, para 

ejercer funciones de control y vigilancia sobre la empresa Ferrocarriles 

Nacionales de México y m&s tarde, al asumir el control administrativo de la 

Comisi6n Federal de Electricidad, dicha entidad pas6 a ocupar un papel 

importante en el control directo de los organismos descentralizados y 

empresas p6blicas, que se formaliz6 con la Ley de Secretarias de 

Departamentos de Estado de 1959. 

La creciente importancia de la acci6n estatal en la econom1a y su 

relevante funci6n de estimulo para el proceso de industrializaci6n a través 

de· infraestructura, energéticos baratos, precios subsidiados, incentivos 

fiscales, protecci6n arancelaria y control de salarios, a manera de 

ejemplo, condujeron a una Comisión Mixta de México con el Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a recomendar, a fines de 

1952, la formulaci6n de un Programa de Desarrollo, tal como qued6 asentado 

en la documentación respectiva. 

El gobierno de Ruiz Cortines creó, en 1953, el Comité de Inversiones 

integrado a la Secretar1a de Hacienda y Econom1a, el cual deb1a funcionar 

bajo la autoridad de esta Secretaria, el Banco de México y Nacional 

Financiera, 

inversiones 

Era el primer 

del sector p6blico, 

intento sistem&tico por programar 

El Comité mencionado emprendi6 con 

las 

tal 

vehemencia el control de los diversos programas de inversiones que no pudo 

menos que atraers'e numerosos problemas politicos (13), Ese tipo de 

fricciones entre los organismos involucrados y las dificultades de 

operaci6n que enfrent6 la Secretaria de Hacienda, en su calidad de supremo 
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árbitro, son, entre otras, las razones por las que las funciones del Comit€ 

se trasladaron a la Presidencia de la República, As1 fue como se cre6 en 

1954 la Comisi6n Nacional de Inversiones, bajo el mandato directo del 

Primer Mandatario, Este organismo represent6 un avance importante en la 

programaci6n del sector público, Sus principales funciones eran: 

a) estudiar y evaluar los proyectos de inversi6n según su importancia para 

las necesidades econ6micas y sociales inmediatas del pa1s; b) formular 

estudios econ6micos destinados a coordinar la prioridad, el volumen y el 

papel de las inversiones públicas conforme a los objetivos de la pol1tica 

econ6mica, fiscal y social; c) someter a la consideraci6n del Presidente un 

plan coordinado de inversiones públicas¡ y d) sugerir también al Presidente 

ajustes peri6dicos en el programa de inversiones en vista de nuevos 

desarrollos imprevistos, 

Esta comisión alcanz6 logros significativos, en base a una fuerte 

centralizaci6n de las decisiones. En efecto, como los organismos y 

empresas deb1an lograr autorizaci6n previa de la comisi6n y del Presidente 

para realizar sus inversiones, deb1an producirse reacciones tanto de los 

administradores públicos al frente de organismos y empresas, como de la 

propia Secretaría implicada en los procesos de financiamiento de las 

inversiones (Hacienda), 

Por otra parte, la Comisi6n de Inversiones aun cuando no estaba 

facultada para controlar la realizaci6n de €atas, de hecho pod1a hacerlo, 

pues dispon1a de la informaci6n necesaria para ello y ejerc1a presi6n por 

su calidad del 6rgano sin cuya autorizaci6n no se asignaban los recursos 

para nuevas inversiones, pudiendo negarla a aquellas dependencias o 

entidades que no hubieran cumplido en proyectos anteriores, Se planteaba 

así, un proceso de reforma administrativa de la presupuestaci6n y de la 
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planeación que podr1a haber representado cambios institucionales básicos. 

La experiencia posterior no confirmó tales expectativas (14), De todas 

maneras, la Comisión constituyó un eficaz instrumento para canalizar las 

inversiones públicas hacia aquellas ~reas prioritarias (irrigación, 

energ1a, comunicaciones, transportes) establecidas en el marco de una 

pol1tica económica orientada a modernizar la industria, substituir 

importaciones y proteger la consolidación de las actividades modernas de 

entonces, aunque ello implicara transferir a este sector parte de los 

excedentes generados en el resto de la econoro1a, particularmente en el 

sector agr1cola. 

En base al éxito obtenido en la administración de la deuda pública 

heredada se comenzó a pensar en una posible "Secretaria de Planeación y 

Presupuestos", aunque no se puso en practica finalmente, En cambio, más 

adelante, se creó la Secretaria de la Presidencia, la cual formar1a parte 

junto con las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y la del Patrimonio 

Nacional, antes de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, de un 

subconjunto medular de la administraci6n pública, 

La Léy de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958 institucionalizó 

los mecanismos operativos que dieron inicio a una efectiva planeaci6n 

econ6mica y social, si bien estas funciones quedaron repartidas en tres 

dependencias, El ·control administrativo de las empresas públicas -excluidas 

las instituciones de crédito, de seguros y organismos auxiliares de 

crédito- qued6 fundamentalmente a cargo de la Secretarla del Patrimonio 

Nacional. En cuanto a las facultades de la Secretaria de la Presidencia no 

fueron suficientemente precisadas, Veamos a continuación las disposiciones 

que, de todas maneras, contribuyeron a definir sus facultades (15): por El 
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Acuerdo del 29 de junio de 1959 se dispuso que las Secretarias, 

Departamentos de Estados, Organismos Descentralizados y Empresas de 

Participación Estatal deber1an elaborar un programa de inversiones para el 

periodo 1960-1964. El programa se deber1a presentar a la Secretar1a de la 

Presidencia para su aprobaci6n; se facultaba a ésta a ejercer la funci6n 

de vigilancia de la inversi6n pública y la de las entidades paraestatales. 

A su vez, el Acuerdo del 19 de noviembre de 1959, dispuso que los 

organismos y empresas públicas presentaran ante la Secretar1a en cuesti6n 

las modificaciones que se introducir!an en sus programas de inversi6n al 

año siguiente, 

El Acuerdo del 7 de julio de 1961, sobre la pl.aneaci6n y el desarrollo 

econ6mico y social del pa1s, facult6 a la Secretaria de la Presidencia para 

promover las modificaciones que fueran necesarias en la estructura y 

funcionamiento de la administraci6n pública, as! como para fijar los 

procedimientos que normaran la acci6n conjunta de la administraci6n pública 

federal, Con la reforma del artículo 35 de la Ley de Ingresos de la 

Federación, se estableció que las obligaciones que contrajeran los 

organismos y empresas públicas, tanto en moneda nacional como extranjera, 

deb1an quedar inscritas en un registro que para tales efectos se abrir!a, 

Es razonable afirmar que la diferencia básica entre el periodo de 

"desarrollo con inflaci6n" (aproximadamente 1946 a 1955), con respecto al 

periodo del "desarrollo estabilizador" (aproximadamente 1956 a 1969), 

estuvo radicada en las políticas monetaria y fiscal. Durante el periodo de 

crecimiento con inflación, la política monetaria no restrictiva financiaba 

un déficit fiscal cr6nico, Durante el periodo posterior, el elemento 

dinamizador de la inversión seria principalmente el ahorro interno (16), 
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Podr1amos decir que entre 1958 y 1962, la Secretaría de ls Presidencia 

no llev6 a cabo sus fUnciones vinculadas con la planeaci6n y la 

programaci6n de inversiones, no obstante haberse establecido la previa 

autorizaci6n por la Presidencia de las inversiones de las dependencias, 

organismos y empresas; ya que la administraci6n efectiva de las 

inversiones fue ejercitada por las instancias directamente interesadas en 

el proceso de capitalizaci6n respectivo. 

La coexistencia de dos direcciones paralelas, independientes una de la 

otra, refleja la concepci6n que ve como dos elementos separados a la 

planeaci6n y a la administraci6n de las inversiones del sector pGblico. La 

Direcci6n de Planeaci6n (separada de la D1recci6n de Inversiones), desde el 

inicio de sus funciones en 1962, no fue capaz de iniciar una planeaci6n 

nacional integrada; ello es atribuible a la falta de coordinaci6n entre 

Secretarias y a la ausencia de una centralizaci6n de las actividades 

nacionales de planeaci6n en una sola Secretaria. 

En un acuerdo presidencial de 1962 se estableció una Comisión 

Intersecretarial para la Formulaci6n de Planes Econ6micos y Sociales a 

Corto y Largo Plazo, que implicaba la responsabilidad conjunta de las 

Secretadas de Hacienda y de la Presidencia, con el objeto de formular los 

programas del caso. Esto constituyó el punto de partida contemporáneo para 

la elaboración, con técnicas modernas de planeaci6n, de programas de 

desarrollo econ6mico y social de México. Al Comité Coordinador de las 

Instituciones Nacionales de Crédito se le encomend6 la elaboración de 

estudios y normas, as1 como la promoción de medidas tendientes a regular 

las instituciones de crédito. 
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El Plan de Acc16n Inmediata, principal ejercicio de esta Comisi6n, fue 

formulado como una respueata a la situación de estancamiento que viv1a la 

econom1a mexicana desde final.es de la Meada de los cincuenta. Los cambios 

m~s importantes que proponía la primera vers16n del Plan se centraban en 

la distribuci6n de la inversi6n pública. Dado que ésta se había 

concentrado 

inversiones 

en la infraestructura, 

sociales. También fue 

se intentaba poner el acento en las 

el primer intento de elaborar un 

programa nacional de inversiones, que abarcara al sector privado. 

El plan tuvo pocas posibilidades de ser instrumentado eficientemente 

por tres razones principales: a) no se justificaron los niveles de 

inversi6n que fueran acordes con un modelo macroecon6mico; b) no se 

contemplaba ninguna reforma administrativa que facilitara J.a ejecución del 

plan, y c) no proponía medidas de política econ6mica con las cuales se 

pudieran lograr las metas del plan. A pesar de todo, encontramos en él un 

ejemplo claro de aquellos documentos formulados con la finalidad expresa de 

obtener financiamiento. 

También durante el transcurso de esta etapa de la planeaci6n en M~xico, 

la teor1a del crecimiento técnico fue ligada al enfoque estructuralista que 

establece un conjunto de reformas, las cuales tienden a constituir un 

Estado orientador, promotor y planificador del desarrollo. Se hace 

hincapié en una mejor distribuci6n del ingreso con el objetivo de 

fortalecer el mercado interno, lo que se traduce en el "Plan de Acci6n 

Inmediata 1962-1964" y posteriormente en el "Plan de Desarrollo Económico 

y Social 1966-1970". Es tos planes aún no contemplan un marco global en el 

cual incluir al conjunto de la sociedad. No contaban tampoco con una 

infraestructura 

metas. En un 

técnica que permitiera cumplir con los objetivos y 

sentido político, no son un resultado inmediato de 

las 

los 
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programas del partido en el poder, pues en esta ~poca este último carece de 

una programa que sirva de gu1a al gobierno (17). 

El desarrollo del periodo 1946-1958 estuvo caracterizado por ser una 

estrategia de crecimiento con inflaci6n y sin gran desarrollo de los 

niveles de ingresos públicos. En este último sentí.do, influy6 

decisivamente la pol1tica destinada a estimular la inversi6n privada y, en 

consecuencia, a instrumentar una fiscalizaci6n sumamente benigna con 

respecto a las utilidades de las empresas, Siendo el nivel de ingresos 

públicos escasamente dinámico en su expansión, 16gico resultó que aun un 

moderado gasto público redundara en déficit presupuestales secularizados 

( 18). 

El crecimiento inflacionario registrado alrededor del per1odo mencionado 

en el párrafo anterior, condujo a la administraci6n del Presidente L6pez 

Matees a recurrir al endeudamiento externo, con el fin de financiar al 

gasto público, Sin la presi6n inflacionaria provocada por la excesiva 

emisión de circulante se trataba de continuar con la pol1tica de 

industrialización y reducir la inflación, mantenlendo para ello la 

estabilidad de precios y el tipo de cambio del peso frente a las monedas 

extranjeras. 

Por otra parte, en 1961 se acordó, en Punta del Este, la conocida 

Alianza para el Progreso; ésta condicion6 los créditos internacionales 

a la formulación de planes generales de desarrollo, Se pretendió as1 

constituir un programa nacional de inversiones destinado a obtener 

financiamiento internacional, Dicho plan pretendfa financiar el 50% de la 

inversión pública con cr~ditos foráneos otorgados conforme a la mencionada 

Alianza, 
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Como ya hemos visto, el control de los organismos y empresas del Estado 

quedó asignado a tres dependencias del Ejecutivo Federal: la Secretarla de 

la Presidencia, la de Hacienda y Cr~dito Público y la del Patrimonio 

Nacional. No obstante que el grado de coordinaci6n entre las tres 

dependencias nunca fue adecuado y que existían funciones superpuestas y 

duplicadas, a esta conformaci6n de poderes se dio en llamarla "el triangulo 

de la eficiencia". Si la Secretar1a de la Presidencia buscaba lograr la 

máxima coordinación entre la,; 11neas de pol1tica económica y la inversión 

pública, la Secretaria de Hacienda asumió un papel singular en el 

funcionamiento y control de las empresas plibUcas desde su primera etapa de 

formaci6n, Asf, esta última en 1964, tom6 la decisi6n de incorporar al 

presupuesto de egresos de la Federaci6n de 1965, veinte de los mas 

importantes organismos y empresas públicas, con el fin de poder tener 

directamente regulados sus ingresos y gastos, 

Aunque la responsabilidad, en una primera instancia, del análisis y 

evaluaci6n de los presupuestos y programas de las entidades paraestatales, 

correspondia a los consejos de administración de cada empresa, el Gobierno 

Federal dio importantes pasos tendientes a la implantación de modernas 

técnicas presupuestales entre las que destacan las distintas modalidades 

del presupuesto por programas (19). La Secretaria del Patrimonio Nacional 

pasó a ser la dependencia encargada de evaluar la gesti6n de los organismos 

y empresas pablicas, a trav€s del an&lisis de los presupuestos por 

programas anuales de estas entidades, Dentro de sus atribuciones se 

encontraba también verificar que la estructura program&tica fuera 

congruente y que los programas diseñados se justificaran en los términos 

marcndos por la política económica. 
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Podemos decir que la evolución de la infraestructura administrativa para 

la planeación, a partir de 1960, se resume en el hecho de que la Comisión 

Intersecretarial para la Elaboración de Programas de Desarrollo Económico·y 

Social aport6 las primeras experiencias de planeación para ejercer el 

control de la administración pública, el Plan de Acción Inmediata 1962-1964 

y el Programa de Desarrollo Económico y Social 1966-1970, este último 

durante el régimen del Presidente Gustavo D1az Ordaz. 

Adicionalmente, en el mismo per1odo mencionado, fue creada la Comisión 

de Administración Pública, en 1965, la cual tenia como objetivo estudiar la 

reforma administrativa requerida para el cumplimiento del programa de 

desarrollo econ6mico y social para ese sexenio. Esta comisión orientó sus 

pasos hacia la inatitucionalización de los sistemas y mecanismos de 

programación de la administración pública federal. Durante este per1odo 

deben agregarse las reformas y adiciones a la Ley para el Control de 1966. 

Dentro del Programa del Sector Público 1966-1970 existi6 un cap1tulo 

sobre reforma administrativa, con una concepci6n tecnocrática de la 

administración -según algunos autores (20)- ya que ese Programa adoptó un 

criterio de racionalidad administrativa puramente instrumental. 

3. 3. El ~de la Presupuestación ~ ~ Regional. 

En nuestro pafs se produjeron, durante la década de los años sesenta, 

varias tendencias que eran un indicador del desgaste del modelo de 

desarrollo económico y de la capacidad de control pol1tico por parte del 

Estado Mexicano. Las tendencias mencionadas pueden resumirse en cinco 

puntos que. son: disminuci6n en la tasa de crecimiento de las exportaciones; 
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incremento acelerado del déficit en balanza de pagos; progresivo deterioro 

financiero del Estado; baja en el ritmo de crecimiento del mercado de 

bienes de consumo duradero, y ca!da en las tasas de producci6n agr!cola 

(sobre todo en el rengl6n de alimentos). Todo esto amenazaba a algunos 

factores claves: la capacidad de importación, el papel de Estado como 

dinamizador de la inversi6n privada, la perspectiva de un mercado en 

crecimiento que estimulara la inversión y una oferta relativamente 

el!istica en la producci6n de alimentos que habh prevenido la inflaci6n y 

mantenido bajos precios. As1 pues, se cuestionó al esquema del "desarrollo 

estabilizador" que pretend1a concentrar recursos en los sectores con 

capacidad para generar ahorros e invertir y que el Estado realizase 

sacrificios fiscales (21) para promover actividades del sector privado y 

atraer inversiones y empréstitos del exterior. A todo esto hay que añadir 

además el costo social de la estrategia seguida, lo cual condujo a una 

serie de reajustes del aparato estatal. 

El desarrollo estabilizador hizo que el potencial. de desarrollo se 

aprovechara y logr6 la creaci6n de una estructura productiva y financiera 

adecuada para el largo plazo: el ahorro '!Oluntario se vio incrementado en 

su propensi6n marginal, también aumentaron la productividad del trabajo y 

del capital, los salarios reales y la participación de los salarios en el 

ingreso nacional. Sin embargo, el crecimiento demogrfifico, los 

desequilibrios de productividad por hombre, la existencia de zonas 

atrasadas que aún no aprovechaban sus posibilidades de desarrollo, la 

abundante población joven que demandaba educación y las crecientes 

necesidades de seguridad social impon1an, junto con las tendencias antes 

anotadas, un compromiso aún mayor por parte del Estado. En suma, el 

Estado llegó a un punto tal en que deb1a tener una amplia gama de recursos 
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y la · forma de lograr dicho Hn deb!a considerar la promoci6n del 

desarrollo y una m!is justa distdbuci6n del ingreso como objetivos 

primordiales. As1, las medidas que se adoptaran deb1an formularse pensando 

en una mayor cohesi6n en funci6n de los objetivos, Recapitulando, de 

manera por demás sintética, el panorama en que se encontraba el pa1s en 

1970 al dar inicio el gobierno del Presidente Luis Echeverr1a, era el de un 

patr6n de desarrollo agotado y una recientemente vivida y "solucionada" 

crisis de conciencia provocada por lo sucesos de 1968. 

deber1a enfrentarse el nuevo gobierno, 

A estos retos 

Cuando Luis Echeverr1a asume el poder define lo que ser1a el objetivo 

principal de su gobierno: el fortalecimiento del Estado, en particular de 

sus finanzas, que le permitiera enfrentar el deterioro sufrido tanto en el 

patr6n de acumulaci6n de capital como en la soluci6n de los conflictos 

sociales. El predominio del capital monop6lico determina que la expansi6n 

del Estado se efectue aumentando el gasto corriente para atender problemas 

de insuficiencia en la demanda efectiva de una econom1a oligop6lica, o 

bien, incrementando los gastos de capital para disminuir los costos de 

producci6n de los capitalistas. En ese sentido, las modernas técnicas de 

la pol1tica fiscal y de deuda pública, proveer1an al Estado de una amplia 

gama de instrumentos presupuestales (22), 

El incremento de la actividad estatal estuvo caracterizado por tres 

elementos: una pol1tica hacendaria y monetaria que se constitu1a como traba 

al fortalecimiento estatal; la ausencia de una programaci6n econ6mica · que 

permitiera un control efectivo del presupuesto federal, y un gran margen de 

discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, 
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Ya desde su discurso de toma de posesión, Echeverr1a reconoció que el 

fortalecimiento del sector público, y en especial la inversi6n pública, 

potenciaba la capacidad gubernamental para dirigir el crecimiento 

econ6mico. El marco constitucional en que se encuadra lo anterior preve1a 

una econom1a mixta y el diagnóstico contemplaba la armonizaci6n de la 

economta pública con los intereses privados, como una de las bases de la 

econom1a mexicana. As1 pues, puede afirmarse que la tendencia del gobierno 

del Presidente Luis Echeverr1a fue la de reforzar la influencia en la 

econom1a mexicana por parte del Estado, en especial en cuanto al monto y 

destino de las inversiones, La ampliaci6n del intervencionismo estatal 

puede entonces atribuirse a elementos tanto estructurales como 

coyunturales, debidos al ciclo capitalista. De esa forma, el grupo 

gobernante en ese sexenio reclam6 para el Estado el derecho a la conducci6n 

global del régimen económico. Sobre esto último, Francisco Javier Alejo 

dijo: " ••• el gobierno del Presidente Echeverr1a ha logrado no s6lo evitar 

las crisis que asomaban de la acumulaci6n de problemas soslayados en el 

pasado, sino también consolidar pr§cticas de largo plazo en pos de un nuevo 

proyecto nadonal" (23). La historia real vendr1a luego a ajustar el 

significado de este tipo de hip6tesia, 

José Ayala plantea (24) que la intervención estatal en el sexenio 

echeverrista pasó por un intenso proceso de reestructuraci6n de las 

funciones del Estado, que si bien apoyaban la acumulaci6n privada de 

capital del sector dominante, buscaban compatibilizar diversas concepciones 

sobre la forma de afrontar la crisis fiscal y la manera en que el sector 

público deb1a insertarse en ella. 

El programa de gobierno de Echeverr1a se constituy6 en un intento de 

modernizar al pa1s, ya que en las décadas anteriores la inversi6n pública 
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se destin6, de manera preferente a la creaci6n de la infraestructura 

necesaria para el impulso de la empresa privada en detrimento de los gastos 

de beneficio social, Puede as! decirse que la intervenci6n estatal en la 

econom1a mexicana no er·a, en términos competitivos, sino de caríicter 

funcional con el desarrollo capitalista; Una importante medida para la 

mencionada modernizaci6n la constituy6 la reforma fiscal, la que adem§s 

requer1a una reforma administrativa que garantizar.a un uso mas racional de 

los recursos públicos que, un gobierno con poco gasto y dedicado al 

desarrollo de proyectos productivos acordes con las necesidades de insumos 

e infraestructura b§sica para el desarrollo del capital, necesitaba con 

urgencia. 

Por otra parte, aunque desde luego en relaci6n con la estrategia de 

desarrollo seguida en los primeros años del gobierno echeverrista, dicha 

estrategia deber1a considerar ahora, ademas del mantenimiento de la paz 

social: la modernizaci6n de los sectores industriales, la eliminaci6n de 

fracciones del capital ineficientes, el fortalecimiento de las finanzas 

públicas, la instrumentaci6n de nuevas formas de inversi6n en el sector de 

los medios de producci6n e insumos y, adem§s, la realizaci6n de una 

reforma educativa que asegurara, en el corto plazo, una oferta de mano de 

obra como la que necesitaba la modernizaci6n del pa1s, 

Es claro, entonces, el reconocimiento por parte del gobierno 

echeverrista, de que para corregir grandes desequilibrios econ6micos y 

sociales deb1a formularse una estrategia de largo plazo, Se co11voc6 a una 

etapa de "desarrollo compartido" y se introdujeron varias medidas para el 

logro de ese objetivo. Una importante cuesti6n la constituirte el papel de 

la presupuestaci6n, ya que para entonces empezaba a tener una atenci6n 



162. 

preferente y que nos llevará a que, en secciones posteriores de este 

trabajo, pueda ligarse a la aportación especifica que el gobierno de 

Echeverr1a hizo al esfuerzo planificador en México, A este respecto 

Reynolds menciona: 

"Las necesidades del presupuesto anual desempeñar1an probablemente 
un papel principal en la determinaci6n de la pol!tica fiscal y 
monetaria, y los intentos tendientes a alcanzar un equilibrio 
interno y externo serian marginales a lo sumo" (25), 

Hacia 1972, el Gobierno adoptó una 11nea de poHtica expansiva con 

respecto al gasto público tanto en su parte corriente como en la de 

capital, Al mismo tiempo que aparecieron organismos como el Instituto 

Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular 

(INDECO), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog1a (CONACYT), el 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y el Instituto Nacional de 

Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), La ocupación en el 

sector pGblico se incrementar!a notablemente en alrededor de un 60% durante 

todo el sexenio respectivo, 

En el periodo del Presidente Luis Echeverrfa Alvarez se llevaron a la 

práctica varias recomendaciones hechas por la Comisi6n de Administración 

PGblica, Para 1974 se elaboró un "Anteproyecto de Lineamientos para el 

Programa de Desarrollo Económico y Social 1974-1980 11
, que se instrumentó y 

fue un precedente para que en 1975 apareciera el primer presupuesto de 

egresos con orientación programática, As!, se efectuaron acciones 

encaminadas a un proceso de reordenamiento previsto ya en la reforma 

administrativa (26), 

A su vez, la Ley para el Control de 1966 presentaba algunas lagunas 

que pretendieron eliminarse mediante la nueva Ley para el Control de 1970 
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(D.0.31-XII-70), Con esa ley se consider6 por primera vez, como objeto de 

vigilancia y control gubernamental, no s6lo a las empresas de participación 

estatal mayoritaria sino también a las de participaci6n minoritaria, Ls 

Secretar!a del Patrimonio Nacional asumió la supervisi6n de las etapas 

estratégicas del proceso administrativo y, muy particularmente, la de 

planeación del gasto público y el ejercicio de éste. 

Esta Secretaria interven1a en la adquisición y enajenamiento de los 

bienes muebles e inmuebles de las dependencias centralizadas y entldades 

paraestatales de la Administraci6n Pdblica Federal, La Ley Org§nica de la 

Administración Pública Federal (LOAPF) de 1976, distribuyó funciones; éstas 

-hasta entonces a cargo de la Secretaria de Patrimonio Nacional- a partir 

de J.a reorganizaci6n de la administraci6n pCiblica, pasaron a ser parte de 

las atribuciones de la Secretarta de Programaci6n y Presupuesto, en su 

calidad de dependencia de orientaci6n y apoyo global, as! como de los 

coordl.nadores de sector. 

Por otro lado, en 1971 estaba muy avanzada la descentralizaci6n 

econ6mica y administrativa con la creaci6n de los Comités Promotores de 

Desarrollo Socioecon6mico de los Estados (COPRODES) que representaron una 

modalidad de la planeación regional instalados en las diversas entidades de 

la federación, Los COPRODES tuvieron tres etapas sucesivas (27): a) del 

23 de junio de 1971 al 13 de enero de 1975, En esta etapa los 21 comités 

se instauran por decretos individuales; b) la que inida el 28 de enero de 

1975, con la emisión de una disposición jur1dica para regularlos y, por 

medio de otro decreto se crea la Comisi6n Nad.onal de Desarrollo Regional; 

c) de 197& a febrero de 1981 -dentro del pedodo de control unitario 

indiscr:!.mfoado- se introducen ajustes que hacen compatibles los comités con 
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la legislaci6n sobre asentamientos humanos, Esta tercera etapa, según se 

ver§ .llega a su fin con la creaci6n de los Comités de Planeaci6n para el 

Desarrollo de los Estados (COPLADES). 

Hacia fines de 1975, se formularon severas criticas a la SHCP y al 

sistema presupuestario en funciones, particularmente porque parecía 

desvincular excesivamente la gesti6n del gasto corriente con el de capital 

(28), También en esta etapa, el Presidente expidi6 el Acuerdo de 

Programaci6n de Inversiones Federales por Entidad Federativa, con el objeto 

de vincular a los comités con las tareas de programaci6n de la inversi6n 

pública federal, Al mismo tiempo la Secretar1a de la Presidencia a través 

de la Subdirecci6n de Desarrollo Rural de la Direcci6n de Inversiones 

Públicas emprendi6 el establecimiento de comités estatales de desarrollo 

rural con el fin de coordinar las actividades del Programa de Inversi6n 

Pública para el Desarrollo Rural (PIDER), 

Algunos de los prlncipales problemas a que se enfrentaron los COPRODES 

son los siguientes (29): a) su papel coordinador no estaba en consonancia 

con la naturaleza jur!dica del instrumento del cual hab1an surgido; b) a 

pesar de que fueron creados como entidades independientes, terminaron 

actuando como otra agencia federal; 

las funciones de funcionarios 

c) no se especificaron correctamente 

y de agencias federales; d) los 

representantes en el comité carec1an de capacitaci6n, tanto técnica como 

administrativa; e) el Gobierno Federal, como siempre, asumi6 la mayor parte 

de las funciones de los COPRODES; y f) no se conoc1an profundamente los 

objetivos de estas entidades, 

El proceso presupuestario en ese periodo (1970-1976), como en otras 

administraciones gubernamentales, sigui6 el curso de una normatividad y 
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procedimientos recurrentes, La Direcci6n General de Egresos era la unidad 

elaboradora y controladora de los presupuestos de la Federaci6n, Loa 

fondos no eran administrados directamente por 

éstas s6lo manejaban documentos avalados por 

Egresos, 

las dependencias sino que 

la Direcci6n General de 

Loa asesores econ6micoa del Presidente elaboraban su estudio de 

proyecciones macroecon6micaa llamado Marco Global del Gasto Presupuestal, 

que fijaba parámetros para las erogaciones en funci6n 

disponibilidades financieras, A su vez, la Dirección General de 

de las 

Egresos 

tomaba como base el gasto efectivo de loa siete primeros meses del año 

para hacer una proyecci6n anual, Entre agosto y octubre cada dependencia 

formulaba su anteproyecto de presupuesto, siendo que deblan someterse a loa 

11mites de gasto corriente previamente fijados, La Direcci6n de Egresos 

compendiaba entonces los anteproyectos con vistas a un proyecto final de 

egresos corrientes, Al mismo tiempo, las propuestas de gastos de capital 

llegaban a la Direcci6n de Inversiones Públicas de la Secretaria de la 

Presidencia, la cual, mediante las consultas re.spectivas, llegaba a 

determinar la cuantla global de la inversi6n p!iblica y su desagregaci6n por 

cada dependencia y entidad, Luego de todo lo anterior, se arribaba al 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, que junto con la 

iniciativa de decreto, se remi~!a al Poder Ejecutivo. En base a ello, el 

Ejecutivo presentaba a la Cámara de Diputados, el 15 de diciembre como 

fecha 11mite, el proyecto presupuestario anual, El ejercicio y control 

sobrevivientes, quedaban básicamente a cargo de la Dirección General de 

Egresos, aunque podlan existir requerimientos de autorizaciones especiales 

por parte de la Secretaria ·de Patrimonlo Nacional o de la Presidencia. Las 

órdenes de pago se tramitaban a través de '1a Tesorer1a (30), 
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De acuerdo a algunas opiniones particulares (31), que unen sus voces a 

una corriente sumamente crítica al gobierno de Echeverr!a, las instancias 

presupuestarias y administrativas fueron reflejo de una ineficiencia 

gubernamental generalizada. En este 6ltimo sentido, reformas 

institucionales insuficientes, crecimiento del aparato p<iblico por 

agregación, expansi6n de la venalidad de los funcionarios y ausencia de un 

proyecto global de gobierno debidamente articulado con los escalones 

subordinados al poder central, signaron un per!odo de gobierno 

contradictorio en el desarrollo de su polftica económica general. 

A fin de sugerir algunas reservas que nos merecen interpretaciones como 

la mencionada en el párrafo anterior, se puede decir lo siguiente: el 

periodo de "desarrollo compartido" administrado por el Presidente 

Echeverr1a registró consecuencias de diversa 1ndole no consistentes entre 

s1 muchas de ellas, a causa de factores operantes en el largo plazo de la 

economía mexicana. En este último sentido, debe serse cuidadosos al 

hablar de la "incompatibilidad" entre los diversos instrumentos de la 

pol!tica econ6mica, tanto en la administraci6n del Presidente Echeverr1a 

como en las posteriores a esa gesti6n de gobierno, Por ejemplo, se verá eo 

otras partes de este trabajo (cap1tulo IV), que los aumentos significativos 

eo las recaudaciones tributarias se logran en base a reformas 

institucionales y no a un progreso sistearatico de la captaci6n fiscal. 

Ello condiciona fuertemente el funcionamiento de la pol!tica estatal 

(fiscal en este caso), sobrecargando la significaci6n de las reformas 

institucionales y quitándole poder de lnstrumentaci6n efectiva al gobierno 

central, De alH que las polfticas de "freno y arranque" (noci6n esta 

última utilizada generalmente sin mayores precisiones), dif1cilmente puedan 

tener en nuestro medio nacional los efectos cuantitativamente más ajustados 
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que se logran en otros paises como EEUU, De cualquier forma, la gestión de 

Gobierno 1970-1976 pareci6 instrumentar una alta capacidad de illiciativa 

con respecto a la econom1a pfiblico-privada; no resulta sorprendente 

entonces, que se hayan alzado fuertes criticas provenientes de sectores 

sociales francamente favorecidos por la rigidez secular del régimen social 

de acumulación y crecimiento. 

3.4, El Periodo de Control Unitario, 

En los párrafos finales del apartado 3,3 se hace una somera referencia a 

algunas cuestiones centrales de la pol1tica econ6mica gubernamental, ahora 

se verfi el contenido de las mismas en una etapa posterior de desarrollo 

institucional. 

La concepci6n y la práctica de la planeaci6n democrática ponen en juego 

diversos factores que rebasan decididamente las supuestas capacidades tanto 

de los pol!ticos providenciales como de los técnicos administradores de la 

optimizaci6n (32), Cuando se iniciaba la administraci6n del Presidente 

L6pez Portillo parec!a que las prioridades organizativas de la 

administración pfiblica tender1an a adecuar el aparato de gobierno a un 

conjunto de prácticas modernas de planeamiento, Con esta idea general se 

compendiaron los párrafos siguientes, con respecto a otro periodo de 

crecimiento económico en el que muchos y muy variados po11ticos 

providenciales y técnicos de la optimización, tuvieron una decidida 

actuaci6n en el aparato de Estado, aunque no siempre con la responsabilidad 

que debiera ser correlativa, El lapso comprendido en este sexenio 

corresponder!a al periodo de control unitario con la caracterf stica de ser 

éste de orden indiscriminado, 
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El momento de la planeaci6n en México, que se da en los años recientes, 

perfecciona los instrumentos técnicos y administrativos de otras etapas. 

Si en 1975 el PR1 elabora el "Plan Bbico de Gobierno" que pretende 

articular las demandas sociales, en el sexenio de José L6pez Portillo la 

planeaci6n cobra gran relevancia y se transforma, de hecho, en una opci6n 

diferente para la administraci6n pGblica. Se crea entonces la Secretar1a 

de Programaci6n y Presupuesto (SPP), eje sobre la cual descansará el 

sistema nacional de planeaci6n. En este sentido, en 1980 es dado a 

conocer el "Plan Global de Desarrollo"; éste va mf!.s lejos que un simple 

programa de inversiones, es un plan basado en necesidades colectivas 

interpretadas por el gobierno de entonces. 

El documento mencionado precisa los grandes objetivos de la política de 

desarrollo como independencia, empleo y mejor distrlbuci6n del ingreso, Su 

principal estrategia de desarrollo consiste en el crecimiento del empleo, a 

través de la reorientación de la po11tica económica y de la precisión de 

los programas sectoriales. También se establecen pol1ticas regionales y de 

las zonas urbanas. Se definen los elementos de las pol1ticas sociales y se 

orientan las pol1ticas salariales, de precios y ganancias para hacerlas 

congruentes con las politices sociales y de desarro!lo. 

Se plantearon cuatro objetivos nacionales como metas de la planeaci6n: 

a) fortalecer la independencia en México, como pa1s democrático, justo y 

libre, tanto en lo económico como en lo pol1tico y en lo cultural; b) dotar 

a la población de empleo y un m1nimo de bienestar; c) lograr un crecimiento 

econ6mico alto, permanente y eficiente, y d) mejorar la distribución del 

ingreso. Todo esto pretend1a transformar el simple crecimiento de la 

econom1s en un real progreso social orientado por un sistema nacional de 
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planeaci6n 1 con el objeto de dar sustancia a loa postulados que enunciaba. 

Sin embargo, todo plan debe ser constantemente revisado y depurado con la 

participaci6n de todos loa sectores de la sociedad (33), 

Para que sea posible un sistema integral de· planeaci6n es indispensable 

que se establezcan algunas reformas fundamentales y completas en la 

administraci6n pfiblica y en la estructura legal e institucional del sector 

pfiblico, Ademas, es importante que la planeaci6n no sea llevada desde 

arriba sin la participaci6n democrática de los ciudadanos. 

La Secretarla de la Presidencia, al elaborar el diagnóstico y las bases 

para el Programa de Reforma Administrativa del Ejecutivo Federal para el 

Per!odo 1971-1976, señalaba entre los principales problemas los siguientes: 

superposici6n, duplicación y, a veces, contraposici6n de competencias y 

funciones entre algunas dependencias centrales. La Secretarla de la 

Presidencia, encargada de la elaboraci6n de los planea nacionales de 

desarrollo econ6mico, no dispon!a del manejo del presupuesto, lo que en 

ocasiones provocaba una seria desvinculaci6n entre lo que se programaba y 

las posibilidades reales de su funcionamiento, El control normativo y 

operativo de los organismos descentralizados, empresas de participación 

estatal y fideicomisos pfiblicos reca!a en una, dos y hasta tres 

dependencias centralizadas, Todo ello evidenciaba la ausencia de un sistema 

integral de planeaci6n. 

Por ello, el proceso de institucionalización de un sistema nacional de 

planeaci6n se convirti6 en el nficleo de las reformas a la Administraci6n 

Pfiblica Federal, propuestas por el candidato a la presidencia José L6pez 

Portillo. La institucionalizaci6n adoptarla cuatro modalidades: a) la 

obligatoria, orientada a regular las acciones encomendadas a las 
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dependencias y entidades; b) la de coordinaci6n, a trav~s de convenios 

únicos entre gobiernos estatales y municipales;··c) ls inductiva, permitir1a 

al Estado estimular o restringir las acciones de los sectores social y 

privado, y d) la de concertaci6n, permitir1a establecer compromisos 

libremente pactados entre el sector público y los sectores social y 

privado, 

Las bases jur1dicas fundamentales del programa 1977-1982, por lo que se 

refiere a la implantaci6n del Sistema Nacional de Planeaci6n, estaban 

constituidas, entre otras, por la nueva Ley Orgánica de la Administraci6n 

Pública Federal; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y la 

Ley General de Deuda Pública. 

Uno de los aspectos más caracter1aticoa del programa de reforma 

administrativa 1977-1982, fue la creaci6n de la Secretaria de Programaci6n 

y Presupuesto. Esta Secretaría se convirti6 en el 6rgano central normativo 

del sistema de planeaci6n integral que, junto con la Secretaria de 

Hacienda, integraban las dependencias de orientaci6n y apoyo global, Por 

otra parte, la Comisi6n Intersecretarial de Gesto y Financiamiento surgi6 

para contar con una instancia de coordinaci6n y de preparaci6n de 

informaci6n común a ambas dependencias. 

El Sistema Nacional de Planeaci6n oper6 básicamente en torno a tres 

instancias o niveles de decisiones, Además de lo arriba enunciado, de 

carácter globalizador, el segundo nivel. correspond1a a los coordinadores de 

sector, para producir la planificaci6n a nivel sectorial. Finalmente, el 

tercer nivel, el institucional, correspond1a a cada una de las entidades 

paraestatales, 
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Desde fines de la administraci6n echeverrista se identificaron en el 

pa1s dos alternativas de desarrollo econ6mico que trascendieron al 

gobierno de L6pez Portillo. Estas perspectivas pueden asociarse al 

desarrollo compartido (más cercano a la alternativa estructuralista que la 

opci6n siguiente) y el desarrollo estabilizador (mfis cercana a la 

alternativa monetarista que la opci6n precedente), 

Según S. O, .. Komorowski (34), la planeaci6n en MéKico se practic6 desde 

1930 con la ley sobre 11 Planeaci6n General de la República" seguida del 

Primer Plan Sexenal en 1933 y del segundo en 1940. Como sabemos, entre esa 

fecha y la década de los setenta aparecen algunos otros planes según los 

diferentes gobiernos. Sin embargo, es hasta el período del Presidente José 

Llipez Pprtillo cuando se da el empuje a la plarteaci6n como ·instrumento 

bAsico del Gobierno Mexicano. Los principales planes que se elaboran en 

ese sexenio son:. Plan Global de Desarrollo 1980-1982, SPP; Plan Nacional 

de Desarrollo Industrial 1979-1982, Secretaria de Patrimonio y Fomento 

Industrial.SEPAFIN; Sistema· Alimentario Mexicano, Oficina de Asesores del 

c. Presidente; Programa Nacional de Empleo 1980-1982, Comisi6n Consultiva 

del Empleo, y Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Los anteriores son los 

documentos más importantes que sobre planeaci6n se publicaron en el sexenio 

de 1976 a 1982, 

Fitzgerald (35) encuadr6 las alternativas en las instituciones públicas 

y defini6 las Secretad.as que él calific6 como "intervencionistas" (SPP y 

SEPAFIN), y las "no intervencionistas" (SHCP y Banco de México). Lo 

anterior se traslad6 al terreno te6rico · y se asoci6 a las 

"intervencionistas" con el estt"ucturalismo cepalino y al keynesianismo 

europeo; en tanto que a las "no intervencionistas" con el neoclasicismo 

norteamericano y el monetarismo internacional. En lo que se ref ieL"e a la 
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estrategia de desarrollo, este autor las clasifica en "planeadores" y 

, "hacendarios". En el marco mexicano de 1977, la pugna entre Rodolfo 

Moctezuma, Secretario de Hacienda, y Carlos Tello, Secretario de 

Programación y Presupuesto, que termin6 con la renuncia de ambos, par.eci6 

ilustrar espec1ficamente las dos alternativas, 

Al iniciarse el periodo de José L6pez Portillo la crisis se manifestaba 

en diversas formas: recesión en la actividad económl.ca, parálisis en la 

inversi6n tanto p6blica como privada, aumento del desempleo, creciente 

inflación, interrupción del proceso de intermediaci6n financiera, 

preferencia de los poseedores de activos financieros de d6lares por pesos, 

considerable fuga de capitales y una inflaci6n que aumentaba constantemente 

su ritmo, Desde el inicio del sexenio se asignaron recursos crecientes a 

PEMEX; se concentr6 en dicha empresa una proporción importante en el 

incremento del gasto p6blico, lo cual fue determinante en el desplazamiento 

de la restricción de divisas que en años anteriores se hab1a erigido en una 

barrera a la fluidez del proceso de acumulación de capital en la econom1a 

mexicana. 

Durante la primera mitad del sexenio de L6pez Portillo, el gobierno 

adopt6 tres 11neas de acci6n: las reformas politica, administrativas y 

econ6micas. Para los efectos de este trabajo adquiere una importancia 

primordial este conjunto de reformas, las cuales parten de la premisa de 

que cualquier acci6n gubernamental con miras al futuro se encontraba 

condicionada por la carencia tradicional de eficiencia y organización 

administrativa, as1 como por la expansi6n del aparato estatal ocurrida de 

1970 a 1976. Era pues necesaria una reorganización dise~ada con extremo 
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cuidado que sirviera como plataforma para los posteriores intentos de 

planeaci6n. 

Bajo la premisa apuntada se inlcl5 un esfuerzo de mejoramiento de las 

funciones del aparato estatal y el establecimiento de un mecanismo de 

"planeaci5n central" (36) con implicaciones futuras de intervención estatal 

en la econom1a, Se buscaba crear un gran instrumento económico en manos 

del gobierno, cuyo centro estar1a constituido por la Secretaria de 

Programación y Presupuesto y la Secretar1a de Comercio. Con respecto a esa 

6poca cabe 

decisión 

pensar que la alternativa "planeadora" logra en 

de no ingresar al GATT, el establecimiento 

su favor la 

del Sistema 

Alimentario Mexicano y la decisión .de no incrementar la producción de 

petróleo a pesar de la presi6n de los Estados Unidos. 

La reorganización del proceso de acumulaci5n se realiz6 junto con la 

recreaci6n de ciertos elementos del patrón de crecimiento (fijeza del tipo 

de cambio, renuencia a la introducción de reformas fiscales, de precios y 

tarifas que lesionaran las ganancias privadas), al mismo tiempo que se 

pon!an en entredicho otros aspectos del proyecto nacional (mantenimiento 

del salario real en presencia de inflación, por ejemplo). Es decir, todo 

pareda una rectificaci6n de los años anteriores y una actualizaci6n del 

patr6n de crecimiento hist6rico en funci6n de las expectativas petroleras. 

La v1a ordenada de la planeación, por lo menos en teor1a, contemple un 

enfoque de largo plazo. Sin embargo, en la pr§ctica, para establecer la 

planeaci6n e largo plazo se requiere de una maquinaria muy eficiente y con 

cobertura a todo el sistema socioeconémico, tanto en el aspecto sectorial 

como en el regional. En M€xico los documentos, de planeacicSn no estuvi.eron 

suficientemente coordinados pues se carec!a de un sistema nacional de 
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planeaci6n integrado; s6lo se utilizaban instrumentos basados en informes 

del PRI, la Constitución Pol1tica y la ideolog1a de la revolución mexicana; 

fenómeno que fue natural en la etapa de formación de la maquinaria 

planeadora, pero no m&s tarde. 

Las entidades administrativas fueron organizadas por sectores de 

actividad para conjuntar sus capacidades en un plan general de 

congruencia, La programación económica y social fue adoptada como medio 

fundamental del gobierno que buscaba una correspondencia entre objetivos y 

estrategias, entre fines y medios. Se llevó a cabo, adem&s, un sistema 

nacional de información, ya que es esta la materia prima para programar, 

presupuestar, evaluar y controlar los actos de gobierno, 

En el Segundo Informe del Presidente L6pez Portillo puede apreciarse una 

planeación con caracter1sticas un poco más formales, lo cual es reflejo del 

incremento en la actividad de la Secretada de Programación y Presupuesto 

que ya para 1978 comenzaba a dar sus primeros frutos. 

En este informe se reiteró que los objetivos prioritarios del desarrollo 

eran alimentos y energ~ticos y que se buscaba que el intrumento del 

desarrollo fuera la planeación. Se programaron, para este fin, metas 

sucesivas que definieron el Plan Global de Desarrollo Nacional en tres 

etapas bianuales: superaci6n de la crisis, consolidaci6n de la econom1a y 

crecimiento acelerado. Tambi€n se hizo €nf asis en la rector1a del Estado 

en la selecci6n de proyectos, el establecimiento de metas, la proposici6n 

de estrategias y el saneamiento de la vida económica y social, como 

actividades saludables para nuestro pa!s, 

Los tipos de proyectos que se pretend!a tener eran tres: de expansión o 

modificaci6n de la actual infraestructura, los cuales eran los que dejan 
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beneficios en el más corto plazo; los que elevarían el nivel y forma de 

vida de los mexicanos, en particular de los marginados, y los de 

investigación y tecnolog1a que con financiamientos estimulantes impulsar1an 

el desarrollo industrial. 

El Plan Nacional Alimentario se caracterizaba por la coordinación 

institucional en todas sus fases. Este plan pretendía brindar raciones con 

alto valor nutritivo considerando los hábitos de consumo y el poder 

Plan adquisitivo de las clases bajas mexicanas. En 1978 se aprob6 el 

Nacional de Desarrollo Urbano que ser!a permanentemente revisado y 

actualizado y donde se incluían los planes de los Estados y Municipios, en 

los que 

básicos 

la Federación prestaba su asesor1a. El 

pretend1a garantizar el abasto real y 

programa de productos 

oportuno de alimentos, 

servicios o bienes vitales, dado que no servir1a de mucho fomentar la 

producción agrícola si no se asegurara el consumo a precios accesibles a 

toda la población. 

Los programas para el mejoramiento de los servicios fueron encaminados 

al impulso del transporte colectivo y hacerlo llegar a las zonas rurales 

del pa1s. También se dirigieron a los servicios de carácter social como la 

seguridad vial, el correo, el telégrafo y la telefon1a rural. Otro 

programa de este renglón fue el programa nacional de desarrollo del 

autotransporte federal, fortaleciendo los mecanismos de acción concertados 

entre concesionarios y autoridades. 

L6pez Portillo, en ese Segundo Informe, habló de la integración de los 

procesos afirmando que ella deb1a realizarse partiendo de la disponibilidad 

de energéticos y de la regionalización del pa1s; de·· concebir dichos 

procesos para aprovechar la mano de obra campesina; utilizar la creciente' ' 
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fuerza de trabajo y ocupar óptimamente la población económicamente activa; 

cubrir los huecos de actividad, desarrollando la siderurgia y los bienes 

de capital; aprovechar materias primas e impulsar la agroindustria; de 

seleccionar tecnolog!a y de ponderar el proteccionismo, buscando 

incrementar la capacidad competitiva. Esto deber1a hacerse para no 

reproducir el desarrollo estabilizador carente ya de consenso social, 

En todo lo anterior se basa el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 

(37), para la optimización en el uso de los recursos energ€ticos partiendo 

de la estructura de producción y consumo. Esos recursos energéticos eran 

básicamente petróleo, gas y fuerza hidráulica, completándose con geotermia, 

carb6n y energ1as nuclear y solar. 

También afirm6 el Presidente en el mencionado Segundo Informe, que los 

planes se definen por sus objetivos, temporales y espaciales, y éstos por 

la potencialidad de sus disponibilidades que, si no son renovables, deben 

garantizar al menos reservas y manejar excedentes para sustituirlos por 

recursos permanentes y, si son renovables, conservarlos y reproducirlos. 

El Plan Nacional de Industrialización no s6lo es el desarrollo de un 

proyecto industrial sino de sus posibilidades, vinculadas con el fomento 

industrial y con los centros de consumo. 

Otros planes promovidos por L6pez Portillo, al final de su segundo año 

de gobierno, fueron: el Programa de Energ1a; el Programa Nacional de 

Planif icaci6n Familiar que pretend!a reducir la tasa de crecimiento 

poblacional al 2.5% anual en 1982; el Programa Fronterizo de Actividades 

Tur!sticas y Culturales que implicar!a uri tránsito en ambos sentidos de 160 

millones de personas al año; el Programa Nacional Social y Obrero que 

contemplaba vacaciones escalonadas, celebrándose para este fin convenios, 
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con hoteleros y l!neas de transporte, que persegu1an usar la capacidad 

instalada ociosa y establecer sistemas de descuento y de crédito. 

Es interesante resaltar la importancia que en esta etapa del gobierno 

lopezportillista se prest6 a la planeaci6n sectorial, hecho que no extraña 

si se consideran las caracter1sticas asignadas a la organizaci6n de la 

administraci6n pablica desde el inicio del sexenio, 

Partiendo de la reforma administrativa, el Plan Global fue el resultado 

de totallzar y compatibilizar planes y programas sectóriales coordinados 

por las estrategias que se derivan del Sistema Alimentario Mexicano, el 

programa de productos básicos, el de empleo, el de capacitaci6n, el de 

productividad y, muy en especial los que se refieren a las zonas marginadas 

y los que se involucran en las pol1ticas financieras fiscales y de 

subsidios, para establecer una sana reiaci6n de precios, salarios, 

utilidades y fisco. 

Ya desde el inicio del sexenio se contemplaba la planeación a partir de 

una reforma administrativa que la hiciera posible. El Plan General de 

Desarrollo no es la conclusión de un proceso sino el inicio del conjunto 

de compromisos y tareas, cuyo cumplimiento habr1a de darle efectividad. 

La estrategia del Plan parte de la filosof!a pol!tica y de las 

caracter1sticas del sistema mexicano: econom1a mixta de mercado; derechos 

individuales y sociales; pluralismo polftico; tradici6n instititucional, y 

un régimen político nacionalista y popular. Se tomaron propuestas del 

movimiento obrero organizado sobre cambios acelerados en la econom1a para 

el logro de nuevos niveles de productividad y justicia. La direcci6n 

estratégica.se orienta hacia la creaci6n de empleos para buscar m!nimos ·de 
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bienestar en alimontaci6n, salud, seguridad social, educaci6n y vivienda, 

como paso hacia una mejor distribuci6n del ingreso, El Plan Global de 

Desarrollo totalizaba y compatibilizaba los planes sectoriales publicados 

con anterioridad, As1 pues, por ejemplo, la programaci6n industrial y la 

de otros sectores, deb1an considerar la economf.a en su totalidad. La 

estrategia del plan supon1a el uso de los instrumentos y medios del sector 

público y se expresaba en 22 pol!ticas básicas. 

El Plan Global de Desarrollo estaba considerado sólo como una etapa 

intermedia en la construcci6n del sistema nacional de planeaci6n. Este 

delimitaba sus objetivos y actividades al año de 1982, dado que expresa un 

plan de gobierno, 

bien consideraba 

necesitaba, para 

ubic~ndose en las barreras temporales del 

algunas perspectivas en un plazo m§s 

la ejecuci6n del Plan, de continuidad e 

sexenio, 

largo, 

impulso, 

si 

Se 

El 

compromiso que la administraci6n pública asumió, dada la obligatoriedad que 

el Plan ten1a para ella, la obligaba a adecuar las actividades, programas 

y m~todos a los objetivos y metas propuestas. 

Como la planeación se dlvidió en sectores, las paraestatales se 

agruparon según su actividad, Sus funciones las coordinaban las 

Secretar1as de Estado y estaban sometidas a una planificación 

En esa vertiente obligatoria están bien estructurados los 

imperativa. 

distintos 

organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria, Las 

empresas de participación estatal minoritarias estaban orientadas por la 

vertiente indicativa y concertada. 

La integración de los sectores administrativos se llev6 a cabo, en la 

mayor!a de los casos, tomando en consideraci6n la afinidad de las 

atribuciones, funciones y actividades de la dependencia centralizada que 
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actuar1a como coordinadora de sector con los objetivos espec!ficos de la 

entidad paraestatal a sectorizar, 

Entre las funciones asignadas al coordinador de sector destacan: 

planear, coordinar y evaluar la operaci6n de las entidades; 

coordinar la planeaci6n, programaci6n, presupuestación, 

orientar 

control 

y 

y 

evaluaci6n de las entidades en su sector. Con el fln de garantizar la mayor 

eficacia y congruencia de la adml.nistradón pliblica paraestatal con las 

metas de la pol!tica económica nacional se han utilizado mecanismos 

operativos 

estructura 

para 

de 

impedir el crecimiento desmedido 

la administraci6n paraestatal, A 

e irracional de la 

su vez, para dar 

cumplimiento a la parte que el programa básico de gobierno asignaba a las 

dependencias coordinadoras del sector, €stas procedieron a elaborar sus 

correspondientes planes sectoriales, La elaboraci6n de ellos proporcion6 

experiencias importantes en materia de coordinaci6n, presupuestaci6n y 

programaci6n, Dado que se buscaba fortalecer el esquema sectorial mediante 

el manejo participativo y corresponsable del gasto público federal entre la 

Secretaria de Programación y Presupuesto, las dependenci.as coordinadoras de 

sector y las entidades coordinadas, se pretend1a cumplir con el objetivo de 

racionalizar el proceso presupuestario, 

Las empresas públicas tuvieron un papel decisivo en el logro de algunas 

metas contenidas en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, En particular 

en la reorientaci6n de la estructura productiva hacia la generaci6n de 

bienes b1isicos y en la creaci6n de una industria nacional de bienes·· de 

capital. El Plan Global de Desarrollo propuso una estrategia para superar 

los estrangulamientos de eficiencia, administraci6n y producción de "las 

empresas públicas, ya que los objetivos principales de estas estrategias 
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eran: a) aumentar la productividad del sector paraestatal¡ b) mejorar su 

operacilin, administraci6n y relaciones laborales y c) generar un volumen 

de ahorro corriente suficiente para financiar una proporci6n importante de 

la inversi6n a realizar. 

Con la firma de las llamadas bases para la coordinaci6n de acciones en 

materia de programaci.lin, presupuestaci6n y evaluaci6n, la Secretada de 

Programaci6n y Presupuesto adquirili compromisos con catorce Secretarias de 

Estado, con el Departamento del Distrito Federal, con seis organl.smos y 

empresas paraestatales, con la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, 

con el COPLAMAR y, finalmente, con dos programas intersecretariales: el de 

productos básicos y el de puertos industriales, lo que reforz6 su carácter 

de dependencia de orientaci6n y apoyo global. La Secretar1a de 

Programación quedó encargada de expedir los lineamiEntos a seguir en 

materia da programación, presupuestación, evaluación y programación 

presupuestal 

programáticos 

a nivel r.eg ional, A su vez, los contratos 

consistentes en la celebraci6n de "contratos 

o compromisos 

de programa" 

entre las dependencias coordinadoras y las empresas públicas agrupadas en 

un sector constituyeron herramientas de concertacilin entre las mismas. Un 

caso concreto de aplicaci6n son los ensayos efectuados por la Secretar1a de 

Pesca (entonces Departamento) a fin de encuadrar su sector de actividades 

dentro del Sistema Nacional de Planeaci6n, Interesa subrayar especialmente 

que esos contratos programa constitu!an una declaraci6n unilateral de 

voluntad por parte de las entidades paraestatalea, mediante la cual se 

compromet1an los directores generales de las empresas respectlvas ante la 

coordinación sectorial, a ejecutar un programa anual de trabajo con el 

cumplimiento de metas espec1ficas, todo ello sujeto al presupuesto 

aprobado. 
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A causa de las modificaciones hechas a la estructura centralizada de la 

administraci6n pública y la adopci6n del modelo sectorial como eje de 

articulaci6n del sistema nacional de planeaci6n, se hizo necesario mejorar 

los mecanismos de evaluaci6n y control de las dependencias y entidades de 

la administraci6n pública, Para ello se cre6 el Sistema de Control y 

Seguimiento F{sico Financiero del Gasto Público Federal (COSEFF). Ese 

sistema consisti6 en un instrumento para la captaci6n, procesamiento y 

suministro de· informaci6n a las diversas instancias de decisi6n sobre la 

ejecuci6n de programas y proyectos autorizados en el presupuesto de egresos 

de la Federaci6n, lo que permit1a identificar desviaciones entre lo 

programado y lo realizado, proporcionando elementos de juicio para la toma 

de medidas correctivas pertinentes y oportunas. 

Con la nueva Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

(D.0.31XII76), se descentralizaron las funciones de contabilidad, en lo 

referente a los aspectos operativos, pues cada entidad qued6 encargada ·de 

llevar su propia contabilidad, en tanto los aspectos normativos fueron 

asignados a la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, a la cual 

correspondi6 .elaborar 

los sistemas contables. 

los catlílogo.s de. cuentas y en general el diseño de 

Durante la administraci6n del Presidente L6pez 

Portillo se crea la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto como ya 

mencionamos anteriormente, con atribuci.ones tan significativas como las de 

Hacienda o Gobernaci6n, al mismo tiempo que se emite la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal mencionada, para reemplazar a la 

predeceso.ra Ley Orgánica del Presupuesto de .Egresos de la Federaci6n, 

puesta en pr~ctica desde 1936 (38). 
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El 31 de diciembre de 1976, señalaba .la ley citada en el párrafo 

anterior, en sú articulo 13 que los gastos deber1an estar fundamentados en 

presupuestos programas donde se detallen objetivos, metas y unidades 

responsables de la instrumentaci6n, siempre con arreglo a los costos 

respectivos. Al mismo tiempo, el articulo 4o. de dicha Ley, prescribfa que 

la programaci6n del gasto público debia basarse en los planes de 

desarrollo. 

"Estamos convencidos de que el 
programas es la soluci6n 6ptima a 
administración del gasto público, 
orientamos medidas paulatinas" (39). 

sistema de presupuestos por 
los distintos problemas de 

y hacia su implantación 

En la misma fecha (31-XII-76), la Ley General de Deuda Pública fij6 la 

obligación de las dependencias públicas ante la SHCP, de entregar sus 

programas financieros anuales, de mediano y largo plazo, y toda la 

documentación necesaria para evaluar sus requerimientos crediticios 

respectivos. 

En una area administrativa diferente a la anterior, y gracias a la Ley 

de Obras Públicas de 1981, a la Secretaria de Programación y Presupuesto se 

le asignaron las facultades que en materia de control de los contratos y 

obras públicas ejercian las anteriores Secretarias de la Presidencia y del 

Patrimonio Nacional·. La Secretar'!.a de Programación y Presupuesto se 

subdividió en tres: la Subsecretaria de Programación, la de Presupuesto y 

la de Evaluaci6n. En lo que respecta a la de Presupuesto, recuperó en 

buena medida las funciones tradicionales de la gestión presupuestal. Así, 

las direcciones que la componían eran las de Inversiones Públicas, la de 

Egresos y la de Pagos. Correspondi6 a la Secretaria de Programación y 

Presupuesto la instrumentación general del gasto público, al mismo tiempo 

que se adoptaban nuevas normas de funcionamiento de la administración 
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pública como la planeaci6n , la sectorizaci6n, la 'programaci6n 

presupuestaria y la evaluaci6n. Todo lo cual demandaba una verdadera 

concertaci6n entre diferentes instanctas del gobierno, Es decir, durante 

la administración gubernamental anterior a la actual, se pusieron en 

práctica una serie de reglamentos y disposiciones jur1dicas que ajustaron 

el control de las entidades y organismos pertenecientes al sector público, 

Entre otras, puede mencionarse la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Federal (D,0,31-Xll-76) y la Ley de Bienes Nacionales (D,0,8-1-

80), Pero -sobre todo- se otorgaron nuevas facultades al Congreso de la 

Unión, en lo que hace a la aprobaci6n del Presupuesto de Egresos de la 

Fe.deraci6n a la revisi6n de la Cuenta Pública, as1 como a la comparecencia 

de directores y administradores de organismos y entidades del sector 

público, 

En algunos decretos iniciales que dieron origen a los Comités de 

Planeaci6n para el Desarrollo de los Estados (COPLADES) estaba incluida la 

participación de las empresas públicas, en los Comités restantes no fue 

as1, En. el decreto de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional se 

espec1fico que esta comisi6n tendr1a las funciones de promover y coordinar · 

la ejecución de las obras de las diferentes dependencias federales y hacer 

recomendaciones a los COPLADES para que sus actividades fueran consistentes 

con las pol1ticas de desarrollo regional y nacional. A los Comités se les 

asignó la tarea . de promover y coordinar las actividades federales 

relacionadas con los asentamientos humanos en sus respectivas regiones. 

Además, la Comisi6n Nacional de Desarrollo Regional se transforma en 

Comisión Nacional de Desarrollo Regional Urbano, En lo que se refiere a 

los objetivos de los COPLADES, éstos se pueden resumir as1: capacitaci6n de 

la mano de obra y aumento de la productividad del trabajo; utilización 
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productiva de los recursos de los Estados; realizaci6n de estudios de 

factibilidad con el objeto de determinar las &reas de inversi6n; 

elaboraci6n de propuestas en cuanto al desarrollo econ6mico y social, tanto 

a corto como a mediano y largo plazos; elaboraci6n de proyectos de 

inversión acordes con las necesidades de cada entidad federativa; proponer 

y estructurar la realizaci6n de obras, a nivel federal y nivel estatal; 

realizaci6n de inventario de los recursos nacionales, tanto humanos 

como naturales; establecimiento de comisiones regionales cuando fuese 

necesario, y proponer al Ejecutivo Federal las medidas administrativas 

necesarias para el logro de los fines propuestos, En términos generales, 

los COPLADES funcionaron con enormes dificultades, lo que ocasion6 que no 

cumplieran con los objetivos para los que fueron creados, 

El Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER) se incorpor6 al 

esquema del CUC, con el fin de desarrollar las zonas rurales marginadas y 

la coordinaci6n de los órganos nacionales y estatales de las instituciones 

de promoción social; asimismo, se convinieron mecanismos para la 

autoevaluación en los Estados de la Federación del Sistema Nacional de 

Evaluaci6n, Con el fin de fortalecer a los gobiernos estatales se les 

otorgaron facilidades que hasta entonces eran exclusivas del Gobierno 

Federal, Dentro de la misma finalidad se adecuaron normas, sistemas, 

mecanismos y procedimientos del proceso de programación y presupuestaci6n 

al nivel regional, Estos programas tendrfan tres modalidades: a) los 

Programas Estatales de Inversi6n (PEI); b) los Programas Sectoriales 

Concertados (PROSEC), y c) los Programas de Desarrollo Estatal (PRODES), 

La función principal del Programa de Acción del Sector Público (PASP), 

era vincular el presupuesto con los programas sectoriales de mediano plazo 
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y correspond1a al intento de garantizar la secuencia plan-programa-

·presupuesto. Corresponde al segundo nivel, o instancia de decisi6n, la 

· planeaci6n denominada sectorial, cuya responsabilidad se encomendó a las 

distintas dependencias del Ejecutivo en su carácter de coordinadores de 

· sector y que, conjuntamente con las entidades paraestatales 

correspondientes, constituyen los sectores administrativos, 

Para 1983-1985 el Programa de Acci6n del Sector P6blico estaba 

encaminado a ser intermediario entre las dos administraciones 

gubernamentales para que no se interrumpiese la continuidad de los 

proyectos y programas que estaban operando, con arreglo al plan global 

vigente entonces. 

Persiste la idea b~sica de la participaci6n del Estado en el proceso de 

desarrollo. La empresa pública, en tanto entidad representativa de la 

participaci6n del Estado, ha sufrido un proceso de cambio correlativo a la 

evolución misma de éste y de la planificación. Todas estas 

caracter1sticas evidencian las grandes posibilidades organizativas de la 

programaci6n y la presupuestaci6n en nuestro pa1s. 

Una serie de reformas legislativas se produjeron a inicios del sexenio 

1982-1988. Por un lado, se modific6 la Ley Orgánica de la Administraci6n 

P6blica Federal (LOAPF) de 1976, a fin de reestructurar el desempeño del 

poder Ejecutivo. Con ello, se creó la Contralor1a General de la Federación 

y se cambiaron los nombres de algunas Secretarias de Estado con la 

correspondiente reestructuraci6n de funciones (SEMIP;'SEDUE). Tambi€n en 

ese conjunto de medidas se busc6 el perfeccionamiento constitucional y se 
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dispusieron diversos ordenamientos tendientes a mejorar el control de las 

entidades paraestatales y el desarrollo de la productividad en las 

entidades de la Adminlstraci6n Pública Federal, además de un esquema de 

planeaci6n más depurado, El régimen en cuesti6n está comprendido en el 

per!odo de control unitario, sin embargo éste tiende a cobrar 

caracter1sticas de ordenaci6n, 

El per1odo posterior a 1983 se distingue por la vlgencia del Plan 

Nacional de Desarrollo actual y sus programas respecti•10s. El Plan recoge 

la experiencia 

relaci6n con 

de planeamiento que ha logrado M€xico y guarda una fuerte 

los diversos momentos de desarrollo institucional, 

particularmente con el rol del Estado en la econom1a, Si en 1930 el régimen 

de planeaci6n debf a comenzar por inventariar los recursos materiales de la 

Naci6n, posteriormente se pas6 a programar la inversión pública y hasta las 

mismas tasas de crecimiento econ6mico global, En años recientes se 

lograron ubl.car las acciones de los distintos sectores en un marco 

estratégico único, se compatibiliz6 la metodología de planeaci6n con los 

procedimientos emergentes y se desarroll6 la toma de conciencia sobre la 

importancia de la planeaci6n en todos los 6rdenes de la vida social. No 

obstante, exist1an deficiencias como fue la necesidad de integrar un Plan 

Nacional del que se desprendieran programas de mediano plazo, as1 como el 

logro de una mejor articulación de los sectores de la Administración 

Pública, También otra de las dificultades a corregir era llevar a cabo la 

compatibilidad entre los aspectos regiona+es y loe planes estatales de 

desarrollo para que en lo¡; Estados se dieran los cambios en el uso del 

territorio y, finalmente, a través del apoyo a la organizaci6n de los 

grupos sociales, se deber1an realizar modificaciones en los mecanismos 

existentes de participaci6n, negociaciones y concertaci6n (40), 
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En los inicios de la administraci6n del Presidente Miguel De la Madrid 

Hurtado se producen una serie de iniciativas legales que vinieron a 

perfeccionar el marco institucional del pa1s. Entre diciembre de 1982 y 

mayo de 1983, el Ejecutivo remiti6 a las Cámaras propuestas de reformas y 

. adiciones a la Conatituci6n, a la Ley Orgánica de la Administraci6n Pfiblica 

Federal, a las disposiciones de carácter mercantil, a la Ley de Planeaci6n 

y la primer Ley Reglamentaria del Servicio PÚblico de la Banca y Crédito. 

En el ámbito constitucional, el nuevo articulo 25 de la Carta Magna 

estableci6 los fines de la rector1a del Estado y se fijaron eKpl1citamente 

los prop6aitos y el encuadramiento juridico de loa sectores pGblico, 

privado y social, los cuales son los componentes de nuestra econom1a mixta. 

También, en ese nuevo art1culo, se estableci6 que eKistirán áreas 

estratégicas a cargo del sector pGblico, segGn lo que dispondrá más 

adelante el articulo 28, y otras áreas prioritarias de posible 

coparticipación entre los sectores nombrados, o sea el pGblico, el privado 

y el social. 

El art1culo 26 de la Constitución es de suma importancia psra todo lo 

que hace a la planif icaci6n y la presupuestaci6n. Dicho art1culo detalla 

las facultades del Estado para llevar a cabo la planificación del 

desarrollo econ6mico y social. Motivo fundamental de esta Gltima, será la 

activa participaci6n de los ciudadanos, particularmente en lo que se 

llamara Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática. Como precepto no 

menor, también en ese art1culo, se establece que el Poder Legislativo 

intervendrá en el citado Sistema de conformidad con las leyes respectivas. 
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Desde hace tiempo que el régimen de propiedad i1nperante en M€xico ha 

sido la materia básica del articulo 27. Ahora, se han adicionado dos 

apartados al mismo, el XIX y el XX, los cuales buscan Incluir en el dominio 

constitucional el concepto de desarrollo rural integral que comprende el 

eficiente ejercicio de la justicia agraria, donde destaca con 

caracter1sticas propias la ~eguridad en la tenencia de la tierra. 

En el art1culo 28 se introducen varias reformas, En primer lugar, se 

añade el concepto de práctica monopólica, no con el objetivo de eliminar 

el concepto de monopolio sino a fin de regular los fenómenos de 

concentración y centralización del capital que vulneran la econom1a 

ciudadana y de los consumidores, En segundo lugar, en concordancia con el 

art1culo 25, se precisan las actividades estrat~gicas que están a cargo del 

Estado, tales como el servicio pfiblico de banca y cr~dito. En tercer 

lugar, se dispone que el Estado contará con los organismos y empresas que 

sean conducentes para asegurar el funcionamiento de las áreas estratégicas 

y prioritarias, donde el gobierno participe con los sectores social y 

privado.. Finalmente, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de 

la Ley de Planeaci6n, se concretizan las facultades de intervención del 

Estado en varios sectores de actividad de la econom1a nacional, 

Al comenzar el período gubernamental 1982-1988 se realizaron diversas 

reformas legislativas. Entre ellas estuvieron las efectuadas a la Ley 

Orgánica de la Administraci6n P6blica Federal (LOAPF) de 1976, encaminadas 

a reestructurar el poder Ejecutivo Federal. Por este medio, entre otras 

modificaciones ya mencionadas, destaca para nuestro examen la asignación a 

la Secretaria de Programación y Presupuesto de todo lo que hace a la 

moderni.zación administrativa global 1 sectorial e institucional. 
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En lo relativo al control de las empresas pGblicas, los instrumentos al 

efecto no dejan de poseer aún caracter!sticss muy generales y algo 

imprecisas. Es por ello que se piensa en la factibilidad de aplicar 

instrumentos controladores más espec1ficos. La nueva Ley ·de Entidades 

Paraestatales, publicada en el Diario Oficial el 14 de mayo de 1986, es una 

etapa 

bien, 

más en el perfeccionamiento de los instrumentos de 

esta última Ley recupera la utilizaci6n de algunas 

control. Ahora 

eKcepciones y 

supletoriedades, particularmente con respecto a las entidades financieras. 

EKiste una serie de controles que se ejercen sobre 

presupuestario. Las entidades globalizadoras (SPP y SHCP) 

el proceso 

instrumentan 

controles internos y externos, La Ley del Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público (D,0,31-XII-86) precisa el ámbito personal de validez a los 

organismos descentralizados, empresas de participaci6n estatal mayoritaria 

y fideicomisos del Gobierno Federal (art. 2o., fracc. VI, VII, VIII), 

También establecen normas en estos asuntos: el Reglamento de la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales (LFEP), (D.0,18-XI-81) la Ley de 

Ingresos, y el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

Otra instancia controladora está constituida por la Comisi6n 

Gasto/Financiamiento quien ha presentado hasta el momento ciertos 

altibajos en su desempeño, en opini6n de algunos responsables del sector 

público, Es probable que en un futuro cercano se replantee la integraci6n 

de la misma en una sola estructura administrativa. 

Al mismo tiempo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de 

Servicios relacionados con Bienes Muebles (D.0.8-II-85) hace referencia a 

las entidades paraestatales scglín lo dispone el art1culo 2, fracci6n· IV, 
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Las Cámaras del Congreso de la Uni6n tendr1an control sobre el sector 

paraestatal, eventualmente en lo que hace a la aprobaci6n presupuestal, la 

fiscalizaci6n, la interpelaci6n y la investigaci6n. Ello se debe, por 

ejemplo, a que las dos primeras situaciones constituyen facultades de la 

Cámara de Diputados (según la fracci6n IV del art. 74, Constitucional y su 

reforma del D.0.28-Xll-82). 

El Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 ea un producto de la pol1tica 

organizativa e institucional del Gobierno Federal que presta gran atenci6n 

al fomento de la participaci6n social, Prueba de ello es que el plan está 

dividido en tres apartados. En el primero se establece el marco de 

referencia para la conformaci6n de la estrategia general, En el segundo , 

se precisan los criterios instrumentales, En el tercero, se bosqueja la 

forma de participaci6n de los diversos grupos sociales, La primera gran 

subdivisi6n se ocupa entonces de los principios pol1ticos, diagn6stico, 

propósito, objetivo y estrategia, con un necesario encuadramiento en el 

contexto nacional e internacional en el cual habrá de aplicarse el plan, 

En la segunda gran divisi6n se hace una descripci6n de los escenarios 

macroeconómicos alternativos y del uso probable de los intrumentos de 

pol1tica que utilizará el Estado. En la tercera y última gran subdivisi6n 

se precisan los medios por los cuales la sociedad, en general, podrá 

intervenir en la ejecuci6n y evaluaci6n de las tareas nacionales. 

Diversos medios y personalidades dirigieron algunas criticas al PLANADE, 

Resumi€ndolas y agrupándolas, fueron las siguientes, 

Falta de cuantificaci6n en cuanto a metas macroecon6micas, 
Falta de un compromiso ideol6gico más preciso. 
Sujeci6n a principios del FMI. 
No reconocimiento de los efectos de la deuda pública y privada 
acumulada, sobre las posibilidades del futuro inmediato en cuanto a 
crecimiento econ6mico e lnf laci6n. 
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Incompatibilidad entre la pol!tica industrial anunciada y la de 
precios. 
Confusión entre las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. 
Desconocimiento de los aportes logrados en los Foros de Consulta 
Popular, 

Las respuestas que merecieron estas observaciones fueron las siguientes: 

La situaci6n econ6mica mundial impide hacer cuantificaciones. 
El compromfao es con la sociedad, no con una teor1a determinada, 
El PLANADE no es solamente un compendio de intenciones. 
En los programas sectoriales s1 hay metas especificas. 

El contenido del plan, queda complementado e integrado por los 

siguientes programas sectoriales: 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. 
Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, 
Programa Nacional de Energéticos. 
Programa Nacional de Minería. 
Programa Nacional de Alimentaci6n. 
Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar, 
Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Cient1fico, 
Programa Nacional de Capacitaci6n y Productividad, 
Programa Nacional de Turismo, 
Pr.ograma Nacional de Comunicaciones y Transportes. 
Sistema Nacional para el Abasto, 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Programa Nacional de Ecolog!a, 
Programa Nacional de Salud, 
Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral. 
Programa Nacional de Procuración e Impartici6n de Justicia, 

Las actividades de planeación en Méxlco se encuentran normadas 

jur1dicamente por la Ley de Planeación (D,0.5-I-83). Por su vital 

importancia para nuestro análisis conviene hacer una breve exploración de 

su contenido. En su primer cap1tulo dicha Ley precisa su objeto: regular 

el ejercicio de la Planeación Nacional del Desarrollo, como obligatoria 

para la Administración Pública Federal, al mismo tiempo que define las 

bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, la concertación e inducción de acciones respecto a 
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los particulares y en general del conjunto de la sociedad, En su segundo 

art1culo del mismo capitulo, la Ley indica que la Planeación Nacional del 

Desarrollo es un medio o instrumento del Poder Ejecutivo para el ejercicio 

de las atribuciones que las normas le confieren en relaci6n a las 

caracter1sticas b&sicas de su mandato, 

El Sistema 

cap1tulo. En 

Nacional de Planeaci6n Democrática es materia del 

ese sentido, se prescribe que la Administración 

segundo 

P<iblica 

Federal llevar& a cabo las actividades al efecto a través de las cuatro 

etapas habituales de la planeac16n, o sea: 

control y evaluación. Al mismo tiempo, 

formulación, instrumentaci6n, 

el citado cap1tulo deslinda 

determinadas atribud.ones en materia de planeación para diversas entidades 

gubernamentales, De esa manera, la Secretaria de Programaci6n y 

Presupuesto es responsable de coordinar las actividades de planeación, de 

integrar el Plan Nacional de Desarrollo y de proyectar la planeación 

regional, tanto como elaborar los programas especiales que le señale el 

Poder Ejecutivo. A su vez, a la Secretar1a de Hacienda y Crédito P~blico 

le corresponde participar en la definición de la política financiera, 

fiscal y crediticia, 

Dentro del capitulo tercero se faculta al Ejecutivo para que determine 

las formalidades y términos a que deberá sujetarse la participación y 

consulta de los diversos actores sociales en la planeaci6n. 

En su caso, el capítulo cuarto detalla las características y elementos 

esenciales del plan y los programas del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática. 

expresa el 

Sobre todo, se afirma que el Plan Nacional de Des.arrollo 

compromiso general con respecto al desarrollo econ6rnico y 



193. 

social. Con base en lo anterior, se formula los programas sectoriales, 

regionales y especiales, 

El capitulo quinto regula las relaciones de coordinación para la 

planeación entre la Federación y los Estados y Municipios, con el objetivo 

impl1cito de consolidar los progresos que en materia de coordinación se 

han logrado. 

Se fijan bases para la concertación entre el sector p6blico y las 

respectivas representaciones de los actores sociales (cap1tulo sexto), 

sean ellos agrupaciones o particulares, En lo que respecta a las entidades 

paraestatales, se dispone que debe existir congruencia entre sus programas 

y presupuestos y los objetivos y prioridades del plan y los programas 

emergentes, a fin de ordenar sus actividades de concertación. 

Finalmente, la Ley que nos ocupa en estos párrafos contiene un capitulo 

de responsabilidades cuyo objetivo general· es.el de disponer la observancia 

de la norma y la consecución de sus propósitos fundamentales, 
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4. LOS PRESUPUESTOS NACIONALES EN MEXICO: EVOLUCION Y TENDENCIAS. 

4.1. Desarrollo de las Técn!cas de Pr.esupuestaci6n Nacional. 

Un obstáculo constante en el sector público es la escasez de recursos 

flnancieros. Independientemente de su posición fiscal, no hay gobierno que 

pueda evitar hacer negociaciones y alterar sus metas, tanto del presente 

como del futuro, a causa de esas restricciones financl eras. Las pol1ticas 

del gobierno pueden determl.narse de modo eficaz, haciendo una elección 

lógica de las formas de actuar, con plena conciencia de lo que implica 

cada una de ellas; aunque para lograr ese conocimiento es preciso 

recopilar, organizar y analizar la información administrativa, cuantitativa 

y cualitativa de manera sistemática, para derramar luces sobre las 

consecuencias de la asignación de recursos públicos limitados. 

Los objetivos del presupuesto público son tanto pol1ticos como 

administrativos. El presupuesto es mucho más que un documento financiero; 

representa un proceso por el cual se formulan normas pol1ticas, al mismo 

tiempo que se ponen en marcha programas de acción pública y se implantan 

controles, tanto legislativos cmno administrativos. Todo presupuesto debe 

vincularse con la totalidad del proceso de planeación nacional, Recibe la 

influencia de los mi.smos procesos sociales, económicos y poHticos que 

afectan la conducción de los asuntos públicos, En este sentido, podemos 

identificar tres etapas sucesivas en la instrumentación de reformas 

presupuestales en los Estados Unidos, mismas que resultan de singular 

importancla por la Influencia determinante que tuvieron sobre los pa!ses 

del bloque occidental, entre ellos, México: 
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Primera etapa 1920-1935: En ella predomina la f ormaci6n de mecanismos 

adecuados para controlar los desembolsos, Segunda etapa: Se inició con el 

"New Deal", la cual podría llamarse "La Nueva PoHtica del Gobierno de 

Roosevelt" y termina a principios de la d€cada de los cincuenta, Esta es 

la etapa de orientación administrativa, Tercera etapa: Es la de los 

esfuerzos realizados hoy en d1a para vincular los planes estratégicos con 

los presupuestos y para establecer un sistema presupuestal de múltiples 

finalidades. Coincidirf.a con la utilización de presupuestos por programas, 

Los aspectos fiscales de los presupuestos son los que han ameritado la 

atención por parte de las administraciones públicas. En casi todos 

gobiernos se ha considerado que el presupuesto es un instrumento 

mayor 

los 

financiero y contable, en el cual se presentan y revisan los cálculos 

estimativos de erogaciones en función de recursos económicos. Las 

solicitudes se fundan en el propósito detallado de los desembolsos y se 

tabulan las partidas requeddas para un renglón administrativo. El mérito 

de las solicitudes se juzga a la luz de comparaciones de los desembolsos 

anterl.ores. Durante la época de los controles fiscales, se consideraba el 

equilibrio anual del presupuesto como principio fundamental de una politica 

fiscal sólida. 

Los dirigentes del movimi.ento en pro de los presupuestos 

durante la primera parte 

clasificaciones fUncionales 

de este siglo, 

concretadas 

se imaginaron 

al trabajo 

de ejecución 

un sistema de 

por realizar. 

Consideraban las partidas de desembolsos como datos secundarios y se les 

hacía figurar únicamente para fines informativos. 

La Comisión "Taft", en su informe de 1912, se opuso ení\rgicamente a las 

asignaciones o aplicaciones denominadas "propósitos del gasto" y recomendó 
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clasificar los deocmbolsos en unl.dades o dependencias del org,.an1.smo, en 

tipos de trabajos, en clases de gastos y en métodos de financiamiento. 

Sin embargo, los primeros esfuerzos para crear cuentas funcionales 

fracasaron de cierto modo, 

. . 
Uno de los problemas que ha seguido obstaculizando al presupuesto lineal 

t!pico, es el gran nGmero de partidas de asignsci6n. La Oficina de 

Investigaci6n Municipal, al implantar las bases para los presupuestos de' la 

ciudad de Nueva York en 1917, propuso se disttnguiera entre la fi~ali.dad de 

los presupuestos y las asignaciones, as! como entre los ti.pos de 

clasificaciones convenientes para cada una. Las asignaciones deberían 

usarse como controles estatutarios sobre gastos, en tanto que los 

presupuestos se considerar!an como instrumentos de planiflcac16n y de 

publicidad. Los presupuestos deber!an contener todos los detalles 

relativos a planes de trabajo y especificaciones de los costos para 

realizarlos. La Oficina recomend6 que se implantaran "Programas de Trabajo" 

que presentaran una relación o análisis detallado de cada función o 

trámite. Este fue un concepto trascendental del presupuesto; conten!a un 

sist~ma presupuest~l de múltiples propósitos, del tipo que se halla hoy en 

d1a en los sl.stemas de planeamiento, programación, presupuestos y cuadros 

de operaciones, 

Esta distinción entre los presupuestos y las asignaciones o aplicaciones 

no se comprendió b1.en en ese entonces, rechazándose ta idea de los 

programas de trabajo en virtud de que les faltaba apoyo .contable apropiado. 

A principios de la década de los años veinte, el enfoque presupuestal 

hacia el "objeto de gasto" se hallaba muy extendido. La generación 

fundadora que formul6 presupuestos, se concretó a perfeccionar este .runto 
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de vista orientándolo hacia el control; esta época se caracteriz6 por la 

obsesi6n en pro de las formas y descripciones de hechos reales, así como 

por recomendar procedimi.entos. 

En virtud de que muchos de los abusos administrativos que engendraron 

controles de objetos estaban reglamentados por estatutos y de que se 

implantaron sistemas de contabilidad que inspiraban mas confianza, 

gradualmente se liber6 al presupuesto de su acci6n controladora. En la 

década de 1930 a 1939, el "Bureau of the Budget" (Oficina del Presupuesto) 

se traslad6 de la Secretar1a del Tesoro a una oficina de nueva creación 

-la Oficina Ejecutiva del Presidente- lo cual signific6 un cambio 

importante en el enfoque federal hacia los presupuestos, desviándolos de la 

organización controladora hacia la administrativa. 

segunda etapa resefiada. 

Se introduce así a la 

El movimiento en favor de la administración científica, históricamente 

vinculada con la administración püblica, también aceleró la adopción de 

presupuestales para valorar y mejorar la labor procedimientos 

administrativa, Al finalizar la Segunda Guerra Mundial la orlcntaci6n 

administrativa se asent6 firmemente en todos los 6rdenes menos en uno, el 

de los presupuestos federales. En 1949 la "Coml.si6n Hoover" pidió que se 

modificaran las clasificaciones del presupuesto para que estuviesen acordes 

con la orientaci6n administrativa. La Comisión usó por prl.mera vez el 

término de "rendimientos" (resultados). 

Los presupuestos de rendimientos poseen una fuerte orientaci6n 

administrativa; su objeto principal es ayudar a los administradores en au 

valoración de la eficiencia en el trabajo de las unidades operadoras. El 

objetivo se procura alcanzar a través de: 1) establecer las categorías 
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presupueatalea en t~rminoa funcionales; y 2) proporcionar· patrones de 

medici6n del trabajo y costo para facilitar el desempeño más eficiente de 

las labores prescritas. Asimismo, se ha manifestado que la' idea central 

del presupuesto de ejecuci6n o rendimiento es que el proceso presupuestal 

se enfoque a programas y funciones, es decir, a realizaciones por lograr y 

trabajos por ejecutar. 

También se incorporaron al documento presupuestal explicaciones en las 

que se describen los programas de ejecuci6n. Estos estados ofrecen un 

panorama general del trabajo que se ejecutar§ en el organismo que solicita 

fondos. Las "narraciones" desempeñan una funci6n descriptiva y 

justificante, pero no proporcionan una base objetiva para val.orar el costo 

y utilidad de los desembolsos. Los presupuestos de rendimientos trajeron la 

cauda de múltiples patrones de medici6n del trabajo y de costos. Los 

procedimientos que tuvieron aplicación más amplia fueron las estadistl.cas 

detalladas del volumen de trabajo, recopiladas por administradores para 

justificar solicitudes de fondos adicionales, 

La siguiente innovació:i relevante fueron los presupuestos por programas, 

tema que retomaremos mas adelante, La ponderación y la valoraci6n de 

programas optativos son factores importantes en las poHticas 

presupuestales modernas. El mismo dinero gastado en programas diferentes 

puede rendir resultados variables de realizaciones tanto económicas como 

sociales. En la polftica presupuestal acertada, generalmente se procura 

desembolsar recursos públicos donde puedan obtenerse los mayores beneficios· 

netos. Se ha dicho también que todo presupuesto debe ser la expresi.ón de un 

plan programado. 
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Tres aspectos (1) han contribuido a la reformulaci6n de los principios 
1 

básicos del presupuesto y han enriquecido sus t€cnicas: l) como resultado 

de la creciente intervenci6n del Estado en el proceso econ6mico, el 

presupuesto se ha convertido en una eficaz herramienta para afrontar las 

fluctuaciones económicas; 2) el presupuesto fiscal se ha consolidado como 

un instrumento útil de distribuci6n del ingreso; y 3) en forma global el 

presupuesto gubernamental puede llegar a ser una herramienta para acelerar 

el desarrollo económico. 

El presupuesto no es un mecanismo aislado y ajeno al funcionamiento de 

la economía de la sociedad y de la vida de una naci6n, Tampoco se 

considera como un 'instrumento puramente administrativo y contable. Hoy es 

mucho más que eso: es una herramienta política en cuanto expresa decisiones 

gubernamentales en transacciones concretas y resultados propuestos, y 

contribuye a través del ejercicio del poder a ejecutarlas; es un 

instrumento de planificación en cuanto contiene metas que cumplir con 

determinados medios, y es un instrumento de administración en cuanto debe 

realizar acciones espec!ficas para coordinar, ejecutar y controlar planes y 

programas. 

Planificar significa hacer congruentes ciertos objetivos deseables con 

los recursos disponibles. Implica tambi€n dar forma a un conjunto de 

decisiones, coordinadas y compatibles entre sf, que guiarán a una empresa o 

a un Estado. Por otro lado la programaci6n significa establecer los 

fines, a través de planes, programas y proyectos, y los medios para 

alcanzar estos fines, 

Los principios básicos de la programación son los de racionalidad, de 

previsi6n, de universalidad, de unidad, de continuidad y de inherencia. La 
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programac16n requiere de la concurrencia de todos estos principios, mismos 

que dan fisonom1a al proceso de programaci6n. 

El primer principio es el de la racionalidad; se basa en la idea de 

seleccionar alternativas de acci6n inteligentes. El segundo principio es el 

de la previsión que se basa en la fijación de plazos definidos para la 

ejecuc16n de las acciones que se planifican. El tercer principio es el de 

la universalidad; en virtud del cual la programación debe ser global para 

dar coherencia a la conducta del Estado o de las empresas; la programación 

debe abarcar las diferentes fases o etapas del proceso econ6mico, social y 

administrativo y prever las consecuencias que producirá su aplicaci6n. El 

cuarto principio es el de la unidad, el cual y tiene como consecuencia que 

los planes estén integrados entre s1 y formen un todo orgánico y 

compatible. El quinto principio es el de contl.nuidad; implica dar 

continuidad a los objetivos estratégicos y a los programas diseñados para 

alcanzarlos, El sexto, y último principio, es el de inherencia; la 

programación, necesaria en cualquier organización humana, es inherente a la 

administraci6n. 

Como hab1amos visto, la programación se efectúa dentro de un proceso que· 

abarca ·1as siguientes etapas principales: a) formulación, b) discusión, 

c) ejecución y d) control y evaluaci6n de los resultados. Ahora se 

revisará el contenido principal de cada una de esas etapas a fin de 

identificar la naturaleza del proceso global. La formulación supone que se 

poseen la metodolog!a y técnicas adecuadas de programaci6n; se inicia con 

el diagn6stico de la realidad que quedara comprendida dentro de la órbita 

del programa; se efectúa después una proyecci6n de las tendencias 
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observadas en el curso del tiempo, y se plantean las metas concretas y con 

base en la evaluación de las alternativas, asignándose los recursos. 

Con todas las variantes que existen en cada país para discutir y aprobar 

los programas, se puede afirmar que, en general, para tener posibilidades 

de éxito, todo programa debe contar con la aprobación del gobierno, la 

anuencia de la opinión pGblica y el interés de los diversos sectores 

sociales comprometidos. 

La ejecución corresponde al aparato gubernamental, ya que la adminis

traci6n pGblica es la encargada de tomar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las metas del programa. Para desarrollar esa capacidad 

será indispensable contar con las organizaciones y con una dirección 

adecuada. La ejecuci6n eficiente de los programas es fundamentalmente una 

tarea de buena administrad6n. 

En la tarea de control y evaluación del cumplimiento de las metas del 

programa es importante contar con estad1sticas que muestren con claridad 

los resultados obtenidos. El examen peri6dico y objetivo de los avances 

permite a los gobiernos cambiar rumbos a tiempo, reconocer sus errores y 

evitar despilfarros de recursos. 

Se enumeran a continuad.ón ciertas características comunes a todo 

programa. Las 

a) presentación, 

asignación de 

partes que componen un programa 

b) diagnóstico, c) pron6stico, 

recursos 

pueden dividirse así: 

d) fijaci6n de metas y 

Los proyectos 

globales comprenden el 

y e) ejecuci6n del programa. 

análisis y la fijación de metas para toda la 

econom1a del pafs. Se ponen en práctica las técnicas de programaci6n 

global. Estos instrumentos tienden a facilitar la formulación, la 

ejecución o la evaluación de programas. 



205. 

Los principales instrumentos de la programaci6n del desarrollo económico 

son: los modelos econom~tricos, los sistemas de contabilidad nacional y los 

presupuestos nacionales. En los presupuestos econ6micos nacionales, 

aparecen las transacciones proyectadas para cada una de las unidades 

econ6micas: empresas, personas, exterior y gobierno, as1 como de cada uno 

de los sectores econ6micos, 

Los planes a largo plazo establecen tasas de crecimie'nto para la 

producci6n nacional y preven la creación de mejores opciones para todas 

las capas sociales, Por otra parte, los planes pueden ser de tres tipos: 

nacionales, regionales y urbanos, 

Para que pueda funcionar un sistema de planificación es necesaria la 

existencia de una organl.zación especial del sector público que distribuya 

cada instrumento de planificación a unidades administrativas adecuadas, 

Los organismos centrales de planificación tendr1an a su cargo los 

mecanismos de orientación, decisión y operación. Las Secretarias de 

Estado, los organismos descentralizados, las empresas públicas y los 

gobiernos estatales y locales, tendr1an a su cargo los mecanismos de 

ejecución. De la misma manera, los mecanismos de informaci6n estar1an a 

cargo de las dependencias que elaboran las estad1sticas, tanto a nivel 

central como sectorial y de los centros de investigación. Por otra parte, 

en los consejos consultivos a nivel presidencial se pueden insertar los 

mecanismos de participación popular. 

Hay cuatro fundamentos importantes en el proceso de programación: a) la 

definición de una pol1tica, b) la elaboración de planes, c) la formulación 

de programas de trabajo y d) la presupuestación, Estos cuatro aspectos del 
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proceso de programación son inseparables, ya que interactúan en las 

diferentes fases de ella; los planes son el resultado de la política 

general del gobierno. Un plan debe conducir a un programa de trabajo. 

Entre la planificación y el presupuesto existen fuertes v1ncul.os, ya que 

la formulación del presupue~to es una parte importante del proceso general 

de planificar. La elaboración del presupuesto consiste en asignar los 

costos a los fines propuestos en el proceso planificador. 

El presupuesto programa (2) en realidad es un conjunto de proyectos que 

deberán realizarse en el futuro, Por otra parte, el presupuesto fiscal ha 

llegado a ser un instrumento eficaz en la ejecución de los planes de 

desarrollo económico. Los planes gubernamentales de corto plazo, los 

cuales señalan las acciones que se cumplirán en un futuro cercano, se 

formulan de acuerdo con la técnica de programación presupuestal y con parte 

del presupuesto programa del gobierno. 

El presupuesto por programas tiene dos ra!ces básicas, una de ellas en 

el gobierno federal, donde los conceptos del presupuesto 

fueron introducidos como parte de los sistemas de contr.ol 

por programas 

en tiempo de 

guerra por el "Consejo de Producción Bélica". La otra rafa -mas profunda y 

más antigua- se halla en la industria privada, Exl.sten pruebas de que las 

grandes empresas como Dupont y General Motors aplicaban procedimientos 

técnicos desde principios de 1920. 

El concepto básico en que se apoyan los presupuestos por programas es 

que se presentan solicitudes presupuestales en funcJ.6n de "agrupaciones" o 

"conjuntos de programas"; sin embargo, este concepto ha sido ampliado para 

abarcat· una estructuración de programas de acuerdo con los obj et:!. vos, 

independientemente de la responsabilidad de las dependencias; además de 
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esto, se hace un esfue?.o consciente para: 1) determinar objetivos finales; 

2) buscar una gama más amplia de opciones selectivas, y 3) vincular los 

programas con los planes financieros. 

La meta primordial del presupuesto por programas es asegurar una base 

m§s 16gica para tomar decisiones, proporcionando tanto datos acerca de 

gastos y beneficios de enfoques optativos para alcanzar objetivos pGblicos 

propuestos, como valorizaciones de rendimientos (efectividad o desempeño), 

para facilitar una visl.ón continua de programas destinados a conquistar 

objetivos seleccionados, 

Las principales caracter1sticas de la programación presupuestal son: 

a) ser un auxiliar en la programación del proceso de desarrollo; b) cubrir 

un per1odo relativamente corto; c) ser una técnica especializada, en el 

sentido de que comprende Gnicamente al gobierno; d) valerse de dimensiones 

reales y financieras a la vez; y e) la participación de muchas disciplinas 

en su elaboración, 

Las principales diferencias entre el presupuesto tradicional y el 

presupuesto por programa son las siguientes (3): a) el presupuesto 

tradicional es de carácter administrativo y contable, mientras que el 

presupuesto por programa es un conjunto de proyectos, que deberán llevarse 

a cabo en el futuro cercano; b) el presupuesto tradicional atiende más bien 

a las compras, no as1 el presupuesto por programa que centra su atención en 

lo que se tendrá que realizar y que permite analizar los costos de 

programas y proyectos y buscar alternativas a ellos; c) el presupuesto 

tradicional Gnicamente proporciona inf ormaci6n acerca de la utilizaci6n de 

los fondos, sin embargo, no contiene los antecedentes necesarios para que 

los funcionarios administren correctamente los fondos asignados para el. 
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logro de las metas propuestas; en cambio los presupuestos por programa no 

s6lo establecen acciones a ~mprender en el futuro sino que establecen metas 

de mediano y largo plazo; de esta forma se pueden solucionar los problemas 

de información de que adolecen los tipos de programación más antiguos; d) 

el control y la precisión legislativa sobre el presupuesto tradicional 

únicamente es vertical; no se puede interpretar lo que este presupuesto 

significa en términos de la actividad del Estado¡ por otra parte, con el 

presupuesto por programa se obliga al poder Ejecutivo a cumpBr las metas 

propuestas y al legislativo a asignar fondos suficientes para cada 

programa; de no hacerse así, el gobierno no podr1a llevar a cabo sus 

finalidades y el poder legislativo no podr1a evaluar los resultados de 

ésto; este tipo de presupuesto está adaptado a las necesidades de ls 

planificaci6n presupuestaria; con sus clasificaciones, el presupuesto 

puede analizarse con arreglo a la congruencia entre los programas y la 

asignaci6n de fondos para cada uno de ellos; al mostrarse los gastos y los 

costos de cada proyecto, se puede lograr la programaci6n por sectores con 

un alto grado de congruend.a e integraci6n, y e) al abandonar el 

presupuesto tradicional por el presupuesto por programas será necesario 

buscar los métodos que permitan ponderar el desarrollo y el costo de cada 

programa. 

Dentro de la po11tica presupuestaria tradicional, el presupuesto es 

considerado como una herramienta de la pol1tica del gobierno a través de la 

cual se asignan recursos para poner en práctica objetivos concretos. 

También es un instrumento de administraci6n porque lleva a cabo acciones 

especificas para el control y ej ecuci6n de programas. 

En la medida que las clases sociales hegem6nicas en los pa1ses en vfas 

de desarrollo no tienen en común los mismos prop6sitos, se generan 
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problemas para .la formulad6n de los presupuest'o~ y debido a que cuando se 

aplican éstos no se incorpora en ellos contenidos deliberados de po11ticas 

a programas y proyectos espec1ficos, la presupuestaci6n debe considerar una 

serie de elementos como son el conjunto de compromisos ·legales entre el 

fisco y las clases sociales, entre el fisco y las provincias regionales o 

entre el municipio y los pobladores de la comunidad o distrito, Lo 

anterior nos muestra el grave problema que significa para algunos pa1ses la 

formulaci6n de una política presupuestaria clara, acorde con los medios y 

objetivos trazados, esto hace más dificil la posibilidad de una 

planificaci6n técnica del presupuesto. 

Al presupuesto tradicional sólo se le ha considerado como un sistema 

cuya funci6n ha sido meramente administrativa y contable siendo por•. ello 

inoperante y por esta razón es que debe ser reemplazado, ademíis de que estíi 

muy lejos de desempeñar una función programadora de las actividades del 

gobierno. Hay que entender por presupuesto tradicional aquel que se 

presenta clasificado por instituciones públicas, a las cuales se les 

asignaríin los fondos clasificados según el objetivo o material del gasto 

(4). ·como acabamos de mencionar este sistema no cumple una fUnción 

programada, por lo que todo se reduce a estimaciones de gasto basándose en 

que los servicios públicos operan con eficiencia y econom1a. 

Por lo anterior, el presupuesto cumpl1a una función simplemente 

jur1dico-contable cuyo centro era el control formal de los medios y 

recursos asignados a los servicios de la administraci6n pública, y ello no 

permitf.a tener un control de los objetivos y resultados, siendo esto último 

la funci6n principal del presupuesto. 
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El presupuesto por programas es definido por las Naciones Uní.das como un 

sistema donde lo mas importante es la atenci6n a las cosas que el gobierno 

realiza y no a las que este adquiere. Hasta fechas recientes los 

presupuestos no eran otra cosa que largas listas de lo que el gobierno 

pod1a gastar y ello le daba un carácter contable; por su parte el 

presupuesto por programas hace hincapié en aquéllo en lo que el gobl.erno 

desea realizar poniendo en marcha los objetivos trazados y los medios para 

alcanzarlos. Existen una serie de definiciones respecto a este presupuesto 

como las siguientes; 

- Es un instrumento de la administraci6n pública para la toma de 

decisiones sobre objetivos, que establece las metas y las medí.das 

para el logro de éstos en el corto plazo y asume las consecuencias 

financieras de tales decisiones. 

- Es la expresión financiera de la acci6n programada del gobierno. 

- Es un instrumento contable ya que estima las cifras y acopla los 

gastos que se han previsto y autorizado por el programa. 

Es la formulación y adopción de un plan a través del cual se ponen en 

practica la relaci6n entre los recursos y las actividades 

planificadas y aprobadas, con base en un programa y un costo. 

Es también expresi6n de cantidad, forma, uso, direcci6n y obj e ti.vos 

de los gastos e ingresos, 

- Es un conjunto de cuentas que hablan de las acciones que se quieren 

realizar en un periodo determinado. 
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Es el documento donde se calculan los ingresos Y.se autorizan los 

gastos de un Estado, 

Es el instrumento que llmita la acci6n del Estado para el 

cumplimiento de planes, coordina los recursos y actividades del 

sector público (5). 

Con base en estas definiciones se puede hacer una aproximaci6n al 

concepto que nos ocupa al decir que el presupuesto por programas, además de 

ser un instrumento administrativo y contable, cumple una funci6n básica que 

es la de adecuar e incorporar tanto los objetivos corno las metas en el 

corto y mediano plazo. 

manera más adecuada y 

La asignaci6n de recursos se lleva a cabo de la 

así se conjuntan sus principales funciones: 

planificaci6n, programación y presupuestación. As1 se podr1an citar 

algunas caracter1sticas de dicho presupuesto: es una técnica con carácter 

interindisciplinario e interinstitucional porque toma en cuenta los 

aspectos más importantes de las diferentes disciplinas e instituciones del 

sector público para imprimirles una accion programática financiera en 

función de la pol1tica del gobierno y del plan de desarrollo; el contar con 

etapas y elementos que actúan en forma coherente e interdependientemente le 

hacen cumplir con los requisitos de proceso y de sistema; cumple un papel 

planificador a corto plazo porque se caracteriza por el diagnóstico y 

programación anual, además de hacer congruentes los objetivos y metas a 

través de programas especificas¡ se le considera como. instrumento de 

política económica porque a nivel fiscal y monetario permite su ágil 

aplicación¡ finalmente, es un intrumento de gestión y racionalización 

administrativa. Con todo ello, se pueden solucionar los problemas de 

información de que adolecen los presupuestos tradicionales. 
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Cabe mencionar nuevamente que el presupuesto por programas no s6lo se 

fija acciones inmediatas sino que se traza metas a corto plazo, dentro de 

programas globales o sectoriales, y esto constituye un todo armónico entre 

los organismos y servicios públicos, Observándose que este presupuesto se 

adapta a las necesidades de la planificación presupuestaria, También 

muestra las metas propuestas del Ejecutivo (gastos y costos de los 

proyectos), permitiendo la programación sectorial dentro del gobierno con 

alto grado de integración. 

La importancia del presupuesto por programas radica en sus aportaciones, 

entre las cuales se destacan las siguientes (6): l) para el máximo 

aprovechamiento de los recursos se operan cambios en la organizaci6n y en 

el cumplimiento de las actividades; 2) la definici6n de los objetivos más 

importantes de cada función a fin de reorientar los actividades a una más 

eficiente consecución de éstos; 3) determinar los criterios idóneos para la 

obtención, clasificación y evaluación de los datos relativos a la operación 

y planeación de dichas actividades, y 4) una vez consolidado el sistema, 

propicia la descentralización administrativa, asigna actividades a cada 

unidad de ejecución y genera información sustantiva con la cual permite la 

toma de decisiones, 

Finalmente, el proceso del presupuesto por programas es definido como un 

conjunto de funciones, continuo, dinámico y flexible que incluye la 

programaci6n, presupuestación, ejecución, control y evaluaci6n de la 

actividad de un sector. Comprende la planeaci6n a corto plazo porque se 

desarrolla en forma c!clica y coincide con el año fiscal, Los pasos de este 

proceso son: a) la planeación (revisión de los objetivos y metas de un 

sector y la jerarquizaci6n de los programas); b) la formulación del 
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presupueGto por programas, el cual incluye las actividades de normas de·· 

capacitación, elaboraci6n de proyectos, integración y autorización del· 

presupuesto y el estudio, discusión y aceptación del presupuesto por 

programas; c) la reformulación, la cual comprende la distribuci6n 

especifica del presupuesto y los ajustes de metas por proyectos, también 

las modificaciones programáticas de metas por proyectos; d) la operación 

que incluye el ejercicio presupuestal y la ejecución de actividades, y 

e) el control y evaluación que abarca los registros·, desviaciones, 

investigación y análisis y la formulación de recomendaciones. 

Con todos estos elementos, y en s1 con la adopción del presupuesto por 

programas, la Administración Pública Federal podrá llevar a cabo el proceso 

de desarrollo con base a los planes respectivos a fin de llegar a su 

eficaz aplicación, 

Para que el funcionamiento del presupuesto tenga un sentido práctico, 

homogéneo y permita su implantación se requiere de la congruencia de las 

acciones de la Administración Pública Federal, y aqu1 radica el principio 

del concepto "presupuesto por programas". En México .esta técnica se 

desarrolló a partir de 1975, y se aplic5 en las acciones de la 

Administración Pública Federal dentro de los sistemas de regulación global, 

Las caracter1sticas que se han subrayado al respecto son las siguientes 

(7): a) estructuración de programas considerados como gu1as básicas de 

acción. La clave es el manejo del presupuesto a base de programas 

especificos y no en función de partidas de gasto o subsidios, Se define 

una imagen objetivo que mediante una estrategia se pretenda alcanzar, es 

decir no interesa lo que el gobierno adquiere sino lo que. realiza; b) es 

un instrumento que permite identificar en fo,rma clara y objetiva cuáles son 
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las prioridades para el gasto público, a su vez, que se ha convertido en 

una herramienta eficaz para la toma de decisiones, a través de la 

selecci6n de alternativas y el cumplimiento de objetivos y metas de los 

planes a mediano y largo plazo; c) esta técnica se basa en la deflnic16n de 

objetivos y metas de cada programa, as! como de las unidades encargadas de 

llevarlas a cabo; d) se ha constituido en la planeaci6n a corto plazo, a 

través de los planes de mediano y largo plazos; y e) esta técnica es un 

instrumento político en la medida que adopta laa decisiones polfticas que 

el sector debe realizar, Sus acciones deben ser planHicadas y expresadas 

en un plan, Se podría decir que este programa es también un plan a corto 

plazo; es contable, es un instrumento de medici6n de los costos y 

programas para realizar una acci6n planificada, El presupuesto por 

programas tiene por objetivo coadyuvar a la incorporaci6n de criterios 

racionales y de instrumentos adecuados para la programaci6n, operaci6n y 

evaluación de actividades que corresponden a cada funci6n establecida, A 

partir de esto último es que tiene lugar la relaci6n con el modelo de 

administraci6n referido, 

Para entender esta técnica es necesario conocer lo que es un programa, 

Es el conjunto de actividades que se realizan para que en un tiempo 

determinado se cumplan las metas y se dé la combinaci6n de los recursos 

empleados, el producto obtenido y el grado en que éste coincide con el 

objetivo, A fin de que cada programa contenga la información referida a la 

consecución de actividades, costos y recursos para cumplir con los 

objetivos previstos y contar con las unidades de medida se pone a prueba 

dicha técnica, Ella debe superar, al mismo tiempo, las limitaciones 

propias del sistema presupuestario tradicional y la necesidad de requerir y 

promover un sistema de informaci6n superior al ya existente para valorar 
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tanto el grado de consistencia con que realiza la distribuci6n de recursos 

como el rendimiento y los resultados. 

Cabe mencionar ciertas consideraciones interrelacionadas entre s! 

tomadas en cuenta para elaborar el presupuesto: a) establecimiento de 

progra10as y actividades para cada función, en donde deben ser señalados 

claramente los objetivos a alcanzar¡ b) la integración entre el sistema de 

contabilidad y el de financiamiento, dando lugar a una relación directa 

entre los programas y su costo, y c) establecer unidades de medida para la 

evaluación de los resultados. De esta manera, será posible una eficaz 

administraci6n presupuestaria, 

No debe olvidarse que el obstáculo más frecuentes para la ejecución de 

los planes a largo y mediano plazo, es la ausencia de instrumentos 

administrativos que expliquen con precisión los planes, Ante este problema 

la técnica de presupuestaci6n por programas significará para el gobierno 

una nueva forma de pensar y actuar; a su vez, deberá representar un 

mecanismo rector que lleve a la práctica la organizaci6n, planeaci6n, 

programación y control, elementos claves para una organización adecuada, 

Además, con este sistema se logra la racionalidad en el uso de los recursos 

disponibles, haciendo posible su eficiente asignación a través de lo que se 

tiene con las metas que se esperan. 

La implantación del sistema de planeaci6n, programación y presupuesto 

(PPBS), tuvo su origen en la preocupación de contar con criterios efectivos 

para la toma de decisiones en cuanto a la asignación y distribución de los 

recursos, tiene por objetivo una adecuada conducción de los esfuerzos, es 

decir, busca el procedimiento más efectivo para la asignación de recursos 

en base a la aplicaci6n de un análisis económico de beneficio/costo o de 
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costo/eficiencia. Con este sistema se pretend!a lograr que los niveles 

ejecutivos superiores dispusieran de los elementos para llegar a la toma 

de decisiones en funci6n de los objetivos a lograr. Se buscaba que los 

6rganos estatales (Poder Ejecutivo) contaran con el instrumento y mecanismo 

necesarios para asignar los recursos disponibles racionalmente, además de 

obtener informaci6n, lo más completa posible, sobre los costos y beneficios 

de cada una de las alternativas, tomando en cuenta los objetivos de las 

políticas del gobierno. El principal objetivo era la estructuración de un 

sistema que ayudase a la toma de decisiones en los más altos niveles 

gubernamentales, En su orientación prospectiva ten1a como función elaborar 

los programas 

plurianual a 

y su estructura deb1a permitir un examen 

fin de lograr vincular las actividades 

con 

de 

perspectiva 

planificar, 

programar y presupuestar para el logro de un único proceso que permitir1a 

definir la estrategia, cumplir objetivos, elaborar los programas y los 

presupuestos. 

Para su implantación, el sistema requer1a de la elaboraci6n de un plan 

financiero y otro de resultados f !sicos para un per1odo determinado 

(5 años). El sistema presupone una sistemática aplicación del análisis 

económico de las diferentes alternativas del gasto público que se 

identifica para el cumplimiento de los objetivos gubernamentales. Esta es 

la pieza fundamental del sistema y constituye el eje del proceso de 

selección de planes y programas más convenientes para el logro de los fines 

de la pol1tica gubernamental. 

Las razones que justificaron la adopción de este sistema hac1an 

referencia al cumplimiento de objetivos que pod1an contener los programas y 

presupuestos; as1 por ejemplo, se argumentaba que gracias a su utilizaci6n 
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era posible identificar metas nacionales, as! cómo analizar y desarrollar 

los medios para su cumplimiento y, sobre todo, se darta solución a. los 

problemas relacionados directamente con los costos, 

Con la implantación del sistema se pretend!a cubrir los vacíos y 

carencias del presupuesto por programas y actividades, en la medida en que 

no significaba una gran ayuda en la toma de decisiones, Este sistema es 

definido como un procedimiento paralelo para la toma de decisiones y para 

el presupuesto, En algunos casos suele ser un m~todo competitivo con los 

canales tradicionales para el presupuesto y la asignaci5n, 

¿D6nde y cómo se puede gastar m~s eficazmente? ¿cuánto dinero se debe 

gastar? son interrogantes a las que toda empresa o las instituciones 

gubernamentales se enfrentan, por ello se hace necesario contar con un 

m~todo de presupuestaci6n, con el cual se puedan asignar con eficacia los 

escasos recursos disponibles, Por lo regular se.utilizaban los niveles 

existentes de operaciones y gastos como base ya establecida, con los que se 

anulaban los aumentos o reducciones que se deseaban tener, pero esto no 

daba respuesta a qu~ tan eficientes y funcionales eran aquellas 

operaciones que ·no eran evaluadas y el cómo reducirlas, con el fin de dar 

prioridad a nuevos programas o para aumentar las utilidades. Por esta 

razón se necesitaba un tipo de proceso para elaborar presupuestos que 

comprendiera objetivos, metas, toma de decisiones, evaluación y cargas de 

trabajo·, todo ello durante la elaboración del presupuesto. A partir de esto 

se desarrolla la metodología de planeación y presupuesto denominada 

"presupuesto base cero", 

La única diferencia en la implantación de este m~todo en las empresas y 

él goblerno radica básicamente en las necesidades que tiene cada uno, En el 
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caso de las empresas, los administradores deben identificar primero las 

diversas formas en que pueden llevar a cabo cada actividad, deben 

determinar el nivel m!nimo de gastos e identificar los costos y beneficios 

de los niveles adicionales de gastos de esa actividad (8), Una vez que se 

han preparado los paquetes de decisi6n se clasifican o enumeran según su 

orden de importancia y esto permite que los administradores identifiquen 

las prioridades que los llevan a tomar decisiones sobre financiamiento, 

¿Qué es el presupuesto base cero? Actualmente la industr la y el 

gobierno necesitan un proceso eficaz en la elaboraci6n del presupuesto, 

Las instituciones deben adaptarse al grave problema de la asignaci6n de 

los recursos en donde las empresas enfrentan serios obstáculos tanto en 

productividad, costos y mantenimiento de precios bajos; por lo demás, los 

gobiernos fracasan ante las presiones cada vez mfis fuertes de demanda y en 

donde el costo de servicios aumenta ininterrumpidamente, 

Con el presupuesto base cero se pretende determinar si lao acciones 

administrativas son eficaces y eficientes, si se deben suprimir o reducir 

algunas para impulsar el desarrollo de otras que sean mas prioritarias, 

todo ello para reducir el volumen del presupuesto, De hecho lo que se 

busca alcanzar es una racíonalizaci6n, lo que significa reducir el gasto 

público, Esto implica el manejo de mecanismos para la asignaci6n de 

recursos a programas, proyectos o actividades prioritarias y al mismo 

tiempo la búsqueda de una mejor distribuci6n del gasto público para 

alcanzar los objetivos, 

Para elaborar los presupuestos de la industria y el gobierno se 

necesitaba de un proceso en el que se analizara e identificara lo que se 

quer!a hacer fijando objetivos, metas, decisiones, responsabilidades y 
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cargas de trabajo durante la e1aboraci6n y no después. Esto servir1a para 

elaborar el presupuesto fiscal, definiendo los objetivos del gobierno para 

la ejecución de programas y la toma de decisiones. 

El presupuesto base cero informa detalladamente a la empresa (o en su 

caso al gobierno) de los mecanismos para el logro de los resultados 

deseados. Proporciona información del dinero que necesita, señala la 

duplicidad de esfuerzos y enfoca su atención hacia el capital necesario 

para los programas. Este método también especifica los aspectos 

prioritarios de cada empresa o del gobierno como también de las actl.vidades 

financiadas y hace posible auditorias que determinan si las acciones u 

operaciones fueron las esperadas. 

Esta técnica pasa por cuatro fases: a) identificación de las unidades de 

decisión¡ b) análisis de cada unidad como parte de un modelo o paquete de 

decisión; c) clasificación y evaluación por orden de prioridad a todos los 

módulos definidos, con el fin de establecer las solicitudes de asignación, 

y d) preparación de los presupuestos, reflejando aquellos modelos de 

decisión aprobados, 

Las unidades de decisión son los elementos significativos en cada 

organización que corresponden a los departamentos previstos en la misma. 

Esta técnica se basa ,en los "módulos o paquetes de decisi6n" que son el 

marco de unidad de operativa para llegar a la toma· de decisiones. La 

información que estos módulos proporcionan son datos sobre: propósitos y 

unidades¡ las acciones a cumplir, los costos y el volumen del trabajo; 

. medios disponibles¡ la duplicación de funciones, en definitiva, la 

definición de los criterios para medir resultados. 

es el dato que proporciona información completa 

El paquete de decisión 

sobre cada actividad 
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especifica, as1 como la funci6n u operaci6n para que la empresa evalúe y 

compare con otras actividades, 

Uno de los aspectos más dif1ciles de esta técnica es la creaci6n de 

niveles que van desde uno m1nimo hasta los de expansl6n (se estudian por 

separado}, este paso es el elemento clave del proceso. Los niveles se 

ordenan en: 

actividad; 

a) 

b} 

nivel cero, que implica la eliminaci6n de operaci6n o 

nivel reducido o mínimo, que fija un nivel de simple 

mantenimiento; c) nivel corriente o normal, que significa mantener el mismo 

nivel de esfuerzo, y d) nivel de expansi6n que consiste en la aprobaci6n de 

uno o más de los niveles de esfuerzo sobre el nivel corriente, 

esta técnica base cero se caracteriza por reducir el gasto. 

Asi pues, 

Al mismo 

tiempo persigue una reasignacl.6n de los recursos a actividades 

prioritarias, esto permite que cada administrador pueda distinguir y 

evaluar las implicaciones presupuestarias frente a distintas formas de 

cumplir la actividad de ejecutar la acci6n. 

El impacto más importante de esta t~cnica se presentará en el nivel 

medio o inferior donde los administradores deberán evaluar su planeaci6n, 

operaciones, eficiencia y funcionalidad de costos, Para las empresas 

resultará positiva la aplicaci6n de la técnica porque desarrollarán una 

mejor eficiencia y, para el gobierno, el contribuyente será el beneficiado 

ya que los programas prioritarios se financiarán con programas de menor 

importancia sin acarrear la reducción en el servicio. 

¿Para qué sirve el presupuesto base cero? En primer lugar proporciona 

informaci6n sobre el dinero que se debe gastar para lograr los resultados 

deseados; destaca la dllplicidad de funciones y se centt·a en el capital 

necesario psra los programas; en segundo lugar, especifica los aspectos 
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prioritarios de los departamentos y sus divisiones; y, en tercer lugar, 

hace posible comparaciones entre unos y otros con respecto a las 

actividades financiadas y posibilita una auditoría de los resultados para 

determinar si las actividades u operaciones rindieron lo esperado. 

El uso de este método en las empresas obliga a que los administradores 

evalúen detalladamente su planeaci6n, operaciones, eficiencia y 

funcionalidad de costos en forma ininterrumpida¡ su aplicación hará que sus 

utilidades se vean incrementadas. Para el gobierno -como ya hab1amos 

dicho- los contribuyentes serán los beneficiados porque utilizará los 

recursos de los programas no prioritarios para el impulso de otros, sin· 

implicar una reducci6n en el servicio, 

La adopción del presupuesto base cero fue practicada en la Texas 

Instrumenta y en el Estado de Georgia, En ambos casos, el método se bas6 en 

los mismos principios y procedimientos generales, aunque hubo pocas 

diferencias debido a las necesidades de cada organizaci6n. Este 

presupuesto puede servir para.calcular cualquier organizaci6n, para ello es 

necesario que se convirtiera en una herramienta útil tanto para las 

empresas como para el gobierno. 

Par·a la elaboración de los presupuestos base cero se dan en primer l_ugar 

dos pasos básicos que son, por un lado, la preparaci6n de "paquetes de 

decisión" (análisis y descripci6n de todas las actividades existentes en 

cada uno de éstos) y, por otro, la clasificaci6n de los paquetes de 

decisi6n (análisis de los costos y beneficios). Ahora bien, un paquete de 

decisión es un 'documento que identifica y describe una actividad 

espec1fica de manera que se pueda llevar a cabo la evaluaci6n, 

clasificaci6n y aprobaci6n del presupuesto (9). La información de cada 
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paquete comprende los prop6sitos del programa y sus implicaciones, también 

la medida de rendimiento, as1 como otros posibles cursos de acci6n y los 

costos y beneficios, 

El punto clave del presupuesto base cero es identificar y evaluar las 

diferentes alternativas para cada actividad, Cuando se preparan los 

paquetes de decisi6n se deben tomar en cuenta las distintas formas para 

llevar a efecto la misma funci6n; es decir, se realiza un análisis para 

identificar las diferentes formas en que se puede realizar una actividad 

para posteriormente seleccionar la mejor, También se toman en cuenta los 

diferentes niveles de esfuerzo puesto que con ellos se conoce con detalle 

cada funci6n, 

La elaboraci6n del presupuesto base cero consiste en identificar 

paquetes de decisi6n y en clasificarlos según su orden de importancia, 

mediante un análisis de costo/beneficio (10), De esta manera dicho 

presupuesto se puede aplicar a toda actividad, funci6n u operaci6n donde se 

identifique la relaci6n costo/beneficio, Para la industria este método se 

puede aplicar en las áreas administrativa, técnica y comercial del 

presupuesto, pero no en la producci6n directa ni en los costos de 

fabricación pues no se presenta la relaci6n antes mencionada, Se puede 

adaptar a los demás gastos de la industria e inclusive con los relacionados 

con operaciones y costos directos de manufactura. La utilidad para la 

industria se da gracias al proceso de clasificaci6n, mediante el cual se 

identifica el rendimiento o la recuperaci6n de las grandes inversiones de 

capital, además de que significa una herramienta para modificar las 

utilidades. En la administraclón se le puede aplicar a aquellas 

actividades de servicio que, por lo general, constan de diversas áreas, Ha 
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sido aplicado en las actividades gubernamentales, pues de alguna manera-son 

el origen de beneficios que resultan de la erogaci6n de impuestos. La 

primer experiencia la tenemos en el Estado de Georgia donde se aplicó en 65 

organismos en las áreas de salud, carreteras, educac16n .y agricultura, 

entre otros. 

Los problemas y beneficios de la implantaci6n del sistema base cero, 

tanto para la empresa como para el gobierno, son casi idénticos. En primer 

lugar se abordarán los problemas. 

Para adoptar este presupuesto se debe contar con su aceptaci6n y con un 

diaefio eficaz del sistema que responda a las necesidades de cada empresa y 

con una administraci6n adecuada. El único obstáculo que. podr1a llevar al 

fracaso del método serian los temores a adoptarlo, Hay cuatro problemas muy 

comunes que se pueden presentar y éstos son: l} los temores de parte de los 

administradores a cualquier proceso que los obligue a tomar decisiones; 2) 

la necesidad de amplio personal por lo complejo del proceso; 3} la ausencia 

de informaci6n dentro de los departamentos; y 1,} el tiempo que se requiera 

para el primer año posiblemente sea mayor que el del anterior esquema, 

B§sicamente este sistema es un proceso de toma de decisiones, ya que 

para elaborar los paquetes respectivos y administrarlo se.presentan como 

problemas: determinar las actividades, funciones u operaciones para la 

elaboración de un paquete de decisi6n; establecer el nivel m1nimo de 

funciones; reducir al costo m1nimo en el paquete de decis16n y conservar el 

personal al nivel presente; identificar las medidas de trabajo y los datos 

de evaluación para cada actividad; desarrollar paquetes de costos y de 

auditoria, a fin de determinar el nivel de gastos propuesto; también se 

presenta el problema de' quién hará la clasiflcaci6n, qtié nivel de la 
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organizaci6n será clasificado y qué nivel de la organizaci6n realizará la 

clasificaci6n de los paquetes; cuáles serian los métodos o procedimientos 

que se utilizarán para revisar y clasificar dichos paquetes; c6mo evaluar 

las funciones que se duplican, 

Respecto de los beneficios, éstos se dividen en tres categor1as (11): 1) 

mejores planes y presupuestos; 2) beneficios continuos (durante el año de 

operaciones); y 3) desarrollo del equipo de administraci6n. 

Lo positivo de la implantaci6n de este presupuesto es que tiene como 

resultado planes y presupuestos. Esto se debe básicamente a la mejor 

asignaci6n de 

justifican las 

clasificación 

organizaciones; 

los recursos puesto que se evalúan, identifican y se 

actividades propuestas. Por otra parte, el proceso de 

permite mejores cambios presupuestales entre las 

se da preferencia a aquellos programas que son 

prioritarios; del conjunto de todo el proceso resulta un enfoque integrado 

de la organización; se podrán identificar la duplicaci6n de funciones y 

también las organizaciones cuya planeación no sea eficaz; en cuanto a los 

gastos se conocerá la mejor asignación para lograr su nivel 

correspondiente; se podrán tener las bases para la realización de un 

presupuesto detallado gracias a los paquetes de decisión, y por último, se 

podrlin tomar medidas para eliminar o aliviar las limitaciones que tenga 

cada empresa. 

Cabe mencionar que existen aspectos positivos que los administradores 

pueden lograr, como sobrevaluar sus operaciones de eficiencia y efectividad 

de costos en el transcurso del año en operación y no solamente en el ciclo 

del presupuesto; inclusive, se puede evaluar la propia eficacia de los 
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ger.entes. Este sistema tambH!n ha· sido· importante para el desari:o116 .. del 

equipo administrativo que se relaciona directamente con los puestos y 

cargas de trabajo al interior de la empresa. 

De esta forma es posible que, con la implementación de este presupuesto, 

la mayor1a de las organizaciones logren los beneficios deseados y as{ los 

problemas a los que se enfrentan sean resueltos. El presupuesto base cero 

es s6lo un medio que puede identificar y evaluar eficazmente las 

actividades y 11mites que tiene cada empresa o instituci6n del gobierno, 

lo cual a su vez implicar!i l.mponer medidas para la toma de decisiones con 

el fin de asignar debidamente los recursos disponibles en cada empresa o en 

las instituciones gubernamentales. 

4.2. Examen de los Presupuestos de Ingresos 'l. Egresos: Tendencias 

Distributivas. 

Uno de los temas que no ha sido tratado con profundidad por la ciencia 

de la econom1a p6blica es el referente al ingreso presupuestario, en torno 

sl cual aún se polemiza alrededor de su conceptualizaci6n como tal (12). 

Si bien las delimitaciones del ingreso s6lo han tenido utilidad en las 

teor!as de la producción y distribuci6n, esto no opera para la econom1a 

p6blica en la medida en que el ingreso gubernamental deber§ justificar 

sus necesidades. Para ello el Estado enmarcado dentro de una econom1a 

mixta se basa en la capacidad impositiva de la sociedad, pero sobre todo en 

la capacidad de pago individual que rige una sociedad democr!itica 

capitalista. 
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Retomando el punto de partida en cuanto a la conceptualizaci6n del 

ingreso, se tienen las siguientes posiciones te6ricas que han sido una 

aportaci6n para llegar a una definici6n significativa del concepto que nos 

ocupa, 

Marshall def inc al ingreso tomando en cuenta aspectos prácticos 

provenientes de los administradores de los impuestos. Acepta como ingreso 

todo lo que éstos consideraban como tal y que en la práctica se les llamo 

"ingreso neto", Adam Smith señal6 que ingreso era aquél que los habitantes 

reservaban para luego gastarlo, pero siempre garantizando su capital, Una 

definici6n del ingreso que ha llevado al problema de su delimitaci6n en 

forma más precisa ha sido la sustentada por Seligman como la separaci6n de 

€ste del capital dejándolo intacto, La diferencia entre ingreso y capital 

consiste en que el primero se ha separado del capital, es decir, se ha 

realizado y esto se da en el momento en el que el ingreso ha sido 

consumido, 

De la conceptualización de ingreso se tomarán tres conceptos 

relacionados con los aspectos te6ricos hasta el momento tratados y que, de 

alguna manera, nos llevarán a una definici6n lo más positiva posible, 

El primer concepto es el ingreso como una corriente de bienes para el 

consumo; el segundo, ingreso como entradas recurrentes; y, por último, el 

ingreso como el agregado neto al poder econ6mico individual en un per!odo 

determinado, 

Analizando cada uno de ellos se tiene que el primero se relaciona con la 

Teoría de Fisher, que nos lleva a definir al ingreso gravable como el valor 

de bienes y servicios consumidos por un individuo en un per1odo 
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determinado. . En i;sta lfnea, tanto el ahorro como-.la compra de bienes' de 

capital no forman parte del ingreso gravable y el impuesto a los bienes 

durables se realizará cuando los servicios sean obtenidos. No obstante, 

esta definici6n no resuelve el problema, ya que si el ingreso es consumo, 

las entradas de la clase de ingresos altos (que concentran el ahorro) no 

estar1an obligados a pagar impuestos sobre la renta y no cabr1a el 

concepto de la equidad, además de los problemas administrativos para la 

aplicaci6n de la base del impuesto a los renglones del ingreso real. 

El ingreso por entradas recurrentes es un concepto que destaca tres 

caracter.1sticas del ingreso: a) posibilidad de percibirlo; b) anticipada 

recurrencia, y c) disponibilidad, En este seftalamiento hay varios defectos 

que impiden llegar a una definici6n mas o menos precisa, 

Por Ctltimo, con el concepto de ingr.eso como incremento en ·el poder 

econ6mico individual se llega a una conceptualizaci6n mas satisfactoria. 

Se considera como ingreso a las entradas recurrentes, herencias y 

donaciones, bienes de capital realizados o no y aquellos renglones del 

ingreso que no sean remuneraciones proporcionadas por la familia, El punto 

central es el incremento neto en el ingreso o en el poder económico 

individual, quedando al margen la forma de c6mo se usan los recursos, 

Esta definici6n es el concepto mas acabado que sirve para precisar la 

base de cualquier impuesto, al.ende adem!ís el sistema que rige todas las 

legislaciones fiscales, 

gravable individual 

Es el patr6n que permite medir la 

y que da al Estado las bases para 

capacidad 

el buen 

funcionamiento del sistema tributario en su papel de promotor del 

desarrollo econ6miéo y del nivel de vida de la poblaci6n, 
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En este punto, y hajo una misma l!nea de análisis, se retoman una serie 

de principios de carácter filos6fico pol!tico (proyecciones sociales y de 

moral pública), mas que de carácter econ6mico, en donde nuevamente surge la 

diferencia entre ciencia económica y pol1tica económica (13). Estos son el 

principio de capacidad de pago que se relaciona con el monto del ingreso o 

riqueza del que dispone el causante y cuanto mayor sea €ate mayores 

impuestos pagará; por ejemplo, los impuestos sobre la renta, el ingreso 

personal y sobre herencias, se encuadrar1an bajo esta norma. El principio 

del beneficio o "costo del servicio" significa que tanto las personas como 

los negocios deben pagar impuesto6 por los servicios recihidos que presta 

el gobierno (servicios postal y registro civil, por mencionar algunos). 

Según el principio de ocupación plena son loa impuestos, promotores o 

inhibidores, quienes deben garantizar la estabilidad económica con 

ocupaci6n de todos los factores productivos. 

Para conocer la fuente de donde el Estado obtiene sus ingresos y las 

implicaciones que lleva consigo existe un documento donde se consideran 

sus entradas, este es el presupuesto, No s61o se registran los ingresos 

sino también los pagos que realiza la Teaorer1a. Entre los ingresos se 

tienen los impuestos, préstamos, subsidios o subvenciones de otras 

entidades gubernamentales, cargas por servicios administrativos, rentas 

administrativas, derechos, licencias, beneficios especiales, multas, 

confiscaciones y caducaciones, ingresos de empresas gubernamentales, ventas 

de propiedades del gobierno, intereses de valores propiedad del Estado o 

venta de loa mismos. 

Al hablar de clasificación se nos ofrece una que toma en cuenta para 

ello distinciones de elementos relacionados con los impuestos. La primera 
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se refiere a las entradas o recepciones, ~stas son los pagos en efectivo 

que el gobierno recibe (renta pfibllca), La segunda distinci6n es la 

diferencia entre impuesto y otras fuentes de ingreso pfiblico con ·un fin 

práctico. Se considera que el impuesto es una carga compulsiva decidida 

por el gobierno o por sus dependencias. 

Con base en estos aspectos, la clasificaci6n se divide en tres grupos: 

el primero, los impuestos: los impuestos propiamente dichos, los tributos o 

indemnizaciones, los pr~stamos y las multas, El segundo gran grupo lo 

constituyen los precios: los pagos por rentas de propiedades públicas, las 

entradas de empresas que son propiedad del Estado y que tienen precios de 

competencia; se incluyen los derechos o pagos por servicios y entradas por 

pr€stamos voluntarios. En el tercer rubró de ingresos pfiblicos se 

contemplan las entradas de empresas gubernamentales que no tienen precios 

de competencia (de monopolios estatales), las entradas por "beneficios 

especiales", la recepci6n por la impresión de papel moneda y las donaciones 

voluntarias. Aparte de este tipo de ingreso que percibe el gobierno se 

tienen los impuestos que se exi.sen para que los ingresos sigan prestando 

un servicio a un t:!po particular de causantes (tributo a la gasolina). 

Otro impuesto es el que sirve para inducir o eliminar actividades por parte 

del público (impuesto al gasto, cuentas bancarias), "Otras entradas" son 

las subvenciones o los subsidios, 

Un gran 

administrativas, 

rubro de ingreso público lo constituyen las 

cuyas funciones controla el Estado y son 

rentas 

fuentes 

ordinarias de ingreso. · Estas rentas consisten en los derechos a los 

precios de mercado, las licencias, los beneficios especiales, la multa, la 

confiacaci6n y la caducaci6n. Por su parte, de los impuestos de las 
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empresas gubernamentales existen tres tipos: las rentas de los negocios 

privados; las instituciones monopólicas de donde el Estado obtiene un 

impuesto oculto (en pa1ses europeos monopolios de licores, cerillos y 

cigarros), y empresas que prestan servicios u otorgan bienes que tienden 

hacia una meta social (Comisi6n Federal de Electricidad). 

La Organización de las Nadones Unidas, para efectos económicos y 

administrativos, realizó una clasificación de los ingresos públicos 

señalando tambi€n tres grandes grupos: 1) ingresos tributarios o ingresos 

no tributarios; 2) ingresos directos e indirectos; 3) ingresos procedentes 

de la renta privada y de la cuenta del capital, Esta clasificación, como 

la anteriormente planteada 'sobre los ingresos públicos, s6lo ha servido 

para comprender exactamente las diferencias que existen entre los dl.stintos 

tipos de ingresos, 

Un aspecto importante en el análisis de la pol1tica impositiva es el 

problema del conocimiento del sujeto, objeto, fuente, base y tasas de ¡os 

impuestos, as! como la incidencia y traslaci6n, el rendimiento, la justicia 

y el costo administrativo, para finalmente abordar los efectos econ6micos y 

sociales que todo el sistema impositivo tiene sobre la economia. 

De esta forma el objeto del impuesto ser! la situación que la ley señala 

como hecho generador de cr€dito fiscal, La fuente, el monto de donde se 

obtiene lo necesario para pagar el impuesto, La base sera la cantidad 

sobre la que se determina o sobre la que cae el tributo, Las tasas de los 

impuestos son el monto del gravamen (porcentaje) que se paga por unidad de 

base, éstas pueden ser regresivas, proporcionales, progresivas y 

degresivas. El rendimiento por su parte será la meta de los objetivos que 
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el Estado se ha trazado en mated.a econ6mica. La justicia y la equidad son 

un aspecto muy importante, ya que ,de ellos depende en gran medida el 

funcionamiento de la política fiscal, El costo administrativo de recaudar 

los impuestos responde en ocasiones a que un mayor gas to implicará menores 

rendimientos, un ejemplo de ello son los aranceles cuyo costo de 

recaudación es bastante alto, 

Conocer realmente quien es el pagador de los impuestos desemboca en· los 

conceptos de impacto, traslaci6n, incidencia y efectos económicos, El 

impacto resulta di! lo establecido por la ley tributaria, aunque en 

ocasiones ocurre que quien recibe el !mpacto no es efectivamente el 

sujeto buscado, En el mismo sentido, también se habla de traslado de los 

impuestos, es decir, cuando se obliga a otra persona a pagarlo. Este 

problema se ha transformado en el estudio de la teoría de la formación del 

precio, de los problemas de oferta y demanda, de acpectos sobre el 

mercado, del costo de la producción y de la organización empresarial, Al 

tocar el tema se toma en cuenta la actitud de todos los indivl.duos que 

tratarán que otra persona pague sus impuestos, lo que nos lleva a la 

incidencia impositiva, 

Finalmente, respecto a los efectos econ6micos se considera que recaen 

sobre el consumo y el nivel de vida, la producci6n, los negocios y la 

ocupaci6n, el ahorro y la formaci6n de capital, las fluctuaciones y el 

progreso económico, Estos elementos hablan por s1 solos de lo complicado 

que resulta el análisis no solamente de la traslación e incidencia de los 

impuestos, sino también de lo que conforma todo el campo de sus 

implicaciones para una econom!a en su conjunto, 
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Hasta aqu! se ha dado un tratamiento general al examen del ingreso 

gubernamental y se han tratado también las generalidades de su sector más 

importante, los impuestos. Ahora, toca el análisis espec1fico del ingreso 

gubernamental a través de los distintos impuestos que lleva a cabo la 

pol{tica fiscal (14). Estos son los impuestos al ingreso neto (personal y 

de las sociedades); a la propiedad (imposici6n a la riqueza); a las 

herencias y legados (impuestos a la transferencia gratuita de riqueza), y 

los impuestos a los negocios. 

En primer lugar se tienen los impuestos al ingreso (personal y sobre 

sociedades), Este impuesto en casi todas las naciones constituye la médula 

del sistema tributario siendo la forma más apropiada de obtener ingresos y 

que obedece a la capacidad de pago de las personas tomando en cuenta la 

situaci6n individual del causante, ajustándose también más la equidad y la 

justicia impositiva. 

La historia nos muestra la importancia de este impuesto: desde la Edad 

Media ya se gravaban las entradas personales. As!, se establece en 

Inglaterra en 1799; 

1921, cuando el 

en Estados Unidos a partir de 1643; en nuestro pa!s en 

Presidente Alvaro Obreg6n lo introduj6 denominándolo 

gravamen del Centenario y que hasta la fecha persiste con modificaciones, 

En este reconocimiento universal del impuesto al ingreso personal no se 

deja de lado el análisis de su estructura. Además de tomar en cuenta las 

partes de todo impuesto (base, estructura de las tasas y el sujeto), en el 

tributo al ingreso personal también se trata de conocer el ingreso neto al 

que se llega considerando las entradas brutas y restandoles los gastos que 

se realizan para obtener el ingreso ganado, las exclusiones, deducciones, 

tratamiento especial a ganancias o pérdidas de capital y las exenciones. 
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El ingreso bruto tambii;n incluye ganancias, utiÚdades y entradas que 

resultan de cualquier actividad (pago por servicios prestados, ganancias de 

transacciones de capital, ingresos proveniente de inversiones y utilidades 

por el ejercicio industrial y comercial). 

Abundando m§s sobre los gastos que se restan a fin de obtener 'el 

ingreso ganado se tiene que las exclusiones es el tipo de ingreso qué el 

gobierno (en Estados Unidos) decide que no son parte del ingreso bruto 

ajustado, ya que sirve a propósitos económicos o sociales que no se podr1an 

obtener de otro modo. Entre algunas exclusiones en el caso norteamericano 

se podr1an mencionar los regalos o herencias, los seguros de salud y pagos 

por enfermedad, entre otros. Por su parte, las deducciones se refieren a 

ciertos 'costos para obtener entr.adas, pero no son considerados como gastos 

de negocios y egresos para el mantenimiento de quien lo realiza como pueden 

ser los gastos médicos o las pérdidas por accidentes, Este tipo deducciones 

favorece mas a personas con altos y medianos ingresos y mucho menos a las 

que obtienen entradas bajas. En cuanto a las exenciones personales son 

las que otorga la ley del impuesto a los causantes y a sus esposas o 

viceversa (en el caso de los Estados Unidos) y consisten en una cantidad 

determinada para cada individuo, también puede haber exención por edad -65 

años- o por. ceguera, adem§s de que son descuentos acumulativos. 

Algunos aspectos a considerar sobre los ingresos personales son los 

relacionados a la equidad en la distribución de la carga fiscal, Esta 

equidad bien puede ser vertical u horizontal. Lá primera se basa en la 

capacidad de pago cuya caracterización es la' posesión de recursos, la 

posibilidad de pagar sin afectar seriamente al causante, En cuanto a la 

equidad horizontal se toman en cuenta las diferencias en la obligación 
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impositiva determinados por el status familiar, edad, fuente de ingreso y 

otras situaciones similares, 

El impuesto a las sociedades, como el personal, es considerado como la 

columna vertebral de las entradas gubernamentales en la época moderna, a 

tal grado que contribuye con un 10% de los ingresos del gobierno en varios 

pa1ses. En el caso inglés, se consider6 en un principio este impuesto 

como un medio de cobrar parte del impuesto personal a la renta que recae 

sobre dividendos, m§s que como una fuente diferente de ingreso. En el 

sistema norteamericano, este gravamen s6lo se aplica a las sociedades por 

acciones y no a otras formas de organl.zaci6n empresarial que est§n formadas 

por más de una persona, En nuestro pa1s, por el contrario, primero se uso 

como una cédula espec1fica y actualmente se utiliza como la parte que 

grava las utilidades de las personas morales, incluyendo la organizaci6n 

empresarial antes mencionada, Un ejemplo claro de ello es la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 

No obstante que este impuesto tiene sus ventajas pol1ticas y 

administrativas, no sucede de igual manera en el ámbito econ6mico, ya que 

es motivo de inequidad entre industrias y actividades, limita también el 

incremento de los sectores más dinámicos de la producci6n y cuando reduce 

la tasa total de formaci6n de capital es uno de los impuestos que menos 

justificación tiene en este plano. Aunque tiene poca aceptaci6n en 

ciertos medios académicos, parece que seguirá ejerciéndose como un medio 

más de ingresos gubernamentales a pesar de que no es ni impuesto personal 

ni indirecto, en la medida que constituye un impuesto diferente y que graya 

a un tipo distinto de causante, la corporaci6n. 
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El impuesto a las corporaciones es considerado como un grávamen a una 

empresa de tipo diferencial, con atributos especiales y que no constituye 

un suplemento del impuesto al ingreso personal disfrazado, cuyo objetivo es 

el cobro de parte del tributo personal a la renta que recae sobre 

dividendos; tampoco como el del valor agregado, que es la tasac16n sobre la 

venta de una mercancía. 

Los efectos econ6micos de este impuesto por su parte, no solamente se 

podrán medir por los efectos en la inversi6n como un proceso aislado, sino 

también por los cambios en esta inversl6n y los efectos en el ingreso y el 

gasto determinados por ellos. Todo esto se complica al tomar en cuenta los 

factores dinámicos, ya que en el momento en el que el impuesto se aplica 

las empresas decidirán si aumentan o disminuyen su planta o si introducen 

tecnolog1a, además si este tributo afecta sus decisiones, tanto las curvas 

de oferta como los pagos a los factores de la producción cambiarán. De 

esta manera, hay pocas posibilidades de obtener una respuesta satisfactoria 

si se analiza la traslación e incidencia en la medlda en que nada se 

cambia como un elemento aislado en un mundo dinámico y complejo. Cuando se 

considera la incidencia del impuesto en las utilidades de las sociedades 

se debe hacer un análisis de un alto grado técnico y muy sutil, terminando 

por considerar que las dificultades para resolver dicha incidencia debe 

·ser cambiada por un modelo dinámico que con toda seguridad requerirá de 

parámetros adicionales difíciles de estimar y que requieren una 

especificaci6n precisa de la estructura económica como un todo (15). 

La aplicaci6n del impuesto a las transacciones de los negocios tiene su 

base en algunas razones con el fin de evitar ciertas confusiones, Todo 

apunta hacia que este impuesto sea trasladado, su impacto puede ser 
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retrotrasladado o protrasladado y puede ocurrir que quien recibe el impacto 

se quede con ~1. Se debe considerar que los llamudos impuestos al consumo 

lo son porque, ya sea total o parcialmente, el tributo incide sobre el 

consumidor, Tambi~n los impuestos a las ventas se pueden diferenciar por 

el tipo de negocios a los que se les aplica el impuesto. Aun cuando son 

mercanc1as especificas (tabaco, licores y joyas), estos productos se venden 

por negocios también espec1ficoa, lo que determina los aspectos m&s 

importantes de este impuesto y las políticas de la autoridad fiscal, Este 

tributo es uno de los mas antiguos, ya que data de €pocas antes de Cristo, 

y se le conoc!a bajo otros conceptos (alcabala, impuestos suntuarios, 

gravamen a las ventas), Así se constituye en un impuesto que grava la 

compraventa de toda clase de bienes, mercanc1as y servicios, que pretende 

gravar el consumo ya sea directamente (adquiriente) o trasladándolo a 

través del precio del producto que compra. En México se gravan todas las 

transacciones que se realizan con el bien o mercanc1a, ya sea en la 

producción o distribución hasta llegar al consumidor. 

Ejemplo de un impuesto a las ventas que ha tenido gran difusión entre 

estadistas y técnicos lo es el impuesto al gasto (implantado en la India y 

en Ceilán), el cual consiste en un gravamen sobre el valor monetario de los 

gastos en consumo que realice un causante tomando en cuenta un periodo de 

tiempo (un año) y considerando también que su capacidad de pago se mide por 

los gastos que realice, Administrativamente, este impuesto se pagar1a de 

la misma manera que el impuesto al ingreso, Su base, como ya se mencionó, 

está constituida por los gastos que realice el contribuyente, determinados 

por el total de la suma de ;:ecursos a su disposición durante un año, de 

donde se deducirá el total de fondos que se usaron en ese periodo, a los 

que se aplica la tasa impuesta por la ley. Los recursos de los que dispone 
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el causante son su ingreso bruto, ventas de bienes de capital, regalos, 

donativos, palizas de seguros, cobros por préstamos y efectivos y saldos 

bancarios al principio del año; a estas entradas se les aplica deducciones 

conforme a la ley, quedando finalmente el residuo como la base gravable de 

modo indirecto. Dada la importancia que tiene este gravamen en la pol1tica 

fiscal moderna se consideran dos posibilidades: como una contribuci6n de 

emergencia y de uso temporal (guerra, crisis, inflaci6n) o como una medida 

fiscal permanente que se podría admitir como substituto o como tributo 

adicional en economías de alto consumo. 

Otro ejemplo del impuesto a las transacciones en los negocios, 

actualmente muy en boga, es el impuesto al valor agregado, que grava a 

todo aqu~l que realice una venta ya sea en la producci6n o distribuci6n, 

pero se considera solamente el valor agregado al bien o producto vendido 

por la empresa que efectúa la operación. En este impuesto se toma como 

base la venta bruta a la que se le aplica la tasa del impuesto y se le 

resta el gravamen pagado en los bienes que adquiere la compañía durante el 

período qué se trate. De ello resultan cuatro ventajas a señalar: 1) se 

elimina el impuesto en forma indiscriminada porque el número y los canales 

de distribucl6n no afectan el monto de la obligaci6n tributaria, 2) se 

pueden excluir del impuesto los .. bienes de capital; 3) facilidad 

administrativa. (una parte importante del impuesto se puede cobrar a grandes 

empresas en etapas m§s cercanas a la producci6n); y 4) los beneficios de 

los impuestos de una sola etapa se aplican al valor agregado, porque el 

impacto se.esparce hacia grupos mas amplios de contribuyentes. 

No obstante la aplicación generalizada de este imP.uesto se le han hecho 

serias cr1tic.as que favorecen el uso del gravamen sobre la renta de las 
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corporaciones y en general son señalamientos negativos para la tributación 

a las ventas, Estas criticas son las que siguen: a) no toma en cuenta la 

capacidad de pago del causante; b) constituye una carga pesada para los 

negocios pequeños; c) se da lugar a la discriminación en favor de 

industrias altamente mecanizadas; d) no es neutral y puede llevar al 

desempleo; y e) no es mas que otro nombre del impuestos las ventas, adem§s 

de ser inequitativo, inadecuado y lleno de exenciones, deducciones y 

complejidades, Quiz~ por estas razones existe mucha desconfianza entre los 

trabajadores organizados hacia este tributo, incluso en algunos pa1ses se 

han opuesto a su aplicación, Tal desconfianza ha sido motivada porque se 

ha tratado de sustituir el impuesto a la corporaciones por el del valor 

agregado, 

Finalmente, otro aspecto importante a considerar respecto de lo que se 

ha dicho de los llamados impuestos al consumo o a las transacciones de las 

empresas, es que formaban parte de ellos los impuestos al comercio 

exterior, que son otro tipo de exacciones que recibe el gobierno y que 

forman un sistema selectivo para aplicar impuestos, sobre todo al rubro de 

las importaciones¡ ejemplo de ello son los aranceles o tarifas protectoras, 

Los impuestos a la propiedad son realizados por los diferentes niveles 

gubernamentales cuya jurisdicción es media o menor 

municipios y localidades) y que son medidos 

(estados, provincias, 

geográficamente, Este 

gravamen, al igual que el de las transacciones a los negocios, es uno de 

los más antiguos y data desde la época primitiva donde empez6 como un 

tributo a la tierra, hasta llegar a la sociedad moderna, donde pasa a ser 

un impuesto a la propiedad rafz, lo que ha originado problemas debido a la 

dificultad de valuación de la tierra en el transcurso del tiempo, 
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El impuesto a la propiedad ha pasado hist6ricamente por siete etapas y 

puede decirse que las modificaciones que se dieron s~ relacionaron con la 

dificultad de lo que se deberia considerar como propiedades sujetas a tal 

impuesto, llegando finalmente a la filtima etapa donde este gravamen seria 

general a la propiedad, ya que el causante deber1a ser gravado tanto en sus 

posibilidades productivas como en su capacidad de consumo, asr como por la 

riqueza que posee, aplicándose con ello el principio de la capacidad de 

pago, 

Este impuesto aplicado a los usuarios o propietarios de bienes rigen en 

casi todos los paises y ha tenido gran importancia para las autoridades 

locales, puesto que constituye una parte fundamental de sus ingresos; 

podemos citar a manera de ejemplo a paises como Estados Unidos, Canadá, 

Australia, así como a algunos paises europeos ( Gran Bretaña, Alemania, 

Francia, Austria, Bélgica) Sudáfrica y otros paises africanos, además de 

países subdesarrollad.os y Jap6n; pero no se debe pasar por alto que existen 

similitudes y diferencias para su aplicación, dada la situación concreta de 

cada pais (16). 

Por otra parte, las exenciones a los impuestos a la propiedad pueden ser 

con prop6sitos de simpliflcaci6n administrativa, como estimulos tanto a 

causantes que lo necesitan como a alguna actividad económica especifica, 

como subsidio a grupos particulares o porque hay duda sobre la jurisdicción 

impositiva. 

En cuanto a las criticas a este impuesto resaltan los aspectos 

relacl.onados con la falta de equidad; es decir, ·que existe un desigual 

tratamiento de este gravamen hacia los causantes, debido a que el monto del 

impuesto es determinado a juicio del valuador, siend~ que la valuaci6n es 
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inadecuada cuando no es actual y permanente, Un último aspecto a 

considerar sobre este impuesto, es una de sus excepciones de las muchas que 

tienen los gravámenes a la propiedad, dado que más que tratarse de un 

impuesto que presenta generalidades y similitudes, se trata de una 

multiplicidad de tributos de carácter de excepci6n y todos peculiares, que 

lo único que tienen en común es la denominaci6n que se da a la riqueza (la 

propiedad), Esta excepción es la tasaci6n de los recursos naturales del 

subsuelo, dichos ingresos presentan serios problemas debido sobre todo a la 

valuaci6n de los recursos naturales en la medida que no existe inf ormaci6n 

adecuada del monto y del costo para llevarlos a la práctica. 

El gobierno mexicano tenia en 19110 la responsabilidad, inducida por el 

pueblo, de garantizar un crecimiento económico aunado a un rápido 

mejoramiento del bienestar social. Esto representaba un desafío único en 

la historia de México, En este apartado se tratar§ de la respuesta a este 

desaf1o en términos de la política tributaria y de erogaciones (17), 

A la economía mexicana se le puede caracterizar como r~gimen dinámico de 

desequilibrio, donde cohabitan mercados de demanda excesiva con mercados de 

oferta excesiva en per1odos muy largos, causados por el retraso en el 

mecanismo de ajuste del mercado y debido a la regulaci6n gubernamental 

misma. 

La demanda de bienes y servicios por parte del gobierno es la influencia 

más directa que éste tiene en la economía, Estos gastos se dividen en dos 

categorías principales: los que imponen demandas sobre la capacidad 

productiva de la economía o gastos exhaustivos y los que redistribuyen el 

poder adquisitivo del sector privado o gastos no exhaustivos, La 

clasificnci6n del gasto gubernamental de 1935 a 1962 nos muestra que la 
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proporción del gasto del gobierno federal, estatal y local en el PIB no ha 

aumentado desde finales de los años treinta, mientras lo.s gastos 

exhaustivos si han bajado, Al mismo tiempo, se eleva la participaci6n en 

gastos no exhaustivos dentro de la econom1a mientras otros parecen 

constantes. 

Los gastos del gobierno han permanecido más o menos iguales debido a que 

los gastos no exhaustivos se elevan, mientras que los exhaustivos decrecen 

en la misma proporción, La parte general de los gastos exhaustivos no han 

aumentado significativamente desde 1940. Este hecho refleja una gran 

concentración del poder gubernamental federal. 

En los Ciltimos años de 1947-1952 el presupuesto gubernamental era 

deficitario, por lo que el gobierno se vio obligado a tomar préstamos sin 

respaldo por parte de la banca central para seguir financiando sus gastos 

de inversión, lo que orilló a una fuerte inflación de la econom1a, Hubo la 

necesidad de realizar dos devaluaciones (1940 y 1954), para que el go.bierno 

pudiera tomar nuevamente ahorro privado y seguir financiando la inversión 

pCiblica, 

Con referencia a otros pa1ses, el gobierno mexicano tiene una 

participación muy baja de su gasto gubernamental directo, medido en 

términos del producto interno bruto, Haciendo una comparación con paises 

más desarrollados, México tiene gastos exhaustivos significativamente bajos 

medidos en términos del PIB, La comparación con paises latinoamericanos 

nos muestra que México está entre los paises .con más bajos gastos 

presupuestados en todo el hemisferio para 1966, en t~rminos del PNB. As1 

ha podido tener una tasa de rápido crecimiento con un m1nimo absoluto de 

gasto pCiblico, 
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En cambio, la participaci6n de las empresas públicas y mixtas ha 

aumentado en t~rminos de demanda agregada. Los gastos de inversi6n de las 

empresas mixtas se han apoyado en los gastos exhaustivos totales del 

gobierno. Aunque existe una relación inversa entre los gastos de inversi6n 

de las empresas públicas y las privadas, dando a entender que el gobierno 

tiene cierta influencia en las empresas semiaut6nomas. Los gastos 

gubernamentales directos no han tenido aumentos desde 1940 en relación al 

PIB, aunque por el contrado la influencia general de la poHtica pG.blica 

en la asignaci6n de recursos ha aumentado desde 1940. 

Para los responsables de la pol1tica mexicana que prefieren un m&ximo 

grado de estabilidad de precios, aunado a un rápido crecimiento, el gasto 

pfiblico es un indicador de las capacidades del pa!s para: a} gravar al 

sector privado; b) tomar pr~stamos del exterior, y e) dirigir ahorro 

privado hacia la inversi6n pública, 

Los cambios estructurales efectuados en México han hecho que aumente la 

importancia del sistema impositivo en la producci6n interna, en detrimento 

del comercio exterior, El patrón econ6mico de desarrollo ha reducido la 

fuente tradicional de ingresos federales y se ha. hecho una estructura 

fiscal regresiva, aunque la legislaci6n tributaria es progresiva, 

Con el propósito de aumentar la inversión, el gobierno concede bajos 

niveles de tributación a todas las empresas en general. Por otra parte, el 

sistema tributario es progresivo hasta la clase media y regresivo en 

adelante, Esto explica el por qué los ingresos totales del gobierno, en 

términos del PIB, no aumentaran sensiblemente en veinte años. M~xico ha 
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utilizado cadn vez más la poHtica pública en g(:lneral que un sistema- -

fiscal adecuado. 

La partí.cipaci6n del gasto público en el PIB ha sido constantemente 

bajo, Esto se debe a que se han mantenido criterios de restricción 

tributaria y estabilidad monetaria. Aunque en un rango restringido la 

composición de los gastos federales ha variado significativamente, Para un 

per!odo muy pequeño tenemos que: los apoyos de transferencias del gobierno 

aumentaron, divididos en gastos corrientes y de capital; los 

administrativos bajaron; la inversión federal ha sido alta; los gastos en 

agricultura, transporte y comunicaciones fueron altos en los cuarentas y a 

principios de los cincuentas; los. gastos para promover la industria 

aumentaron y los gastos militares han sido muy bajos, La distribución del 

gasto público se ha movilizado hacia la salubridad, educación y el 

bienestar, apartándose de la agricultura, industria, transporte y 

comunicaciones. 

Desde 1940 la parte del gasto público en la demanda. agregada no ha 

tenido cambios importantes, sin embargo las fluctuaciones anuales son 

significativas, El gasto gubernamental ha servido como mecanismo 

compensatorio de la inversi6n privada. Son varias las razones que pueden 

explicar el grado de fluctuaci6n en los gastos de inversi6n del gobierno: 

a) el grado de descentralización y la falta de coordinación entre las 

Secretar1as; b) la tendencia de los presupuestos a subestimar los ingresos 

federales; c) la independencia de los criterios sobre el gasto de cada 

administración, y d) un cambio en la estructura de la burocracia 

gubernamental para cada perfodo (algunos hablan de ciclo sexenal). 
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No se puede explicar aqu! el por qué la inversi6n privada y otras 

variables macroecon6micas son estabilizadores, ya que su respuesta va más 

allá de la pol1tica fiscal, pero interpretando a esta última en una 

perspectiva hist6rica se evidencian con respecto a ella tales 

caracter1sticas regularizadoras, 

La inversi6n gubernamental directa sigue siendo importante aunque, en lo 

que respecta a la formación de capital total, su participación disminuye, 

Al mismo tiempo las inversiones de las empresas gubernamentales han 

aumentado como parte de la inversi6n bruta, Ha sido relativamente lento el 

ritmo de desarrollo fiscal mexicano, El gasto del gobierno no ha aumentado 

en treinta años de una manera significativa. México constituye una 

excepción al desarrollo del sector público relativamente rápido en 

América Latina. 

Las influencias del gasto público no han sido muy buenas para la 

estabilidad econ6mica, ya que ha tenido caracter1sticas desestabilizadoras, 

aunque el banco central ha contrarrestado en buena medida, por medio de sus 

políticas, esta desestabilizaci6n. Todav1a queda mucho por hacer en lo que 

atañe a la pol1tica fiscal mexicana, 

En el per!odo que va de 1940 a 1960 (18), se observa que los gastos 

proyectados del gobierno fueron llevados a un equilibrio dentro de las 

funciones económicas, sociales y administrativas, aunque en la prlictica, 

los gastos administrativos rebasaron a los gastos económicos y sociales. 

La administraci6n cardenista fue la que orientó la mayor parte de los 

gastos para favorecer a la econom1a; en este sentido se tienen que analizar 

su pol1tica laboral y agraria, fuera de las normas de gastos, para 

caracterizar su periodo como de revolución social, Asimismo para los años 
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sesentas, en la llamada era de la revoluci6n equilibrada, ese equilibrio 

econ6mico tendrá que verse no en los gastos ejercidos sino en la política 

agraria y laboral, 

Para algunos críticos los logros sociales de la "revolución equilibrada" 

fueron 

°'~?.hacer 
pasados por alto, el partido oficial fue considerado 

una revoluci6n integral, sobre todo después de 

incapaz de 

la represi6n 

estudiantil de 1968, Para muchos intelectuales, los acontecimientos 

sociales de 1968, constituyen el fin de un período sociopolítico que 

arranca en 1940 y concluye a finales de los sesenta. En la década de los 

setenta, como consecuencia de los acontecimientos estudiantiles, se abre 

un nuevo período, en el cual hasta el PRI registra cambios importantes, 

dado el impulso que ventan imponiendo los herederos de la revoluci6n, En el 

gobierno del Presidente Echeverr1a la pol1tica gubernamental se orienta a 

una mejor redistribución del ingreso y a tratar de dar m§s participaci6n a 

las clases medias, representadas por los intelectuales. 

Por otro lado, y con el fin de hacer realidad la revolución integral, el 

gobierno de Echeverrfa caus6 serios desequiHbrios en el desarrollo antes 

firme de México, En primer lugar, la administración echeverrlsta desarcoll6 

notablemente la inversión pública en comparaci6n con gobiernos anteriores, 

En segundo lugar, en el momento en que la economía se tambal.eaba, el 

equilibrio no fue beneficiado al entrar en vigor las nuevas leyes laborales 

que motivaron el incremento salarial. En tercer lugar, la fij aci6n de 

nuevos impuestos dañó los intereses del capital comercial, as1 como d.e una 

numerosa clase media; y' por (iltimo, el gobierno asignó fondos al sector 

rural, en un principio invirtiendo capital y después subiendo los gastos 

federales, lo que motiv6 presiones inflacionarias, 
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La recesi6n econ6mica as'!: corno la inflaci6n, sobre todo en 1974, se 

agudizaron por acontecimientos como la baja producción agr1cola 1969-1970, 

que motivó un 

desequilibrios 

cuenta de que 

incremento en las importaciones de alimentos, as1 como 

en la balanza de pagos, Después de que el gobierno se dio 

los resultados negativos de la balanza de pagos hab1an 

causado graves problemas econ6micos, no pudo influir positivamente para 

enderezar ese balance negativo, sobre todo por el incremento en el costo 

mundial del petr6leo, durante los años 1973-1974, Al mismo tiempo las 

restricciones de importación de Estados Unidos, as1 como un sobreimpuesto, 

dificultaron las ventas al exterior del pa1s, sobre todo con su mejor 

comprador, planteándole la necesidad de buscar nuevos clientes, 

A pesar de que México descubrió nuevos dep6sitos de petróleo en 1970, no 

los explotó sino hasta mediados de la década, esperando mejores precios 

internacionales para su producción. En ese período el gobierno quita los 

subsidios a las empresas descentralizadas que hab1an estado operando 

ineficientemente y con p~rdida, Por primera vez en quince años PEMEX 

increment6 el precio de las gasolinas, 

El cambio que se dio en 1970, de la poHtica de desarrolJ.o estabilizador 

a la de desarrollo compartido, tuvo su origen en los gobiernos de la década 

de 1960. 

ción; b) 

suficientes 

Tomemos algunos ejemplos que se refieren a: a) la recentraliza

la reforma presupuestaria y e) la poslbilidad de obtener 

fondos para emprender el camino desarrollista de la revolución 

equilibrada. 

A partir de 1967 quedó claro que los presupuestos mexicanos han tenido 

muy poca relación con los gastos ejercidos. El grado en el que el gobierno 

subestimé los gastos varía entre un 100% y 200%. Al aumentar los gastos 
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reales del gobierno, el Poder Ejecutivo ha venido a$ignando fondos 

adicionales a los ·establecidos formalmente, con el objeto de· modificar 

algunas políticas del Estado, 

Con el avance de loa métodos presupuestarios, los funcionarios del 

gobierno estuvieron convencidos de que para 1970 estaba listo el pais para 

entrar en una verdadera revoluci6n equilibrada (19), mediante el incremento 

en las fuentes presupuestarias y otras medidas gubernamentales para llegar 

as! al desarrollo compartido, 

El gobierno del Presidente D!az Ordaz ofreció las mayores cantidades de 

gastos sociales proyectados. Estos proyectos poco tuvieron que ver con la 

realidad y fueron utilizados con fines propagandísticos necesarios para la 

época. En realidad las asignaciones sociales del gobierno de D!az Ordaz 

alcanzaron del 40% al 50% menos que la repartic16n proyectada, No obstante, 

con excepci6n de L6pet Matees, despu~s de 1966, D!az Ordaz tuvo el más alto 

nivel de gastos sociales que cualquier otro Presidente de México, En 

cuanto a la actividad administrativa, los gastos que se hicieron cayeron 

por debajo del 40%, con un promedio de' 38.4%. La proporción para ei sector 

agr!cola aigui6 la·miama tendencia en varias administraciones, siendo 

demasiado poco para satisfacer todas las necesidades, La proporci6n para 

agricultura, riego, ganadería y silvicultura, baj6 de 6.4% a 4,7%, siendo 

la·aaignaci6n más baja desde el gobierno de Obreg6n. 

En el gobierno de Echeverr1a se observa un cambio, puesto que se asigna 

a las funciones económicas mucho más de lo que se hab1a proyectado, 

Echeverr1a realizó los gastos sociales más altos: la educaci6n tuvo un 

promedio real de 14.8%, salubridad, beneficencia y asistencia tuvieron 
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aumentos reales que llegaron al 9% y 10%, comparados con el 7% del gobierno 

anterior. 

Se afirma que el representante del Poder Ejecutivo ha tenido cierto 

margen de decisión personal en cuanto a la asignación de recursos, Estas 

detisiones han tenido alcances importantes, sobre todo en lo que se refiere 

al desarrollo estabilizador, El camino a una política económica de 

equilibrio no pudo ocurrir sin que el Presidente perdiera margen de 

maniobra en lo referente a las asignaciones. 

Aunque las políticas presupuestarias y los programas de gobierno no 

pueden ser relacionados en forma directa con el cambio social, no hay duda 

de que los niveles de pobreza se contrajeron gracias al acelerado 

crecimiento económico en el periodo 1940-1960, Si es cierto que el cambio 

social no está directamente relacionado con el económico, es evidente que 

este Gltimo s1 promueve en parte, el cambio social, Sin embargo, no se 

debe pensar que las políticas económicas deban sustituir por completo a las 

sociales, 

Los índices de pobreza bajaron porque una vez iniciado el proceso de 

modernización, las políticas económicas y sociales posteriores fueron 

orientadas a un continuo proceso de cambio, Por eso se dio el descenso de 

la pobreza desde los años treinta, proceso que dur6 varias décadas, Sin 

embargo, el cambio social se hizo m§s lento desde los años treinta, dado 

que el proceso modernizador se hab1a puesto en marcha, La situación 

mejoró hacia los años sesenta, sobre todo en lo que concernía.a la calidad 

de vida. Este proceso se expresó en el aumento de los salarios m!nimos. 

Además, los gastos del gobierno aumentaron en 83%, en este período, 
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No obstante que en este siglo la modernizaci6n ha avanzado y se ha 

logrado disminuir la pobreza, la vida democrática del pa!s aGn es 

imperfecta, En este sentido, las modlficaciones en la estructura interna 

del partido gobernante no han sido del todo exitosas. Otro posible problema 

es que el Poder Legislativo no posee el suficiente margen de actuaci6n. 

Analizar el proceso hist6rico de México implica delimitar el papel que 

ha jugado el Estado en este proceso. Durante el sexenio 1970-1976 es 

posible que el Estado mexicano se haya planteado dar cumplimiento a todo lo 

reivindicado por la Revoluci6n, 

Después de un largo per1odo en el que se fundaron numerosas empresas 

estatales, el Estado se ha visto en la necesidad de red!mensionar su 

poHtica pGbHca. De esta manera, se están vendiendo muchas de las 

consideradas como una carga financiera para el gobierno; se piensa que su 

poder pol1tico ha crecido más allá de lo deseable, Es quizá por esta raz6n ... 
que se hacen intentos por cristalizar su control a través de una 

racionalizaci6n del sector paraestatal. 

La fuente de los ingresos presupuestales del gobierno federal son 

fundamentalmente las cargas impositivas (20). En este sentido es habitual 

calcular lo que se denomina "carga fiscal", entendiendo como tal al 

cociente , entre los ingresos gubernamentales y el producto interno bruto, 

Como se mencion6 al principio para este caso, se identifican los ingresos 

gubernamentales con los tributarios, bajo el supuesto de que representan un 

flujo efectivo de recursos financieros desde la econom!a privada a la 

estatal, Obviamente que este monto que constituye el numerador del 

cociente calculado a fin de determinar la carga fiscal no debe incurrir en 

duplicaciones motivadas en transferencias entre diferentes partes del mismo 
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gobierno, o cualquier otra partida que viciara el cómputo de un flujo neto 

de recursos financieros entre la econom1a privada y la pública. 

Con respecto a las empresas públicas, por razones prácticas, se compúta 

dentro de la carga fiscal solamente el monto que estas empresas pagan .:en 

concepto de impuestos más las ganancias netas que eventualmente transfieren 

al gobierno, 

La comparación internacional de la carga fiscal entre diversos paises 

con distintos grados de desarrollo, distintos sistemas sociales, diferentes 

estilos de pol1tics econ6mica gubernamental, etc., resulta ser, por todo lo 

anterior, u~ indicador sumamente primario aun suponiendo que su cálculo 

estad1stico fueTa homogéneo, De todas maneras,.c~be destacar que México ha 

sido un pa!s de carga fiscal habitualmente baja en el panorama 

internacional, Así, por ejemplo, en el año 1973 esta carga fiscal resultaba 

exigua en comparación con los paises socialistas desarrollados con los 

subdesarrollados, con los capitalistas desarrollados, y aun con los 

capitalistas de grado de desarrollo similar al de México. 

Por ejemplo, en ese mismo año, mientras que la URSS tenía una carga 

fiscal aproximada del 65%, Polonia la tenia del 59%, Inglaterra del 43%, 

EEUU del 36%, Brasil del 27%, Argentina del 16% y México del 13%. Más 

particularmente, de 17 paises latinoamericanos revisados en ese entonce~, 
~ 

12 ten1an mayor carga fiscal que México y solamente 4 registraban una 
~ 

menor (Honduras, El Salvador, Guatemala y Bolivia), 

Los paises capitalistas desarrollados registran altas tasas de carga 

fiscal. En general, ellos tienen cargas fiscales superiores al 25% del PNB. 

Hay paises que son casos excepcionales como Jap6n, Canadá o Suiza; pero en 
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otros casos, estos porcentajes de carga fiscal superan notablemente ese 25% 

citado, como es el caso de Alemania Federal, Holanda, Australia y EEUU 

entre otros. 

Con respecto a los pa1ses de similar desarrollo y sistema social al de 

México, cabe destacar que Grecl.a, Brasil, Venezuela, España y otros, tienen 

mayor carga fiscal que México. Aun paises con menor grado de desarrollo 

relativo como Egipto e India, tiene una carga fiscal mayor a la de México, 

Los paf ses colectivlstas, obviamente, tienen cargas fiscales 

sustancialmente mayores que representan habitualmente alrededor de un 60% 

del PNB. En general (sean economfas centralmente planificadas o no) el 

aumento de los ingresos tributarios a través de las etapas de crecimiento 

no basta en st mismo para asegurar una carga fiscal eficiente, Lo que 

cuenta es el ritmo de incremento de la captación fiscal efectiva a medida 

que aumenta el nivel del producto, Aunque la mayorta de los países 

recurren a impuestos de diverso tipo para incrementar su .carga fiscal, 

habitualmente son los impuestos a ls producción y las transacciones 

internas (incluyendo los impuestos mercantiles y sobre consumos) los que 

m§s contribuyen a elevar la carga fiscal, 

S! se considera solamente el año de 1980 y un conjunto de 23 paises 

espita.listas con diferentes niveles de desarrollo. (21), a fin de actualizar 

nuestros .anteriores datos de 1973, podemos observar que Holanda logró 'un 

44.8% de carga fiscal, mientras que Ecuador solamente un 12.3%, como mayor 

y menor exponente del conjunto respectivamente, Asimismo, de ese total de 

23 pa1ses, 16 tienen mayores cargas fiscales que México y solamente 6 una 

carga menor, Igualmente, el promedio de cargas fiscales para ese conjunto 

de pa1ses es de 24.74% mientras que México solamente logr6 el 17.9%, 
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teniendo en cuenta que Chile alcanz6 el 25.1%, Uruguay el 21.5%, Venezuela 

el 21.5% y Perú el 18,9%, 

Excede las finalidades de este trabajo profundizar en el an&lisis de las 

diferencias entre las cargas fiscales y sus eKplicaciones respectivas. 

Pero en lo que hace a los ingresos públicos que constituyen el tema de 

estos apartados, cabr!a avanzar en la descripci6n de los causantes del 

nivel y de la composici6n de los mismos en M~xico. En este Gltimo sentido, 

cabe hacer algunos comentarios con respecto a la elasticidad de los 

ingresos públicos, 

Hay que recordar que por "elasticidad" habitualmente se entiende la 

cuant!a del cambio relativo de la primera variable, como consecuencia de 

los cambios relativos de la segunda, utilizando a tal efecto el cociente 

entre las variaciones porcentuales correspondientes. En cuanto a los 

ingresos gubernamentales, resulta ilustrativo para diversos fines, 

confrontar la medida de los cambios porcentuales en los ingresos pGblicos 

como consecuencia de cada variaci6n porcentual unitaria del producto 

interno bruto, 

En principio entonces, para deducir estad1st1camente una elasticidad 

fiscal consistente con su definici6n, habr1a que eliminar las causas que 

influyen en la relaci6n para desvirtuar la cone1d.6n entre los dos factores 

mencionados, como ser1an, a manera de ejemplo: la implantación de nuevos 

impuestos, la variaci6n en las tasas impositivas y las reformas al régimen 

de exenciones. 

En México, lo que acaba de señalarse reviste suma importancia puesto 

que la elasticidad de los ingresos públicos del gobierno federal muestra 



253. 

marcadas diferencias si se toman en cuenta o no los efectos de las reformas 

fiscales, Por ejemplo, al promediar los años setentas, los ingresos brutos 

-sin deducir los efectos de las reformas fiscales- alcanzaban tasas medias 

de crecimiento del 13.4%; mientras que, deduciendo los efectos de las 

reformas fiscales, alcanzaban tasas medias del mismo tipo del 10,8%, En el 

caso del impuesto sobre la renta, el mismo tipo de comparaci6n arroja 

14.7% y 10.5% respectivamente, 

Una vez anotados estos comentarios de tipo general, a continuaci6n 

se particularizan en relaci6n a algunos impuestos, 

Ciertas fracciones del impuesto sobre la renta presentan elasticidad 

superior a la unidad, ge.neralmente corresponden a la tasaci6n de las rentas 

del trabajo y globales de las personas f1sicas, Muy probablemente se debe 

a que la base impositiva tiene un carácter dinámico y es susceptible de 

eficiente recaudaci6n porque son retenidos en la fuente, con lo que se 

reducen enormemente las posibilidades de evasión. (22) 

La evasi6n fiscal es una variable determinante del nivel efectivo de los 

ingresos gubernamentales. Comparando la situaci6n de los paises 

capitalistas dependientes con la de los capitalistas centrales y la de los 

colectivistas, no cabe duda que la medida de la evasión fiscal está 

relacionada directamente con el poder coercitivo real que ejercen los 

respectivos gobiernos, As1, nos sería permitido decir que la evasión 

fiscal está en relación inversa a la normatividad legitimada de los 

conflictos de intereses sociales; en otras palabras, al grado de 

funcionalidad institucional que adquieren las "reglas del juego" social. 
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Una serie de estimaciones intuitivas nos pueden dar una idea de la 

magnitud de este fen6meno en México, El mismo gobierno habr1a declarado 

por medio del Presidente de ·entonces (23), que dicha evasi6n podr1a oscilar 

entre el 60% y el 75% de los ingresos (efectivos, muy probablemente) 

gubernamentales. Otra estimaci6n del mismo tipo más antigua (24), sostuvo 

que ese porcentaje de evasi6n fiscal corresponder1a aproximadamente a la 

mitad de loe ingresos efectivos del gobierno federal, Seguramente podr1an 

encontrarse substanciales variaciones si se dispusiera de c~lculos 

desagregados por cada uno de los impuestos, 

evasi6n fiscal o prácticas similares, 

caracter1sticas particulares de cada tributo. 

ya que en las posibilidades de 

influyen fuertemente las 

En la actualidad, la persistencia de las prácticas de evasi6n fiscal, 

restan posibilidades al proceso de crecimiento público-privado de la 

econom1a, como parte del conjunto de deficiencias que contiene el régimen 

fiscal mexicano (25). 

En el capitulo segundo se han tratado varios asuntos relacionados con la 

teor1a general del gasto público, ahora se abordará en particular, al caso 

de México, 

A fin de interpretar la significaci6n de la magnitud relativa del gasto 

del gobierno federal en México (26), es conveniente vlncularlo con el 

producto interno bruto, como relación entre las erogaciones realizadas por 

el gobierno y el valor agregado por el conjunto de la econom1a público

privada, En 1973 ese gasto represent6 aproximadamente el 12% del PIB, como 

consecuencia de una tendencia de largo plazo hacia el aumento en los 

niveles del gasto público; siendo que en 1950 esa ponderaci6n represent6 

solamente el 6%, En el mismo sentido, los componentes del gasto público, 
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como las erogaciones corrientes y de capital, pasaron de constituir el 3.8% 

y el 2.4% en 1950, a alcanzar el 7.8% y el 4.4r. en 1973, respectivamente. 

Si bien entonces existe una tendencia creciente del gasto público a 

través del tiempo, ello no quiere decir que no se presenten graves 

problemas de financiamiento con respecto a ese mismo gasto, ni que ~ste sea 

suficiente para asegurar el dinamismo expansivo de la economía público-

privada. Otra cosa diferente ea afirmar que la tasa de incremento del 

gasto público creci6 en ciertos per1odos (como el que acabamos de anotar 

1950-1973), más rápido que el mismo producto interno bruto. 

En una comparaci6n internacional en cuanto a las proporciones de gasto 

público en relaci6n al PlB, México gasta poco en relaci6n a lo que hacen 

los pa!ses desarrollados. Por ejemplo, alrededor de la década de los 

setenta, los pa1ses desarrollados gastaban proporciones mayores al 30r., 

como promedio de los diez pa1ses de mayores ingresos per cápi ta; mientras 

que México se manten!a en la proporci6n indicada en párrafos anteriores. 

En. cambio, en una comparaci6n con pafsea de similar grado de desarrollo, 

éstos realizaban mayores gastos que México, también en las mismas fechas. 

Dividiendo al gasto total en corr.iente y de capital se puede observar 

que estos últimos son los que más han progresado generalmente. 

tasas medias de aumento fueron (27): 

1935-1940 
1940-1946 
1946-1952 
1952-1958 
1958:-1964 
1964-1970 
1970-1973 

GTO.~ 

ZB.0% 
24.0% 
17.8% 
10.1% 
21.0% 
16.1% 
18.4% 

GTO. CORRIENTE 

12.6% 
14.8% 
16.1% 
18.4% 
17.0% 
11.9% 
21. 0% 

Asf, las 
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Por lo que los gastos de capital oscilaron alrededor de un promedio 

quinquenal aproximadamente al 20%, mientras que los gastos corrientes lo 

hicieron alrededor de un 15%. Ambos crecimientos del gasto reflejan de 

alguna manera la diversificación de funciones que fueron correspondiendo al 

gobierno, quien pasó de desempeñar actividades administrativas y de 

guardian del orden, a promover el crecimiento económico compensando la 

deficiente inversión privada y generando demanda efectiva. 

Con anterioridad a la Revolución, la mayor parte del gasto del gobierno 

federal se destinaba a los rubros administrativos y militares. En cambio, 

entre 1910 y 1920 se registró un fuerte incremento de los gastos destinados 

a fabricación, adquisición y renovación del equipo militar. En 1917 el 

gasto militar representaba el 70% del gasto total, 

Entre 1920 y 1940 se desarrollan los aspectos de econom1a de paz, 

destinados a fortalecer las bases jur!dicas y humanas del desarrollo 

económico. As 1, se destinaron importantes cantidades de gasto a la 

creación de infraestructura, sobre todo en el renglón de comunicaciones y 

transportes, a fin de integrar el territorio nacional desde el punto de 

vista económico y militar. Hacia fines de estos veinte años, comienzan a 

ganar importancia relativa las inversiones hechas con fines de fomento 

agropecuario, sobre todo en irrigación. 

La fundación de varias instituciones públicas como Banco de M~xico, 

NAFINSA, Banco de Crédito Agr1cola y BANJIDAL, ayudaron a la implantación y 

el desarrollo del gasto público, Mientras que, en lo que respecta a las 

obras públicas, se crean la Comisión Nacional de Irrigación, la de Caminos 

Vecinales y la Federal de Electricidad. En el &rea educativa, se abren las 
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,,. 
escuelás agr!colas y normaleo rurales y se fundá el Instituto Politécnico 

Nacional. 

La década de los cuarentas represent6 para el gasto público una 

concentraci6n en la promoci6n del desarrollo econ6mico, aprovechando la 

especial coyuntura internacional que representaba el periodo de postguerra 

de entonces, De acuerdo con ello, el gasto se orienta a incrementar la 

infraestructura f1sica, muchas veces mediante la creaci6n de empresas 

estatales_, En el mismo periodo comienzan a atenderse ciertos rubros del 

nivel .. de vida de la poblaci6n. De esa manera, se crea el Instituto 

Mexicano del Seguro Social y la Nacional Distribuidora y Reguladora, al 

mismo tiempo que se inician sendas campai'ias de. alfabetizacHin, Durante 

.este lapso se reduce el gasto en comunicaciones y transportes, al mis~o 

tiempo que se incrementan las partidas destinadas-al fomento agropecuario 

(riego) e industrial, 

Los gastos del gobierno central (28) durante 1950-1960, siguieron 

destin6ndose prioritariamente a la promoci6n del desarrollo econ6mico, 

aunque vinieron .ª incrementarse las demandas de bienes y servicios públicos 

a causa de la r&pida urbanizaci6n del pa!s, Este último fen6meno, si bien 

alrededor de 1955 todav1a no manifestaba las consecuencias que producir1a 

en años posteriores, ya en ese momento comenzaba a mostrar indicios de 

las fuertes presiones que se ejercer!an sobre la demanda y el gasto social 

a causa de las aglomeraciones urbanas, 

En~re 196.4 y 1970, el 42% del gasto del gobierno federal se destin6 al 

fomento del desarrollo econ6mico, porcentaje que puede desagregarse as!: 

15.2% en comunicaciones y trasportes, 11% en fomento agropecuario, 15,7% en 

fomento y promoción industrial y comercial, 28% en promoción social, el 
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13.5% en administraciGn general y el 9,6% a intereses y gastos de la deuda, 

restando un 7% correspondiente a partidas no identificadas. 

En general, puede decirse que hasta aftos recientes la mayor parte del 

gasto público se dedic6 a impulsar el desarrollo econ6mico. 

estas erogaciones el gobierno mexicano f avoreci6 las 

A trav€s de 

actividades 

agr!colas, comerciales e industriales y desarroll6 la infraestructura 

f!sica (comunicaciones, obras de riego, infraestructura tur1stica), 

En lo que respecta al rubro de comunicaciones y transportes, son de gran 

importancia la construcci6n y mantenimiento de carreteras y de v1as 

ferroviarias, tanto como el equipo del mismo g~nero, Naturalmente que s1 

en 1925 este tipo de gasto absorb1a el 65% de la inversi6n pública, 

actualmente s6lo llega a representar una tercera parte de los gastos en 

comunicaciones y transportes. 

En los gastos de fomento agropecuario, sobresalen los de obras de riego, 

transferencias para garantizar precios de los productos agr!colas, 

pr~stamos a ejidatarios y agricultores, producci6n de semillas mejoradas, 

conservación de suelo y agua, desarrollo de programas frut1colas y 

forestales, combate de plagas y fomento de la ganader1a. 

Los gastos de bienestar social (educaci6n, salud, seguridad social), 

constituyen un apartado esencial en todas las pol!ticas destinadas bien sea 

a promover. la redistribuci6n del ingreso por la v!a fiscal o a confirmar 

la producida por el mercado libre, En una recopilación histórica de largo 

plazo, vemos que ai en 1900-1910 eate tipo de gastos representaban el 6.6% 

del gasto bruto total del gobierno, en 1972 representaban el 21,9% del 

mismo total. 
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Este incremento en la participación de los gastos de bienestar social, 

se debió sobre todo al crecimiento demogr~fico y a su .concentración en 

zonas urbanas, con lo que impl1citamente se fue relegando el desarrollo de 

las comunidades rurales y sus habitantes. 

Tomando como ejemplo el per1odo 1964-1970, los gastos de bienestar 

social se subdividieron con respecto a un total de 28% de los gastos 

efectivos del gobierno, en un 17.1% para servicios educativos y culturales, 

otro 4.5%.de salubridad y servicios asistenciales y hospitalarios y otro 

6,!1% para seguridad social. 

En los servicios educativos y culturales destaca el gasto para 

enseñanza primaria, seguido de los correspondientes a construcción y 

conservación de servicios escolares, las transferencias a universidades y 

otros institutos de educación superior, as1 como los gastos en enseñanza 

secundaria. 

Las obligaciones financieras del gobierno federal, desde un punto de 

vista nacional, deber!an haber sido contra!das para complementar las 

eventuales rigideces y faltantes de los ingresos ordinarios, Antes de la 

gran expansión de años recientes, los gastos por servicio de la deuda 

hab!an registrado una evolución no exponencial. De esa forma, en el lapso 

1900-1911 representaron el 30% del gasto bruto del Gobierno Federal, entre 

1917 y· 1920 el 3,5%, entre 1921-1924 el 8.5%, entre 1925-1928 el 12.7%, 

entre 1935 y 1940 el 10.4%, entre 1947-1952 el 15.4% y entre 1964 y 1970 

el 24.3%. En 1973, comenz6 a pagarse mlis por intereses. que por 

amor.tización de capital. 
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Para salubridad, neiatencia y hospitales, los que mayor proporci6n 

absorben son los que corresponden al cuidado de la salud pública y la 

prestaci6n de los servicios médicos y hospitalarios, mientras que los de 

asistencia pública son de menor importancia, Finalmente, los gastos de 

seguridad social son destinados en primer lugar al IMSS y en segundo lugar 

al ISSSTE. 

El proceso de endeudamiento externo, tanto en su evoluci6n como en las 

modificaciones del sistema financiero internacional, ha dado lugar a que 

este problema sea cada vez mayor para los deudores. De esta manera las 

relaciones económicas entre deuda y PIB, con el pago de intereses y con las 

exportaciones, reflejan la gran dificultad de pago para estos países. 

Durante la década de los setenta en el proceso de endeudamiento, la 

oferta jug6 un papel muy importante a nivel mundial y de liquidez, ya que 

en el momento en que no fue absorbida por los organismos financieros 

internacionales, es transmitida a LatinoaiOOrica a través de los créditos de 

los bancos privados. En cuanto a la demanda, ésta fue objeto de 

desequilibrios estructurales que llevaron a un mayor endeudamiento 

externo. En dicho periodo, el endeudamiento s6lo favoreci6 a los países 

desarrollados, en tanto que colocaron sus excedentes de mercancías y 

liquidez, Como consecuencia de este proceso se da la asimetría de las 

políticas de ajuste, con sus nefastos resultados, de los cuales cabe 

mencionar las consecuencias recesivae y la incongruencia entre los 

objetivos de los programas. 

Las propuestas y los instrumentos ante la crisis del endeudamiento se 

caracterizan, al igual que los programas llevados a cabo por los países 

deudores, en que casi todas se refieren al corto plazo, Por esta raz5n, 
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tanto para el st'stema monetario internacional como para las economfas 

deudoras, es necesario presentar soluciones al problema de largo plazo 

haciendo posible las negociaciones entre acreedores y deudores. Estas 

medidas dar!an respuesta a una serie de interrogantes, En México ser!a muy 

importante analizar el destino de la deuda externa, es decir, conocer las 

proporciones que se destinaron a inversi6n pública, a gastos de consumo del 

sector público o como transferencias al sector privado, ya sea mediante 

subsidios a las importaciones o como financiamiento de la fuga de 

capitales. También serta saludable evaluar s1, dentro del contexto 

internacional, una pol1tica de promoci6n a las exportaciones podr1a 

solucionar el endeudamiento externo. 

A modo de hip6tesis, en cuanto a la convergencia de la inversi6nccon el 

endeudamiento externo de las distintas entidades, podr!a suponerse que la 

mayor parte de los flujos netos de deuda externa se dedicaron a cubrir 

gastos de invers16n, aunque quedan zonas obscuras en la relaci6n de loa 

flujos de financiamiento externo con los de inversi6n. Por su parte, el 

Gobierno Federal no utiliz6 su financiamiento exterior para cubrir alg6n 

tipo de gasto de capital (contrat6 el 14.4% de los flujos del per!odo), es 

decir, utiliz6 para· su financiamiento mayoritariamente deuda interna. Por 

ello se podr1a pensar que su deuda no es tan importante como otras, aunque 

s1 lo es, pero en forma indirecta, ya que para el financiamiento del 

sector central, se utiliz6 ~ayormente deuda interna. Resulta muy dif!cil 

conocer el endeudamiento externo real del Gobierno Federal debido a las 

transferencias de recursos y a sus interrelaciones con otras entidades 

ptíblicas (29). La CONASUPO en lugar de destinar su deuda externa a pagar 

inversión, financi6 su gasto corriente (slilo contrat6 el I. 6% de los flttj os 

.netos de deuda externa) con los pr€stamos exteriores que con.trat6 en el 
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sexenio, Sin embargo, otras entidades sf dedicaron el endeudamiento externo 

al financiar gastos de capital, tal es el caso de la empresa PEMEX 

(concentr6 casi el 35% de la deuda neta) y la CFE (contrat6 casi el 8% del 

endeudamiento neto del sector pGblico), En ambos casos, se presenta 

convergencia entre los flujos de financiamiento externo y los de 

inversiones. Esto sucede tambi€n con el conjunto de organismos y empresas 

controlados presupuestalmente, Por su parte, las entidades financieras 

dedicaron casi la mitad de sus recursos para apoyar al sector pGblico, 

entre ellas cabe mencionar los casos de NAFINSA y BANOBRAS que financiaron 

al sector público o a su pol1tica de desarrollo, As1, los sectores 

económicos más importantes (electricidad, petróleo, siderurgia y maquinaria 

y equipo), recibieron directamente o a trav€s de esos dos organismos los 

flujos de deuda externa, Por esta raz6n gran parte del endeudamiento 

pGblico externo se destin6 a inversi6n, lo que significa que se deben 

evaluar los gastos de capital del sector público para tener un indicador 

sobre la posibilidad de que estas inversiones sean generadoras de ingresos 

o divisas, a fin de que a largo plazo sea posible pagar la deuda pGblica 

externa (30). 

A continuación se hará un análisis de la evolución y las consecuencias 

de la deuda externa durante la década pasada y la presente. Para ello se 

abordarán algunos asuntos como el peso de la deuda y su tendencia en 

algunos pa1ses, el mercado crediticio internacional y los resultados en la 

aplicación de los programas de ajuste, 

Al referirse a la evolución de la deuda externa durante las últimas dos 

décadas, se puede decir que actualmente el endeudamiento externo ha tomado 

matices importantes para algunas econom1as debido a las limitaciones que 

les han impuesto esas cargas, El peso que representa no s6lo tiene su 
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explicaci6n en su volumen absoluto sino en algunas caracter!sticas de su 

evoluci6n, 

En los años setenta aparecieron tres tendencias básicas en el mercado de 

créditos. La primera fue la aceleraci6n de la tasa de crecimiento de la 

deuda con el extranjero; la segunda, su privatizaci6n; es decir, el aumento 

de las ,instituciones acreedoras privadas, y por Gltimo, la concentraci6n 

del endeudamiento entre los contratantes y los oferentes, Las consecuencias 

de estas tendencias fueron graves, por ejemplo, la aceleraci6n del 

crecimiento inconmesurable de la deuda, Al mismo tiempo la privatizaci6n 

llev6 a la reducci6n de los plazos de vencimiento, al aumento de las tasas 

de interés flotantes y a una mayor incertidumbre para los contratantes; 

haciendo que la desconcentraci6n implicara mayores dificultades para 

llevarse a cabo por el tamaño de la deuda externa. El resultado del 

conjunto de este proceso ha sido la carga paralizante que el endeudamiento 

representa para algunos paises, debido a la coyuntura del mercado 

flnanciero internacional. Varios indicadores dan raz6n de estos procesos 

acumulativos, como han sido el aumento de la proporci6n entre la deuda y 

las exportaciones con la relaci6n entre el volumen de la deuda y el de la 

producción, Otro indicador es el aumento del servicio de la deuda respecto 

al PIB mexicano, que pasó de 9.5% en 1979 a 17% en 1982 y 12.4% en 1983; el 

pago respecto a su servicio que aument6 de 50% en 1981 a 63% en 1983, Y el 

servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de la regi6n 

tambi~n creci6 de 34% en 1982 a óB% en 1979 y alrededor de 60% en 1981. 

En resumen: el peso que representa la deuda se debe a su volumen, a·1as 

tendencias en su comportamiento durante el decenio pasado, acompañado ~llo 

de la alteraci6n del mercado financiero internacional, 
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Para analizar el problema de la deuda y sus causas correspondlentes se 

hace referencia al endeudamiento externo como a una consecuencia de la 

crisis de un sistema mundial de organizaci6n, El crecimiento de la deuda 

en los setenta se explica por el incremento en la liquidez mundial debido a 

dos causas: a) a los aumentos en los precios del petróleo en 1973 y 1979; y 

b) a una importante baja de la inversión en los paises desarrollados. 

Durante este período los pr~stamos externos eran positivos para los 

deudores como resultado de las bajas tasas de interés que prevalec1an en el 

mercado. Pero esta situación cambió cuando se aplicaron las pol1ticas 

deflacionarias en los paises desarrollados y de esta manera las tasas de 

interés aumentaron considerablemente, Asimismo, los términos de 

intercambio siempre fueron desfavorables para América Latina. Por 

consecuencia, estos factores externos fueron un elemento muy significativo 

en la formación de la crisis de la deuda enmarc&ndose América Latina en el 

panorama de una econom1a mundial interdependiente globalizada. 

En cuanto a los factores internos que favorecieron el comportamiento de 

la deuda son varios, pero todos relacionados con la expansión demogr&fica y 

con una serie de fallas estructurales del modelo de desarrollo de la 

región, En el caso de México se presenta un patrón con cierta distribución 

del ingreso, 

que estfi 

cierto comportamiento de la inversión y del mercado interno, 

basado en una determinada po11tica de sustitución de 

importaciones, Con un tipo de cambio ya sobrevaluado, la libertad 

cambiarla imperante y el comportamiento del gasto pfiblico, originaron una 

fuga masiva de capitales (1981) que se financió con la contratación de 

deuda externa. Además prevalec!a la polf tica de endeudarse para 

industrializar al pa1s y diversificar las exportaciones. As! cuando se 

tuviera que cumplir con los pagos habr!a suficiente~ divisas v!a 
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exportaci6n. Pero América Latina y México en esos momentos se enfrentaban 

a un elevado proteccionismo de los países desarrollados por la.reces16n de 

sus economías lo que impidi6 lograr el volumen de exportaciones esperado, 

Las consecuencias de este proceso se agrupan de dos maneras: las 

pol1ticas de ajuste impuestas en algunas econom1as y la dimensi6n actual, 

es decir, la carga del endeudamiento externo. 

Para el caso de México las pol!ticas de ajuste han sido asimétricas 

desde dos perspectivas: a) en cuanto a la distribuci6n de los costos entre 

las partes involucradas, y b) en cuanto a los dis!miles primeros resultados 

de los programas de ajuste entre las econom!as de la regi6n, Los primeros 

efectos de estos programas han consentido en profundizar la recesi6n de las 

econom1as de ArOOrica Latina, aunque tienda a controlarse la balanza de 

pagos y la reducci6n del déficit fiscal, As1, las pol1ticas de ajuste en 

México, al tratar de ser deflacionarias, comprometen el crecimiento futuro 

de la economía. 

Otros efectos de tal programa están en el campo monetario, como el de 

acrecentar la dependencia con el exterior de los instrumentos de pol1tica 

monetaria y cambiarla o el rezago en el combate de la inflaci6n. La 

consecuencia de esto se da en varios niveles: en la distribución del 

ingreso, en las tasas de interés, en la balanza de pagos y en la 

Los resultados de las pol1ticas de ajuste no deseados han sido muy 

importantes y el 'costo hasta el momento es una concentraci6n severa de la 

econom1a, pero lo más grave es una transferencia neta de capital hacia los 

pa!ses centrales, 
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Las condici.ones externas por su parte no han favorecido una recuperaci6n 

de loa pa!see de la regi6n, ya que lo que se aviaora no es una recuperaci6n 

importante y r§pida de los patees desarrollados sine un resurgimiento del 

proteccionismo, Finalmente, a corto plazo, parece que el servicio de la 

deuda presenta dos problemas: a) la capacidad de exportaci6n insuficiente 

de los pa!ses deudores y los 11mites para expandirla y b) el peso de la 

carga fiscal improductiva que se utiliza para cubrir su servicio y que 

quita toda posibilidad de crecimiento a las econom!ae de la regi6n. 

El destino efectivo de las divisas que ingresan al pars puede ser 

estimado en base a una serie de procedimientos deductivos, Por ejemplo, 

tomando los datos de la balanza de pagos con el exterior, se puede estimar 

el total del ingreso de divisas y luego relacionar esos datos con otros 

agregados para cuantificar ciertos conceptos macroecon6micos, 

A lo largo del per!odo 1976-1982, se comprueba el crecimiento en 

importancia de los pagos por concepto de interés y capital de deuda 

externa, sobre todo hacia finales del periodo, donde los procesos 

acumulativos presionaron fuertemente la balanza de pagos. 

Con respecto a la fuga de capital dinero del pa1s 

monto de la misma al total de la partida "errores y 

se puede asimilar el 

omisiones" de la 

balanza de pagos. Siguiendo esta forma de estimaci6n se comprueba que esa 

fuga repreaent6 alrededor de un 40% del total de divisas ingresadas al pa1s 

entre 1977 y 1982, A su vez, el déficit en la cuenta corriente de 

transacciones con el exterior está motivado globalmente por dos causas: 

las importaciones y el servicio de la deuda externa. 
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El monto de las importaciones a lo largo del periodo considerado aumentli 

notablemente por varias razones, entre las que se cuentan el crecimiento de 

la demanda nacional y el tipo de cambio de la moneda nacional sobrevaluada, 

Lo que resulta especialmente significativo para el proceso de crecimiento a 

largo plazo es que el mayor dinamismo (aunque no la participacilin 

relativa) correspondi6 a los bienes de consumo importados y no a los bienes 

de capital. As!, la tasa de creclmiento entre 1978 y 1960 de los bienes de 

consumo importados fue de 140%, en tanto que la de los bienes intermedios 

fue de 45% y la de los bienes de capital de 55%, 

Finalmente, la tasa de crecimiento de la deuda pública y privada entre 

1977 y 1982, fue del 82%; lo que reafirma lo anotado en p§rrafos 

anteriores, De ese endeudamiento global de la economía, aproximadamente un 

70% en promedio correspondi6 al sector público y el resto al privado. 

Ahora bien, es posible afirmar que el sector público contrat6 mucho más 

deuda con el exterior de la que era necesaria para cubrir sus propias 

necesidades de divisas, sobre todo entre 1980 y 1982, transmitiendo los 

excedentes de divisas a la econom!a privada, tanto para financiar las 

importaciones como para hacer lo propio con la fuga de capitales. 

Se destacan dos etapas en cuanto al comportamiento de los conceptos 

revisados: durante la primera etapa, 1977-1980, tanto el crecimiento como 

el pago por servicio de la deuda fue moderado, es decir, las entradas· de 

divisas fueron utilizadas para cubrir la cuenta corriente, el costo .para 

mantener el tipo de cambio fue pequeño y los flujos netos de la deuda del 

sector público fueron menores que su d~ficit en cuenta corr.iente. . En la 

segunda etapa (1981), todo lo anterior se torna contrario y a principios de 

1962 la tendencia de los flujos es igual a la de 1981, aunque. no con la 

misma magnitud debido a la restricci6n en el crédito externo, En' cuanto a 
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las importaciones su comportamiento parece estar desfasado en un año, es 

decir, que su mayor incremento se dio entre 1980 y 1981, en 1982 tanto su 

monto en d6lares como el flujo en cr~ditos externos se reduce (31). 

Los proyectos más importantes fueron los del sector industrial (los 

petroleros y eléctricos) y en menor medida los de maquinaria y equipo y los 

siderúrgicos. Se considera que los proyectos petroleros son la fuente más 

importante de recursos y divisas, en tanto que los eléctricos s6lo han 

sido indispensables para el desarrollo del pa!s, En cuanto al sector 

siderúrgico y a la inversi6n de maquinaria y equipo, los primeros no han 

tenido resultados positivos para la econom!a debido a la crisis industrial 

desde 1974. Y los segundos han sido una base para integrar y diversificar 

la infraestructura industrial, sus ti tu yendo tambil!n las importaciones, 

Cabe señalar que los proyectos de cada rama no tienen la misma relevancia, 

sobre todo por el monto de inversi6n concentrada en cada uno y debido a su 

potencial generador de recursos y divisas, 

De esta manera, se puede decir que los proyectos que seguirán ocupando 

un papel importante para el pago de la deuda. externa ser!ln, en primer 

lugar, la 

Aunado a 

primarios 

rama petrolera, las inversiones en petroquímica y 

ello se debe promover la exportaci6n de bienes 

y secundarios o bien integrarlos a productos 

refinaci6n. 

de productos 

finales de 

consumo, En 

indirectamente 

segundo lugar, los proyectos en electricidad que 

contribuir!ln al servicios del endeudamiento de dos formas: 

facilitando el desarrollo econ5mico y cubriendo una importante demanda, 

Finalmente, se encontrarán los proyectos en maquinaria y equipo que, en 

tanto estén ligados a la demanda nacional y su papel de sustituci6n de 

importaciones, también c.ontribuirán al pago de la deuda (32), 



269. 

En el sexenio de 1976-1982, a manera de hip6tesis, la inversi6n 

realizada pudo generar recursos que facilitarán a largo plazo a la 

administraci6n pUbllca federal el pago del servicio de la deuda externa. 

As1 también, las obras fueron financiadas con los flujos de financiamiento 

externo en este per1odo, Asimismo, el destino del endeudamiento se analiza 

desde dos puntos de vista: como flujos de divisas y como flujos de 

ingresos. As!, en 1980, el flujo monetario extranjero en el pa1s fue 

utilizado para cubrir el déficit en cuenta corriente de la balanza de 

pagos, mientras que para 1981 y 1982, el flujo de divisas {mfis de la mitad) 

se aplic6 a la fuga de capitales. 

Respecto al saldo en los déficit en cuenta corriente, éste provino de 

dos tipos de gasto: las importaciones y el pago de intereses de la deuda 

externa en 1981-1982, en tanto que las compras en el exterior crecieron 

tres veces más que el PIB, En este per1odo las importaciones de bienes de 

consumo crecieron más rápido que las de otros tipos de bienes, 

representando·más de la mitad en todo el sexenio, 

La pol1tica cambiarla de 1981, que sostuvo una paridad monetaria cada 

vez más sobrevaluada, provoc6 el subsidio de las importaciones y castigo s 

las exportaciones en 1983, Se tuvo que devaluar la moneda para ajustarla a 

su paridad real, As!, el comportamiento tanto de los flujos relacionados 

con la balanza de pagos de la econom1a y con la del sector pfiblico, llev6 a 

distinguir dos etapas: la primera de 1977 a 1980, donde los factores como 

ef. pago de intereses a la deuda, el excedente de divisas generado por el 

sector público y el costo que represent6 la pol1tica cambiarla no fueron 

muy importantes; pero en la segunda etapa, que se inicia a partir de 1981, 
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se da un cambio radical en el endeudamiento externo y en todos los 

elementos antes mencionados, 

Por otra parte, la aplicsci6n de los ingresos del financiamiento externo 

en 1977-1982, como ya se mencionó anteriormente, se relacionó con los 

gastos de inversión. As1 se citaron como instituciones que contrataron la 

mayor parte de la deuda a PEMEX, NAFINSA, BANOBRAS, el Gobierno Federal y 

la CFE, resultando que una parte considerable del endeudamiento se utilizó 

para pagar gastos de capital, También se evaluaron los proyectos de 

inversi6n pública, rescatando entre los más importantes a los petroleros, 

los eléctricos y los de bienes de capital, siendo la excepción el sector 

siderúrgico. 

Se determina de esta manera, que durante el sexenio 1977-1982, el 

destino de la deuda externa puede ofrecer dos perspectivas, La primera, en 

el sentido de que haya sido utilizada casi la mitad de divisas para la fuga 

de capitales y para el costo que la pol!tica cambiarla represent6. La 

segunda, que la otra mitad se haya destinado al potencial productivo que 

significó el financiamiento a la inversi6n pública. 

Nuevamente cabe señalar que hasta 1980 tanto la situación de la econom1a 

mexicana como la del sector público, se dirig1an por el mejor camino, pero 

a partir de 1981 crece aceleradamente el endeudamiento, las divisas fueron 

objeto de la fuga de capitales y los ingresos, debido a la deuda, ya no 

s6lo financiaban los gastos de capital sino también el desahorro 

corriente, En cuanto a los proyectos realizados se puede considerar que 

favorecieron el pago de la deuda o contribuyeron al desarrollo del aparato 

productivo lo que repercutió sobre las posibilidades de pago. 
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No obstante la importancia de estos proyectos no es suficiente para 

solucionar el problema del endeudamiento público externo, por lo que se 

exige del gobierno una explotaci6n mas eficiente de los mismos, Para eso 

será necesario que sistematice y amplie su gasto de capital, puesto que 

estas obras demandan financiamiento. Por otra parte, la aplicaci6n de las 

pol!ticas·recesivas no han facilitado el pago de la deuda, ni tampoco han 

permitido la terminación de proyectos que sólo demandan una inversi6n 

marginal. 

Todo esto indica un mayor esfuerzo del sector público, en la medida que 

se hace necesaria la racionalizaci6n de su gasto dando prioridad a la 

inversión, orientándola hacia el largo plazo y no a resolver la crisis 

inmediata, 

Finalmente, esta racionalizaci6n se debe dirigir a todas sus etapas y 

procedimientos, Se hace indispensable que los programas de 

sector público deban sujetarse a la producci6n interna que 

compra del 

apoyará la 

demanda agregada de la econom!a, Parece importante analizar detalladamente 

el comportamiento y la distribución de los gastos públicos en inversión 

durante el sexenio 1982-1988 para hacer una proyección a futuro, seria 

también de mucha utilidad evaluar la capacidad de pago de la deuda pública 

externa tomando en cuenta las distintas proyecciones en el comportamiento 

de las variables más importantes de las econom!as mundial y nacional (33). 

Con base en Miguel Wionczek (34), las propuestas formuladas hasta ahora 

sobre la deuda externa que han contra!do los pa!ses subdesarrollados se 

podr!an dividir en dos grandes grupos: los que opinan que deben dejarse 

librados a los mecanismos de mercado y los que opinan que debe llegarse a 

alguna clase de nuevo arreglo sobre el problema, 
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Los que conf!an en que los mecanismos mercantiles resolverfin por e! 

mismos el asunto, optan por dos formas de conversi6n de la deuda externa de 

los paises periféricos. Por la primera, se busca la conversi6n parcial de 

la deuda y, por la segunda, la conversi6n total. Para llevar a cabo la 

conversi6n parcial de la deuda se conf!a en la creaci6n de un mercado 

secundario al efecto, tal como los que ya eatfin funcionando, que 

concentrar!a las compras y ventas de los títulos de deuda con cotizaciones 

libres de una parte de la deuda externa global de los pa1ses, o sea 

aquélla formalizada en bonos o t!tulos enajenables. Para llevar a cabo la 

inversi6n total de la deuda se han propuesto dos tipos de transformaciones 

con respecto a la misma por parte de otros tantos especialistas. De esa 

forma, N. Bailey propone la conversi6n total de la deuda en un instrumento 

financiero cuya amortización se llgar1a al ingreso anual de divisas del 

pa!s deudor. Por su parte, A. Meltzer propone la conversi6n en acciones de 

las empresas paraestatales del pa!s deudor, 

Los que conf!an preferentemente en arreglos de Estado a Estado o entre 

Estados para resolver el problema del endeudamiento externo, se dividen 

entre quienes buscan arreglos multilaterales y quienes promueven una acci6n 

unilateral. Entre este último grupo de promotores de los "arreglos" en 

base a acciones unilaterales pueden mencionarse dos posturas, La primera de 

Celso Furtado, quien propone una moratoria unilateral durante todo el lapso 

que dure el per1odo de ajuste. La segunda, corresponde a R. Dornbusch qui.en 

propone una conversión total de la deuda en bonos públicos del pa{s deudor, 

con una tasa de interés real de 2% y un per!odo de gracia de 5 años. 
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Las propuestas de arreglos públicos muÚ:.ilaterales son numerosas, y 

pueden resumirse en dos conjuntos: el referido a la conversi6n parcial de 

la deuda y el referido a la conversi6n total de la misma. 

Podr1a realizarse la conversi6n parcial de la deuda a trav6s de varios 

mecanismos, En primer lugar, otorgando una garant!a colectiva oficial por 

medio de las instituciones nacionales que otorgan créditos para la 

exportaci6n, siempre que el deudor no supere el mfiximo de la deuda 

establecido por el FMI (Lever). En segundo lugar, garantizando el pago de 

la deuda parcial contra1da, pero esta vez basados en que el FMI mantenga 

por más de diez años la aplicaci6n de sus programas de ajuste, ofreciendo 

al mismo tiempo, garant1as de que los pagos del servicio de la deuda 

durante los últimos años de estos programas se realizará efectivamente 

(Zombanakis). En tercer lugar, los deudores no destinar1an más del 20% del 

valor de sus exportaciones a los pagos de la deuda, mientras que un 

organismo internacional garantizarla el pago de una tasa m1nima de interés 

a los acreedores externos (SELA). 

Para llevar a cabo una conversi6n total de la deuda en términos de 

convenios multilaterales, se han propuesto distintas formas de conversi6n 

en bonos públicos internacionales de largo plazo con nuevos términos de 

cumplimiento del servicio. En primer lugar,. se ha propuesto que se realice 

un 10% de descuento sobre el valor de los préstamos (Kenen). En segundo 

lugar. se ha propuesto una reducci6n genérica de las tasas de interlís ,. sin 

fijar su cuant!a (Weinert). En tercer lugar, se ha sugerido una 

renegociación de los términos de contrataci6n, de modo que el servicio de 

la deuda no vaya más.allá del 25% 6 30% del valor de las exportaciones de 

la naci6n deudora (Rohatyn). En cuarto y último lugar Argentina, hasta 
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fechas recientes, hab1a propuesto buscar la obtenci6n de periodos de gracia 

junto a tasas de interés reducidas y fijas, 

Acerca de la· iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federaci6n 1987, se 

estableci5 una pol1tica no recesiva encaminada a redefinir y reorientar las 

acciones gubernamentales para impulsar los sectores productivos del pa1s y 

avanzar en la soluci6n de los problemas econ5micos, Es decir, se pretende 

impulsar la producci6n, racionalizar el comercio exterior y dar t€rmino 

al desempleo, 

El hecho de que en el sistema tributario existan altas tasas impositivas 

y baja recaudaci6n fiscal se debe en parte a la grave situaci6n de las 

finanzas públicas reflejada por la ca1da de los ingresos del petr6leo, al 

proceso inflacionario y a las deficiencias de la estructura impositiva, 

As!, con este panorama se planteaba la necesidad de un cambio radical en 

el sistema tributario mexicano, en el cual se restituya la capacidad de 

recaudaci6n mediante la ampliaci6n de la base gravable, Los objetivos de 

las modificaciones en el sistema son tres: el aumento en la recaudaci6n de 

los impuestos; impulso a la inversi6n productiva, y el mejoramiento de la 

equidad tributaria, Ello implica centrar esfuerzos para ampliar las bases 

gravables y disminuir las tasas impoaitivas, 

Al ser el impuesto sobre la renta el eje del sistema tributario se 

propone el cambio en la estructura del impuesto sobre la renta de las 

empresas, mediante la modificsci6n de la base gravable, Esto permitir1a 

abrir márgenes para proteger las percepciones de las personas fisicas con 

menores ingresos y eliminar la carga fiscal excesiva debido a la inflaci6n. 

En cuanto a las contribuciones indirectas se recomiendan ajustes en el 
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impues'to al valor agregado a fin de simplificar su administraci6n y reducir 

la evasi6n, 

Respecto a la coordinaci6n fiscal con los estados y municipios, se 

otorgan est1mulos para la recaudaci6n con el fin de aumentar el monto de 

ingresos en los ayuntamientos, Antes de pensar en un cambio en la 

estructura legal del sistema tributario se debe contemplar una adecuaci6n 

de su sistema administrativo (35), 

En la presentacl6n del proyecto de Egresos de la Federaci6n para 1987, 

se insiste en que no obstante dada la crisis financiera del pa!s el 

gobierno ha atendido las necesidades fundamentales de la poblaci6n. Prueba 

de ello es que se han dado avances en las pol1ticaa sectoriales 

contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, El enfoque social de la 

actual pol1tics econ6mica se sintetiza de la siguiente manera. La planta 

productiva y el empleo se han protegido, es decir, el n!imero de empresas se 

increment6 y la seguridad para los trabajadores tambi~n aument6; en cuanto 

a la producci6n de alimentos, ésta ha crecido y se ha reducido la 

importaci6n; en el rubro educativo se presenta un panorama positivo, puesto 

que la tasa de analfabetismo se redujo de 13% en 1983 a 8% en 1986, y la 

demanda de educaci6n primaria es atendida al 100%; respecto al sector salud 

y servicios, ambos se han incrementado; finalmente, con respecto a la 

vivienda y los servicios de la misma, se incrementaron en mlís de 50%. 

Estos elementos demostrar!an que a.pesar de la crisis, las acciones 

gubernami;intales. no se han detenido para cumplir con lo establecido en el 

Programa Nacional de. Desarrollo (36). 
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Tomando un largo periodo de tiempo, como el comprendido entre 1938 y 

1980 (cuadros I y II del anexo estad1stico), se pueden realizar algunas 

observaciones, dignas de tomarse en cuenta, 

En lo que respecta a los ingresos, vemos que a todo lo largo del 

per1odo, y particularmente a partir de 1955, las entradas corrientes 

representan casi la totalidad del ingreso total, Avanzando un poco en la 

dessgregaci6n, se observa que los ingresos tributarios siempre fueron 

ampliamente mayoritarios entre las partidas de ingresos, 

t~rminos tanto constantes como corrientes, 

Todo ello en 

Con respecto a los gastos, la distribuci6n entre gastos corrientes y de 

capital es m§s equitativa que el caso anterior. En general, ls parte de los 

gastos corrientes gira alrededor del 60% del total de erogaciones y los 

gastos de capital -a su vez- alrededor del 407. del mismo total, Si se 

considera que los gastos corrientes se dividen por mitades entre consumo 

social y gastos de legitimación, podr1s percatarse que muy probablemente 

cada una de esas dos categor1ss, junto con la inversión social, tienden a 

oscilar alrededor de curvas de equidistribuci6n niveladas en 1/3 de los 

gastos totales para cada una de esas tres categor1ss. En el mismo grupo de 

los gastos totales, cabe destacar el aumento de la participación de los 

ADEFAS que si bien representan menos del 1% en 1938, en 1980 llegaron a 

representar el 6% de los mismos, 

Tomando ahora en cuenta los incrementos por cada uno de los rubros de 

ingresos con respecto al año anterior anotados en porcentajes de ese año 

precedente, se ve que el año de 1957 se destaca por ser el que mayor 

cantidad de decrementos posee, aunque el decremento de los ingresos 

tributarios ses muy pequeño, A su vez, el año de 1972 se destaca por tener 
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un ·fuerte decremento en loe ingresos corrientes, Pasando a los crecimientos 

positivos, en 1949. se encuentra un fuerte incremento de los ingresos 

corrientes, acompañado de otro similar en los ingresos tributarios, 

De los gastos totales, se registr6 el decremento m5s alto en 1959 

(11.17%) con respecto al año anterior, En 1950, los gastos corrientes 

decrecieron (en -13.88%) siempre con respecto al año anterior. En 1961, 

los gastos de capital se redujeron (en -34.33%) con respecto sl año 

precedente, en cifras constantes de 1970, A su turno, los incrementos 

señalaron algunos registros topes como los siguientes, El gasto total tuvo 

su mayor incremento en términos constantes en 1948, guardando gran 

similitud las cifras constantes con las corrientes en ese momento. Más 

tarde, los tlirminos constantes y corrientes acentGan su divergencia y as1 

en 1980, mientras que el incremento del gasto total en tlirminos corrientes 

·fue de 24.69% con respecto al año anterior, el mismo cálculo en términos 

constantes fue de 60,48%. Los gastos corrientes (en términos constantes) 

tuvieron grandes incrementos los años en 1949 y en. 1980, mientras que lo 

mismo sucedi6 con los de capital en 1948 y 1960, 

Las gráficas I a VIII referidas a la evoluci6n del gasto total, indican 

en sus abscisas los años respectivos y en sus ordenadas los niveles en 

millones de pesos,· Teniendo presente que los términos corrientes'se hacen 

constantes en base a los datos de 1970, las funciones relativas de ambas 

curvas resultan demostrativas de la progresi6n del nivel de gasto, m§s aGn 

si se tiene en cuenta que la escala de las ordenadas cambia en cada 

gráfica, Destacan varios puntos de inflexi6n en términos constantes: 1942, 

1944, 1953, 1958, 1961, 1965 y 1966. 
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La evoluci6n del dEficit total (cuadro Ill) del Gobierno Federal, entre 

1938 y 1980, puede subdividirse en dos partes claramente definidas; o sea, 

antes de 1953 y depués de esa fecha, Antes de 1953 los resultados netos 

fueron de superávit de diferentes magnitudes pero constantes a 

del tiempo; después de 1953 fueron de déficit, también de 

lo largo 

diferentes 

magnitudes, En términos constantes, cabe destacar la magnitud del super§vit 

de 1951 tanto como la del déficit de 1980, En cuadros posteriores se pueden 

apreciar la significaci6n del déficit para fechas mfis recientes, 

Los cuadros IV y V se refieren al producto interno bruto. El cuadro IV 

recopila los datos totales del mismo en términos corrientes 

fundamentalmente con el fin de servir de base de comparaci6n para otros 

datos estad!sticos (la carga fiscal, por ejemplo), Dada la importancia de 

los procesos inflacionarios, el hecho de que entre 1984 y 1985 el producto 

interno bruto casi se duplique, no tiene mayor significaci6n en cuanto al 

conocimiento real de la econom!a. Ello se corrobora en el cuadro v. 

El cuadro V comprende los datos del producto interno bruto en términos 

constantes, All! se puede apreciar que ese producto se increment6 entre 

1984 y 1985 en apenas 2.69%, En cuanto a la división por sectores de 

actividad, la industria manufacturera represent6 en 1976 el 24.46% del 

producto interno global, en 1980 el 24,91% y en 1985 el 24,57%, Las 

actividades agropecuarias, de silvicultura y pesca, siempre representaron 

menos del 10% del PIB. Las finanzas y la Banca representaron en 1976 el 

10. 83%, en 1980 el 9, 76% y en 1985 el 10, 47%. Finalmente, el comercio fue 

la rama de actividad mayoritarla, alcanz6 el 25.65% del PIB en 1976, el 

25.68% en 1980 y el 23,82% en 1985, Afio este Gltimo en que tuvo una 

proporci6n menor a la de la industria, 
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Los ingresos presupuestales del gobierno federal figuran compendiados 

por el periodo 1976 a 1985 en el cuadro Vl. All1 se puede apreciar que los 

impuestos son la forma ampliamente mayoritaria de obtenci6n de ingresos por 

parte del gobierno, A su vez, dentro de los impuestos, aquéllos calificados 

como indirectos superan a los montos de recaudaci6n obtenidos por los 

directos en varios años, aunque no sucedi6 as! en 1978, 1980, y 1981. El 

rubro más importante entre los tributos indirectos fue el del valor 

agregado (antecedido de 1976 a 1979 por el de ingresos mercantiles), De.ntro 

de los impuestos directos, los aplicados a las sociedades mercantiles y a 

las personas f 1sicas mantuvieron a lo largo del decenio indicado volfimenes 

promedio similares de recaudaci6n. Cabe destacar la rápida expansi6n de los 

ingresos no tributarios que en 1985 representaron el 39.02% de los 

ingresos corrientes del gobierno, 

Desde 1973 la carga fiscal (cuadro Vll) en M6xico supera el 10% del 

producto interno bruto, Si en 1972 fue igual al 9.45%, en 1973 fue de 

10.15%, en 1974 de 10.79%, en 1975 de 12,12%. Ello significa que durante un 

largo per!odo de· tiempo ha seguido una tendencia promedio creciente, aunque 

no lo suficientemente rápida comparada con la de otros paises. En 1983 

alcanz6 un tope máximo cercano al 20% del producto interno bruto, aunque en 

los dos últimos años de la serie recopilada aqu1 (1984 y 1985) mostr6. una 

orientaci6n decreciente, 

El gasto total ejercido (ver cuadro VllI,l) se subdivide en dos grandes 

apartados: A, El Sector Central y B. El Sector Paraestatal Controlado, los 

que representan habitualmente alrededor de un 60% y un 40%, 

respectivamente, del gasto total ejercido, Dentro del Sector Central, el 

rubro "erogaciones no sectorizables" tiene una gran importancia, Durante 
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los diez años considerados, tres rubros se incrementaron notablemente: 

"Hacienda y Crédito Público", "Educación" y "Energ1a, Minas e Industria 

Paraestatal Controlado", los rubros más importantes fueron "Petr6leos 

Mexicanos", "Comisi6n Federal de Electricidad" e "Instituto Mexicano del 

Seguro Social". Esos mismos rubros parecen tener los ritmos m§s veloces de 

crecimiento. 

Para construir el cuadro Vlll.2 "Sector Pfiblico, Inversi6n Social, 

Consumo Social, Gastos de Legitimación", se considerli que los siguientes 

rubros del sector central correspond1an a inversión social: Agricultura y 

Recursos Hidráulicos; Comunicaciones y Transportes; Comercio y Fomento 

Industrial; Educación Pública; Energ!a, Minas e Industria Paraestatal; 

Desarrollo Urbano y Ecología; Turismo; Desarrollo Regional, Y que a 

consumo social correspond1an: Salud; Trabajo y Previsión Social; Pesca; 

Aportaciones a Seguridad Social. Y que los siguientes rubros correspond!an 

a Gastos de Legitimación: Legislativos; Presidencia de la Repfiblica; 

Judicial; Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; 

Reforma Agraria, Procuradur1a General de la República; Contralor!a General 

de la Federación, 

Los siguientes rubros fueron imputados por tercios a cada uno de los 

conceptos indicados anteriormente: Hacienda y Cr€dito Público; Inversión 

Financiera; Erogaciones no Sectorizables; Deuda Pública; Programación y 

Presupuesto; Participación a Estados y Municipios; Erogaciones para 

Saneamiento Financiero. 

En el mismo cuadro VIII,2, en lo que respecta al sector paraestatal 

controlado, las clasificaciones se agruparon de acuerdo al siguiente orden, 
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. . . . . 
Para consumo social: Fertilizantes Mexicanos, S.A.; AzGcar, S.A.; Productos 

Forestales Mexicanos; Forestal Vicente Guerrero; Productos Pesqueros 

Mexicanos; Instituto Mexicano del Café; Compañ1a Nacional de Subsistencias 

Populares; Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabaj adore a del Estado; Instituto Nacional para 

el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular, Para gastos de 

legitimaci6n: Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y Loter1a Nacional 

para la Asistencia PGblica, Todos los dem§s componentes del sector 

paraestatal controlado fueron imputados a inversi6n social, 

Los principales aspectos que destacan en ese Guadro VIII.2 (el cual fue 

construido con una aproximaci6n metodol6gica al tema, m5s que como una 

comprobaci6n estad1stica), son los siguientes, Los gastos de inversi6n 

social son generalmente mayoritarios (entre un 50% y un 60% del total del 

gasto ejercido) con respecto a las otras categor!as, En este Gltimo 

aspecto debe influir a no dudarlo, el peso relativo del sector paraestatal 

controlado donde una gran parte del gasto respectivo es de inversi6n 

social, En el sector central, el gasto en inversi6n social también es 

mayoritario aunque con menor preponderancia (entre el 45% y el 50% del 

gasto ejercido); a su vez, el gasto en legitimaci6n alcanza mayor 

significaci6n en el sector central que en el paraestatal controlado, 

El déficit del sector público federal (ver cuadro IX) se puede 

desagregar en varias partes, según comprenda o no el Departamento del 

Distrito Federal, según comprenda o no a los organismos y empresas 

estatales, que haga referencia o no a las variaciones en cuentas ajenas o 

que .-finalmente- se refiera- a la diferencia entre gastos e ingresos 
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totales, Todos estos conceptos están diferenciados por incisos en el 

cuadro correspondiente. 

Al referirse al déficit del sector público (inciso H.1. de nuestro 

cuadro), cabe destacar que ese déficit represent6 las siguientes 

proporciones del producto interno bruto: 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

9.95% 
5.25% 
5.43% 
7.03% 
7.26% 

14.06% 
17.39% 
8,84% 
6.75% 
6.30% 

En el cuadro X,1 se observa la evoluci6n global del endeudamiento 

público interno y externo a lo largo de la decenia 1976-1985, Notablemente 

destaca el hecho de que entre 1981 y 1982, ese endeudamiento se increment6 

en m§s de 200%; asimismo, que entre 1984 y 1985, lo hizo en más de 100%, 

El cuadro X.2 desagrega ese total de deuda, De all1 que las 

obligaciones y las disposiciones cambian sus posiciones relativas a lo 

largo del per1odo. En efecto, si en 1976 las obligaciones ten1an mayor 

cuant1a que las disposiciones, en 1985 es a la inversa, En el mismo cuadro 

se observa el notable incremento de las amortizaciones, las cuales en 1985 

representaron el 25,65% del producto interno bruto, En lo que hace a la 

deuda interna o externa, vemos que la primera siempre fue mayor que la 

segunda. La deuda externa de corto y mediano plazo, demostr6 que esta 

última fue siempre mayoritaria, De todas maneras la deuda externa de corto 

plazo tuvo un incremento significativo en 1981, a causa de las variaciones 

en el tipo de cambio. 
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4,3, El Sector Paraestátal: Comportamiento Presupuestario, 

La pol1tica 

instrumentaciones 

Programa Nacional 

general de financiamiento de la econom1a, sus 

y acciones correspondientes· estaban previstas en el 

de Financiamiento del Desarrollo. Su objetivo 

fundamental era la programaci6n del adecuado balance entre los recursos 

generados por la econom1a y los destinados a financiar el desarrollo. Ello 

se lograr1a mediante metas complementarias como la recuperacl6n y el 

fortalecimiento del ahorro interno, as1 como por la asignaci6n de los 

recursos financieros de acuerdo a las prioridades del desarrollo, la 

reorganización de las relaciones externas y la adecuación de las 

instituciones financieras a las necesidades nacionales. 

Dentro de ese panorama, las entidades y organismos paraestatales han 

registrado una participación no _desdeñable, tanto en ~pocas que lograron 

im~ortantes beneficios como cuando contribuyeron a aumentar el d~ficit 

pfiblico (37). Con cierta independencia de los resultados contables netos, 

cabe destacar que los fondos aplicados a la inversi6n han sido bastante 

reducidos, 

aumentaron 

muy probablemente 

con la suficiente 

porque los precios y tarifas cobrados 

rapidez. Como contrapartida de 

no 

una 

determinada pol1tica estatal a la situaci6n anterior, las transferencias 

totales por parte. del gobierno hacia el.sector paraestatal aumentaron; de 

representar el 4,2% del PIB en 1965, pasaron al 12% en 1982. 

Hiista el d1a de hoy, el sector paraestatal persigue una gama amplia de 

objetivos que parecen inconsistentes si se olvida que las funciones 

b§sicás del Estado son de acumulaci6n y legitimaci6n. Teniendo en cuenta 

esa funcionalidad esencial del Estado y sus componentes en la acumulación, 



284. 

~ste se presenta con caracter!sticas particulares en ciertas coyunturas de 

transición, De esa forma, las razones m&a fortuitas pueden llevar a la 

expansión indiscriminada del sector paraestatal, Tal vez esto ha sido lo 

que acaeció en €pocas recientes en M~xico, Todo el sistema de planeaci6n 

tiende a que la empresa pública se constituya en una verdadera palanca de 

acumulación y legitimación y no en un instrumento anacrónico de 

crecimiento, El PRONAFICE en particular, buscó la rehabilitación financiera 

de las empresas públicas y su contribución poeitiva al fortalecimiento del 

ahorro público, 

economía. Para 

al mismo tiempo que contribuir al cambio estructural de la 

esas finalidades, las empresas públicas deber1an 

racionalizar su gasto corriente y aumentar los ingresos propios. Lo 

anterior conduc!a forzosamente a que esas mismas empresas repercutiesen de 

manera cristalina los subsidios recibidos hacia las finalidades para los 

cuales fueron concedidos (fomento del consumo popular). 

En general, se buscaba que las empresas paraestatales tuviesen un 

comportamiento financiero normal, es decir, que cubrieran con ingresos 

propios sus principales costos de operación y aun lograr en obtener 

utilidades con márgenes de ganancias suficientes. Excepcionalmente, se 

conced1a que las empresas con fines sociales pudiesen apartarse de estas 

normas en razón de sus particularidades, A consecuencia de una similar 

forma de normatividad, se programó establecer precios y tarifas de 

acuerdo con 

distinguiendo 

criterios que 

tres categor!as: 

responden a ciertos tipos 

productos b§sicos, bienes 

de bienes, 

exportables y 

otros, Si por una parte los bienes básicos deb!an ajustar sus precios en 

funci6n de las variaciones en los salarios m!nimos, los bienes de 

exportaci6n lo har1an con respecto a los precios internacionales. En 
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cuanto a la gran cantidad de "otros bienes ·y ·servicios", ellos se 

uniformar1an de acuerdo a su costo unitario, 

Siempre dentro del ámbito del financiamiento, la meta deseada es la de 

minimizar las transferencias corrientes del gobierno, Si para el sector 

paraestatal controlado en 1977-1982 éstas fueron iguales al 1.6% de.l PIB, 

en el per1odo 1985-1988 se espera que seran iguales al 0,8%/1.2%, Para el 

sector paraestatal no controlado por la cuenta pública esas transferencias 

se reducirán de 3,55% del PIB en 1977-1982 a aproximadamente 2.0% en 1985-

1988. Todo este financiamiento esperado, se pretend1a no cargarlo a la 

cuenta del sector central, principalmente, porque se persegufa imprimirles 

competitividad a las empresas públicas en relaci6n a cualquier otro tipo de 

empresas que reciban apoyos semejantes, 

Finalmente, cabe destacar que el Programa Nacional de Fomento Industrial 

y Comercio Exterior 1984-1988 (PRONAFICE) preve!a mecanismos de 

operatividad, control y evaluaci6n. En todos estos aspectos, tanto en lo 

que hace a los de carácter estratégico como a los sustantivos, ese 

programa rescata la idea de la importancia directa que tiene la 

participaci6n del Estado en el sector industrial, ya que esto ha permitido 

orientar la pol1tica industrial y de comercio exterior con independencia y 

soberania, Ahora bien, el objetivo de dicha intervención era operar como 

un verdadero catalizador del desarrollo industrial, pero su propósito no 

era competir con los sectores social y privado sino por el contrario que 

ambos se complementasen para el fortalecimiento del proceso de 

industrializaci6n y capacidad ·de competencia internacional. Para esto se 

hac1a necesario en primer lugar, definir y programar su inversi6n y 

producción; en segundo, utilizar la capacidad de compra del sector público, 

y en tercer lugar, sanear la estructura financiera del sector paraestatal. 
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En cuanto a las inverslones se buscaría una eficaz articulnci6n a través de 

su programaci6n. A fin de contar con un Estado cada vez m§s fuerte y 

eficiente, la empresa pública industrial deber!a racionalizar su 

participaci6n productiva. 

Retomando el aspecto de las inversiones, en el programa se señalaron 

aquellas §reas en las cuales la empresa pública deber!a participar: las 

§reas estratégicas; las §reas de concurrencia prioritaria, y las §reas de 

concurrencia complementearia. El proceso de programaci6n de inversiones de 

las empresas públicas deberf a coordinar aquellos proyectos que tuviesen un 

fin netamente nacional relacion§ndolos con los que emprendiesen los 

sectores privado y scclal. Esta programaci6n tomar1a en cuenta los 

criterios de la estrategia de racionalizaci6n de la organizaci6n 

industrial. Se pretendi6 llevar a cabo la integraci6n de ambos sectores. 

Especialmente se apoyarfan los proyectos para la producci6n de maquinaria y 

equipo y otros bienes de capital que son importados en su totalidad. En 

este mismo rengl6n, los coordinadores sectoriales serian los responsables 

de las inversiones y también era su tarea definir el grado de integrac16n 

nacional medio en términos f1sicos, fij§ndose los plazos para alcanzar 

dichos grados. 

La competitividad del sector industrial paraestatal debe1a ser superada 

para incrementar y diversificar las ventas del exterior. Cada vez m~s se 

consolidarían los esfuerzos por colocar la participaci6n de las empresas 

del sector en los mercados de exportaci6n. Para lograr esto, se impuls6 

la producci6n de manufacturas de exportación a través del patrón de 

especialización en comercio eKterior, tomando en cuenta los procesos de 

reconversión industrial. De esta manera, se deseaba elevar la capacidad 
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paraestatal en los mercados 

En cuanto al desarrollo tecnológico, el PRONAFICE señalaba el apoyo del 

Estado a sus empresas que realicen actividades de investigación y 

desarrollo, as1 como el impulso de tecnolog1as propias. Las acciones del 

·gobierno se enfocar1an en todo momento a la ampliación y consolidación de 

la ingenier1a básica. Por otra parte se desarrollada un mercado de 

maquinaria usada en el cual concurrtr1an las paraestatales, a su vez, se 

promover1an ias entidades que tuviesen como función la compra, reparación y 

venta · de maquinaria usada. De esta forma se pretendi6 que las empresas 

pfiblicas garantizaran el mercado y la asistencia t€cnica y financiera. 

Se consider6 importante contar con la asesor1a de institutos de 

investigación para el desarrollo de la tecnolog1a más apropiada. Con el 

propósito de abrir mercados a productos mexicanos en el exterior se pens6 

utilizar las importaciones de las empresas pGblicas como un factor de 

négociación industrial. Para este efecto tambi~n se dispon1a que las 

empresas del sector lleven a cabo la mayor cantidad de compras en donde se 

encontrasen sus principales plantas productivas. Para el mercado interno 

se deber1a implantar un sistema eficiente de compras gubernamentales, 

La pequeña y mediana industria ser1an apoyadas a través de contratos de 

aprovisionamiento a mediano y largo plazos que justificasen la asistencia 

t€cnica y financiera. Con el propósito de determinar metas de ahorro, las 

empresas se clasificaron en cinco grupos: aquéllas que necesitasen 

transferencias del presupuesto federal; las que no justifican 

transferencias para su operación pero si para el esfuerzo de inversi6n; 

entidades que deb1an obtener ahorro suficiente; las que se financiasen 
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directamente con recursos propios, y entidades cuyo objetivo seria proveer 

recursos al presupuesto federal, 

Los bienes que produce el sector se formar1an a partir de los costos de 

producci6n (38), tomando en cuenta tambi~n la pol1tica de los precios de 

los productos básicos que buscar1an incrementar el poder adquisitivo del 

salario m1nimo, Los bienes comerciables internacionalmente se fijar1an de 

acuerdo a la variaci6n de sus costos de producci6n y para ello se tomar1an 

en cuenta los precios internacionales, las variaciones en el tipo de cambio 

y los recursos naturales que tienen que ver con su producci6n, As!, una vez 

que se hubiese dado fin a la presi6n inflacionaria, se ampliar1a la 

pol!tica de autonom1a en la fijaci6n de precios, ejerciéndose el control 

mediante la evaluaci6n del logro de las metas financieras, la eficiencia de 

los costos, y el alcance de los objetivos de la empresa, 

Para el mejor funcionamiento de la actividad productiva se reconocía la 

necesidad de un adecuado manejo en los precios y tarifas del sector 

público, as1 como el papel recaudatorio que ~ate cumple y el impacto que 

tiene sobre el nivel de precios. Por esta raz6n se consider6 esencial la 

concertaci6n de compromisos en materia de eficiencia y productividad que 

guiasen esta pol1tica para que la crisis financiera de las empresas 

paraestatales fuera saneada (39). 

Los datos correspondientes al sector paraestatal se presentan agrupados 

en tres conjuntos (ver cuadros 11,l a 11,3), En primer lugar, los datos 

correspondientes a los organismos y empresas paraestatales controlados 

presupuestalmente por la Cámara de Diputados. En segundo lugar, los que 

corresponden a las empresas públicas controladas, exceptuando a las del 
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sector ·de desarrollo social. En tercero y Gltimo lugar, las magnitudes 

correspo,ndientes a lo.i organismos de desarrollo social. 

Con respecto a los datos de los organismos y empresas controlados, se 

puede ver que si en 1976 el superávit corriente represent6 el 12.49% del 

total de ingresos, en 1985 ese mismo porcentaje fue de 18.98, Al mismo 

tiempo, si las transferencias corrientes fueron el 10% de los ingresos en 

1976, fueron el 15.09% en 1985, En lo que hace a los datos de la cuenta de 

capital, cabe destacar que solamente en los dos últimos años del per1odo 

considerado se pudieron anotar superávit puesto que anteriormente s6lo hubo 

d~ficit en esa cuenta de capital. Al mismo tiempo, las transferencias de 

capital que en 1976 representaron el 48,77% de los recursos totales, en 

1985 representaron el 39.66%. Finalmente, con respecto al endeudamiento, se 

observa una clara disminución del mismo hacia finales del decenio 

considerado, As1, en 1985 las amortizaciones de deuda (interna y externa) 

superaron a las colocaciones con repercusiones inmediatas sobre el 

endeudamiento neto. 

Refiriéndose ahora particularmente a las empresas públicas, se ve que 

. las transf<!rencias corrientes como parte de los ingresos del mismo . tipo 

representaron 9.20% en 1975, mientras que fueron de 17.10% en 1985; en 

tanto que el superávit corriente con respecto a la misma base pasó del 

12.28% al 20.43%. En la cuenta de capital puede verse que al las 

transferencias de capital representaron el 51.67% de los recursos totales 

en 1976', éstas fueron el 43. 07% en 1985, 

En cuanto a los organismos de desa.rrollo social se tiene que el 

superavl.t corriente fue de 12.97% del tc;>tal .de i;¡gresos en 1976 y del 

12,16% en 1985; al mismo tiempo, las tr~nsferenclas corrientes fueron del 



290. 

11.90% en 1976 y del 5.66% en 1985, En la cuenta de capital, las 

transferencias del mismo tipo fueron de 40,49% de los recursos totales en 

1976 y de 5,78% en 1985. Desemboca el sector de desarrollo social as! a 

una cuenta de financiamiento con escasa o nula contrataci6n de deuda, 

Al hacer referencia a recientes estimaciones sobre el presupuesto de 

egresos de la Federaci6n y su proyecci6n hacia 1988 (cuadro XII), se ve que 

la distribuci6n entre el sector gobierno y el sector paraeststal tiene 

niveles similares para cada uno de ellos, Dentro del sector gobierno la 

Secretaria de Estado que tiene mayor peso relativo es Educaci6n Pública, 

que también registra el porcentaje de incremento mayor para 1988 con 

167, 8%, aunque el cuadro no detalla el rubro "Reconstrucci6n y 

descentralizaci6n", que de un presupuesto esperado de 36,5 miles de 

millones de pesos, pasa a un presupuesto proyectado para 1988 de 587 miles 

de millones de pesos, lo que representa una variaci6n porcentual de 

1,508,2%. Dentro del gasto paraestatal, Pemex tiene la mayor participaci6n 

relativa con una variaci6n proyectada hacia 1988 cercana al promedio de 

todos los organismos y empresas de tal categor!a. Forestal Vicente 

Guerrero, (no detallada en nuestro cuadro, pero s! en la fuente de 

elaboraci6n), registra un gasto esperado de 7,7 miles de millones de pesos 

para 1987 y otro proyectado de 23,5 miles de millones de pesos para 1988, 

con una varl.aci6n porcentual de 205.2%. 

Loe "swaps" representan una conversHin de deuda en capital de las 

empresas, Estos "swaps" han venido a constituir una nueva alternativa para 

los gobiernos deudores del Tercer Mundo, En América Latina, Chile ha sido 

el pa!s que m~s ha utilizado y promueve esta pr~ctica aunque México, Brasil 

y Argentina se inclinan ya, con algunas reticencias, hacia ella, Los 

motivos de sus reservas se pueden agrupar en tres, En primer lugar, por 
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supuestos efectos inflacionarios; en segundo lugar, por cuestiones de 

nacionalismo econ6mico, y en tercer lugar, por los des6rdenes financieros 

del presente, Con respecto a los efectos inflacionarios, los "swaps" 

tienen. las mismas consecuencias de este tipo que otros flujos de recursos 

financieros que se introduzcan al pa1s y sean.monetizados por el Banco· de 

México, En cuanto a las reservas motivadas por el nacionalismo·econ6mico, 

hay que apuntar que los "swaps" constituyen una forma de inversi6n 

extranjera que no se dedica a crear nuevas empresas sino a adquirir firmas 

en funcionamiento, por lo que, como se mencion6 en plirrafos posteriores, la 

pol1tica de "swaps" en partl.cular estarli encuadrada por la filosof1a y la 

prlictica econ6mica nacional de los responsables de la conducci6n econ6mica. 

En filtimo lugar, y en relaci6n a los des6rdenes financieros causados 

principalmente por las fuertes fluctuaciones de las Bolsas de Valores, 

resulta 16gico que deba transcurrir un per1odo de espera hasta que esas 

Bolsas se normalicen, para que tanto los emisores como los suscriptores de 

"swaps" cuenten con el ambiente tranquilo necesario para numerosas 

categor1as de inversiones de largo plazo, 

Ahora bien, aunque se haya comenzado por anotar algunas cuestiones 

actuales sobre los "swaps", convendr1a revisar a continuaci6n otros 

aspectos globales de los mismos, Del lado de los acreedores financieros, 

no cabe duda que la incobrabllidad de los grandes montos en cuesti6n hace 

propicio el evaluar cualquier alternativa que contribuya a sostener el 

valor real de los créditos, 

El mecanismo de operaci6n es sencillo: el trueque o conversi6n de la 

deuda en capital se lleva a cabo mediante la actuaci6n de compañ1as 

financieras intermediarias, quienes compran t1tulos de deuda de los pa1ses 
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periftiricos y luego los colocan entre suscriptores de capital de 

determinadas empresas. De esa forma se reduce la deuda externa de los 

paises subdesarrollados, se localizan inversiones de capital en las 

empresas nacionales, reduciéndose sensiblemente el monto de inter~s por 

deuda que deberá ser abonado, El problema financiero de corto plazo se 

alivia y la composición de los propietarios del capital de las empresas se 

transforma en consecuencia, 

Generalmente estas conversiones o "swaps" no se realizan por sus valores 

nominales, Es sabido que los t1tulos de deuda han dado lugar sl 

funcionamiento de un mercado espec1fico (o secundario) en donde ellos se 

cotizan por los valores efectivos all1 establecidos, As1, los t1tulos de la 

deuda chilena se cotizaban hace un tiempo en un 60% de su valor nominal, la 

mexicana en un 45%, la brasileña en un 40% y la boliviana en un 10%. 

Teniendo en cuenta esos valores efectivos de mercado que están variando 

hacia a la baja en la actualidad y que pueden hacerlo en sentido inverso 

posteriormente, los compradores de "swaps" aceptan descuentos proporcio

nales que les permiten -en algunos casos- recuperar los niveles de valores 

nominales fijados al principio, ahora como t1tulos de propiedad del capital 

empresarial, 

Es de esperar que en México existan muchos compradores extranjeros de 

"swaps", preferentemente orientados a ramas en expansión como automóviles, 

turismo u otras, Hasta el momento, el mercado de los "swaps" mexicanos no 

parece sino estar en sus etapas lnic:lales, durante las cuales debertin 

emitirse normas de financiamiento y brindar mecanismos de seguridad para la 

eventual clientela nacional o internacional, 
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El Gobierno de México parece seguir una pol!tica progresiva respecto a 

esta forma de conversi6n de deuda en capital. Si bien hace poco tiempo que 

se comenzaron a utilizar estos instrumentos (principios de 1985), cabe 

de.stacar que por el momento los mismos no pueden incidir con eficacia en 

relaci6n a las actividades estratégicas definidas por la Constituci6n, 

Asimismo, la pol1tica del Banco de México como colocador de "swaps" parece 

discriminar los valores reales de ellos, seg6n sea el tipo de actividad en 

cuesti6n; por ejemplo, si se tratara de una paraestatal puesta a la venta 

por el gobierno, el Banco de México pagar1a el 100% del valor nominal, si 

fuera una empresa de turismo pagar1a el 95% y en otros casos de actividades 

menos din&micas, el 75%, 

Una preocupaci6n existente, en medios intelectuales y técnicos de 

México, consiste en el componente transnacionalizador que contiene este 

mecanismo de conversi6n de deuda, Aunque hasta el momento nadie puede 

decir que se estén violando las disposiciones correspondientes de la Ley de 

Inversiones Extranjeras, es posible prever que buena parte de las 

actividades estratégicas y prioritarias estar&n en la mira de los 

inversionistas adquirentes de "swaps". Dado el volumen de la deuda externa 

y la diversidad de sectores que afecta, no resulta exagerado decir que 

justamente todos los sectores de actividad resultan potencialmente sujetos 

a la conversión de sus deudas en capital propiedad de extranjeros, En un 

caso como el de Chile, este hecho no resulta cuestionable dada la filosof1a 

política del gobierno actual pero, en el caso de México, hay razones para 

pensar que s! se podr!a cuestionar loa efectos desnacionalizadores de tal 

proceso de transferencia del capital productivo a propietarios no 

mexicanos, Esta última circunstancia, unida a una permanencia del 

endeudamiento externo, imprimir1an a la econom1a mexicana un cariz 
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transnacional que hasta ahora se ha querido controlar, En otra parte de 

este estudio se trata de las diferentes formas de conversi6n de deudas, las 

cuales constituyen alternativas de peso a la práctica de los "swaps", Esta 

breve menci6n de otros mecanismos de conversi6n deberá servir para 

bosquejar un panorama suficientemente general de las t~cnicas de conversi6n 

total o parcial de la deuda pública mexicana. 
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s. !J:_ ~ de conélus!Ones. 

Se ha visto que la planeaci6n y la presupuestación toman sus f undaruentos 

de la regulación económica que realiza el gobierno en cualquier régimen 

social, bien sea para lograr satisfacer las necesidades colectivas o las de 

los individuos, En auxilio de esta regulaci6n concurren los presupuestos 

en sus diferentes modalidades a las tareas gubernamentales. 

Con diversos estilos de distribución de poderes, la planeaci6n 

gubernamental se convirti6 en un conjunto cada vez más integrado de 

presupuestos y programas, La operatoria gubernamental al hacerse 

progresivamente más compleja necesitaba de instrumentos coherentes entre 

s1, En ese sentido, de poco serv1a comprobar que el nivel de gasto 

p6blico aumentaba proporcionalmente al incremento de la producci6n, Lo que 

se necesitaba saber era cual era el sentido de la desagregación del gasto 

en relación a determinados grupos sociales. Igualmente, el análisis real 

del impacto de la carga tributaria desagregada ayudar1a a identificar los 

grupos sociales beneficiarios o perjudicados por la pol1tica presupuestaria 

del gobierno, 

Las escuelas clásicas parecieron aferrarse al principio del presupuesto 

equilibrado como norma mayor de la pol1tica presupuestaria. De una manera 

sutil, pero clara, pronto este criterio de manejo presupuestario se fue 

transformando en una formidable arma contra el volumen de la burocracia de 

Estado, En particular, pareció que las pol1ticas neocl§sicas se opon1an a 

las keynesianas en cuanto a estos aspectos fundamentales de la pol1tica 

presupuestaria, Se contrapon1an no solamente normas de administración 

financiera sino toda una concepci6n del Estado Benefactor y No Benefactor, 
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seg!in el caso, !labia entonces verdaderas divergencias poHticas en c6mo 

tratar los niveles de vida de las poblaciones asalariadas. 

Claro est§ que bajo la racionalizaci6n de las normas neocl§sicas de 

eficiencia dadas por el mercado, exist1a una voluntad pol1tica real 

tendiente a la reorganizaci6n de los procesos gubernamentales de apoyo a la 

producci6n privada, Los supuestos "ajustes" presupuestarios cobran sentido 

en toda una estrategia de reorganizaci6n p!iblico-privada, 

Crear un mundo imaginariamente perfecto, como representaci6n de la 

esfera mercantil, persigue darle contenido de realidad formal abstracta a 

hechos econ6micos de existencia emp1rica muy dudosa. La econom1a . (como 

otras ciencias sociales) hace tiempo que busca descubrir regularidades y 

automatismos tanto en el ca6tico mundo efectivo de los poderes y los 

contrapoderes de la producci6n y la aproplaci6n de valores excedentes como 

en la competencia por la composici6n del presupuesto. La pol1tica 

correspondiente al presupuesto se encuentra en el centro de las crisis de 

legitimidad estatal tratadas, particularmente cuando en muchos medios 

nacionales ese tipo de crisis pol1tica parecen anteponerse las 

contradicciones inherentes a los procesos de acumulaci6n de capital. En 

este sentido la realidad mexicana no deber1a conducir a sobrevalorar la 

estabilidad pol!tica prevaleciente durante tanto tiempo. 

Los postulados regulacionistas del keynesianismo otorgaron una din§mica 

orientada a desarrollar una verdadera estrategia de transformaci6n en el 

capitalismo liberal. La pol!tica fiscal resumida en el presupuesto se 

constituir1a en la pieza maestra de esa estrategia. No resulta inusitado 

que el renombrado economista haya recogido las grandes lecciones de la 

experiencia de los reg!menes capitalistas en el primer tercio de este 
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siglo. Ante las enormes transformaciones del capitalismo inglés, del 

alem§n o del estadounidense, parec!a una obcecaci6n doctrinaria pretender 

mantener a la política presupuestaria anclada a un conjunto de 

automatismos o equilibrios, Con criterio eminentemente pragm§tico, Keynes 

buec6 ligar la pol!tica presupuestaria de manera din&mica a los objetivos 

macroecon6micos perseguidos, Resultó normal asi que se revalorara la 

funcionalidad del gasto pGblico en esos procesos de regulaci6n abriendo 

los estrechos márgenes que le impon1an las pol1ticas ortodoxas. El gasto 

pGblico se hac1a estratégicamente (como instrumento de politice estatal) 

tan significativo cowo los impuestos. 

Otra recuperaci6n pragmática del keynesianismo fue revalorar el sentido 

de las pol1ticas tendientes a fomentar la demanda efectiva. All1 también 

la participación estatal era de gran importancia, dado que los volGmenes y 

las composiciones presupuestarias afectan el nivel de ingresos y su 

correspondiente desagregaci6n. En el primer cap!tulo se ha seguido en 

buena medida a R. M. Musgrave quien, al mismo tiempo que es un autor de 

reconocido prestigio internacional, durante muchos años fue un conocido 

expositor de la llamada "sfotesis keynesiana". En materia fiscal se explicli 

clima la coexistencia de las tareas de asignacilin de recursos, junto con las 

de distribucilin del ingreso y las de estabilizacilin del nivel de precios, 

contribu!an a lograr un presupuesto liptimo de clara filiacilin keynesiana. 

Todo el apoyo te6rico del "Estado Benefactor" se resume así en el ámbito 

presupuestal. Los esplendorosos años de la expansilin capitalista posterior 

a 1945, daban sus motivos a las racionalizaciones fiscales, las cuales 

otorgaban un importante lugar a las pol1ticas de redistribuci6n. 
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'Todo indica·· que los perfeccionamientos m§s recientes ·del pensamiento 

keynesiano no pueden trascender los viejos moldes en que fueron gestados, 

ello sucede cuando la evolución real del capitalismo central reclama nuevas 

pol1ticas de concentración y centralización de recursos a fin de 

reconvertir la producción hacia nuevos perfiles, En particular, las normas 

keynesianas parecen utilizarse de manera vergonzante (como dijo Modlgliani 

refiri~ndose a Reagan durante su conversaci6n con el reportero de El 

Financiero, 27.V.86,p.18), para conciliar los imperativos de la producci6n 

con el enfoque general de la pol1tica estatal. .En el ámbito fiscal seda 

interesante analizar la formidable pol1tica de endeudamiento pfiblico y de 

captaci6n de recursos financieros internacionales que lleva el gobierno de 

Reagan, supuestamente liberal, que se basa en presupuestos equilibrados y 

flujo espontáneo de recursos. 

Por todo lo afirmado en los párrafos anteriores, vemos que se podr1a 

estar en presencia de una gran reorganizacl.6n de l·aa formas de producci6n y 

presupuestaci6n que han servido de base a los diferentes modelos teóricos. 

Es claro que dado su nivel de abstracci6n es diUcil pensar que esos 

modelos est~n en crisis; las que están en crisis o en proceso de 

reorganizaci6n son las formas de producci6n y presupuestaci6n reales, 

respecto a las cuales se proyectan esos esquemas te6ricos. 

Se ha destacado la visión pol1tica que corresponde aplicar a la dinámica 

presupuestaria a fin de contrarrestar las influencias formalistas que 

suelen predominar en esta temática. En este sentido observamos que el 

crecimfonto económico que resulta de las actividades pfiblico-privadas que 

administran financieramente el presupuesto no es producto de un supuesto 

equilibrio general sino el resultado de las presiones de diverso tipo y 
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grado que realizan los actores sociales de la econom!a, La engañosa 

apariencia del documento presupuestal queda as1 puesta en evidencia, 

Recurriendo a un s!mil org&nico, en tanto que tres subconjuntos (sector 

monop6lico, estatal y competitivo) interactfian para cumplir las funciones 

del conjunto que los comprende, el autor que ha servido de referencia 

básica en nuestro trabajo propone una interpretaci6n de los procesos de 

crecimiento econ6mico no como simples ejercicios de ordenamiento, a la 

usanza de la econom1a formal, sino como resultado de la 1nteracci6n entre 

los sectores monop6licos, competitivos y estatal, conducente a una 

secularizada crisis fiscal del Estado, Este autor -cuando comenzaba a 

estudiarse la crisis general del industrialismo en sus diversas 

manifestaciones- vino a recuperar la tradici6n econ6mico poHtica de las 

finanzas pGblicas, De esa manera aporta una visi6n actualizada del 

enfoque político en la cuesti6n presupuestaria, Siguiendo el ordenamiento 

contable de cualquier presupuesto, O'Connor propuso que los gastos no son 

s6lo resultado de los ingresos fiscales o simples multiplicadores del 

ingreso nacional, sino herramientas fundamentales de acumulaci6n y 

apropiaci6n de excedentes. Del lado de los impuestos, la exacci6n fiscal 

dota al gobierno de los medios necesarios -por el lado de los gastos- para 

apoyar la acumulaci6n jerarquizada, 

La temíitica de la estructura de poder no puede de esa forma ser 

clasificada c.omo una "variable ex6gena" o como materia de la "sociolog!a 

fiscal", míis bien es lo contrario: parte central del esquema anaH.tico, ya 

que se adoptaba una visi6n pol1tica de los presupuestos modernos, 

B&sicamente una proposici6n como la siguiente ilustra en este sentido, En 

primer lugar, la confrontaci6n (o los pactos, obviamente), entre las clases 

sociales, determinan la cuant1a de los grandes agregados del presupuesto, 
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En segundo lugar, los conflictos al interior de esas clases sociales, 

determinan las cuant1as de las diversas subdivisiones presupuestarias. 

Los diversos estadios de la crisis fiscal no son solamente el resultado 

de una cuesti6n financiera y contable sino, blisicamente, el 

desenvolvimiento de la contienda social entre diversos grupos y clases, 

quienes constantemente reivindican sus intereses particulares y no 

sociales, Estas diversas fases de la crisis pueden pasar por coyunturas 

recesivas de larga duraci6n durante los cuales el Estado tendr1a que 

reducir costos, elevar la productividad y nivelar, en determinada medida, 

el balance contable general del gobierno, Objetivo que no parece de 

conaecuci6n inmediata hasta el d1a de hoy, ni en EEUU, ni en M€xico. 

Existe una amplia bibliograf1a que trata, desde diversos puntos de 

vista, las funciones del gobierno en la sociedad. Nuestro autor básico da 

una clasificación que se ha seguido en este trabajo y qu'e consiste en 

resumir en dos al conjunto de actividades estatales: la acumulaci6n y la 

legitimaci6n. Aqu1 habr!a que destacar b§sicamente un corolario de esta 

tesis: tanto una como otra función son esenciales para el desenvolvimiento 

del capital social, sin que nada pueda permitirnos categorizar como 

principal o accesoria a alguna de las dos funciones. De esta manera, se 

obtiene una conceptualizaci6n clara para lograr un análisis espec1fico del 

mismo carácter. Siendo éstas las funciones gen~ricas del gobierno, la 

administraci6n correspondiente y las dive·rsas entidades que la componen, 

se abocarán a tareas que reproducen en forma conjunta o alternativa las 

funcionalidades esenciales. Desde el gobierno central hasta la más pequeña 

comunidad organizada ver§n reproducirse esa funcionalidad gubernamental en 

los t~rminos presupuestales, 
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Si antes mencionamos que el s!mil anat6mico permitía distinguir tres 

subconjuntos de empresas operantes en la econom1a (monop6licas, estatales y 

competitivas), ahora convendr1a subrayar que las caracterf.sticas propias 

de cada una de ellas determinan otros tantos comportamientos mercantiles, a 

los que debe integrárseles el del sector gobierno propiamente dicho, Queda 

as1 diagramado el funcionamiento econ6mico que lleva a la producci6n y 

apropiaci6n de excedentes por medio del dinero como denominador común y del 

presupuesto central como gran balance financiero del pa1s, Claro está que 

lo que cuenta para el proceso de crecimiento es el funcionamiento de 

conjunto con respecto a los diversos miembros empresariales y el gobierno. 

Especial menci6n corresponde hacer al presupuesto de las grandes 

ciudades o metrópolis, Pareciera que, en ese caso, la crisis fiscal 

adquiere caracter1sticas propias relacionadas con estas econom1as de la 

aglomeración. En especial, resulta que las deseconomías de escala y los 

cambios en las preferencias residenciales y fabriles, tienden a repercutir 

fuertemente sobre el presupuesto metropolitano, En ese sentido, todo lo 

expuesto en el trabajo, siguiendo la bibliograf1a citada en su oportunidad, 

debiera servir para comprender los fundamentos de la crisis fiscal urbana y 

los graves y crecientes problemas a los que da lugar, de no mediar 

verdaderas reformas estructurales con imperativas medidas a corto, mediano 

y largo plazos, 

Una gran cantidad de escritos se han ocupado en asimilar el crecimiento 

del gasto público con un signo de evoluci6n hacia el capitalismo de Estado 

o al socialismo de Estado, La realidad es que una gran variedad de 

reg1menes econ6micos, tanto capitalistas como colectivistas, deben 

transformar el gasto público a causa de las nuevas formas de producción 
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some:tidas a un cambio tecnol6gico c"ada vez mas intenso en lo que va de este 

siglo, Por decirlo de manera esquel!Wti.ca: la administraci6n Reagan estada 

sumamente contenta de disponer de un gasto pfiblico global, varias veces 

superior al que efectivamente tiene, para incentivar la carrera espacial, 

la militar y la tecnol6gica; ello sin propender a nlngfin capitalismo o 

socialismo de Estado, De ah1 que no resulte correcto limitarse a los 

cambios en los niveles presupuestales para deducir cambios radicales en 

los reg!menes de producci6n, 

Cuando se habla de la permanente expansi6n presupuesta! que necesitan 

los complejos militar industriales, recordamos que no solamente se trata de 

contrarrestar los efectos demasiado receslvos de la coyuntura sino de 

expandir y reorganizar la producci6n con vistas a las etapas inminentes de 

la competencia internacional, Pero esta situaci6n presente en nada 

desvirtua la necesidad de que los fines de la pol!tica presupuestarla sean 

expl1citos, de manera que no se fomente el olvido y la transgresl6n de las 

leyes fiscales, 

Lo anterior otorga nuevos condicionamientos al manejo del presupuesto 

nacional. Mientras se recrea la divisi6n del trabajo entre industrias 

civiles y militares, aparecen nuevas cargas fiscales para proveer de 

_infraestructura f1sica moderna a las empresas (como sat~lites para las 

empresas privadas de telecomunicaciones) y para financiar un nivel m!nimo 

de protecci6n del medio ambiente. Ello quiere d_ecir que los guarismos 

financieros del balance central cambian los_ t~rminos de or1genes y 

apliqaciones de fondos, tanto_ por la cobertura de actividades en cuesti6n 

como por los actores sociales que se movilizan detrás de ellos, 
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Dado que era necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento del 

presupuesto, más allá de los impuestos, se pens6 que las empresas estatales 

o las diferentes formas de deuda pGblica podr!an acudir en ayuda del 

balance central, Es claro que ésta fue una percepci6n meramente financiera 

del sector paraestatal que al poco tiempo revel6 sus fuertes limitaciones 

metodológicas, pero as1 se presenta en los resultados presupuestales. 

Podr1amos decir que la teorización sobre la econom1a mixta de mercado nace 

a mediados de los años 40 en Europa Occidental, All1, por factores 

pol!ticos de gran peso y fuertemente relacionados con la mentalidad de la 

época, se pensó que la expansión empresarial del Estado podr1a servir de 

contrapeso a los excesos del capital privado, Si bien no es correcto 

asimilar la eficiencia solamente con los resultados financieros de las 

empresas públicas, se constató a través del tiempo tanto en Europa 

Occidental como en otras latitudes que la expansión paraestatal no era 

soluci6n a la crisis fiscal del Estado sino que -en muchos casos- era un 

agravante, 

La deuda pública puede ser, en ciertos momentos hist6ricos y para 

algunos pa1ses, una gran fuente de acumulaci6n y crecimiento, Ello no 

resulta de ninguna alquimia financiera sino de la administraci6n eficiente 

del conjunto de la pol1tica público-privada para expandir la generación de 

excedentes optando por las formas tecnológicas y organizativas más idóneas 

para la producción, Si por una parte esta fuente de .acumulación y 

crecimiento permite tener acceso a altos niveles de expansión para ciertas 

economtas eficientes, 

productivas parecer1a 

también es cierto que para otras 

tener efectos inversos. Para 

que son menos 

ambas clases de 

economtas usufructuarias de la deuda pública, las repercusiones en los 

términos presupuestales son cuantiosas; en primer lugar, por la progresión 
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de los intereses respectivos. y, en segundo, por la captaci6n de recursos 

escasos que ella representa, Para la pol1tica presupuestaria la 

administraci6n de la deuda pública presenta variados y graves problemas que 

se hacen superlativos cuando el pais de que se trata no es poseedor de la 

moneda universal, 

Veamos a continuación algunos apectos particulares del caso mexicano. El 

Gobierno Federal, al reconocer la imperiosa necesidad de llegar a un 

acuerdo con los bancos acreedores del pa!s, se propuso cuatro objetivos a 

alcanzar en este proceso: a) reducir la deuda externa hist6rica, b) 

disminuir las transferencias de recursos al extranjero, c) lograr un 

financiamiento con plazos extensos (necesariamente mayores de un año) y d) 

reducir la relaci6n deuda externa/producto nacional bruto. 

Para llegar a un acuerdo definitivo con los bancos, el Gobierno tuvo que 

sostener acuerdos previos con institucionea internacionales, como el 

firmado con el FMI, Se suscribió una carta de intención en abril de 1989, 

con validez por tres años, en la que se estipuló que las transferencias 

netas al exterior deber!an reducirse en alrededor del 2,5% del PIB. Tambi~n 

se hace constar en esa carta de intenci6n que se debe reducir tanto el 

saldo de la deuda como el de su servicio, Finalmente, se concedió un 

financiamiento por 4,135 millones de dólares para apoyar el programa de 

crecimiento de mediano plazo diseñado por el gobierno mexicano. 

El segundo acuerdo importante se concert6 con el Banco Mundial el 17 de 

mayo de 1989, obteni~ndose un cr~dlto para el financiamiento de proyectos 

de desarrollo por 1,968 millones de dólares, 

En tercer lugar, se arribó a otro acuerdo, esta vez con el Club de 

Paria. En este caso se negoció un monto de 2,600 millones de dólares, a 
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entregarse en treo partidas anuales y consecutivas que permitieron y 

permitirán reducir las transferencias de M~xico al Club de Par1s, como 

resultado neto, de la siguiente manera: en 1989, 519 millones de d6lares; 

en 1990, 773 millones de d6lares, y en 1991, 538 millones de d6lares, 

Al tener en cuenta los antecedentes que acabamos de reseñar en los tres 

6ltimos párrafos, se integra al acuerdo definitivo con la ba~ca comercial, 

As1, el 23 de julio de 1989, el Presidente Salinas anunci6 formalmente el 

acuerdo, el cual comprende la reestructuraci6n de los pagos por 53 mil 

millones de d6lares, en base a un men6 de tres diferentes opciones: la 

reducci6n del principal, la reducci6n de la tasa de interés y la obtenci6n 

de recursos frescos otorgados con plazos mayores a un año, 

La reducci6n del principal permite a los bancos obtener nuevos fondos 

que tengan el valor nominal del 65% del bono de deuda contratado con 

anterioridad, Es decir, que se obtiene una reducci6n del 35% sobre la 

deuda anterior. 

precedente, la 

La tasa aplicable serli, al igual que con el bono 

de mercado (o sea la Libor más un sobrecargo especifico) y 

el vencimiento pasará de 20 a 30 años, 

La reducci6n de la tasa de interés se refiere al cambio de bonos con 

tasa de mercado por nuevos bonos con tasa fija, Dicha tasa será de 6,25%, 

ampliándose el vencimiento lgualmente de 20 a 30 años, 

La obtenc!6n de recursos frescos, con plazos mayores a un año, implica 

que los bancos se comprometen a aportar nuevos créditos (dinero fresco) por 

una suma equivalente al 25% del valor nominal de la deuda contratada con 

ellos, 
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Cabe destacar que ese acuerdo definitivo con la banca comercial, junto 

con las tres opciones anotadas, limita las operaciones de "swaps" a un mil 

millones de d6lares por año, Igualmente, asegura la recepci6n de recursos 

externos en caso de que el precio del petr6leo caiga por abajo de los 10 

d6lares por barril, comprometi€ndose asimismo a aumentar el rendimiento de 

los bonos de reducci6n de deuda (hasta un 30% de los ingresos adicionales), 

si el precio del petr6leo supera los 14 d6lares por barril. 

En cuanto a los montos de esa deuda externa, se puede reseñar los 

siguientes datos: 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO POR TIPO DE ACREEDORES 
Miles de d6lares y % saldo acumulado a marzo de 1989 

Banca comercial privada 52,436 
Acreedores públicos externos 25,850 

- Multilaterales (*) 9,720 
- Bilaterales (**) 8,472 
- Bonos y colocaciones 3,855 
- Otros 3,803 

Fuente; El Mercado de Valoree, 15 de agosto 1989. 
( *) Incluye FMI, BancOMu'iidTal y BID. 
(**) Incluye Club de Par1s, 

Año 

1987 
1988 
1989 

DEUDA EXTERNA PUBLICA Y PRIVADA 
Monto Total Acumulado 

Miles de millones de d6lares 

marzo 1990 sin renegociaci6n 
marzo l990 con renegociaci6n 

107,5 
100,4 
95,1 
93,6 
79,9 

Fuente; Secretaria de Hacienda y Cr~dito Público 

67% 
33% 

12% 
11% 

5% 
5% 



DEUDA EXTERNA TOTAL POR TIPO DE DEUDORES 
Miles de millones de dólares y % saldo acumulado marzo 1989 

Sector PGblico 
Banco de México 
Sector Privado 
Banca Comercial 

78,288 
4,480 
6,500 
8,073 

Fuente: El Mercado de Valores, 15 de agosto 1989. 

80% 
5% 
7% 
8% 
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El 28 de marzo de 1990, concluyó el proceso negociador con los 

siguientes resultados: 

Un monto equivalente al 43% de la deuda acumulada con la banca comercial 

extranjera acreedora correspondi6 a loe bancos que optaron por la primera 

opción del menú, es decir por reducir 35% del principal; lo que represent6 

una reducci6n para el gobierno mexicano de 7,370 millones de dólares. 

La reducci6n de tasas, segunda opci6n, fue tomada por bancos que tenfan 

créditos iguales al 46,7% de la deuda acumulada. Por esta segunda forma, a 

partir del 29 de marzo de 1990, 21,055 millones de dólares devengar~n lo 

resultante de aplicar una tasa de interés fija del 6.25% anual; ello 

representa una reducción del saldo nominal de la deuda por otros 7,282 

millones de dólares, 

Finalmente, los bancos que eligieron aportar dinero fresco, lo hicieron 

en relación a un monto de la deuda renegociable equivalente al 10.3% de la 

misma. Como consecuencia de esta tercera parte del menú, México recibirá 

nuevas remesas de dinero por 1,258 millones de d6lares entre 1990 y 1992, 

subdivididos en partes apro~lmadamente iguales en cada uno de los dos años 

indicados. 
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Cabe anotar dos asuntos adicionales que resultan como consecuencia de 

la renegociaci6n: desde el lo, de abril hasta el 29 de septiembre de 1990, 

el pa1s no pagará intereses sobre los 41,562 millones de d5lares, nuevo 

saldo de la deuda con la banca comercial; adicionalmente México recibirá el 

reembolso de los intereses pagados de más durante 1989, ahora sujetos a los 

efectos retroctivos previstos· en el clausulado de la renegociaci6n, por un 

monto de 1,065 millones de d6lares, 

Los impuestos son el tema clásico de las finanzas pGblicas, anteceden 

hist6ricamente al Estado-Nación contemporáneo y siempre fueron el fruto de 

un poder de coacci6n de unos con respecto a otros, Como en el presupuesto 

J.os ingresos tributarios no tienen asignaciones especificas con respecto a 

. determinados gastos, las reasignaciones procesadas por el gobierno 

encierran un prorrateo bastante complejo que han motivado largas 

divagaciones te6ricas, Desde los primeros capitulas de este trabajo 

destacamos que la contienda impositiva co1nprende diversas formas, Por una 

parte, las empresas fijadoras de precios se benefician del sistema de 

"mark-up" (o márgenes planificados) que les permite neutralizar ampliamente 

el impacto fiscal, Por otro lado, los asalariados constituyen verdaderos 

contribuyentes cautivos del Estado, al estar sometidos a la retenci6n de 

los impuestos en las n6minas respectivas, Finalmente, las rebeliones de 

contribuyentes revisten distintas formas que a pesar de presentarse como 

evasi6n o elusi6n impositiva no dejan de ser tales, 

Con la definici6n del planteamiento del problema presupuestario en la 

planificaci6n y la adopción de un enfoque metodol6gico, nos toca ahora 

considerar en particular el caso mexicano, para lo cual resulta 
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indispensable puntualizar la situación económica y administrativa de la 

econom1a pública en años recientes, 

No cabe duda que el dato más importante de los últimos tiempos fue el 

cambio de sentido en las expectativas de crecimiento, De estar situados en 

la antesala de una gran prosperidad, México pas6 a estar enfrentado a 

serios problemas productivos y financieros que llevaron, en cierto momento, 

a la virtual cesaci6n de pagos al exterior, Hoy en d1a renacen las 

expectativas de crecimiento, 

El sector externo fue entonces un elemento decisivo para una econom1a 

abierta como la de este pa1s, Las instituciones de crédito internacional 

han elaborado claras políticas de restricciones financieras para los paises 

deudores, a fin de garantizar una conveniente vinculaci6n de las econom1as 

nacionales al régimen internacional. Presupueetariamente, si bien México 

logró ajustar certeramente el gasto, no logr6 un progreso significativo en 

la recaudaci6n tributaria más allá de los impuestos indirectos. 

La gran transformaci6n presupuestaria estar1a dada tanto por los ajustes 

en el gasto público como por la expansión de la deuda pública interna y la 

renegociación de la externa. Quedarán abiertas algunas interrogantes 

sobre la utilizaci6n productiva de los recursos financieros as1 obtenidos, 

pero lo cierto es que la expansión progresiva del endeudamiento público 

interno es una caracter1stics sobresaliente de la situaci6n mexicana de los 

últimos años, Entre 1976 y 1982 cambió el significado de las pol1ticas de 

ajuste, básicamente porque la inversión reproductiva del ingreso y del 

empleo no pudo corresponderse debidamente con los ingresos provenientes de 

la venta del petr6leo. M~xico tuvo una oportunidad excepcional entonces, 

la que difícilmente se repetirá. 
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S! relacionamos el saneamiento de las finanzas públicas con las nuevas 

modalidades de la econom!a mixta mexicana, es importante tener en cuenta 

algunos datos esenciales referidos a las empresas públicas vendidas en 

México entre 1982 y 1988, Los investigadores del ITAM, Ricardo Pérez 

Escamilla y Roberto Aceves, 

pertenecen a las ramas de 

han realizado una muestra de 63 empresas que 

petroqu!mica b~sica, qu!mica, textiles, 

autopartes, hoteler!a, aparatos electrodo~sticos y cementos, entre otras, 

Aunque los ingresos por las ventas de esas empresas no parecen representar 

un aporte sustancial al presupuesto central del gobierno, existen otros 

asuntos que pone de relieve la venta que comentamos en seguida, 

Es probable que se aumente marcadamente el gasto de inversión, oscilando 

el mismo en un 30% de las ventas anuales, principalmente en las empresas 

recientemente privatizadas de la rama química y petroqu!mica secundaria, 

Hasta el momento no se ha presentado una disminuci6n del empleo de grandes 

magnitudes. Unicamente se han cancelado 1,828 plazas; aunque es cierto que 

aproximadamente la mitad de esos puestos de trabajo han sido substituidos 

por trabajadores eventuales. Como contrapartida de esas cesant!as y cambios 

de tipo de asalariados se aumentaron los sueldos de los ejecutivos hasta 

igualar los niveles del mercado laboral privado, al mismo tiempo que s6lo 

en 15 de las empresas encuestadas se relevaron de sus puestos a personal de 

alto nivel. Aa1 como se equipararon los precios de las remuneraciones a 

los altos funcionarios 

incrementaron los precios 

de las empresas privatizadas, 

de los productos para igualarlos 

también 

a los 

se 

del 

mercado. Las empresas privatizadas aumentaron claram~nte su liquidez y su 

productividad a causa de poner en funcionamiento capacidad ociosa. 
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En general, una evaluación basada en loa datos que se tienen hasta el 

momento indica que los resultados de corto plazo son satisfactorios, según 

acabamos de señalar, en cuanto a uso de la capacidad instalada, la 

productividad y otros aspectos, Pero resulta incierto evaluar los 

resultados a largo plazo, 

En lo que hace a los resultados a largo plazo, la primera cuestión a 

dilucidar es s! esas empresas fueron vendidas caras o baratas. Todo parece 

indicar que se vendieron a precios sumamente módicos y que, por lo tanto, 

no representaron ningún fortalecimiento de las finanzas públicas. Esto 

adquiere gran importancia no solamente por las operaciones ya realizadas, 

sino tambi€n por las grandes ventas que se avecinan (Telmex, como ejemplo). 

Entre las cuestiones de largo plazo tambi~n cabe preguntarse sobre el curso 

definitivo del proceso de privatizaci6n no tanto para reproducir posiciones 

ideol6gicaa sino para asegurar que la privatizaci6n redunde realmente en 

una mejor1a de la eficiencia generalizada de la econom1a y en una 

salvaguarda de los intereses de los nuevos propietarios y de los 

consumidores y usuarios en general. 

A principios de la administración del Presidente Miguel de la Madrid, el 

Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) preveis una serie de 

metas presupuestarias que permitir1an reducir progresivamente tanto el 

d~ficit fiscal como las consecuencias del endeudamiento gubernamental, La 

comparaci6n de los resultados reales con los previstos no result6 

totalmente satisfactoria, pero constituyó una plataforma de concertaci6n 

sumamente valiosa. 



En lo que hace al déficit del sector pGblico, arribaba 

niveles similares a los de 1982, o sea alrededor del 
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en 1987, a 

18% del PIB. 

Comparando las metas de déficit previstas con las registradas, vemos que 

solamente en 1983 se logr6 un déficit efectivo similar al previsto, ya que 

en ese afto se preve1a llegar a un porcentaje de 8.5% con respecto al PIB y 

se alcanz6 el 9%, En aftos posteriores los resultados reales siempre 

superaron a las previsiones. S1 en 1984 se plane6 alcanzar solamente un 

6,5%, en realidad se alcanz6 casi un 9%, S! en 1985 se previ6 un 5.1%, se 

lleg6 al 10%, S1 en 1986 se pensaba alcanzar un 5%, éste fue del 16%. 

Finalmente, para 1987 se hab1a planeado un 13% del PIB y, como retomamos 

m§s adelante, se arrib6 al 17%. 

No se pretende aqu1 desarrollar explicaciones sustantivas sobre las 

causas del gran desequilibrio financiero de la presupuestaci6n en México, 

mlis allli de la.s hip6tesis gener.ales de este trabajo, Coyunturalmente es 

reconocido que la ca1da internacional de los precios del petr6leo, junto a 

la situaci6n recesiva de la econom1a (por lo menos, durante 1982-1987) y a 

los importantes indices inflacionarios, agudizaron la crisis fiscal del 

Estado, Si en general las partidas del gasto p(íblico en términos reales 

redujeron su significaci6n, no sucedi6 lo mismo con las correspondientes a 

los intereses de la deuda pGblica interna y externa, los cuales 

repercutieron directamente 

mencionados, 

sobre loe resultados deficitarios ya 

El Pacto de Aliento y Crecimiento (PAC) se aplic6 a partir del 23 de 

junio de 1986 en el marco de una declaraci6n no carente de ambfguedades ya 

que si bien se aceptaba que se estaba frente a "una nueva crisis", al mismo 

tiempo se hacia un balance de los logros alcanzados hasta entonces, entre 

los cuales se mencionaba el abatimiento de la inflaci6n a niveles 
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inferiores a los de 1982, as1 como el superávit fiscal antes del pago de 

intereses logrado entre 1983 y 1985. Se tom6 la disminuci6n de los precios 

petroleros como el principal agente perturbador de la econom!a nacional, 

pues ello signific6, ciertamente, una producci6n de ingresos equivalente al 

5% del PIB, cantidad muy superior a la registrada por la misma causa en 

1982, 

El PAC previó un crecimiento moderado del PIB (entre el 3% y el 4%) 

durante 1987-1988, en base a fundamentalmente tres orientaciones de 

poHtica: 

l. Cambiar los términos de la negociación externa para adecuar el 

servicio de la deuda a la capacidad de pago de la econom1a. 

2. Obtener recursos externos adicionales e introducir nuevos 

instrumentos de capacitac16n de ahorro, a fin de cambiar la pol1tica 

crediticia en función de una reducci6n de las tasas de interés que 

en esa época pesaban fuertemente sobre el Presupltesto del Gobierno 

absorbiendo más del 50% del gasto total. 

3. Alentar la inversión privada como base del programa de recuperación, 

En general, se buscó combinar una férrea disciplina fiscal con el 

aliento a la inversión privada, Como prueba de esta orientación, se decidió 

reducir drásticamente el gasto programable (13% en términos reales), al 

mismo tiempo que se redujeron los servicios personales (en proporciones del 

PIB; de 8.2% a 6,7%) y de la misma manera la inversión pública (en menos 3% 

para el per1odo 1982-1985). 
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Pese a los prop6sltos de estabilizaci6n declarados, hacia finales de 

1987, se arrib6 nuevamente a un ciclo de devaluaciones, Situaci6n que se 

agrava y realimenta con el crack burs&til de octubre del mismo año, En 

pocos d1as, la ca1da del indice de precios de la bolsa provoc6 la 

devaluación del 40% del peso frente al dólar, La estampida inflacionaria 

sobre los precios corrientes fue inmediata, Ante el riesgo de la 

hiperinflaci6n se diseño un programa de corto plaz? que buscaba, por 

primera vez (aparte de algún antecedente que se podr1a anotar con respecto 

a la administración de López Portillo), lograr la concertación entre los 

diversos sectores de intereses que actúan en la econom1a nacional, As1 

nació el Pacto de Solidaridad Económica (PASE), durante la administración 

de Miguel De la Madrid, el cual resulta de la concreci6n de una iniciativa 

política afortunada, aunque esencialmente beneficiaria del régimen pol1tico 

mexicano, el cual cuenta con una base de alianzas políticas s6lidas, en 

prueba de las cuales puede citarse la vigencia de esa concertaci6n hasta el 

db de hoy. 

El objetivo fundamental del PASE fue evitar la hiperinflación; por lo 

que fue sumamente necesario que se sentaran en la misma mesa de 

negociaciones los representantes de la cdpula empresarial privada y los 

representantes del gobierno, Algunos ensayistas pol1ticos creyeron ver en 

ese hecho un cambio cualitativo en la capacidad organizativa y en el poder 

de reivindicación de los empresarios privados en relación al Estado, Sea 

como fuere, el hecho es que la administración del Presidente De la ; Madrid 

institucionaliz6 la concertaci6n e inici6 una pol1tica realista en cuanto a 

la estabilizaci6n de precios, mucho m&s s6lida por el manejo pol1tico de la 

situación que por la manipulaci6n cuantitativa de los instrumentos, Para 

lograr esa buena voluntad de los empresarios privados .hubo que conceder 
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cosas que necesariamente ten1an que repercutir sobre los salarios reales de 

los trabajadores y empleados. Se afirm6 entonces, por parte del gobierno, 

que el estricto control presupuestal permitir1a desactivar el proceso 

inflacionario, de manera tal que se arribara en el cort1simo plazo a menos 

del 5% mensual de inflaci6n (o sea durante los últimos meses de 1987 y 

principios del 88), para alcanzar el 2% mensual al finalizar 1988. Las 

consecuencias sobre el empleo y los salarios reales de la econom1a 

nacional, en gran medida sustentados por las actividades del sector 

público, también fueron de corto pero contundente plazo, 

En el PASE, para evitar aumentos de precios por el lado de la oferta de 

bienes y servicios, se busc6 mantener constantes los costos de producci6n y 

por ello se congelaron los principales precios y el tipo de cambio: precios 

y tarifas de las empresas públicas, bienes básicos, salarios. Para evitar 

presiones inflacionarias por el lado de la demanda, la fuerte reducci6n del 

gasto público repercuti6 sobre una marcada contracci6n de la demanda 

agregada, Fue posible entonces (es decir durante 1988), lograr un punto de 

equilibrio entre oferta y demanda en donde la presi6n inflacionaria fuese 

mucho menor que doce meses atrás. Se logr6 entonces un "ajuste" que ser1a 

duradero y que representa un logro no alcanzado hasta el d!a de hoy ni por 

Argentina, ni por Brasil, La recuperaci6n y el crecimiento es otro asunto, 

Tambi!!n en el PASE, la estrategia econ6mica g~r6 en torno a la 

prudencia monetaria y camblaria, posibles por las reservas suficientes 

(gestión de Gustavo Petriccioli, Secretario de Hacienda y Crédito Público), 

As1; al inicio de 1988, se registr6 una balanza comercial favorable al 

pa1s, lo que redund6 en un nivel de reservas en divisas situado cerca de 

los 16 mil millones de dólares. Esas reservas otorgacon un gran margen de 

maniobra al gobierno, quien pudo gracias a esas reservas, contrarrestar las 
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presiones desestabilizadoras sobre el tipo de cambio, tanto reales como 

especulativas. A fines de 1988 esas reservas hab1an ca1do sensiblemente 

(casi a su cuarta parte), pero se habla ganado un tiempo de enorme val1a en 

el proceso estabilizador. 

Es posible afirmar que el PASE fue el primer programa de ajuste exitoso 

en la contenci6n de la inflaci6n y en la estabilizac16n financiera y del 

tipo de cambio. Por ello, es un antecedente que no hemos querido omitir al 

hablar de loa Pactos en México. Ello encuadra en toda un revalorizaci6n de 

la gest16n de De la Madrid que necesariamente deber§ hacerse en fechas 

pr6ximas cuando sea posible tomar una serena perspectiva sobre los hechos 

evocados. Hasta hoy en d1a, dos asuntos centrales siguen cuestionando los 

logros del PASE que se proyectan en el PECE de la actual administracl6n:.la 

deuda interna y las tasas de interés. Pero esa temática .excede las 

finalidades de este estudio. 

En otra parte de estas conclusiones, se hace 

cuantificaci6n que hace Pedro Aspe, Secretario de 

Presupuesto (4,300 millones de d6lares) de loa recursos 

sanear las finanzas pGblicas. Sin pretender analizar 

referencia la 

Programaci6n y 

necesarios para 

profundamente el 

sentido de esta afirmacl6n, podemos establecer que la venta de una o dos de 

las grandes paraestatales pr§cticamente pod1a resolver esta situaci6n. 

Dejando de lado la soluci6n del problema general de las finanzas del 

gobierno, a continuaci6n veremos los principales datos recientes que 

complementan todo lo tratado a lo largo de nuestro trabajo, particularmente 

en el Cap1tulo 4. 

El déficit ·financiero entre 1987 y 1989 ·presenta una tendencia 

claramente decreciente. En efecto, s1 en 1987 ese déficit representó el 17% 
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del PIB, en 1988 esa miaras relaci6n fue de 11,9% y en 1989 del 5,1%. Es 

habitual que la econom1a mexicana determine mayor d~ficit hacia el final 

del sexenio; por lo tanto hacer pensar que la tendencia descendente se 

afirmar~ para 1990 y probablemente en el transcurso de 1991. 

En apoyo a la conf irmaci6n de esa tendencia indicada en el p&rraf o 

anterior, tienen que colaborar un conjunto de factores como la venta de 

empresas pGblicas, el progreso en la reforma fiscal, la contenci6n del 

gasto pGblico y la renegoclaci6n de la deuda, 

Teniendo en cuenta lo anteriormente afirmado, se anotan algunas 

proyecciones de las finanzas pGblicas para el año de 1990. Es probable que 

el d€ficit financiero descienda un punto mas en la proporci6n con respecto 

al PIB, antes indicada, En cambio el superávit primario (o sea el saldo 

entre todos los ingresos pGblicoa y los gastos, incluyendo el pago de 

intereses de la deuda pública) es posible que descienda por la reallzaci6n 

de algunos gastos públicos postergados durante el PECE. Siempre en 

proporciones del PIH, es posible que el d~ficit operacional ·baje del 3,2% 

en 1989 a 1.9% en 1990, sobre todo porque tardar§n en sentirse los efectos 

de la reforma fiscal y los ingresos presupuestarios baj adn de 27.5% en 

1989 a 26,8% en 1990, 

Estas estimaciones con respecto a la evoluci6n de las finanzas pfiblicas 

surgen de apoyarse en otros datos de la evoluci6n económica, los que 

reproduc:l.mos de forma resumida a continuaci6n para ilustrar la 

significación de las deducciones, Se supone que el producto interno bruto 

crecerá, en 1990, al 3.5% anual; el consumo privado lo har~ al 2.2%, 

mientras que el pGblico lo har5 al 2.7%. La inversión privada aumentara 
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8,3% y la pública lo hará al 14%. Todo ello en un marco inflacionario del 

15% anual para el presente año, 

En lo que hace al sector externo, se prev~ un déficit de 4,468 millones 

de d6lares, aunque existirán exportaciones no petroleras por 16,659 

millones de dólares, Se estima finalmente que el precio del petr6leo de 

exportac16n se mantendrá en 13 d6lares por barril, 

La crisis fiscal del Estado adquiere caracter1aticas particulares en 

México. Todo parece conducir hacia una nueva reorganizaci6n de la 

presupuestsción nacional, especialmente influida por loa problemas 

inflacionarios y de contracc16n del gasto público, que antecedieron a las 

actuales posibilidades de recuperaci6n y crecimiento, 

Ante esa situación, los diversos actores sociales presentan sus 

reivindicaciones sectoriales llevando todo a pensar que se hace cada d1a 

más imperioso acudir a una renovaci6n del pacto tradicional entre las 

fuerzas del trabajo organizadas, los sectores empresariales privados y el 

gobierno, puesto que cada vez se hace m&e presente la modernizaci6n 

productiva tendiente a redistribuir los frutos del progreso t~cnico, La 

recuperaci6n 

expectativas 

poblaci6n, 

econ6mlca generalizada parece avecinarse y las mejores 

de nivel de vida se hacen m&a creibles para el conjunto de la 

En este 6ltimo sentido, el Pacto social vigente y la evoluci6n 

inflacionaria ilustran claramente la situaci6n actual, 

Como una manera de dar continuidad a la pol1tica de concertaci6n 

iniciada durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la admin:l.straci6n de 

Salinas de Gortari logr6 la firma del Pacto para la Estabilidad y el 
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Crecimiento Econ6mico (PECE), En el se manejaba un incremento de los 

salarios del B%, unido a un incremento de ciertos precios y tarifas 

pCiblicos y a un desliz diario de un peso en nuestro tipo de cambio con 

respecto al d6lar norteamericano. 

En el momento de la firma se previ6 que el PECE se mantendr1a vigente 

hasta el mes de julio de 1989. De esta manera se entend1a que se otorgaba 

un margen de maniobra suficiente a la renegociaci6n de la deuda externa y 

que, al mismo tiempo, se controlaba la inflaci6n de manera tal que se 

asentar§n las condiciones necesarias para posibilitar la recuperaci6n. 

Los lineamientos del PECE se asemejaron mucho a los del Pacto de 

Solidaridad Económica (PASE) concertado tiempo atrás, en octubre de 1987. 

Esos lineamientos básicos del PECE son: contenci6n de los precios de la 

canasta básica, depresión del costo de la fuerza de trabajo, mantener tasas 

de interés altas, imprimir estabilidad (aunque esta vez se program5 con un 

pequeño desliz diario) del tipo de cambio, El PECE, si bien fue eficiente 

para combatir la inflaci6n, también tuvo repercusiones recesivaa, por lo 

menos en sus primeras épocas, pues la estrategia gubernamental pretende 

antes que nada la especializaci6n y solamente en un segundo momento la 

recuperaci6n y el crecimiento, 

En junio de 1989 se firmó el acuerdo que prolong6 el PECE hasta marzo de 

1990, ampliándose posteriormente al mes de julio del mismo año. Dicho 

acuerdo no cambió con respecto al firmado en diciembre de 1988. Tal vez la 

diferencia más importante consiste en que no se negoció junto a un aumento 

de salarios, aunque de hecho se dio un 6% en ese rubro poco tiempo después 

de la firma. El Pacto se renov6 anticipadamente para poder prolongar, en 

caso de ser necesario, las negociaciones con los acreedores externos. Esto 
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fue ad, porque se conslder6 que el monto de las reservas en dlvisas 

permit1an seguir cumpliendo con los compromisos contra1dos antes de la 

renegociaci6n, De al11 que las publicaciones period1sticas de esa época se 

encargaran profusamente de discutir sobre el monto real de las reservas en 

divisas, ya que aegGn fuera est~, era el tiempo que quedaba para cerrar la 

renegociaci6n de la deuda externa, 

En diciembre de 1989 comenz6 el "aterrizaje" del PECE, es decir, el 

levantamiento de algunos acuerdos b&aicoa que éste conten!a, 

particularmente con respecto al congelamiento de precios. Ha podido 

constatarse, entre esa fecha y la actualidad, que los temidos efectos de 

desborde previstos por algunos formadores de opini6n pGblica no se 

produjeron. Es cierto que hubo una "burbuja inflacionaria" en diciembre y 

enero, pero todo hace pensar que en lo que resta del año de 1990 no habr& 

desborde inflacionario, aunque si una inflaci6n cercana al 20% anual, Si la 

consideraci6n que hacemos se cumple, ello ser& un buen logro para la 

administración del Presidente Salinas, aunque se postergar& para despu€s de 

1990 alcanzar el nivel internacional del 5% anual, Y decimos esto, porque 

dada la inflaci6n hist6rica de M~xico, un 20% anual resulta bastante 

satisfactorio. 

En apoyo de lo recientemente afirmado, recapitularemos algunos datos 

tomados de los 1ndices de inflaci6n anual entre 1970 y 1989, que calcul6 el 

Banco de México, Haciendo algunas cuentas muy simples sobre esos !ndlcea de 

inflaci6n anual, se puede constatar que el promedio de inflaci6n entre 70 y 

el 89 fue de 42,53% anual, mientras que el promedio entre 80 y el 89 fue de 

65,56% anual, En todo el per!odo 70-89 hubo dos años de hiperinflacl6n, es 

decir superior al 100% anual, en 1983 y 1987, por lo que resulta normal que 

el promedio de los Gltimos diez años sea superior al de los Gltimos veinte. 
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De todas maneras, parece que lograr que la econom1a mexicana se desempeñe 

durante 1990 con una inflaci6n similar a la del 89 (que fue de 19.7%), 

representar1a un nivel aceptable en tanto que bajar1a el promedio 

plurianual y permitir1a pensar como factible lograr ese 5% en un futuro no 

demasiado lejano, Con respecto a esto filtimo, caben anotar dos comentarios 

adicionales, El primero, que al lograr ese 5% se alcanzar!an tasas 

inflacionarias anuales no logradas desde hace mucho tiempo, puesto que en 

1970 y 1971, como filtimas ocasiones, se funcion6 en esos porcentajes de 

inflaci6n, El segundo, que segfin lo afirmado por el Dr. Rudiger Dornsbusch 

Profesor. del Instituto TecnoHigico de 1-iasaachussets en la conferencia 

"Estabilidad y Crecimiento" que dictarfl el d1a lo, de marzo en la Unidad 

Azcapotzalco de la Universidad Autlinoma Metropolitana, la meta para 

alcanzar los niveles de inflaci6n internacional (5%) ha sido nustentada por 

el gobierno mexicano, pero nadie especific6 cu&ndo se alcanzar1a esa meta, 

El Dr. Dornsbusch es asesor de varios gobiernos latinoamericanos. 

De acuerdo a todo lo anterior, pareciera lligico que en los filtimos trece 

meses la inflaci6n corriente en Mlixico oscile alrededor del 20% anual, 

motivando a numerosos comentaristas a afirmar que el PECE ya alcanz6 los 

l!mitea en lo que pod!a aportar para estabilizar la econom!a. Ante ello, 

algunos representantes destacados de la iniciativa privada proponen pura y 

simplemente cancelar el Pacto; otros, como el autor de este estudio, 

sostenemos que una meta del 20% es aceptable y realista, Ambas posiciones 

pueden ser sometldas a la cr1tl.ca. La primera, en tanto que una solud6n 

abrupta podr1a arrojar por la borda los logros estabilizadores alcanzados, 

La segw1da, en tanto que la competitividad internacional de la econom1a 

mexicana tiene que contar con una lnflaci6n domlistica similar a la de los 

principales clientes y proveedores de Mlixico, por lo que conformarse a 
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convivir con una inflaci6n del 20% anual representar1a una pol!tica de 

conformismo para la modernizaci6n y adaptaci6n de nuestra econom1a 

nueva división internacional del trabajo, En ambas alternativas, lo 

al 

a la 

peor 

100%; ser1s 

pero, 

que la inflación del 20% se transformara en una superior 

también en ambos casos, los sustentadores de ambas posiciones 

(levantar el pacto o conformarse con el 20%), quienes pueden ser 

representantes de la iniciativa privada, del gobierno y de los 11deres de 

opini6n 1 muy probablemente están haciendo uso de su "memoria" inflacionaria 

y del conocimiento de los problemas estructurales que tiene la econom1a 

mexicana desde hace mucho tiempo y hasta el d1a de hoy. 

Frente a estas dos posiciones evocadas recientemente, se encuentran los 

que afirman que se debe llegar al 5% en breve plazo. Ellos razonan de la 

siguiente forma: de ninguna manera hay que abandonar el PECE; por el 

contrario, hay que profundizarlo y darle nueva vida, tanto en lo que se 

refiere a los aspectos de las finanzas pllblicas y el presupuesto, como en 

lo que compete a la concertaci6n entre los sectores de intereses; al cabo 

de 27 meses de vigencia, hay que reanimar al PECE para que no se caiga en 

una costumbre perniciosa; la forma de reanimar al PECE tiene que ser 

heterodoxa, lo cual significa que hay que quebrar el proceso de causas y 

efectos rec1procos entre la inflaci6n alln elevada (20%), las tasas de 

interés reales también muy elevadas, el desliz cambiarlo lento de un peso 

diario y la tasa de crecimiento del producto que está por arriba de las 

previsiones formuladas al principio del PECE. La pieza maestra para quebrar 

esos procesos de retroalimentación es abatir, rápida y decididamente, la 

inflación corriente para que as1 se pueda operar con mayor soltura sobre 

las tasas de interés (que deben bajar) y el tipo de cambio (que debe ser 

realista y lo más libre posible), Bajar las tasas de interés no será 
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entonces una ·consecuencia de ·una medida gubernamental en ese .. sentido sino 

un correlato del descenso en los niveles de inflaci6n. De la misma manera, 

el tipo de cambio realista se fijar{a por las relaciones de oferta y 

demanda correspondientes y no porque el gobierno usara f ormaa expl!citas o 

impl!citas de sost€n o abatimiento del tipo de cambio. Si se utilizan bien 

y r~pido loa instrumentos, 

poblaci6n, se alcanzarAn 

dentro de un clima psicol6gico adecuado en la 

las magnitudes de tasas de inter€s y tipo de 

csmbio, sin que haya ataques especulativos contra el peso mexicano, 

Independientemente de las tres diferentes posiciones reseñadas en los 

pArrafos anteriores (abandonar el pacto s6bitamente, sea en las 

condiciones que sea; conformarse a convivir con una inflaci6n anual del 

20%, hasta el 31 de diciembre de 1990, y tratar de alcanzar una tasa de 

inflaci6n del 5% a corto plazo) el señor Pedro Aspe ha puntualizado en 

t~rminos cuantitativos la condici6n necesaria para abandonar el pacto sin 

consecuencias en el disparo de la inflaci6n. En efecto, el Secretario de 

Hacienda y Cr~dito P6blico ha señalado que son necesarios 4,300 millones de 

d6lares m~s para sanear el presupuesto completamente y poder abrir las 

limitantes del Pacto. La econom1a mexicana creci6 el año pasado en t~rminos 

reales 2.9%, El valor total de la producci6n en el mismo 1989 alcanz6 la 

cifra de 142,800 millones de d6lares, El 3% de ese producto, de casi 

143,000 millones de d6lares, es lo que se necesita para equilibrar el 

presupuesto y poder "soltar" el Pacto. El mismo Secretario sostiene que hay 

tres maneras de arribar a esa cifra resolutoria, 

La primera ser1a llevar a cabo eficientemente el combate a la evasi6n y 

la elusi6n fiscal, no para incrementar los impuestos, pero si para aumentar 

la base gravable y de esa forma otorgarle suficientes fuentes de 
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financiamiento al gasto público, La segunda forma tendrií: lugar a partir 

del 28 de marzo de 1990, cuando se redocumente la deuda externa con la 

banca comercial acreedora, A partir de ento11ces tendrií:n vigencia los 

beneficios del acuerdo de renegociaci6n que son retroactivos al lo. de 

julio de 1989, Y la tercera, en funci6n de los importantes ingresos que se 

esperan obtener por la venta de paraestatales, como por ejemplo, Tel€fonos 

de M€xico la cual se piensa podr!a venderse en 10 mil millones de d6lares; 

cantidad esta última que supera ampliamente los 4,300 millones de d6lares 

anotados en el párrafo anterior, Por lo que a(m en el caso de que no fuera 

posible alcanzar al máximo las tres maneras reseftadas, el cumplimiento 

parcial de una de ellas acercar1a las finanzas gubernamentales a la cifra 

resolutoria de 4,300 millones de de dólares, Se estar1a entonces en 

posibilidad de pasar a otra etapa de concertaci6n, con PECE o sin PECE. 

Numerosos núcleos de opini6n y de poder coinciden en seftalar que en 

todo caso puede abandonarse el PECE, pero no los mecanismos de concertación 

que deben ser un apoyo permanente del funcionamiento econ6mico, Asunto que 

desde la perspectiva de este estudio adquiere fundamental importancia 

porque constituye una ilustración mas que avala los aspectos pol1ticos de 

la presupuestación, Es decir, como las tres formas de alcanzar la cifra de 

los 4,300 millones de dólares para equilibrar el presupuesto y pasar a otra 

etapa de pol1tica presupuestaria dependen esencialmente de la resolución 

pol1tica que pudo dársele a la renegociación de la deuda, puesto que seria 

infantil pensar que se arribó a esa renegociaci6n solamente por las 

cualidades técnicas del menú propuesto a los acreedores internacionales; 

as1 también de la resolución pol1tica esencialmente ligada a la legitimidad 

gubernamental que tiene el combate contra la evasión y la elusi6n fiscal y 

finalmente, el manejo de todos los conflictos po11ticos que están 
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impl!citos en la venta de las paraestatales, como por ejemplo, la 

aceptaci6n del sindicato de Telmex del programa privatizador. 

Cabr!a recordar ahora lo señalado en párrafos anteriores con respecto a 

la interacci6n entre las crisis de legitimidad y las de acumulaci6n, Aunque 

no sea prudente dejarse arrastrar por emociones pol1ticas demasiado 

coyunturales, no está demás tener presente que sobreviven agudos problemas 

cuya soluci6n parece postergarse indefinidamente: el ritmo inflacionario, 

el crecimiento de la deuda y el rezago de la productividad, entre otros. 

Cualquier programa de concertaci6n entre los diferentes actores sociales 

no puede obviar la pol!tica presupuestaria, al contrario, ésta parece ser 

el punto de partida de las propuestas de acuerdo social correspondientes, 

La modernizaci6n del presente tiene como base fundamental las reformas 

institucionales que acompañarán necesariamente a esa puesta al d!a. 

Al ocuparnos de la pol1tica presupuestaria y administrativa del 

gobierno mexicano, otorgamos un lugar importante a la temática paraestatal. 

Se parte de la idea de que el redimensionamiento actual no podrá vulnerar 

los fundamentos del r~gimen de econom!a mixta que se encuentra vigente en 

M~xico, M.§s allá de diversos enfoques te6ricos y acad~micos, creemos que 

la participaci6n activa del Estado en la economh es condici6n sine ~ non 

del ·estilo de crecimiento econ6mico y evoluci6n social en nuestro pa!s. 

Las tendencias estructurales de la crisis fiscal del Estado en M~xico, 

parecen desembocar en una s.ituaci6n extremadamente restrictiva en cuanto a 

las posibilidades presupuestarias. 

En el largo plazo·, se ha visto que la persistencia del déficit fiscal no 

puede ser obviado como hecho carente de significaci6n. Es cierto que este 
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funcionamiento deficl.til.rio parece ser una constante universal de esta ~poca 

de inflaci6n cotidiana, pero 

signif icaci6n desequilibrante 

ello no debería evitarnos 

que cumple el d~ficit fiscal 

evaluar 

cu.indo 

la 

sus 

magnitudes se hacen importantes. Cuestionadas francamente las pol!ticas de 

ajuste por la evoluci6n real del presupuesto federal, las fuertes 

restricciones presupuestarias de 1983 lograron equilibrar en buena medida 

los componentes primarios del dlíficit pCiblico. 

Cabr!a especular sobre las nuevas alternativas fiscales que podrra 

intentar la nueva administraci6n de gobierno a partir de 1989. La 

tradici6n fiscal de México puede inducirnos a pensar que se intentaran 

nuevos instrumentos impositivos o reformas importantes en los ya 

existentes. Difícil resulta imaginar que se vaya a atacar entonces los 

niveles de consumo suntuario o los superbeneficios en los negocios 

financieros, Mas probable es que se logren nuevas formas de tasar los 

consumos masivos y los contribuyentes cautivos, sin alterar radicalmente 

los hábitos tributarios de la poblaci6n. 

México ha adoptado un régimen de planeacl6n plural y participativa en el 

marco de una democracia, donde cada una de las fuerzas pol1ticas que 

intervienen tienden a alterar en su favor los equilibrios inherentes al 

régimen de dominaci6n-subordinaci6n. Este es resultado de un proceso 

hist6rlco que se remonta a la Revoluci6n. En ese sentido, la 

administración central y paraestatal han transitado por diversas etapas o 

periodos que encuadran su evoluci6n, En primer lugar, las medidas 

organizativas inmediatamente posteriores a la Revoluci6n acarrearon una 

forma de regulaci6n mlis impHcita que explicita, durante la cual se hac1an 

mlis evidentes los contenidos pol!ticos e ideol6gicos de las pautas 
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administrativas. En segundo lugar, esas formas de regulaci6n se hacen 

impl1citas y se crean instituciones administrativas de gran significado 

para la gestaci6n de un sistema planificador, como es el caso de la 

Comisi6n de Inversiones. En tercer lugar, la regulaci6n central tiende a 

otorgar un gran énfasis a la planificaci6n regional, ejemplo de lo cual 

fueron los Comités Promotores del Desarrollo Socioecon6mico de los Estados. 

En cuarto lugar, tienden a unificarse las formas de regulaci6n, 

ponen en práctica los primeros planes globales de desarrollo. 

ya que se 

En quinto 

lugar, los años que corren han visto el funcionamiento de un sistema de 

planeaci6n y programaci6n administrativa que si bien tiene caracter1sticas 

unitarias como el anterior, ahora se aproxima a formas especificas. 

De esa manera, tanto la administraci6n central y paraestatal, como el 

r~gimen de planeaci6n arriban actualmente al llamado Sistema Nacional de 

Planeaci6n Democr~tica que nos es conocido. Intimamente ligado con lo 

anterior, los presupuestos nacionales también registraron una evoluci6n 

significativa cuyos principales aspectos se reBwnen a continuaci6n, 

México transita actualmente por una coyuntura conflictiva, durante la 

cual los aspectos financieros del gobierno, resumidos en el presupuesto, 

deben compatibilizarse con la reorganizaci6n industrial. En esa 

compatibilizaci6n ser~n indispensables nuevas inversiones reproductivas que 

permitan dinamizar la econom1a, so pena de profundizar y extender la 

recesi6n. 

Esa reorganización industrial consiste esencialmente en reemplazar las 

~reas de obsolescencia productiva por actividades modernas. El panorama 

internacional parece colocar a México en una situaci6n con aspectos 

positivos y negativos al mismo tiempo. Cabe anotar como positivo: la 
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situaci6n geopol1tica privileglada que lo convierte en buen candidato para 

las inversiones orientadas al mercado norteamericano (por ejemplo, 

japonesas en el norte del territorio nacional); la base industrial formada 

especialmente después de 1930; el coato de la mano de obra, u otras, Como 

negativas: las insuficiencias en el sector de bienes de capital; las 

limitaciones financieras del presente, o los desniveles en la productividad 

del trabajo, 

Resulta obvio que, dadas las finalidades de este estudio, nos interesa 

destacar J.a cuesti6n del financiamiento pCibllco a ).a producci6n, En 

efecto, no se asumen grandes riesgos al afirmar qne la suerte de la 

reorganlzaci6n industrJ.al está en manos del Estado, dado que hlst6ricamente 

se ha constatado que la dinámica empresarial en México carece de la 

autonom1a vis !. vis del gobierno, que debe tener cualquler clase 

empresarial innovadora. As1, ea épocas de auge financiero la econom!a 

ptiblica financia generosamente! a la privada, y en épocas de restricciones 

financieras, todas las posi.biHdades de recuper:acJ.ón general parten de las 

iniciativas gubernamentales (recordemos nuestras principales conclusiones 

sobre la carga fiscal, el uso de los fondos provistos mediante deuda 

p!iblica externa o el desai:rollo de los gastos de acumulad6n). 

Una vez que se haga menoB estruendoso el discurso contra la 

reglamentaci6n y la intervenci6n estatal se podc!i evaluar con mayor 

predsi6n la labor productiva del Estado, A pesar de les restricciones 

financieras, el gobierno deberá ajustar sus maneras de inr.ervenci6n en la 

econom:ta a las rnalidades del siglo venidero, es deci!', a la reor:ganlzaci6n 

de los perfiles productivos en funcl.6n de los avances t1;cnol6gicos y 

organlzativos provenientes de las actividades de punta como la teh>mática y 
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otras, Si bien ya no podrli confiar exclusivamente en ser proveedor de 

infraestructura f1sica barata, deber& seguir adaptando la pol1tica 

presupuestal a la modernizaci6n productiva. En este sentido, la necesidad 

de una reforma fiscal, no por haber sido enunciada infinidad de veces, 

resulta menos actual: debe la carga fiscal ser cada vez mlis un resultado 

del apoyo a la acumulac.i6n reproductiva y cada vez menos un castigo al 

consumidor final; debe reducirse drásticamente la evasi6n y la elusi6n 

fiscal; debe reducirse el d€ficit presupuestal en cualesquiera de sus 

modalidades, y debe ajustarse la utilizaci6n del gasto a las finalidades 

estrat€gicas del crecimiento, como ejemplo de las medidas a adoptar, 

La crisis fiscal del Estado en M€xico debe encontrar un principio de 

soluci6n en la concentracl.611 social y en los avances productivos. Ejemplos 

ubicados en otras latitudes muestran c6mo los avances en la productividad 

de los factores de la producci6n se unen al manejo presupuestario para 

lograr etapas de auge en el ciclo econ6mico, No es casual que China inicie 

un per!odo de apertura hacia el exterior y tenga al mis130 tiempo tan 

baj1simos niveles de endeudamiento público externo, como una enorme base de 

fuerza laboral barata con un alto grado de disciplina social. No es casual 

tampoco que Alemania Federal registre uno de los indicadores mlis altos en 

la productividad individual del trabajo, junto a un alto grado de 

organizaci6n sindical y una sltuaci6n financiera adecuada en el presupuesto 

p<iblico, 

Loe casos nacionales mencionados en el párrafo anterior deber1an bastar 

para comprender que en distintos sistemas sociales y en distintos niveles 

de desarrollo, la administraci6n financiera óptima (como ant1tesis de la 

crisis fiscal), resulta de una dinamizacitin productiva real que se 
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compatibiliza con un balance financiero que genera m§s excedentes del mismo 

tipo que los que consume, 

Se han comentado en los últimos párrafos los trazos generales de la 

situación actual de la crisis en México con especial referencia al sector 

público; ahora cabr1a recordar el panorama general de esa crisis y sus 

repercusiones sobre la situación fiscal del Estado, 

El crecimiento del capital social y de los gastos sociales, con la 

transformaci6n parcial de los gastos sociales en consumo social, aumentan 

el gasto del Estado en relación al gasto total, Esto trae como 

consecuencia la estabilización del ciclo capitalista y el aumento de las 

tasas de crecimiento, pero refuerza las tendencias estructurales a la 

crisis de la economh en su conjunto, junto al hecho de que la inflaci6n 

tiende a desalentar las inversiones a largo plazo. 

La crisis federal y la crisis fiscal se relacionan también a través del 

proceso de internacionalizaci6n y/o interregionalizaci6n de capital, El 

capital tiende a alejarse de las zonas tradicionales y a radicarse en otras 

nuevas zonas industriales, promovidas con gastos de capital social por 

gobiernos de diferentes países en diversas etapas de desarrollo, Este 

proceso provoca gastos sociales en las antiguas zonas industriales que no 

pueden desvincularse totalmente de los gastos en capital social en las 

nuevas zonas, dado que se pone en marcha un proceso global de crecimiento, 

lo cual no impide que se registren consecuencias importantes sobre los 

balances fiscales, 

Por lo afirmado anteriormente, es lógico que existan presiones sobre la 

capacidad del Estado y en particular del Gobierno Federal para resistir a 

las nuevas exigencias que se presentarán sobre su presupuesto, El gobierno 
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no puede obtener su legitimaci6n atendiendo simultáneamente los pedidos de 

los diversos sectores sociales, 

la indiferencia y represi6n; 

A lo sumo puede controlar a unos mediante 

a otros, con propaganda patri6tica y 

cooptaci6n, y a los menos, concediéndoles respuestas efectivas a sus 

reivindicaciones, Para el gobierno en pos de reducciones presupuestarias, 

el problema reside en lograr eliminar los derechos a las prestaciones 

sociales o, por lo menos, lograr que no se expandan desmesuradamente, Pero 

todo ataque a las asignaciones sociales del presupuesto, en la medida en 

que constituyen un consumo social, significa menores posibilidades de 

acumulaci6n de capital social. Por lo tanto, un ataque al consumo social 

producir1a un descenso, no un aumento de la tasa de explotaci6n y agravar1a 

la subproducci6n de capital, 

Se avisara un panorama renovado para las finanzas p6blicas mexicanas en 

los inicios de los noventas, debido a las siguientes razones: es imperiosa 

la necesidad sostener una pol1tica agresiva de promoci6n de las 

exportaciones a fin de legitimar la austeridad interna; el crecimiento real 

del gasto en prestaciones sociales no puede ser mantenido en los ritmos 

correspondientes a la expansi6n de la poblaci6n proyectada y a las 

expectativas similares de crecimiento del producto; el progreso de la 

captaci6n fiscal no parece dar indicios del crecimiento necesario para 

financiar los niveles de gasto previsibles, finalmente, por el momento 

resulta dudoso pensar que el reordenamiento paraestatal previsto dé lugar a 

un saneamiento fiscal en las proporciones necesarias. 

Todo lo anterior permite suponer que el curso del presente decenio 

registrará tensiones y dificultades fiscales importantes, como parte de una 
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crisis generalizada del estilo de crecimiento en tránsito hacia la 

modernizaci6n de sus estructuras productivas, 

Desde el punto de las técnicas de presupuestaci6n nacional, ha sido un 

hecho no carente de l.mportancia el que se haya pasado a utilizar el 

presupuesto por programas en lugar de los presupuestos tradicionales, sobre 

todo porque el primero tiende a ligar el proceso presupuestario a la 

obtenci6n de los resultados buscadoa. Entre las posibilidades t~cnicas que 

existen actualmente se encuentra el presupuesto base cero, el cual busca 

reducir el gasto a los niveles m1nimoa acordes con las metas de 

racionalizaci6n que se hayan adoptado, A su vez, el sistema de plnneaci6n, 

programaci6n y presupuestaci6n, logra integrar el proceso presupuestario 

con un análisis costo/beneficio (o costo/eficacia) de base, En todos los 

casos se pretende una contenci6n del gasto, 

Las principales tendencias distribuitivas que pueden deducirse de la 

evoluci6n presupuestal mexicana muestran generalmente un gasto pfiblico 

insuficientemente financiado por los ingresos tributarios. As1 vimos que 

M~xico tiene una carga fiscal habitualmente baja, lo que representa una 

fiacalidad benigna con respecto a la base tributaria en general, Al 

desagregar estos datos por tipo de impuestos, se observa que el impuesto al 

valor agregado es el que proporciona las mayores recaudaciones en general, 

M!is adelante destacamos que la evasi6n fiscal es, al mismo tiempo que un 

determinante básico del nivel efectivo de recaudaci6n presupuestal, una 

clara forma de rebeli6n impositiva. Sin disponer de evaluaciones 

cuantitativamente precisas -como es 16gico- es permitido decir que ella 

constituye una variable significativa de la pol1tica presupuestaria tanto 
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como el tratamiento del consumo suntuario o de los benef lcios y 

enriquecimientos no gravados, 

Como las fuentes de financiamiento del presupuesto son escasamente 

din§micas, las posibilidades del gasto pfiblico se resienten, Nuevamente 

haciendo una comparaci6n internacional se concluye que M~xico 

proporci6n pequeña en relaci6n al PIB comparado con 

industrializados. 

eroga una 

los paises 

Se ha a considerado el problema del endeudamiento pfiblico externo, en 

tanto causante principal de los cambios presupuestales recientes, Tomando 

en cuenta el periodo 1976-1982, pudimos recapitular que existieron en esos 

años importantes proyectos industriales (básicamente petroleros y 

el~ctricos), que probablemente hayan sido financiados con los cr~ditos 

obtenidos desde el exterior, Pero tambi~n se ve que en algunos casos de 

empresas paraestatales ~stos se destinaron a cubrir gastos corrientes. Si 

unimos a las circunstancias recién mencionadas que el gobierno central 

vend1a en el mercado libre interno buena parte de las divisas obtenidas del 

exterior, podremos 

esta pol1ttca de 

gubernamental, 

imaginar por un instante el sentido redistributivo de 

endeudamiento a través o fuera del presupuesto 

Correlativo con el problema del endeudamiento está el del déficit 

fiscal, En el lapso analizado encontramos que los mismos fueron 

recurrentes desde 1953 en adelante, Ahora bien, s1 nos referimos al 

período 1976-1985, se observa que su parte como proporci6n del PIB fue 

variable, con un pico notable en 1982, Por todo ello, creemos que nuestra 

idea de la crisis fiscal del Estado como tendencia de los gastos a crecer 

más rápido que los ingresos puede sostenerse, pero requiere de matices 
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importantes en su descripd.6n; básicamente en el hecho de que no debeda 

ser identificada con un desbalance progresivo sino más bien como un 

fen6meno recurrente como ha quedado asentado en el. trabajo. 

Finalmente, 

aquéllos de 

ensRyamos una clasif icaci6n de los gastos 

inversión social, de consumo social y de 

efectivos en 

legitimaci6n. 

Observamos entonces que en general los gastos de inversión fueron 

preponderantes con respecto a las otras dos categodas, más aGn en el 

sector paraestatal que en el central. Cabe destacar que esto podr{a ser 

coincidente, en términos generales, con la claaificaci6n tradicional de 

gastos corrientes y de capital, aunque ello debe llevar a otros estudios 

más detallados. 
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CUADRO I 

RECAUDAC!Oll Y GASTúS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL DilRAllTE 19'.<B-48 
CIFRAS AJIUALES EN HILLOJIES DE PESOS 

A PRECIOS CORRIEllTES 

341. 

======================:=========-:.=========================:::::;:::::::::::::::================================::============== 
CONCEPTOS 1938 1939 1941 1943 .1944 1946 1948 

INGRESOS TOTALES: 566 5% 712 802 l!50 1285 1403 1948 2011 2281 

lllGRESOS CORRIENTES: 438 566 598 712 802 llSO 1285 1403 1948 2011 2281 

l. lllG·. TRIBUTARIOS: 363 475 526 642 705 1027 1142 1242 1624 1757 1944 

2. ING. 110 TRIBUTARIOS: 75 90 72 71 97 123 !Lt3 161 324 254 338 

DERECHOS 37 39 36 38 

PRODUCTOS 17 17 22 18 15 46 38 49 13 50 45 

APROVECHAHIENTúS 20 34 15 37 24 38 36 231 117 198 

INGRESOS DE CAFIT AL: 

GASTO TOTAL: 424 522 615 733 830 946 1051 1281 1514 2133 

1. GASTOS CORRIENTES 254 291 312 368 467 530 611 675 835 1015 1243 

2. GASTOS DE CAPITAL 169 193 208 245 259 293 330 371 490 865 

3. ADEFAS 25 
=================================================================================================::.::.::::::::=============== 

A PRECIOS CONSTANTES 
1970:100 

===============================:.============================================================================================ 
CO!ICEPIOS 1938 1939 194ú 1341 1942 1943 1944 1945 194¡, 1947 194& 

IllGRESúS MALES: 3949 5006 5070 5934 6076 7422 6208 6406 f.957 6703 7407 

INGRESOS CORRIENTES: 3949 . 50ü6 so10 5934 6076 mi 6208 6406 69Si 670:i. 7407 

l. ING. TRIBUTARIOS: 3269 42ü7 4459 5346 5344 6629 5518 5670 5801 5855 6311 

2. JNG. NO TRIBUTARIOS: 679 799 611 588 731 794 690 736 1156 848 1096 

DERECHOS 338 346 303 315 336 341 32• 349 287 293 307 

PRODUCTOS 158 154 191 150 ll6 295 184 223 45 166 147 

APROVECHAHIENTOS 104 299 ll7 122. 279 157 102 164 823 389 642 

INGRESOS DE CAPITAL: 

GASTO TOTAL: 3822 4300 4426 5124 5550 5357 4572 4 797 4574 5048 6925 

!. GASTOS CORRIENTES 2285 2571 2647 3065 3539 3419 2951 3082 2983 3383 4035 

., 2. GASTOS DE CAPITAL 1521 1711 1762 2039 1965 169j 1592 1694 1571 1634 2808 

' 3. ADEFAS 15 17 18 19 47 45 28 22 19 ·32 83 
= ======= == === == = == ==== = = ==== ====== = = ======= ===: ===== : = ===:: =: ======= == ======:: :::: :::::: ==: :: ==:: ==: :::: == ::::: ==== ::::. : :: == ============== 



COHTINUAC!OH DEL CUADRO 1 

RECAUDACJON Y GASTOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE 1949-59 
CIFRAS ANUALES EN MILLONES DE PESOS 

A PRECIOS CORRIENTES 
============================================::===========================================:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=== 
CONCEPTOS 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

INGRESOS TOTALES: 

INGRESOS CORRIENTES: 

l. ING. TRIBUTARIOS: 2752 3125 4390 4601 4163 4890 6915 7830 7788 8648 9145 

2. ING. NO TRIBUTARIOS: 1064 437 485 1039 664 1482 825 879 767 1002 1198 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

APROVECHAMIENTOS 280 227 228 247 311 1110 326 314 251 490 613 

INGRESOS DE CAPITAL: 155 279 781 2101 103 

GASTO TOTAL: 2905 3100 3577 4725 5274 7304 8083 9106 10264 12287 11352 

l. GASTOS CORRIENTES 1693 1535 1829 2358 2732 3915 4009 5081 5764 7327 7423 

2. GASTOS DE CAPITAL 

3. ADEFAS 
=============================================================================::============================================== 

A PRECIOS CONSTANTES 
1970•100 

============================================================================================================================ 
CONCEPTOS 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

INGRESOS TOTALES: 11887 10539 12036 12936 11148 13463 14677 15606 15180 18106 15475 

INGRESOS CORRJ ENTES: 11887 10539 12036 12935 11148 13463 14388 15121 13910 14869 15322 

1. ING. TRIBUTARIOS: 8574 9246 10838 10553 9615 10375 12854 13594 12663 13325 13548 

2. JNG. NO TRIBUTARIOS: 3313 1293 1197 2383 1533 3088 1534 1527 1247 1544 1774 

DERECHOS 

PRODUCTOS 2202 260 270 1434 363 371 452 521 331 282 l:90 

APROVECHAMIENTOS 81! 673 564 567 718 2313 605 545 408 756 908 

INGRESOS DE CAPITAL: 289 485 1270 3237 153 

GASTO TOTAL: 9049 9171 8833 10838 12180 15217 15025 15809 16689 18932 16817 

1. GASTOS CORRIE!ITES 

2. GASTOS DE CAPlTAL 3292 4132 3844 4837 5262 6294 6391 6047 6108 6704 5221 

3. ADEFAS 
=========================================================================================================o:================== 



CONTINUACION DEL CUADRO I 

RECAUDAC!Oll Y GASTOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE 1%0-70 
CIFRAS ANUALES EH MILLONES DE PESOS 

A PRECIOS CORRIENTES 
=====================================:====================================================================================== 
CONCEPTOS 1960 1961 1962 1%3 1964 1965 1966 1967 1968 1%9 1970 

INGRESOS TOTALES: 12848 12221 13955 16379 18575 21928 24411 27243 31733 35712 40218 

INGRESOS CORRIENTES: 11775 12193 13762 15645 18532 21892 23547 26917 31335 35446 39930 

l. ING. TRIBUTARIOS: 10236 10955 12200 . 13997 17301 17483 21205 24484 28761 32096 36304 

2. ING. NO TRIBUTARIOS: 1538 1238 1562 1648 1501 4410 2342 2433 2574 3350 3626 

DERECHOS 384 

PRODUCTOS 444 486 497 487 446 688 766 1035 1068 1130 1243 

APROVECHAMIENTOS 711 

INGRESOS DE CAPITAL: 1103 28 193 734 43 36 863 326 398 266 20a 

GASTO TOTAL: 15382 14795 16491 19721 23044 26305 27013 32350 35373 40591 48392 

1. GASTOS CORRIENTES 8358 9565 11363 12537 15W 17010 18488 20284 22196 24839 30736 

2. GASTOS DE CAPITAL 6175 4193 4206 5602 6338 70060 6770 10330 10848 12446 14707 

3. ADEFAS 849 1038 922 1583 1464 2289 1755 1736 2329 3306 2949 

========================================================================:=================================================== 

A PRECIOS CONSTANTES 
1970:100 

============================================================================================================================ 
CONCEPTOS 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

INGRESOS TOTALES: 18147 16695 18508 21053 22597 26074 27930 30304 34455 37317 40218 

INGRESOS CORRIENTES: 16631 16657 18252 20109 22545 26032 26942 29941 34022 37039 39930 

1. ING. TRIBUTARIOS: 14458 14965 16181 17991 20719 20788 24262 27234 31228 33538 36304 

2. ING. NO TRIBUTARIOS: 2173 1692 2071 2118 1826 5243 2680 2707 2795 3501 3626 

DERECHOS 

PRODUCTOS 627 664 659 626 543 818 877 1152 1160 1180 1243 

APROVECHAMIENTOS 

INGRESOS DE CAPITAL: 1558 38 256 944 53 43 988 363 432 278 288 

GASTO TOTAL: 21726 20212 21672 25348 28034 31278 30907 35984 38407 42415 48392 

l. GASTOS CORRIENTES 11805 13066 15070 16114 18542 20226 21153 22563 24100 25955 30736 

2. GASTOS DE CAPITAL 8722 5728 5578 7200 7711 8306 7746 11491 11779 13005 14707 

3. ADEFAS 1199 1417 1223 2034 1782 2722 2008 1931 2529 3455 2949 
============================================================================================================================ 



CONTINUACION DEL CUADRO I 

RECAUDACION Y GASTOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE 1971-80 
CIFRAS ANUALES EN MILLONES DE PESOS 

A PRECIOS CORRIENTES 

344. 

=====:::::::::::::================================================================================================= 
CONCEPTOS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

INGRESOS TOTALES: 43335 51514 66136 89009 123149 163327 230512 301090 403367 681945 

INGRESOS CORRIENTES: 42850 1013 65158 88441 126662 161792 227696 298957 402095 679917. 

1. ING. TRIBUTARIOS: 39568 46412 61142 83839 120192 152529 217050 285417 385209 651409 

2. ING. NO TRIBUTARIOS: 

DERECHOS 1086 1332 1470 1744 2333 3386 4137 5529 6907 10712 

PRODUCTOS 1019 1017 1160 1570 1943 2426 3012 3858 4257 9855 

APROVECHAMIENTOS 1177 2251 1387 1287 2195 34452 3497 4153 5721 7940 

INGRESOS DE CAPITAL: 485 502 978 568 486 1534 2816 2132 1272 2028 

GASTO TOTAL: 46715 66414 87415 116145 170931 225043 283661 358334 496072 796095 

1. GASTOS CORRIENTES 30969 39437 52027 73829 104206 138127 180841 223855 298310 472508 

2. GASTOS DE CAPITAL 12505 22455 27759 33776 55833 74397 90353 109689 161468 277518 

3. ADEFAS 3244 4522 7629 8540 10892 12519 12467 24790 36294 46069 
========================::::::':.:::::.::::::::::::::::.:::::-:.::::::::::================================================== 

A PRECIOS CONSTANTES 
1970=100 

========::::::::::::::::::::::::::::::======================================================================================= 
CONCEPTOS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

INGRESOS TOTALES: 40921 45790 52117 57131 68302 75755 81974 91712 102196 134241 

INGRESOS CORRIENTES: 40463 45344 51346 56766 70251 75043 80973 91062 101874 133842 

1. ING. TRIBUTARIOS: 37364 41255 48181 53812 66662 70746 77187 86938 97595 128230 

2. ING. 110 TRIBUTARIOS: 3099 4089 3165 2954 3589 4297 3786 4125 4278 5612 

DERECHOS 1025 1184 1158 1120 1294 1570 1471 1684 1750 2109 

PRODUCTOS 962 904 914 1008 1078 1125 1071 1175 1079 1940 

APROVECHAMIENTOS 1111 2001 1093 826 1217 15979 1244 1265 1450 1563 

INGRESOS DE CAPITAL: 

GASTO TOTAL: 44112 59035 68885 74547 94804 104~80 100875 109148 125683 156712 

1. GASTOS CORRIENTES 29244 35055 40998 47381 57796 64066 64310 68186 75579 93013 

2. GASTOS DE CAPITAL 11805 19960 21875 21679 30967 34507 32131 33411 40909 54630 

3. ADEFAS 
========================::===============:========================================================================== 
FUENTE: Elaborado a partir de México. Secretaria de Hacienda y Crédito Pliblico. Estadísticas de Finanzas Públicas. 

Gobierno Federal. Cifras Mensuales. 1938-1980". México, octubre 1981. 



CUADRO !I 

RECAUDACION Y GASTOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE 193B-4B 
!NCREHEllTOS CON RESPECTO AL AÑO AllTERIOR 

A PRECIOS CORRIENTES (En 1. l 

345, 

·==================================::================================:.:=====:==============:::=================================== 
CONCEPTOS 1938 1939 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

:NGRESOS TOiALES: 29.22 5.65 19.06 12.64 43.39 11.74 9.18 38.85 3.23 13.43 

· INGRESOS CORRIENTES: 29.22 5.65 19.06 12.64 43.39 11.74 9.1B 38.85 3.23 13.43 

l. lllG. TRIBUTARIOS: 30.85 10. 74 22.05 9.81 45.67 11.20 8. 76 30. 76 8.19 10.64 

2. !NG. NO TRIBUTARIOS: 20.00 -20.00 -1.39 36.62 26.80 16.26 12.59 101.24 -21.60 33.07 

DERECHOS 5.41 -7.69 5.56 15.79 20.45 26.42 13.43 5.26 lD.00 6.82 

PRODUCTOS 0.00 29.41 ·1B.18 -16.67 206.67 -17.39 20.95 -73.47 284.62 -10.00 

APROVECHAMIENTOS 70.00 -58.82 7.14 146.67 -35.14 58.33 -5.26 541.67 -49.35 69.23 

INGRESOS DE CAPITAL: 

GASTO TOTAL: 14.62 7.41 17.82 19.19 13.23 13.98 11.10 21.88 18.19 40.89 

1. GASTOS CORRIENTES 14.57 7.22 17.95 26.90 13.49 15.28 10.47 23.70 21.56 22.46 

2. GASTOS DE CAPITAL 14.20 7.77 17.79 5.71 13.13 12.63 12.42 18.60 11.36 76.53 

3. ADEFAS 0.00 0.00 0.00 200.00 16.67 -14.29 -16.67 0.00 80.00 177 .78 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::: 

A PRECIOS CONSTANTES 
1970=100 

============================================================================================================================ 
CONCEPTOS 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

INGRESOS TOTALES: 26.77 1.28 17.04 2.39 22.15 -16.36 3.19 8.60 -3.65 10.50 

INGRESOS CORRIENTES: 26.77 1.28 17.04 2.39 22.15 -16.36 3.19 8.60 -3.65 10.50 

.. l. ING. TRIBUTARlOS: 28.69 5.99 19.89 -0.04 24.05 -16.76 2.75 2.31 0.93 7.79 

2. ING. NO TRIBUTARIOS: 17.67 -23.53 -3.76 24.32 8.62 -13.10 6.67 57.07 -26.64 29.25 

DERECHOS 2.37 -12.43 3.96 6.67 1.49 -4.99 7.72 -17.77 2.09 4.78 

PRODUCTOS -2.53 24.03 -21.47 -22.67 154.31 -37.63 21.20 -79.82 268.89 -11.45 

APROVECHAMIENTOS· 62.50 -60.87 4.27 128.69 -43.73 15.92 -9.89 401.83 -52.73 65.04 

INGRESOS DE CAPITAL: 

GASTO TOTAL: 12.51 2.93 15.77 B.31 -3.48 -14.65 4.92 -4.65 10.36 37.18 

l. GASTOS CORRIENTES 12.52 2.96 15.79 15.46 -3.39 -13.69 4.44 -3.21 13.41 19.27 

2. GASTOS DE CAPITAL 12.49. 2.98 15.72 -3.63 -3.66 -15.90 6.41 -7.26 4.01 71.85 

3. ADEFAS 13.33 5.88 5.56 147.37 -4.26 -37.78 -21.43 -13.64 68.42 159.38 
. =====================================================================================================================::====== 



COllTINUACION DEL CUADRO lI 346, 

RECAUDACION Y GASTOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE 1949-59 
INCREMENTOS CON RESPECTO AL AiiO ANTERIOR 

A PRECIOS CORRIENTES (En U 
=============================:.=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::.:::= 

CONCEPTOS 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

INGRESOS !(!TALES: 67.30 -6.66 36.83 15.72 -14.41 33.87 22.19 13.84 3.85 25.88 ·11.11 

lffGRESOS CORRIENTES: 67.30 -6.66 36.83 15.72 -14.41 33.87 19.79 12.52 -1.79 12.81 7.17 

1. !NG. TRIBUTARIOS: 41.56 13.56 40.48 4.81 -9.52 17.46 41.41 13.23 -0.54 11.04 5.75 

2. ING. NO TRIBUTARIOS: 214.79 -58.93 10.98 114.23 -36.09 123.19 -44.33 6.55 -12.74 30.64 19.56 

DERECHOS 3.19 25.77 20.49 13.61 17.37 -1.02 7.22 27.40 17.74 5.45 18.24 

PRODUCTOS 1471.11 -87.55 23.86 473.39 -74.88 13.38 64.04 2.74 -32.33 -9.85 7.10 

APROVECHAHJEllTOS 41.41 -18.93 0.44 8.33 25.91 256.91 -70.63 -3.68 -20.06 95.22 25.10 

INGRESOS DE CAPITAL: 80.00 179.93 169.01 -95.10 

GASTO TOTAL: 36.19 6.71 15.39 32.09 11.62 38.49 10.67 12.66 12.72 19.71 -7.61 

1. GASTOS CORRIENTES 36.20 -9.33 19.15 28.92 15.86 43.30 2.40 26.74 13.44 27.12 1.31 

2. GASTOS DE CAPITAL 22.20 32.17 11.45 35.45 8.06 32.56 13.BO 1.31 7.84 15.84 -19.01 

3. ADEFAS 520.00 8.39 14.29 34.38 l.94 39.92 72.83 -14.94 37.34 -18.03 -33.66 
=====-=======================·=============================================================================================== 

A PRECIOS COllSTANTES 
1970=100 

=======================================================.::==================================::==========================:::;:::::: 
CONCEPTOS 1949 1950 1951 1952 1953 195<! 1955 1956 1957 1958 1959 

INGRESOS TOTALES: 60.48 -11.34 14.20 7.48 -13.82 20.77 9.02 6.33 -2.73 19.28 -14.53 

INGRESOS CORRIENTES: 60.48 -11.34 14.20 7.48 -13.82 20.77 6.87 5.09 -8.01 6.89 3.05 

1. ING. TRIBUTARIOS: 35.86 7.84 17.22 -2.63 -8.89 7.90 23.89 5.76 -6.85 5.23 1.67 

2. IHG. NO TRIBUTARIOS: 202.28 -60.97 -7.42 99.08 -35.67 101.44 -50.32 -OJ.6 -18.34 23.82 14.90 

DERECHOS -1.63 19.21 1.11 4.95 18.32 -10.84 -3.97 19.12 10.20 -0.39 13.83 

PRODUCTOS 1397.96 -88.19 3.85 431.11 -74.69 2.20 21.83 15.27 -36.47 -14.80 2.84 

APROVECHAMIENTOS 35.67 -22.73 -16.20 0.53 26.63 222.14 -73.84 -9.92 -25.14 85.29 20.11 

INGRESOS DE CAPITAL: 67.82 161.86 154.88 -95.27 

GASTO TOTAL: 30.67 1.35 -3.69 22.70 12.38 24.93 -1.26 5.22 5.57 13.44 -11.17 

1. GASTOS CORRIENTES 30.71 -13.88 -0.57 19.77 16.64 29.29 -B.63 18.37 6.25 20.45 -2.60 

2. GASTOS DE CAPITAL 17.24 25.52 -6.97 25.83 8.79 19.61 1.54 -5.38 1.01 9.76 -22.12 

3. ADEFAS 481.93 2.69 -U3 24.42 2.88 26.15 53.98 -20.41 2B.51 -22.35 -36.14 
======================"-==:============================================·========================================::============= 



CONI!NUACIOH DEL CUADRO ll 347. 

. RÉCÁUÓACIOH \'.GASTOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE 1960-70 
INCREMENTOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 

A PRECIOS CORRIENTES !En ~} 
===============================================================================::============================================ 
CONCEPTOS 1960 1%1 1962 1963 1964 1965 1966 1%7 1968 1%9 1970 

INGRESOS TOTALES: 22.99 -U8 14.19 17.37 13.41 18.05 11.32 11.60 16.48 12.54 12.62 

INGRESOS CORRIENTES: 13.86 3.55 12.87 13.68 18.45 18.13 7.56 14.31 16.41 13.12 12.65 

!. ING. TRIBUTARIOS: 11.93 7.02 11.36 14.73 23.61 1.05 21.29 15.46 17.47 11.60 13.11 

2. ING. NO TRIBUTARIOS: 23.38 -19.51 26.17 5.51 -8.92 193.80 -46.89 3.89 5.80 30.15 8.24 

DERECHOS -1.29 7.03 2.43 14.96 9.09 8.90 9.22 9.71 7.98 9.54 6.01 

PRODUCTOS 126.53 9.46 2.26 -2.01 -8.42 54.26 11.34 35.12 3.19 5.81 10.00 

APROVECHAHI ENTOS 15.99 -52.04 88.86 5.12 -22.30 498.29 -69.88 -20.75 7.33 84.76 8.11 

INGRESOS DE CAPITAL: 970.87 -97.46 589.29 280.31 -94.14 -16.28 2297.22 -62.22 22.09 -33.17 8.27 

GASTO TOTAL: 35.50 -3.82 11.46 19.59 16.85 14.15 2.69 19.76 9.34 14.75 19.22 

l. GASTOS CORRIENTES 12.60 14.44 18.80 10.33 21.57 11.61 8.69 9.71 9.43 11.91 23.74 

2. GASTOS DE CAPITAL 75.23 -32.10 0.31 33.19 13.14 1005.40 -90.34 52.58 5.01 14.73 18.17 

3. AOEFAS 110.15 22.26 -11.18 71.96 -7.52 56.35 -23.33 -1.0B '.JU6 41.95 -10.80 
============================================================================================================================ 

A PRECIOS CONSTANTES 
1970=100 

============================================================================================================================ 
CONCEPTOS 1960 1961 1962 1963 1964 1%5 1966 1967 1968 1969 1970 

INGRESOS TOTALES: 11.21 -s.oo 10.86 13.75 7.33 15.39 1.12 e.so 13.70 0.31 7.77 

INGRESOS CORRIENTES: 9.54 0.16 9.58 10.17 12.11 15.47 3.50 11.13 13.63 8.87 7.81 

l. ING. TRIBUTARIOS: 6.72 3.51 8.13 11.19 15.16 0.33 16.71 12.25 14.67 7.40 8.25 

2. ING. NO TR!BIJTARIOS: 22.49 -22.14 22.40 2.27 -13.79 187.13 -48.BB 1.01 3.25 25.26 3.57 

DERECHOS -5.90 3.51 -0.53 11.65 3.05 6.54 5.12 6.68 5.35 5.32 1.53 

PRODUCTOS 116.21 5.90 -0.75 -5.01 -13.26 50.64 7.21 31.36 .0.69 1.72 5.34 

APROVECHAMIENTOS 10.57 -53.59 83.26 1.87 -26.44 484.53 -71.02 -27.31 4.95 77.63 3.47 

INGRESOS DE CAPITAL: 918.30 -97.56 573,68 268.75 -94.39 -18.87 2197.67 -63.26 19.01 -35.65 3.60 

GASTO TOTAL: 29 .. 19 -6.97 8.21 15.99 10.60 11.57 -1.19 ~16.43 6. 73 10.44 14.09 

1. GASTOS CORRIENTES 7.35 10.68 15.34 6.93 15.07 9.08 4.58 . 6.67 6.91 7.70 18.42 

2. GASTOS DE CAPim 67.06 -34.33 -2.62 29.08 7.10 7.72 -6.74 48.35 2.51 10.41 13.09 

3. ADEFAS 100.17 18.18 -13.69 66.31 -12.39 52.75 -~6.23 -3.83 30.97 36.62 -14.65 
============================================================================================================================ 



CONTINUACION DEI. CUADRO lI 

RECAUDACIO!l Y GASTOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERHO FEDERAL DURANTE 1971-80 
INCREMENTOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 

A PRECIOS CORRIENTES (En Xl 

:i4a.. 

====================================================================::=================================::;::::::::::: 
CONCEPTOS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

INGRESOS TOTALES: 7.75 18.87 28.38 34,58 38.36 32.63 41.14 30.62 33.97 69.06 

INGRESOS CORRIENTES: 7.31 -97.64 &332.18 35.73 43.22 27.74 40.73 31.30 34.50 69.09. 

l. ING. TRIBUTARIOS: 8.99 17.3 31.74 37.12 43.36 26.90 42.30 31.50 34.% 69.11 

2. ING. NO TRIBUTARIOS: -9.49 40.16 -12.7 14.61 40.61 43.15 14.92 27.21 24.70 68.82 

DERECHOS 25.69 22.65 10.36 18.64 33.77 45.14 22.18 33.65 24.92 55.09 

PRODUCTOS -18.02 -0.2 14.06 35.34 23.76 24.86 24.15 28.09 10.34 131.50 

APROVECHAMIENTOS -22.57 91.25 -38.38 -7.21 70.55 1469.57 -89.85 18.76 37.76 38.79 

INGRESOS DE CAPITAL: 68.40 3.51 94.82 -41.92 -14,44 2).5.64 83.57 -24.29 -40.34 59.43 

GASTO TOTAL: -3.47 42.17 31.62 32.87 47.17 31.66 26.05 26.32 38.44 60.48 

1. GASTOS CORRIEHTES 0.76 27.34 31.92 41.91 41.15 32.55 30.92 23.79 33.26 58.39 

2. GASTOS DE CAPITAL -14.97 79.57 23.62 21.68 65.30 33.25 21.45 21.40 47.21 71.87 

3, ADEFAS 10.00 39.40 68.71 11.94 27.54 14.94 -0.42 98.84 46.41 26.93 
===================-=============================================================================================== 

A PRECIOS CONSTANTES 
1970:100 

=================================================================================================================== 
CONCEPTOS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

!llGRESOS TOTALES: 1.75 11.90 13.81 9.62 19.55 10.91 8.21 11.88 11.43 31.36 

INGRESOS CORRIEl!TES: 1.33 -97.78 13.24 10.56 23.76 6.82 7.90 12.46 11.87 31.38 

1. !NG. TRIBUTARIOS: 2.92 10.41 16.79 11.69 23.80 6.13 9.10 12.63 12.26 31.39 

2. Il\G. NO TRIBUTARIOS: -14.53 31.95 -22.6 -6.67 21.Sv 19.73 -11.89 B.95 3.71 31.18 

DERECHOS 18.63 15.51 -2.2 -3.28 15.54 21.33 -6.31 14.48 3.92 20.51 

PRODUCTOS -22.61 -6.03 1.11 10.28 6.94 4.36 4.80 9.71 -8.li 79.BO 

APROVECHAMIENTOS 26.91 BD.11 -45.38 -24.43 47.34 1212.98 -92.21 1.69 14.62 7.79 

lllGRESOS DE CAPITAL: 59.03 -2.62 72.87 -52.66 -26.03 163.70 40.59 -35.16 -50.39 23.91 

GASTO TOTAL: -8.84 33.83 16.69 8.22 27.17 10.10 -3.36 8.20 15.15 24.69 

1. GASTOS CORRIENTES -4.85 19.87 16.95 15.58 21.97 10.85 0.38 6.03 10.84 23.07 

2. GASTOS DE CAPITAL -19.73 69.08 9.59 -0.90 42.84 11.43 -6.89 3.98 22.44 33.54 

3. ADEFAS 3.87 31.24 49.55 -8.83 10.22 -3.87 -23.66 70.34 21.77 -1.37 
=::================================================================================================================= 
FUENTE: Elaborado a partir de México. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Estadísticas de Finanzas Públicas 
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357. 

a.wro m. 

Cf:FICCT row. W.. OOBJJlROO Fll'fI\AL l 93B-48 
A, CIFRAS ANUA1.E.S rn MILI.DNES re PESCS 

A PRECIOS <ll<RIENJES 

CONCEPTOS 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

m2'.ESO TOrAL 43B 566 53B 712 802 1150 12BS 1403 1948 2011 2281 

GASro '.MAL 424 486 522 615 733 830 946 1051 1281 1514 2133 

(I:EFICIT) O SUPraAVIT -14 00 76 97 69 320 339 352 fl:i7 497 148 

B. A PRECIOS axmAN'I'FS 
1970=100 

CONCEPTOS 193B 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

m;RE.9J TOrAL 3949 50C6 5070 5934 f!J76 7422 62oS 6406 6957 6703 7407 

G\Sro 'lUIAL 3822 4300 4426 5124 5550 5357 4572 4797 4574 5D48 6925 

(DEFICIT) O SUPERAVIT 127 706 644 810 526 2065 1636 1609 2383 1655 482 



358, 

CDNl'lNUIC!ON !EL OJAOOO 111. 

IEFlClT 10TAL !EL CllBIERNO FElE\AL 19!.!f-59 
A. CIFRAS ANUALES m MlU..ONffi !E PF.S03 

A PRECIOS <lllRIENlFS 

CONCEPTOS 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

~r.arAL 3816 3562 4874 5640 4827 6462 7896 8989 9335 11751 10446 

GASIO TOrAL 2905 3100 3577 4725 5274 7304 8083 9106 10264 12287 11352 

(IEFICIT) O SUPERAVU 911 462 1297 915 --447 -fl42 -187 -117 -929 -536 -906 

B. A l'R&;lOS aJNSTANIBS 
1970ml00 

e O·N e E p Tos 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

JlU{FSO r.arAL 11887 10539 12036 12936 11148 13463 14677 15606 1518'.J 18106 15475 

Gl>SI'O 1UTAL 9049 9171 &'333 10038 12180 15217 15025 15809 16689 18932 16817 

(DEFICIT) O SUPFEAVU 2838 1368 3203 2098 -1032 -1754 -348 -203 -1509 -826 -1342 



OllTINUilCION !fil. aJAaW lll. 

OOFICJT 1UXAL !EL CllBIERN'.) FEl::€AAL 1960-70 
A. CIFRAS ANUALES EN MIU.ONES OC PESC6 

A PRF.CIOS CXJRRIENlES 

CONCEPTOS 1960 1961 1%2 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

lNQ1ESO 'JJJrAL 12848 12221 13955 16379 18575 21928 24411 27243 31733 35712 40218 

GASTO 'lUrAL 15382 14795 16491 19721 230\4 26305 27013 32350 35373 40591 48392 

(IEFICIT) O SUPERAVIT -2534 -2574 -2536 -3342 -4469 -4377 -2602 -4927 -3640 -4879 -8174 

B. A PRECIOS ro5TANIES 
1970-100 

CONCEPTOS 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

~'IOXAL 18147 16695 18508 21053 22597 26074 27930 30304 34455 37317 40218 

GASTO 'IOTAL 21726 20212 21872 25348 28034 31278 30907 35984 38407 42415 48392 

(IEFICIT) O SUPrnAVIr -3579 -3517 -3364 -4295 -5437 -5204 -2977 -5680 -3952 -5098 -8174 



360. 

OMINUACION CE.. aJAllRO III. 

CONCEPTOS 

G\SID '.tufAL 

(W'ICIT) O SUPERAVIT 

CONCEPTOS 

(OCFICIT) O SUPERAVIT 

IEFICIT 'IOIAL JE.. GJBIERNJ FEIElAL 1971-80 
A. CIFRAS ANUAIBS EN MIU.!JNFS re PESa:l 

A PRFJ::IOS <XlRRIENl'ES 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1960 

43335 51514 66136 89009 123149 ló3327 230512 301090 403367 681945 

46715 66414 87415 116145 170931 225043 283661 3583311 496072 796095 

-3380 -14900 -21279 -27136 -47782 -61716 ..J53149 -57244 -92705 -114150 

B. A PRECIOS aN3TANlES 
l97CP100 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

40921 45791 5211.7 57131 68302 75755 81974 91712 102196 134241 

44112 59035 68885 74547 94804 104380 100875 109148 125683 156712 

-3191 -13244 -16768 -17416 -26502 -28625 -18901 -17436 -23487 -22471 

FIME: Elaborado a partir de M§xico. Secretada de Hacienda y Crédito PGblico. ''Fstadísticas 
de Finanza¡ PGblicas. Gobierm Fooeral, Cifras Mmsuales. 1938-1980", México, octubre 
1981. 



a.IAIXID IV, 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

V AfJJR !E.. PROOOCTO JN1EROO BR!JIO 'lUJ'.AL 
(MIU.ílNES DE PF.SOO) 

A PRF.CIOS <mRIENIFS 

(MII.DNES ffi PESOS) 

l 370 968,3 

l 849 262,7 

2 337 397 ,9 

3 067 526,4 

4 276 490,4 

5 874 385,6 

9 417 089,4 

1 714 1693,8 

2 874 8889,1 

1985 (p) 4 558 8461,7 

FUFNIB: Elaborado en base a Miguel fu la l>Wdd Hurtado. üiarto Inforn:e 
de Gobierno. 1986, Arexo Estadístico, p. 79. 

(p): Cifras preliminares. 

-, 
361 .'' 



CllAOOO v. 

VA!Jl!. !EL E'RDOOCl'O lNillRN:l llRlJIO RlR C2ANIES DlVISIONE.S 
(Mru.ONF.5 00 Pl!Sa>) 
A PRECIOO !E 1970 

CONCEPTOS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985(p) 

TOTAL 635 631,3 657 721,5 711 982,3 777 162,6 841 854,S \'08 764,8 903 838,6 856 173,6 &!>7 647 ,4 9ll 544,l 

- /l.Gml?rolARIA, Sil.VICULTURA 63 359,3 68 121,9 72 199,7 70 692,0 75 703,8 80 299,4 79 821,5 82 131,l 84 153,4 86 023,l 
y PE.5CA 

11!NrnIA 15 881,2 17 003,8 19 524,8 22 397 ,4 27 390,7 31 593,1 34 497 ,5 33 557,8 34 169,3 34 495,2 

'.l INOOS'l.RIA MANUFACTURERA 155 517 ,2 161 037,3 176 81&,5 195 613,7 209 681,9 224 326,2 217 852,2 202 026,3 211 683,5 223 987,lt 

~ 34 309,5 32 493,9 36 531,8 41 296,9 46 379,l 51 851,8 49 259,2 40 392,5 41 765,8 42 809,9 

EIBCIIUCIIJ{ID 9 242,0 9 941,3 10 723,7 11 829,5 12 593,9 13 646,7 14 554,l 14 655,0 15 745,l 16 831,5 

: CQ11;llCIO 163 071,l 165 942,6 179 045,2 200 006,l 216 174,0 234 490,9 230 032,3 'J!J7 034,4 213 217 ,9 217 153,4 

nw:Jrotre> 39 847 ,9 42 479,l 47 700,2 55 199,4 62 970,l 69 710,4 67 086,2 63 859,6 67 940,6 69 764,2 

', FillANlAS y llAN:A 68 877 ,3 71 452,3 74 623,0 78 ':h9,7 82 168,4 86 113,2 88 624,8 90 481,2 93 0%,5 95 436,0 

crmcs 85 725,8 89 169.3 94.917 ·'· 101 557.9 108 792,6 116 738.l 122 110.8 122 035.7 125 695.3 125 043,4 

roFNl"E: Elaborado en base a Miguel ~ La M3drld fürtado. OJatto lnfonoo de r.obierro. 1986. Me>m Est:ad!atico, p. 79. 

(p): Cifras prelJm!nares, 



363. 

QlllJID VI. 

nrn:soo IW'S\Jl\JESt\LF.S JE. (l)BJERll) FEm1AL 
(H!IL(»:S !E l'ESOO) 

lllR CA1ID'.lRIA !JXWII~ 

CONCEPTOS 1976 1977 1978 1979 1980 19Sl 1982 1983 1984 1985 

TOTAL 163 258 232 234 310 617 419 415 683 781 931 777 1 520 421 3 408 141 5 164 382 7 896 068 

A. 1l«nsl! QlUUOOES 161 051 229 319 :m 697 418 413 681 658 931 217 l 510 202 3 393 045 5 072 126 7 878 489 
A. I. lMPl.1E5l'lli 144 099 200 574 264 919 353 ()16 492 207 652 li<O 960 595 1 822 353 2 956 105 4 774 961 
- DIR!crOS 66 485 93 950 133 826 173 945 247 284 331 783 463 837 715 008 1 176 612 l 89:1 ISO 

SOCJm\lES !OClll!'ILE:s 33 068 46 378 66 410 97 178 142 844 154 742 159 537 266 382 470 179 722 453 
~F!SlO.S 32 501 4ó 670 66 175 75 479 104 422 149 ll5 248 529 338 063 544 478 9:)1¡ 423 
OlROO 916 m l 241 l 288 18 27 926 55 771 lll 363 161 955 263 274 

- oonm::ros 77 614 106 624 131 093 179 101 244 923 320 357 496 758 l 106 545 1 779 493 2 884 Sil 
P!IOOJO:lCJI y Sll\VIC!OO 21 715 31 444 38 084 46 627 47 780 61 472 176 223 433 912 669 146 1 019 483 
V/Ull IG'J!hJX) ( l) JO 362 111 501 52 702 75 082 llO 380 174 288 216 286 544 491 905 195 l 456 9)9 
<DIEl1Ct0 ElrnlUtR 14 087 17 200 19 668 32 <>13 50 190 63 126 79 427 75 118 122 178 30\ 572 
• El<l'OO:ACllltl 1 785 6 465 4 912 3 239 2 472 3 050 2 244 702 l 987 2 931 
• lKltRrlClQI 12 302 10 735 14 756 28 8C4 47 718 (;IJ 076 17 183 74 416 120 191 301 641 
U9J O 'lfMN::lA !E Blm'S l 034 l 219 l 295 l 306 2 640 2 732 5 175 l) 591 21 060 17 824 
EMPlEAOC\!l ASALIRlAlX5 l 949 2 595 3 332 4 241 5 921 7 930 12 Oll LB 031 2B 781 47 924 
OlROO 8 467 13 659 16 012 19 802 28 012 10 009 7 636 21 322 33 133 38 069 

A.2. lmITAS 11: U. PRDPIID\D 2 790 3 248 2 009 4 240 10 389 20 358 24 lll 286 097 250 034 29 120 
- lNlERFSES 552 155 72 247 295 5 796 519 95 003 173 168 210 
- AI.$lu:ru:5 18 23 ll 46 53 63 130 121 152 361 
- DlVIWl!Xll l 383 l 190 965 2 034 2 958 5 098 5 402 5 733 16 593 7 807 
- f!ffil.LL\S 3 5 3 5 
- OlllOO 834 l 875 958 1 908 7 083 9 402 18 260 185 240 ({j 121 . 20 742 

A.3. cmu:s 00 TR.lllllrAAIOS (2) 14 162 25 497 36 769 61 127 179 062 258 719 527 296 l 284 595 l 865 987 3 074 408 

B. 1U:llJPEl!l.clO!ES OC 
CAPITAi. 2 207 2 915 6 920 l 002 2 123 560 10 219 15 O'J6 92 256 17 579 

ro¡¡n¡ ENmfQ\005 m 
Fm:lroruol Dl FAVOR !E 
!NI'mlOC'l IBOOlATIVAS Y 
!J1l'!!FS'.5 l'Ulll..10.S 903 291 4 855. 121 564 206 2 345 1 15l 72 976 4 511 

¡wro; mIRFl"J.!lll Eil. 
FirelCCM!SC6 Dl FAVffi !E 
EMPRESAS PRIVA!l\S Y A 
PA!Q'IOJLARFS 326 109 36 ll 

JJM:J!SlOOES IN OllRAS IE NJJA 
!IJ'IABtr: '{ AIJ::\NrARlllJJ 14 LB 25 26 14 

C1l'RIJS 964 2 497 2 036 819 l 539 350 7 872 13 934 19 200 13 068 

~: Elab:Jra:lo en base a l'Jguel le 1" Madrld. lllrt&lo. Ol.lrto lnfo""' de Gobierno. 1986. ~ Estadístico, pp. BNl8. 
(l): no 1976 a 1979 se refiere al ISJM 
(2): Incluye mlner!a, exportacilíi de petr61eo y pago diario y misua]., 



ClJAmO VII. 

C'.ARQ\ FISCAL !EL OJBIERID FEIElAL 
(M!1UMS I:E PESai '{ i.) 

CONCEPTOS 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

PROOJC'ID INillRN) (A) l 370 968 l 849 263 2 337 398 3 CYJ7 526 4 276 490 5 874 386 9 417 089 17 441 694 28 748 900 45 588 500 

IlGUlS(6 l'!mlUPUFSl'AIE 
!EL QJB!Em) FEim\L (B) 163 258 232 234 309 617 419 415 683 781 931 777 l 520 421 3 408 141 5 164 382 7 896 068 

(B) 
CARG\ 'FISCAL• (C)a- 11.91 12.sf> 13.25 13.67 15.99 15.86 16.15 19.88 17.96 17.32 

(A) 

FUENJE: Elaborado en base a M1gutl Da la Mldd.d lllrtado. Qiarto lnfonre de Gobiem:>. 1986. Anexo Estadistica, pp, 94. 



ru\ll!O VUI.1 

Sl'L'!tR AJBLIOO (') 
(lilUJMS OC PES/l;) 

CASIO 11lIAL =uxl 

CONCEPTOS 1976 1977 1976 1979 l!:ell 1981 1962 1983 1984 198S 

GISl1l '!Ur..IL l!JmCJDJ 490 637 672 76S 870 71S l 170 7% 1 760 037 2 7fll 6lO s Sl4 7b6 6 492 5fll 13 23S OlS 20 923 Sl6 
A. SF.cIOR wmw. 274 962 354 716 442 034 6SI 432 l 001 :l47 l 556 489 3 381 792 s 600 868 8 257 724 13 6S9 679 
- U'.GISlATillJ 516 214 26(, 34S 654 l 066 11.SI 3 495 6 746 10 272 
- l'lill3IrOCIA lll !A roll'IJBUCA l 166 b67 705 1 140 11 890 6 983 12 590· 4 711 6 742 10 513 
- JUDlCIAl. 204 471 655 819 1 161 l 790 2 599 2 251 11 06Q 19 500 
- GlllllUOClCll 980 1 151 l 901 2 684 s 016 8 678 10 093 12 289 32 394 42 600 
- RE!iC!DtE.S EX!liRICllES 766 l 271 1 926 2 297 2 595 3 51.S 6 747 10 024 20 257 30 563 
- WCID«:I\ Y rnmrro llJBUCD s 266 6 505 8 106 10 831 221 499 299 612 479 232 666 4511 467 330 796 Jl.Z 

(1) {l) 
- wm;i. NACIDW. 5 927 7 496 8 69'1 10 712 12 602 23 408 34 006 66 962 145 733 221 1196 
- AQ!.ICU!.'IUFA Y RfC1JR. llIDRAIJl.tCXX: (2) 4 159 19 997 27 llO 37 201 91 060 132 (1¡7 173 974 216 813 339 513 496 978 
- <X:t1Ut1ICN::IOOES Y nwseam:s s 559 6 3S3 10 176 IS 730 40 022 65 176 106 911 234 866 413 072 646 649 
- ml!llCJO Y flllEN11l INWS'llUAL (3) 1 090 824 l 374 l 998 42 667 63 320 94 1.a2 155 397 395 ll05 533 597 
- EIXJCN;IOOPUB~lCI 42 4% M 761 17 562 102 955 139 971 220 466 366 608 4BB 667 626 712 1 332 OJI• 
- SAlllO (4) 6 237 9 494 12 460 16 roo 19 626 28 1.68 45 313 60 646 103 ro¡ 169 SS5 
- tl\IUN,\ 2 731 2 6211 2 742 3 830 4 73S 6 962 10 560 20 llY• J6 lll 75 363 
- 'IJl.\IWO Y P!!IMSJ.ON SJCLIL 523 656 l 014 1 430 2 596 7 029 8 056 6 042 ll 351 18 006 
- ~NllMIA · 1 199 1 762 2 561 3 471 6 539 8 933 10 628 20 714 32 556 41 760 
- !'ESCA 12 630 585 1 196 l &>7 6 395 13 728 14 357 21 205 JO 333 43 469 
- l'ROClllW:lllUA CWIL. lll !A IIBPUBUCA 299 474 M8 873 l 2()'1 l 853 2 587 3 961 7 438 12 S21 
- EN!ll.G!A, 111!& E l!UJSI!UA 
P~(S) 2 009 l 410 2 379 4 174 101 797 118 518 248 157 522 659 595 li02 l 130 56'1 

- AroWCI<HS A w:J.llO OO:W. (6) 3S 244 38 820 78 349 138 461 
- !ESARllOU.O IJRIWIJ y !lllLmA (7) 8 466 8 878 12 761 19 838 J6 336 61 988 63 58S J6 427 69 043 71 746 
- 11JRilHl 27S 687 1 017 l 371, 4~ 6 471 8 89S 10 458 16 931 21 693 
- INVERSlON YllWCIFRA (8) JO 584 62 ns 42 4S7 66 S25 
-~ ti) S!I:l'CIUUBU:S (9) 103 044 90 ass 101 416 16S 166 S2 385 90 476 48 228 266 453 61 363 257 /154 
- !EllD.\ !UBUCA 38 736 63 '.l'll ll9 '•60 175 474 19S 398 373 27S 1 SIS 104 2 410 968 3 371 868 s 777 243 
- l.'IWWilClQ¡ Y PR<SIJl'!IFS.lO (LO) 2 4&J 3 /,.\8 I¡ 4úB 7 711 11 674 17 160 23 6JO 39 S92 58 641 
- lllSAR!W1l RFG!OOAL (ll) 60 225 64 071 229 17S 319 781 
- a:mw.oRIA GRAL. lE U FEIE\. (11) 3 421 s 456 6 679 
- PAR'.l'ICIPAC!O!llS A l'SLIOC6 Y 

t1111CIPICll (l2) 8%:l88 1 336 263 
- EllOO/IC!lH'S PARA 

SAIE;\MlE!llO FnWl:IEPO ( 1) 33 S96 

B. SEC'lUl PAAAESrATAL OM'ROl'.AOO 21S 67S 318 069 428 741 Sl9 364 718 690 l 204 141 2 132 9711 2 891 692 4 977 291 7 263 637 - 1'12€( 60 067 106 357 158 1¡71 llJ 4S3 347 4SS 601 621 1 21S 982 l 368 921 2 16) 571 2 6SI 136 
- Ol-!, fID. lE ELE.C. 30 LS7 48 ()119 76 255 7l 123 ILI• 935 120 21lll 174 026 232 916 Sl2 633 700. 6113 
- CIA. re w. Y FU. IEI. cmrno S.A. 10 87S B 5117 9 S28 11 460 IS 353 19 1176 33 502 S2 017 96 882 1S3 004 - mrI'll!fl(1 S,A. 7 83S 13 lól IS 227 20 008 29 207 50 269 49 7Sl 61 817 103 400 168 Sl4 

- DIESEL 11\C!OOAL, S.A. 7 548 8 294 9 913 ll 1113 17 7LJ 21 ()115 26 ()\2 31 009 107 436 177 21Y1 - SllUWGICA fllC!CML~ S,A. 909 932 l()!.O l 289 l 76S 2 767 4 090 3 900 6 S99 18 173 - a:NmUXl1llA iw:1Q{AL lE 
GIRllal lE FE'J10CAlUUL, S.A. l 503 2 2LS 3 29S s 781 6 460 9 223 LO 750 16 562 25 467 28 546 w 

en 
- SIIDlllGICA l/IZ.Wl ~ 

CARlEWH.IS '!ROCll\S, S.A. 3 764 2 &>2 3 567 4 64S 6 JSS 13 \S7 26 657 58 962 <JI¡ 482 169 923 



Cllll'lHJ.IClll IEL Ol\CRJ VUI. I 

51'.C11'.:RIWUOJ(*) 
(llILUNS te l'fSOl) 

GISIU 'lULIL l'.Ja!CIOO 

CONCEPTOS 1976 1977 1978 1979 I~ 1981 19112 19113 1984 19115 

- AL'l'C6 ID<IOO !E HF.X!Ol 182 449 304 085 
- rum~~.s.A. Sl 100 84 007 
- AZU"»., S.A. tE c.v. 373 324 
- rnuux:.IRllILtE lllClOOAIFS 

IE l'EC.la>, S.A. 7 91(1 10 025 ll 051 15 ns 21 307 25 864 34 022 64 l87 136 724 224 866 
- FmlOOIRRIL IEL PM:IF!OJ S.A. 00 C.V. 9 112 l 557 1 974 2 200 3 732 4 545 4 906 9 140 19940 27 754 
- FERROCARRIL OIDllWUJA AL ru:m:oo, 

S.A. !E C.V. 256 l87 594 708 1 158 l 546 l 869 2 211 4 002 6 366 
- mulOCARRIL SCWM-llA..IA CllLlFOONIA, 

S.A. !E C.V. 1.17 157 451 1,¡,9 748 1 138 l 374 l 100 4 161 5 432 
- C/KIIOi Y rumra5 FED. !E 

IlGU'SOO Y SERV. a::m<r6 l 452 l 834 2 29J 2 '112 2 829 4 481 1, 476 2 177 2 675 42 114 
- AE!<OOAVF.'l !E !!EX., S.A. 3 241 4 127 4 689 6 133 10 505 13 367 20 050 46 611 00 636 132 lló 
-~ y S!llV, A!JXILL\Rffi 686 9119 931 2 721 4 435 8 030 13 248 6 930 14 536 24 569 
- P!Wx:roG FOOESrAUS MEX. 51 86 94 187 370 426 503 960 2 103 4 241 
- lit1U'StAL Vlcm!E QJElUlOO 75 9') 129 243 295 298 464 865 l 374 2 311 
- l'IQJJCTll; Pl$Q1!l!OO HEX., S.A. !E C.V. 5 631 8 716 8 600 7 629 10 663 17 683 JO 244 57 501 62 400 138 691 
- INSirnlIO MEXICIHJ lEL 001! 1.61 5 184 5 972 6 962 8 952 10 877 14 922 26 316 44 665 121 407 
- cn\\.5\Jro 18 619 29 1+65 41 767 38 952 39 132 91 871 164 522 362 106 500 741 491 6911 
- IIB!'. )E(. !E ali. EIOEIUll\ liYJ 375 426 9')3 1 560 2 333 3 340 3 557 3 687 5 945 
- IDlllUA tw.. PAAA IA ASIS'lm:IA ruB. 6 222 7 135 6 l8l 10 651 14 121 20 733 29 418 45 555 72 196 121 700 
- PIPSh 5 059 l 106 ,, 639 6 160 10 736 13 637 22 576 ~ 554 59 300 
- DtSS 2ll 889 lfJ 437 1,5 0711 60 557 85 022 114 41•2 191 141 306 672 453 236 740 8911. 
- rsssm 9 633 11 937 15 603 18 306 29 205 37 295 61 038 105 964 164 592 282 294 
- IIB!'. Noll.. PARA !l. m;ARFOl.W al 1A 

CXJUIID\D IWRAL Y CE IA VMfIDI 
rorul.11\ 156 8J lll 115 200 626 

FIEl!E: Elaborado en 1nne a tl!>dco. 5ccrer.ar1.a de !'<"Ogra.xilin y Presupuesto, ClJmta de la llacl<nda l.'(iblica, Citado por H!guel. De i.. thlr!d llirtado. ClJarto 
Inform de Cob!Alrno. 19116. t.rem Eetad!stico, PP• 97 a 100 

•: lb !rcluye Distrito Faleral. 

(1): f.Bte raw oo ao6 a (lllrtlr de 19115. 
(2) l Incluye frdUBtds militar• 
(3): !lasta 1976 se demlin6 Sccretarfa de !grlcultura y Coooder!a. 
(4): llosta 19114 se doiomin6 Secretaría de Salubridoo y Asistencia. 
(5): llaata 1976 ao deRnlnó Secretaría de Patrlitmlo Nacional, de 1977 

a 19112 Aset1tamlentos 11.mma y a.ras l.'(ibllc:n<1, 
(6): Este nm:1 se cre6 a portir de 1984. 
(7): !lasta 1976 se dencmln6 Soecretar!.a de Cllrna l'(iillcas, de 1977 a 

1962 ""°"""'lentos lhnsnoo y Cb<OO l'Uhlicas , 
(8): A pertk de 1984 dL'!l4pon!OO .. t. """· 
(9): Hasta 1984 se demlin6 Fzogaclllf,.. ldlciona.les, 

(10): Este rao:i oo cre6 a partir de 1977, 
(11): Estos ramo oo orearon a partir de 19112, 
(12): Este """' oe cre6 a partlr de 1984. 



OJMR) VIII,2 

SEC'roll l.'UBUOJ 
lNVERSION, 0015\M) SOCIAL, GASl'OO DE I.EGITlliACION 

(MIWJNES rE PESOO) 

CONCEPTOS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

G\SlU 'lUrAL FJERCIDJ 490 637 672 785 870 775 1 170 796 1 780 037 2 760 630 5 514 766 8 492 560 13 235 015 20 923 516 

A. SECJ:OR CEN.l'RAL 274 962 354 716 4112 OY1 651 432 1 001 347 1 556 489 3 381 792 5 600 868 8 257 '724 13 659 879 

A. l, INVERSION fCCIAL 114 887 169 011 211 246 302 254 578 999 865 095 1 749 826 2 904 191 4 1130 789 7 134 540 

A.2. OOIB!Ml SCCIAL 87 065 95 594 119 059 179 985 . 223 949 370 051 853 129 \ 352 380 l 906 255 3 200 521 

A.3. Gli5fOO lEGITIMACION 73 OLO 90 111 lll 729 169 193 198 399 321 343 778 837 l 344 297 1 920 680 3 324 818 

B. SF.Cl'CR PARAESfATAL 
CllíllUL\00 215 675 318 069 428 741 519 364 778 690 l ZOl1 141 2 132 9711 2 891 692 4 977 291 7 263 637 

B. l. INVERSION SCCIAL l3l 703 201 391 287 155 354 761 5S9 963 856 654 1 584 631 l 887 621 3 540 897 4 812 528 

B,2, <n51HJ SOCIAL n 350 109 168 132 m 152 9S9 203 0'16 324 421 SIS 585 922 201 1 360 511 2 323 384 

B.3. GASl1ll LEGITIMl>CION 6 622 7 510 8 809 11 644 15 681 23 066 32 758 81 870 75 883 127 725 

C. RESOON 

C. l. 'lUrAL JNVERSION S:X::IAL 246 590 370 tm. 498 401 657 015 . 1 138 962 l 721 749 3 334 457 4 791 812 7 971 686 11 947 068 

C.2. 1'0li\L CXMilli) SOCIAL 164 415 204 762 251 836 332 944 426 995 694 472 1 368 714 2 274 581 3 266 766 5 S23 905 

c. 3. rorAL Q\SIDl 
l.E.GlTIMfCION 79 632 97 621 120 538 100 837 214 000 344 409 811 595 1 426 167 l 996 563 3 452 5113 

..., 
lilJl:NIE: Elaborado en base a li?rlco, Secretaria de Programcilin y Presupuesto. OJcnta de la Haclen:la l'Ciblica. Citado por Ml.guel. u. La tt>ddtl en 

lltrtado. Cllarto lnfocme de Gobiem:i, 1986, N'l!XO Estad!stico, PP• 97 a 100. .:-' 



CllAOOO lX. 

Strut.croll FmlOC!l'.RA tfl. SECm\ PUBUOJ 
(~CEl't!SOS) 

OOFICrr P!!llSUl'llESrl 

CONCEPTOS 1976 1977 1978 19(9 l'lOO 1961 1962 1983 l9t!4 1985 

A. JNOO:SOS 11Jl:AI.F.S Jl7 005 
436 "'"' 

51l7 163 793 579 l 100 543 l 581 148 2 887 233 5 820 676 9 836 445 13 851 979 
roum?llES 3l4 533 43J 295 518 893 791 649 l 178 127 1 5n 134 2 871 383 5 790 973 9 706 700 13 775 889 re Cll'tr.\L 2 552 3 149 3 270 1 930 2 416 4 011. 15 850 29 903 129 745 76® 

1!. GASJ.tG 1l7l'AUS 44'1 452 531 Z49 708 32Jl l 016 665 l 520 657 2 429 207 4 600 496 7 658 954 11 684 741 16 784 754 
OOUUENll:S JZl 852 384 930 483 150 656 077 941 715 l 553 051 3 238 146 5 481 438 8 386 701 IZ 931 724 re 01PtrAL 113 299 133 534 203 146 321 742 531 /¡:J() B06 109 l 257 204 2 001 796 l 095 617 2 285 5)) 
MDIS 9 301 12 785 22 032 38 &'16 47 512 70 047 105 148 175 720 202 42.3 Y,7 500 
-~ 3 064 3 287 5 288 N.O, N.D. N.O. N.O. N.o. N.O. N.O. - m CAPl'LIL 6 XJ1 9 498 16 744 N.O. N.O. N.o. N.O. N.O. N.o. N.O, 

C. (W'!Cll') O SUPWAvtr ? - 127 367 ~sos -121165 -223 086 -340 1111 -648 059 -1 713 265 -1 838 078 -1 848 296 -2 932 m 
D. VAllJJCim EN <l'EllACIOOfS AJlNAS -ll 571 -11.64 -9 202 ..¡¡ 976 6 656 -17 7.53 -26 317 132 5()1¡ -191! 321 -{,5 060 

e. (l:Eli'ICIT) O SU!'EllAVIT 'l1JL\L -138 938 -';16 269 -130 367 -232 062 -333 /158 -i365 3l2 -1 739 562 -1 705 574 -2 046 617 -2 297 835 

l'. rnw«:IA'l!Flll'O ll'1. t'El'Ietr 
AIHNlO IEl'O !E lA [EIJO,\ 148 562 100·665 137 454 250 '!J.4 J60 423 927 243 l 869 613 2 302 833 2 '09 145 2 997 8)5 
- INmlm. 110 41!6 56 721 28 692 N.O. N.O, N.O. N,D, 11.0. 11.0. N.O. 
- ElClERNA. 38 096 43 944 100 762 N.O. N.o, 11.0. 11.0. 11.0. N.o. 11.0. 

OO!CCN:l.fll 196 093 208 963 307 840 434 390 626 756 l 327 738 2 92l 597 3 257 732 3 9413 736 s 093 OOl 
- lNIERNol. 133 roo !OS 252 94 863 N.O. 11,D, N.O. N.D. 11.0. N.o. 11,0, 
-ElO'fl1N.\ 63 063 103 711 212 977 N.D. 11.0, 11.0. N,D, N.O. N.O. 11.D. 
~ 47 511 108 2~ 170 386 18) lt66 266 333 ll:lJ 495 l O~! 924 954 899 1 669 591 2 095 173 
-~ 22 5f¡/1 48 531 66 171 61 179 N.O. N.O. 11.D, 11.0. N.o. 11.0. 
- ElClD1NA 21. %7 59 767 104 215 121 &J7 N.O. 11.0. N.D. N.O. 11.0. N.O. 

O. VAlU/Cloo !E DISl'ON!ll!UMrES -9 641¡ -4 396 -7 087 -181362 -26 96S -65 931 -1)) 091 -597 259 -232 52ll 

H. wncrr tEI. sa::rra llJllUCO 
11.1. ron. w. Y tllGllruHS Y !l1PRESAS 

o:mrou.ocs ~ 136 628 97 024 126 902 215 712 JIO 370 825 739 1 637 :J66 1685992 1 '>41 266 2 870 619 
CXlllIElOO mEW. 101 863 63 001 72 690 150 ll3 192 324 496 884 l 554 642 1 680 761 2 230 610 3 062 125 
~ y EMl'Rf&\S ())tlIR()[.AOCG 
l'RElltl'lll:SJAU-1ENU:: 34 765 33 223 54 212 65 599 118 046 326 855 82 724 5 231 -289 344 -19l '.jJ6 

H,2, mt'AKml!NIO tfJ. O, P. 2 310 -755 3465 16 350 23 osa 39 573 1012.16 19 563 105 351 127 216 
11.3. sa;ro¡ EVBLICXl Fl'Jl1W. 131! 938 96 269 l30 Y,7 232 062 333 458 ll65 312 l 739 582 l 705 575 2 046 617 2 '197 835 

w 
fl.Em:: l!laborlldo a ¡mtir dll Socretada oo Progr....,tón y ~to. 

OJarto Tnfonm de ~llobll?~. 1966. kit= Fntnd!'.stico, PI'• 184 y 185. 
aieni:a oo ia 11!cie00a robUc4 r00era1. Citado por ll!gue1 DI La Mlddd lbrta:lo. ~ 



' . 

aJAmO X.l 

r:m:lA rom.I~ 1N1'ERNA. Y EXI'ERNA lEL SECIDR PIJBUCO 
(MILI.D~ DE PE.SCS) 

TOTAL 

1976 330 104 

1977 361 417 

1978 475 166 

1979 653 587 

1980 896 270 

1981 1 351 652 

1982 4 553 031 

1983 4 731 648 

1984 7 550 968 

1985 {p) 15 532 700 

FUENI'E: Elaborado a partir de Secretada de Hacierxla y Cdídito Público. 
Direcci6n General de Crédito PGblico. Cita:lo por Miguel fu la 
l9:irld litrtado. Cuarto Infonre de Gobierno. 1986. N:em 
Fstadístico, pp. 218 y 221. 

(p): Cifras preliminares. 



aJAmO X.2 

lEIJDA. IWUCA lNlWIA Y ElCl'EAA\ IEL sa:roR l'IJDUaJ 
(MIUOIES re l'l'.5CG) 

CONCEPTOS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 (p) 

A. lEIJDA. J1IIDU!I. IEL OOBLEml'.J f'ID:llAL 310 504 338 '.iOS 448 902 623 830 862 457 l 298 691 '• 1,91, 157 4 669 092 7 481 590 IS/¡(¡() 626 
A. l, OBUGICIONES 243 367 290 936 369 919 499 929 683 974 l 0-.l 333 2 767 745 3 718 419 5 600 004 10 530 315 

DCRECTA 237 129 285 407 365 507 490 612 670 816 1 022 394 2 7114 787 3 688 386 S SSI• 386 10 493 810 
- EMISIDN IE eoo:.6 Y lWaJ re MEXlOO ( l) 234 206 234 354 358 127 471 835 621 830 959 536 2 617 632 3 /¡(¡() 469 s 230 315 8 304 602 
- lWl.ll N.\L, IE 00RAS Y S!l\VICIOO 

runucm, s. N.c. l 661 2 611 l 247 834 421 8 o o 
- NICIOOAL FJNAIODlA, s.11.c. 849 3 742 ,, 533 6 310 14 640 15 llS 37 113 40 491 273 807 586 400 
- ll.llOJ N.\L, r:ll CiliDlCIO EXr, 1 S.N.C. o 300 o o o o o o 
- rnEDITOO D!RECI05 413 J 400 l WJ 11 573 33 925 47 735 89 982 187 426 so 864 l 602 808 

A.5lMIDA 6 238 s 529 4 412 9 317 13 158 18 939 22 958 30 033 45 018 36 505 

A.2. OISPOOICIOO!ll 60 825 51 603 112 193 .344 286 5511 424 1 440 287 3 712 941 s 573 643 7 172 902 15 106 842 
DI.RFCl'A 59 305 51 430 172 il'J3 )/¡/¡ 286 554 424 1 440 287 3 712 941 5 562 003 7 154 890 15 706 842 

- "flSI<ll lE ocm; Y lWaJ !E 11!XICJ (1) 58 l'XJ 114 001 169 972 332 814 522 631 1 381 030 3 659 568 5 493 598 7 097 809 14 147 016 
- BAIOJ :~.L. ¡¡¡ OBRAS Y SGRVICIOS 

ttmucm, s.i~.c. o 950 o o o o o 
- NICI.OIW. FJNAIODlA, S.N.C. 465 3 092 2 121 2 0-.2 9 043 2 689 26 940 25 110 43 897 153 036 
- lWC1l 00., IE a:HERCIO OO., S.N.C, o 300 o o o 3 282 o 
- ClEDITCl:l DIRECml so 3 007 o 9 430 22 750 41 286 26 433 43 375 13 184 1 406 790 

ASUIID\ l 520 113 100 o o o o ll 560 18 012 
'IUl'AL IE OBU~ ~ 
DISl'CBICIOIFS 304 192 342 539 542 112 844 215 1238 398 2 481 620 6 480 686 9 292 062 12 77Z 906 26 237 157 

A.3. Nill1'!1X.'IONl:S 9 508 11 362 93 413 223 571 J81¡ 456 l 122 702 2 332 027 4 839 399 5 809 860 11 691 727 
OIIU:Cl'A a 650 10 517 91 912 222 256 383 123 l 118 916 2 328 794 /¡ 824 277 5 002 731 11 678 583 

- EMISIOO !E ocm; Y lWaJ !E MEXIaJ (1) 7 354 10 220 87 121 220 166 376 157 1 075 983 2 274 802 '• 762 056 5 795 196 11 657 370 
- IWrn N.\L, Il: OBRAS Y SERVICIOS 

run1.rcm, s.N.C. 35 o l 363 413 413 413 o o o 
- NIClOOAL FIIWCIERA, s.N.C, 1 143 201 l 329 216 2 208 2 210 9 842 21 570 5 553 19 195 
- IWOJ IN.. CE O'.llm::lO OO., S.N.C. o o 300 o o 3 395 o o o 
- ClEDrIOS OIRl:x:I'OS 118 96 1 799 l 461 4 345 36 915 114 ISO 40 651 1 982 2 018 

A.5lMIDA 858 845 l 501 1 315 l 333 3 786 3 233 15 122 7 129 13 144 

A.4, AJUSIFS Pa\ VARIN:!ONES EN EL 
TIPO IE C.\!1Bl0 15 820 7 328 -;¡9 164 1 895 18 581 336 012 209 942 143 709 491 614 
DIRFCil\ 15 809 7 365 -81 162 l 886 18 448 333 950 206 011 139 742 482 538 

- EMISION CE OCIDl Y IWOJ OC MEXlOO 15 009 7 365 -;!l 160 1 565 14 485 273 331 lll 294 87 184 289 641 
-rnEDITOO DIRl:x:I'OS (2) o o o 2 321 3 963 60 619 94 717 51 958 192 897 

A.51MID\ ll -37 -8 2 9 133 2 062 3 931 3 967 9 076 

A. 5. = ,\JUS'JES o o 292 3 022 6 620 21 192 9 486 6 487 374 835 423 582 
OIRF.Cl'A o o -1 2915 1 950 ll 759 4 296 -218. 374 999 428 027 
ASU!ID\ o o 293 107 4 670 9 433 5 190 9705 136 .... 445 w .. p 



OlmNUACllJN [EL ClWlU) X. 2 

IEm l\JBUCA lNllllWI Y EltI1lAA'. !EL SECim l'UllUOJ 
(HIUIN"S IE re;a¡) 

CONCEPTOS L976 1977 1978 1979 1980 L9Bl 1982 L98J L984 1985 (p) 

n. OllUGACIONES [EL SEC!()(\ l'UllUOO FE-
OO!AL l'a\ lll1ll\ ElClERNA A PlR.O re 
w f>io o M/1.5, roR !EUllR rnw. (J > 

(4) 
TOTAL L5 92J LO L85 25 rm 28 3l5 32 322 112 207 49 549 52 779 68 994 7l 626 

B. L. SECl'OR OJBIERUJ 3 528 4 2n s 427 5 524 s 953 7 946 lJ 122 17 591 25 225 25 963 
GJ!ln:m:l ~'E!ElAl. 2 864 3 669 11 797 5 lJS s 622 7 2J4 12 1176 16 963 24 653 25 634 
IEPAKli'l1ENIO IEL Dlsn\ITO FE00RAL 52L 468 sos 274 2Jl 329 580 565 511 187 
CXMITE A!MINISl1WXl\ IEL P!IOCRA'll< 
FlllllW. !E ClllS'llUXl:. re f:ECUEIA'l L43 L35 L25 llS 100 8J 66 63 6L 142 

B.2. E1PRFSIS !IJIJUCAS L2 395 15 913 19 600 22 79L 26 369 34 561 36 427 35 188 43 769 45 663 
tD FINA!C1ERA5 8 788 LO 393 12 553 14 6J7 L7 471 2J 651 25 659 25 232 29 494 31 716 
- amROl;\l}\ ~ 6 J70 8 640 ll 0511 13 202 15 834 21 1193 22 686 22 008 26 704 28 171 

St:.Cl'm ru:cnuoo 3 264 3 734 11 813 5 82J 6 004 8 225 8 142 8 025 7 232 8 200 
sa;IUR~ 540 633 546 371 366 407 428 473 468 1 178 
ID@[ 1 827 2 95L 4 322 5 002 n61 11 4111 12 558 12 177 15 802 15 :zoo 
ColMllm Y l'IEm'.S FEtl'lWJlS re 
llGU!:s::6 Y SERV. a:mIDl 212 219 208 140 IOL 75 so 46 35 86 
A!'llOOA.VES re Ml:Xl.00, S.A. 39 30 25. 20 14 13 2 26 84 74 
Fa{l'ILIZANifS Ml:Xlc.AIW, S. A. 8J 79 102 141 265 422 367 J76 600 823 
a:mwro S\llAGW ll8 L26 139 l93 164 190 219 ll6 90 133 
oorrruro Ml:Xl.Q\llJ IEL et.FE 3 3 2 2 
SIOOUJRGICA LIZM«l ~. S.A. 284 3L7 336 287 255 193 290 35L 586 1 003 
PROOJCro) ~ HEXl.CAlnl J2 JO 3L 29 27 ll ll 
<mlSl.Jro 516 SJL J92 369 527 619 401 1 336 1 353 
Pl«lWCIORA E ll!PClUAlXllA lE PAPEL, 
S.A. lE C.V. 6 6 4L 
Sill'lll.RGlCA HEICIOOIA 2'1 

- llJ a:N!lUJIArnS PRESlJl'\JC'SI'J\Ul 2 418 1 753 L 1199 1 435 L 6J7 2 L58 2 973 3 224 2 790 3 545 
SISmlA. lE TIWfü'(RIE OOU:O'Il/O 24J 277 J8 53 2 49 42 44 37 5 
AL'OC6 llllllli 1E MEJC[CO 434 455 412 JBI 358 3511 . 399 372 441 473 
'.IELEEOO:li re MEXIOJ 597 687 751 775 752 730 897 934 941 1 103 
OIRC6 (5) 1 054 270 274 ?J6 525 1 045 1 6J3 1 876 1 8L2 1 964 

- FillAN;IEMS 3 607 5 520 1. 047 8 154 8 898 10 910 LO 768 9 956 14 275 13 947 
tl\CIOO\L FINAN'.:WlA, S.N.C. 1 792 2 196 2 LJO 1 369 2 462 2 462 2 292 2 264 3 734 4 831 
IWOl NAL. IE 00MS Y SER'l1ClCl5 
ruBUa:G, S.N.C. 499 692 817 1 630 L 730 1 9)6 2 053 1 711 910 361 
JWm tw.. =l'ECl.llRIO, S.N.C. (6) 407 65J 1 100 1 230 l 281 1 616 l 994 l 894 2 927 2 570 
FI!El()}llSC6 !EL OOB. ~ 425 509 613 754 661 l 522 1 196 L 237 L "13 2 172 
OI'RC6 484 1 470 2 307 2 171 2 564 3 224 J 231 2 aso 5 291 4 Ol3 

;:¡ . 



o:Nr!Nl.lt\Cletl 1EL ClWllD X, 2 

a-llDA l'\Jilt.l~ !NlElllj.\ y E:Xnltll\ ro. 9'.Cl1'.R l'OBUOJ 
(KI!liltf'.S 1E PESai) -

CONC&PTOS 1976 m1 1978 1979 1960 1981 1982 1963 1964 1985(p) 

c. tEllllA. OlC!l!l!NA ra. sa:rat runuro 
A PU\ZO !En\ !E UN tJIJ, POR IDllXll 
ANlli EL 001WUOO (SAl.OOS) 

(7) 
TOTAL 3 677 2727 U.37 1 442 1 491 10 754 9 325 9 777 :l84 454 

NICIONAL F1NA10ERA, S,N,C, 630 l58 379 24 150 2 002 l 687. 1 698 17 
B.llm IW.. rE OBRAS Y S!RVICIOS 
l'\JilL!rol, S,N,C, 126 172 27 476 79 727 790 ll98 
l'EIP!lLEOO !EXJ:C\lm 394 87 157 4 063 J 159 2 964 
SOCIEllAO !E<ICANA IE OlEDCTO 
lNruSilUAL, S.A. 400 527 l23 ?28 441 47J 
lWOl NA!.. !E Cl'.MfX'IO OO., S.N.C. l ()/11 676 2117 460 295 ¡ 312 l 143 l 103 203 237 
lWOl IW., llGlíl'l'CUARIO, S. N,C. (8) 
lWOl IW., rE rnllll1U l!VRAL, S.N,C, (9) 574 463 53 45 790 588 671 
VllWCI!ll/\. t!\L. A2tX:AREM, S.N.C. (10) 182 22l 108 26 60 l6<\ 442 
omos {11) 322 421 300 228 324 1 327 17911 2 OOl 181 200 

!EIJDo\.~JE.SECJ.'00!'\JllUOJ 
(RFSINll) 

(12) 
S"1.00 N.. FINAL IEL ti1J 19 600 22 912 26 264 29 757 33 8l3 52 961 58 874 62 556 69 378 72 080 

(13) 
!'!.IZO Mmit lE UN Aib l5 923 20 185 25 027 28 315 32 322 42 7JJ7 49 549 5Z 779 68 994 71 626 

(14) 
PIN.O Mmlt rE UN ti1J 3677 2 727 l '237 1 442 l 491 10 754 9 l25 9 777 384 454 

ru:m:E: filabora:lo a part.lr do la Sccretar!n de Haclm:la y Crédito l'líblko. lllroccl.6n C::.reral de ~to !libllco. Cltalo por Hlguel De la thlrir llJrtOO:>. 
Qiarto Wo'1lZ! de Goblcm:>. l986, AreXD Estad!stico, pp. 218-221. 

(p): Cif rns preliminares. 

(1): 'Incluye OITES y l'ErnOllClU;. 
(2): Ircluye los ajustes de NAFINSA. 
(3): Sal.dos al final de cado perWJo, 
(4): lrcluye 868 millones de d6lares por cooc.cpto de varfadori:s en el tipo de c.Til>lo y otrns aj1Stes. 
(5): A partir de 1975 se fusiona el llaneo Nilciooal de Cr6dito i!lJrnl., S.A. 
(6): Ircluye 7 millorr.s de dlilares por concepto de vadaclores en el tipo de caii>!o y otros ajustco. 
(7): A partir de 1975 las &neas de Crédito /<gr!a>la, F.jidal y ~pero:irio "" fuaionan con el Banco !Wonal de Océdito ~ral. 
(8): Ircluye c:l.fras de los Bancos l!xioMJ. de Cr&IJ.to .Wfoila, S.A. y lbolonal de Oc&ll.to lljidal, S.A. 
(9): A partir de 1973 la <!ruda eitterlor de Flnanciera Al:ucarera, S.A., se incorporo en el total. 
(10): Fntre loa pdnctpal.es destaca! FDU'l!EX, cmA5Ul'O y AIM!.I. 
(11); Ircluye ajU!ltes por varlac!ones en el tipo de Cllld>lo y otros. 
(12): InclU)'l 868 llillones de d<Slares por conmpto de vartadores en el tipo de caii>la y otros ajustes. 
{13): Ircluye 7 millones de d61".""' por ."'°""Pto de van..clones m el tipo de caii>l.o y otr:oo ajustes. 



CUADRO XI, 1 

ULLlllES DE PESOS! 
DATOS BASJCOS DE JNGRESOS Y r.\STOS DE LOS ORGt-lUSliDS Y ElfPRESAS PAAAESTATALES EN NEXJCO. 1 

CUENTA/RUBhD mo 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

ORRIENTE: 
INGRESOS 38,025 41,954 45,517 62,013 87 ,578 108,236 l3V ,428 187 ,657 251,664 m,m fü,001 613,151 1,290 ,651 2,235,$71 4,379,171 .S,333,3~5 

>VENTAS ll'l 40,997 44,237 59 ,698 84, 122 103,380 133,500 181,479 m,m 327,645 348,051 467,342 1,064,214 1,852,392 3,432,866 5,211,937 
)OTROS lllGRESOS t~ 957 1,280 2,315 3,456 4,856 5,929 6,178 7,216 13,757 99,950 145,809 226,437 393, 299 946,m 1,w,m 

GASTOS 3·1,764 38,955 45,509 62,757 93,690 117, 176 135,957 190,882 233,430 289 ,975 453,144 ' 714,868 1,196,227 2,418,237 3, 9~2,871 6,13?, 147 
!INTERESES 1,422 1,739 1,802 3,327 4,833 7,032 10,445 14,264 l6,063 17,925 66,691 112,852 265,468 664,744 11096 1815 1,m,m 
)IMPUESTOS 1,509 1,852 2,765 1,83,4 1,101 1,484 1,905 3,015 2,596 3,814 6,703 o o o o o 
>OTROS GASTOS 31,833 35,364 40 ,942 57 ,596 87,756 108 1660 1231607 173,603 214,77l 268 1236 379 ,750 602,016 930 ,759 1,753,493 2,816,056 41Bú7 1331 

WGRESOS-1>\STOS 3,261 2,999 8 (744) (6,112) (8,940) 3,471 <3,225) 19,234 51,627 (51 143) (101,717) 94,424 <182,566> 116,400 24a,m 
TIWISFEREllCIAS CORRIENTES 2,456 2,874 6,213 5,573 12,757 16,rn 13,942 25,374 28,198 34,999 43,496 106,353 195,148 491,512 m,998 962,746 
AHORRO O SUPEAAVJT CORRIElfTE 5,717 5,973 6,221 4,829 61M5 7, 920 17,413 22,151 46,432 96,625 38 ,353 4,636 289,572 308,946 l 1159 1344 1,210,972 
•E CAPlTALl 
RECURSOS TOTALES 10,030 ' 9 ,544 l0,556 15,396 16,816 30,490 34,561 39 ,800 72,356 123, 908 122,327 76,392' 448,357 517,779 1,440 ,rn 21089 1515 

)RECURSOS PROPIOS s,m 5,900 6,307 5,697 6,873 8,0B5 11,m 22,351 47,690 87,195 38,566 8,001 295,203 309,608 1,160,024 1,228,898 
))AHORRO 51717 5,873 6,221 4,829 6,645 7, 920 17,413 22,151 46,432 86,625 30,353 4,636 289 ,572 308,946 1, 159 ,344 11210,m 
)) INGRESOS DE CAPITAL 57 27 86 868 228 165 323 200 1,258 570 213 3,365 5,631 662 m 17,92ó 

nmlSFERENCIAS TOT DE CAP. 4,509 4,363 4,251 9 ,750 1 9,970 22,438 16,856 17,449 24,689 36,737 03,779 68,391 153,151 208,171 280,642 828 1684 1 
»TPA'iSFERENCIAS DE CAPJTAL 3,833 3,163 3,519 4,424 9,241 20,751 16,041 18,694 29,765 55,825 1 1 1 1 1 
l>T!WISFER!llClAS P/PASlVO 676 1,200 732 5,326 729 1,687 815 1 51995 6,972 27,954 • 1 ' 1 1 1 1 

lltlERSICJlES 10,897 12,714 13,238 18,661_ 30, 363 56 1081 57, 796 70,484 ll71389 184,093 247,047 395,996 504,763 655,513 953,001 1,399,844 1 
llt#JERSl!JI F!SICA 10,866 12,670 13,191 19,405 30 ,043 55,297 57,390 70 ,423 117,316 180,556 238,938 382,737 498,547 639 ,073 947 ,403 l 13H,697 1 
llt#JERSlCJl FltmClERA 31 44 47 256 320 784 396 61 73 3,537 81109 3,m 6,216 16,440 5,598 33,147 1 

SUPERAVJT !Jl CTA. DE CAPITAL <867> <3 1110> c2,m> ¡31m1 <13,547> m,591l <23,225> <30,684> <45,033> c60,105i !124,720> (309 ,604) <56,406) <137,730 4B7 1l65 689,671 1 
VARIACICJl EN CTS.AJE™S !530) <21 242> !1,361) !31 124> !1 1173) !14 1040> (11,571> C1,462l (9 1202) <5,440) 61656 <17,252) <26,318)' 132,504 1198,321) (182,642)1 
SUPERAVJT TOTAL <1 1397! <5,412) C4 1043l <6,389) (14 1720) C39,631l CJol 1796l !32 1146) C54 1235l C65,625l !118 1064> (326,856) !82,724) (5,230) 209,JH 50i,02f 1 

FINANC!ANIENTO: 1 
aroEUOMI 000 NETO 1,536 ~ ,821 4,321 7,270 14,494 39, 924 32,9ó2 32, 219 55, 167 73, 379 113,183 3351538 129,230 115,024 195,9941 1292,549)1 
)INTE~O (83) (19) 4,351 ~4,723) '9 ,878 20, 357 19 ,812 7, 118 7,533 4,906 35,542 37,294 55 1879 261,683 85,m (36,573)1 
lEXTH?IO o <500) (30) 11,993 4,616 19,567 13,150 25, 101 47 ,634 69,473 77,641 298,254 73,351 (146,659) (181,1711 1255,975)1 

COLOCACllJI 12,e14 17,273 15,218 29,312 33,107 66,630 ~9 ,056 122,492 172,733 172,858 295,041 605,208 861,9'l6 552,751 691,575 1,037,358 1 
llNTEF:~ 1,670 1,315 0,609 9,647 19 ,519 32, 778 32 ,823 41,904 45,299 36,352 08 1738 85,697 108,612 379 ,807 408,783 620,?09 1 
lEXTE~ o o 6,609 19,655 13,599 33, 952 36, 233 oo, 688 127, 434 134, 506 206, 303 519,511 ~3,314 172, 944 2a2 ,m 409,449 1 

AHORT:ZACHU 10,978 12,452 10,897 22,042 181613 26, 706 36 ,094 90 ,273 117 ,566 99 ,479 181,858' 269 ,670 732,696 437,727 7B7,e69 1,329,906 1 
llNTE~ 4,416 4,412 41258 ll,463 9,607 12,890 13,0ll 34 ,686 37,766' 33,446 53,196 ' 49,519 52,797 118,560 323,647 •is,m 1 
)EXTE~ 6,562 8,040 6,639 10,579 9,006 13,816 23,083 55 ,587 79 ,800 66,033 128,662 221,lSl : 679 ,899 319, 167 463,9Z2 654,4241 

1 IJARIAC!lll DE DISPIJIJBIL!MOES (392) <128) (280) (932) 199 (326) 1,803 (73) cm>· !71779> 4,863 (8,682) <46 1 ~06) tl09 ,794) 1193,m> (214,431>1 
1 1 

FUE!ITES1 LOPEZ PORTILLO, JOSE. CUARTO 1NF0"1E OE G081Elll0 1 1980 1 Y SEXTO INFOli'IE OE GOBIERNO, 1902¡ DE LA l't'\ORID HURTADO, HJGUEL. Cll\RTO INFOl<J1E DE GDB!ElllO, !99~. 
S!NBOlOS1 t;- NO D!SP!IH8LE. 
NOTAS: 1,- INCLUYE A LAS El1PRESAS y OR!iitll910S PAP.AESTATALES Ca/TROLAOOS PRESUPUESTAU1a/TE POR LA CfffiRA DE DJPllTADOS. w ... 

~ 



CUADRO XI, 2 
MTOS BASICOS DE INGRESOS Y GASTOS OE LAS EllPRESAS PUBLICAS EN NEXICO, i 

!111LLlllES DE PESOS) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1934 . 1985 1 CUENTA/RUBRO 
1 
l~C~O~R~R~l~E~ll~T~E:--1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 INGRESOS 
1 >VENTAS 
1 >OTROS INGRESOS 
1 GASTOS 
1 >lt/TERESES 
1 l!NPUESTOS 
1 >OTROS GASTOS 
1 INGRESOS-GASTOS 
1 TIWISFERENCIAS CORRIEllTES 
1 AHORRO O SUPERAIJIT CORRIENTE 
ID E C A P 1 T A L 1 

27,255 

• 
29,115 
29,405 

1 710 
23,182 25,003 
l,3J5 1,664 
1,507 1,851 

20,310 22,280 
4,073 3,312 
1,202 2 ,032 
5,275 5,344 

30,421 
29,403 
1,018 

29 ,757 
1,735 
2,743 

25,279 
d64 

5,166 
5,830 

44,002 
42,248 
1,754 

44,402 
3,305 
1,832 

39 ,265 
(400) 

3,982 
3,582 

62,965 
60,208 
2,757 

66,966 
4,790 
1,099 

61,077 
!4,00ll 
9,833 
5,832 

76,143 
72,152 
3,991 

84,558 
7,013 
1,480 

7ó 10d5 
!8,415) 
13,153 
4,738 

98,001 
931110 
4,971 

95,052 
10,302 
1,898 

82,852 
3,029 
9,020 

12,049 

133,!08 
128,070 

5,110 
132,597 
14,024 
3,009 

115,564 
591 

14,853 
15,446 

' 

181 1339 ·252 1090 
175,867 240,785 

5,471 11,305 
166,133 205,360 
16,007 17,907 
2,588 3,790 

147,538 183,663 
15,205 •16,730 
18,237 22,951 
33,442 69 ,680 

327,241 
310·,654 
16,597 

339,157 
66,671 
5,914 

266,572 
rn ,916> 
41,414 
29 ,498 

420,895 
398,023 
30,872 

550,879 
JJ2,B47 

o 
438,032 

021,980 
103,272 
08,712> 

110001405 
993,898 
24,587 

909,429 
265,459 

o 
643,970 

99,056 
185,443 
284,499 

1,790,349 3,674,839 
l 1691 1822 S,255 104J 

98,527 419 ,793 
1,952,924 31m 115a 

664 1744 1108d,at5 
o o 

112881180 21207 1343 
(l62,575i 380,.181 
452,m m,013 
290,202 l ,071,d40 

512S9 147l 
41m,m 

315,708 
S10B4,117 
1,323,214 

o 
3,760,903 

175,354 
899, j'j3 

¡,m,m 
1 RECURSOS TOTALES 81970 81255 8,530 11,236 13 1174 23 1397 25 1600 29 1535 53 1477 98,089 89,063 41 99S 391,m 473,176 1,330,3&7 1,899,lH 
1 >RECURSOS PROPIOS 5,329 5,366 5,916 3,959 6,020 4,903 12,372 15,646 34,203 70,249 29,711 os;m, 287,114 290,~~ 1,072,120 1,000,m 1 
1 ))AHORRO 5,275 5,344 5,830 3,582 5,332 4,738 12,M9 15,446 33,442 69,680 29,498 (18,712) 284,497 290,202 1,071,440 l,m,715 1 
1 »INGRESOS DE CAPITAL 54 22 86 376 196 165 323 200 761 569 213 3,365 2,615 662 m 5,984 1 
1 lTRftiSFERENCJAS Taf DE CAP, 3,J41 21889 2,614 71278 71146 18 1494 131228 13 1809 19,274 27,840 60,152 57,342 104,396 182,312 258,267 817,635 1 
1 »TIWlSFERENClAS DE CAPITAL 31210 2,~DR 11884 21003 61444 16 1640 12 1444 11 1611 131302 20 1893 32,216 1 1 
1 »TRftiSFERENCIAS P/PASIVO 423 481 730 51275 702 11654 784 2,278 51972 6,947 27,936 1 t t t t 1 
1 lltJERSllllES 91860 11 1935 11 1510 16 1253 251379 50 1249 50

1
611 651982 108,880 170,845 2191249 352,d35 463,113 619,074 995,733 1,279,655 1 

1 lllfJERSllJl FISICA 91834 11 1921 11 1479 161130 25 1059 49,460 50,215 65,921 108,807 169,543. 218,870 350,710 459,451 613,803 893,m ),271,863 1 
1 )JlfJERSllJl FltmCIERA 26 14 31 123 320 781 . 396 61 73 1,302 378 1,925 3,662 5,271 1,809 ' 7,792 1 
1 SIJ'ERAIJIT EN CTA. DE CAPITl\L (890) <3,680) !2,980) C5,0l7l (12,205) C26,852) m,olll !36,447> (55,403) (72,756) (129,385) (310,640) m,603) (145,898) m,m . 618,&79 1 
1 VARIACION el CTS.AJ~S !706) (1 1560) !1 1257) !l 1335l (21419) !12,096) !7,482) 3,097 !684> 3,214 20,850 !l3,074l <l5,50ll 136,847 !163,007r' !132,003>1 
1 SUPERAVIT TOTAL !l,5W (5,240) (4,237) !6,352) <14,654) (30,940) <32,493) (33,350) (56,0871 (49,542) (108,535) (323,714) m,104¡ !9,051) 271,m ! fü,676 1 
IF 1 N A N C 1 A H 1 E N T O : 1 1 
1 ENOEUIWilEIITO NETO 1,619 . 5,340 4,827 7,085 14,401 39,588 )1,635 34,023 55,446 73,378 113,110 335,068 129,282 m,m <95,9W 1 C273,S40ll 
1 >lt/TE~O 1 1 41057 !4 1908> 91785 20,017 :191495 0,922 7,812 4,?ll5 35,469 36,814 55 1931 261,683 85,177 ! (17,'73ll 
1 >EXTElflO 1 1 !30> 11,993 4,616 19,571 '13,150 25,101 47,634 68,473 77,641 298,254 73,351 !146,659) <181,171> 1 <255,?75ll 
1 COl.OCACION 101844 151958 141938 281412 30 1690 64,215 ;67,198 119,242 1721599 172,032 294,950 604,697 861,926 552,751 &91,575 ~,037,358 1 
1 >JllTEll'*1 1 , 91329 8,747 11,110 301363 ;301 965 38 ,554 45 ,155 38,326 881447 85,186 100,m . 379,807 408,788 1 628,909 1 
1 >EXTE!m 1 1 61609 19,665 13,588 33,852 36,233 90,683 127,434 134,506 206,303 5191511 753,'314 1721944 . 282,787 ~ 408,449 1 
1 ft«JRT1ZAc1111 9,22s 10,m 101111 21 1327 16,297 24,m :3s,s63 · 85,219 117,143 99,454 181 ,8,0 269,629 732,644 437,727 1a1,m ~,310,906 1 
1 >JllTE!ffi 21663 31070 31472 10,748 71291 10 1815 :12,480 29·,632 371343 33,421 53,178 40,478 52,745 118,560 323,W 1 646,482 1 
1 lEXTEffil 61562 71540 61639 10 1579 91006 13 1812 ;231083 551587 79,000 66,033 128,662 221,151 679,8?9 319,167 463,922 1 664,424 1 
1 VARIACION OE OISPtl'llDILIMDES (23) (100) !590) !733) 253 (640) ase (673) 641 !3,836) !4,575) Ol,350 !42,178) (105,973) !175,653) cm,128)1 
1 : 
~FU~ENl~E~S7r~LO~PE~Z~PO~R~TJ~LL~O-, ~JO~SE~.~CM:;:;:;RT~O~IN~FO~~~E~O~E~Go=01~Ell'~l·~o.~1~9a=o-,Y::-::SEXT=:-O~IN~F=o~~E~O~E~ü=os=1E~~~,O,-J~9~02~1~DE~~-:--~~D-Rl-O-HU~~-A-OO-,-Hl_G_~-L.-C-rn-~-O-l-tW-O~-E~OE_G_08-IE-~-lO-,-J)-.~-.. ~~~~~ 
SIHBOLOSr · t,· NO OISPCtHSLE. · . 
NOTAS: &.· INCLUYE A ~S El!l'RESAS Y OR!WUSNOS PARAESTATALES CCtlTRO~OOS PRESUPUESTAlHBITE POR ~ rlffiRA DE DIPUTADOS, EXCEPTO LOS DEL SECTOR OE DESARROLLO SOCML. 



CUADRO XI .3 
·'t,.. • Dt.TOS BASICOS OE INGRESOS Y G.'5TOS DE LOS ORrA'llstlOS ESTATALES DEL SECTOR DE OESAARO LLO SOCIAL fN HEXICQ,¡ 

INILLIJlES DE PESOS> 
1-----····--·-·-·---------·-----------··------------------------------·------··--------------• ---_______________ ,_ ------------ ----------------------------·------------- --·· --------
1 SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1903 1904 19851 
1---------------------------------------·--· ------------------------------------------------· -• --------• ---------------------- ---------------------------------------- --------------1 
lC O R R 1 EN T E : 
1 INGRESOS !0,770 12,839 15,096 181011 24,613 32,093 41,347 54,469 70,326 89,512 120 17.IO 184,256 282,166 m,m 704,m 1,12'.,894 1 

1 lVOOAS ~ 12,592 14,834 17,450 23, 914 31,228 40,390 53,409 68 1561 87,060 37,397 69,319 00,316 160,560 177 ,020 268,174 1 

1 laTROS lllGRESOS l" 247 262 561 699 865 957 1,060 1,745 2,452 83,363 114,937 201,850 284,m 526,612 .852,720 1 

1 MSTOS ll ,582 13,152 15,752 181355 26,724 32,618 40,905 58,205 67 ,297 84,615 113,987 163, ?89 286, 798 465,313 658,713 1,m,no 1 

1 >ltílERESES 57 75 67 22 43 19 143 240 56 18 20 5 9 o o 1,552 1 

1 l!NPUESTDS 2 1 22 2 2 4 7 6 8 24 789 o o o o o 1 

1 >OTROS GASTOS 11,523 13,076 15,663 IB,331 26,679 32,595 40, 755 58 1039 67, 233 84,573 113,178 163,984 286,789 465,313 660,713 l 1G46,m 1 

1 INGRESOS-GASTOS (812) (313) (656) (344) (2,llll (525) m (3181&l 3,029 4,897 6,773 20 ,267 <4,632) <19,991l 35,719 72,364 1 

1 TIWlSFERUICIAS CORRIENTES 1 ,254 842 1,047 1 ,591 2,m 3,707 4,922 10 1521 9,961 12,048 2,082 3,081 9,705 38, 735 51 19BS 63,393 1 

1 AHORRO O SUPERllJIT CORRlOOE 442 529 391 l ,247 813 3,182 51364 6,705 12,990 16,945 81855 23,348 5,073 18,744 871704 13ó,l57 

ID E C A P 1 T A L : 
RECURSOS lOTALES 1,060 1,289 2,026 4,160 3,642 7,073 8,961 10,265 181679 25,819 32,464 34 ,3?7 56,847 44,603 110,m 191 1181 

lREC~SDS PROPIOS 445 534 391 1,739 845 3,182 S,364 6,705 13,487 16,946 o,855 23,340 8,089 18,744 87, 904 143 1 1~9 

llAllOl!RD 442 529 391 1,247 813 3,182 5,364 6,705 12,990 16, 945 81855 .23,348 5,073 181744 ~7, 704 m,m 
)) l:l&RESDS DE rAPITAL 3 5 o 492 32 o D o 497 1 D o 3,0U D 200 11,942 

lT~FERENCIAS TOT DE CAP, 868 1,474 1,637 2,472 2,B24 3,944 3,628 3,560 5,415 8,897 23,627 11,049 48,750 25,859 221 m 11, 049 

llTPAISFERfNCIAS DE CAPITAL 615 755 1,635 2,421 2,797 3,911 3,597 l 5,392 8,872 23,609 1 1 l 1 

l lTIWISFERENClAS P/PASIVO 253 7J9 2 51 27 33 31 1 23 25 18 1 ¡ 1 1 • 
lt/JERSl~ES · 1,037 779 1,728 2,408 4,984 51832 7 ,175 4,502 a,5o9 13,m 27, 799 33,361 41,650 36,439 51;ua 12C,l&9 

llll.JERSlal FISICA 1,032 749 1,712 2,275 4,984 51829 7 ,175 4,502 0,509 11,013 20,068 32,027 39 ,096 25,270 53,479 94,934 

lllf.JERSll?l FltWlCIERA 5 30 16 133 o 3. o o O 2,235 7,731 1,m . 2,554 11,169 3,789 25,m 

SUPERAVIT Ell CTA. DE CAPITAL 23 510 298 1,752 (1,3421 1,261 1,786 5,763 10,370 12,571 4,665 1,036 15,197 8,164 53,0ll 70,992 

Vi1RIAClrJI DI CTS.AJB~S 176 (682) (( 04) ((, 789) 1,276 ((, 944) (4,089> (4,559) <B,518) (0,654) ((4,194) <4, 178) (10,817> <4,343) {35 1314) (50 ,53911 

SUPERAVIT TOTAL 199 (172) 194 <37) (66) (683) (2,303) 1,204 1,852 3,117 (9,529) (3,142> 4,380 3,821 l?,697 2ü,l53 1 

FINANCIAN! ENTO: 1 

1 Ell0Ell!W11000 NETO (03) (519) (506) 105 93 336 1,327 0,804) (279) 1 73 470 (52) .o (19,000)1 

1 l!NTEl!lO (83) (19) (506) 185 93 340 1,327 (( 1004) (279) 1 73 470 (52) o <19 100Dll 

1 lEXTElllD o (500) o o o (4) o o o o o o o o o 1 

1 CDLOCACUll 1,670 1,315 280 900 2,409 2,415 1,858 3,250 144 26 91 511 o o o 1 

1 llNTE~ J ,670 1,315 280 900 2,409 2,415 1,856 3,250 144 26 91 511 o o g 1 

1 lEXTE~ o o o o o o o o o o o o o o o 1 

1 fliORTI ZACHJI 1,753 1,834 786 715 2,316 2,079 531 51054 423 25 18 41 52 o 19,COD 1 

1 >JNTEll" 1,753 1,334 786 715 2,316 2,015 531 5,054 423 25 18 41 52 o 19,DDD 1 

1 lOOERtlA o 500 o o o 4 o o o o o o o o 1 

1 ~JACHJl DE DISPrJUBILIOADES <369) (26) 310 (199) (54) 314 945 600 <1,596) (3,943) 9,438 2,672 14,328) <3,82() Cl7,697) U ,353) 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=:.:~-~---------------------------------------1 
FUOOES: LDPEZ PORTILLO, JOSE. C~RTO INF0111E DE GOBIE~D, 1980, y SEXTO IUFDH DE GDBIE~O, 1902¡ DE LA l'AORID HURTADO, HIGUEL. C~RTD lllFOIN or GOBJEPllO, 1986. 
Sll180LOS: 1,- NO DISPIJllBLE. 
NITAS: a,· INCLUYE A LOS ORIWll9iOS PARAESTATALES CCllTROLAOOS PRESUPUESTALMEl!TE POR. LA rtffiP.A OE DIPUTADOS, 

!.: 
l' 
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