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Ilft'aODDCCIO• 

Oe1 choque que signific6 el encuentro entre las tendencias 

que dominaron durante décadas la econom!a mexicana y de las 

nuevas fuerzas que trataban de sustentar una nueva dinc1.mica 

econ6mica, surgi6 la crisis que conmociono a México al 

principio del decenio de los ochenta. En este sentido se 

empiezan a instrumentar pol1ticas que desmantelaban las 

medidas de corte keynesiano en que se hab1a basado la 

estrategia de desarrollo de más de tres décadas, pol1ticas 

que fueron sostenidas a contracorriente de lo que ocurría en 

la escena internacional. 

En virtud de esto, 1983 marca el inicio de una nueva 

estrategia econ6mica de orientación neoliberal tendiente en 

primer plano a contener la crisis, e iniciar la 

Modernizaci6n económica del pais. 

Bajo este contexto se realizan una serie de cambios para 

lograr esa objetivo, dentro de los que destaca el cambio de 

las premisas de la política de finanzas püblicas y del grado 

de intervención del Estado, fenómenos que trataron de 

comprobarse con el comportamiento de las transferencias 

impl1citas y explicitas otorgadas por el gobierno federal a 

los diferentes agentes y sectores de la economia, en el 

periodo 1983-1991, a través del gasto pílblico, precios y 



tarifas. tasas de inter6s preferenciales y estimulos 

fiscales. 

Es importante senalar que, la aplicaci6n de las pol!tlcas de 

cambio estructural de la economía, espec1ficamente aquellas 

tendientes a la Modernización del sector püblico. han 

provocado la modificación y descenso en las transferencias 

otorgadas al resto de la economia. 

Atendiendo el proyecto de investigación, el presente trabajo 

se dividió en cinco apartados. En el capitulo I se 

consideran los antecedentes que sustentan el marco teórico y 

conceptual utilizados. Dentro de estos rubros se incluyen 

los subtemas Modernización del sector pQblico, para dar una 

visión genera 1 d~l prccc:.:o; dt1flniciones y conceptos sobre 

Transferencias, explicando los conceptos básicos del 

Registro Unico de Transferencias (RUT); y se aborda también 

la evolución de la Política de Transferencias para 1983-

1991, considerando para ello los Planes Nacionales de 

Desarrollo (PNO) del sexenio anterior y del vigente (1988-

1994); todo esto con el fin de proporcionar elementos 

importantes que ayudaran a definir la tendencia de los 

subsidios en el periodo de estudio. 

En el capitlllo II se analiza la Evolución de lae 

Transferencias consolidadas y su destino a los diferentes 

sectores y aqentes econ6micos receptores, con base en el 



Sistema de cuentas Nacionales. Cabe mencionar que, e1 nivel 

de cifras utilizado en esta capitulo es consolidado y 

resulta diferente a las cifras netas que se emplean para 

explicar posteriormente las Vias de otorgamiento 

individualmente. 

La información primaria de referencia empleada en los 

apartados de las V1as consta de cuatro mecanismos diferentes 

Gasto, Precios y Tarifas, Financiera e Ingreso, el presente 

trabajo se concentra en los dos primeros ya que explican más 

del ochenta por ciento de los recursos que se otorgan en el 

sistema RUT. 

En el capitulo III y IV se tratan los aspectos más 

relevanlt:s da 1.:::.:: V!as GftAto y Precios y Tarifas, en los 

cuales se utiliza la misma estructura de exposición que en 

el capitulo II, al anal izar la Evolución de las 

Transferencias; y Sectores y Agentes Económicos Receptores. 

La única diferencia es que aqu1 se hace a nivel de cifras 

netas y con un mayor desglose de información. Asi, en la V1a 

Gasto se tratan aspectos como el destino de las 

transferencias de Gasto Pt'iblico de acuerdo a su aplicación 

en: Gastos de Operación, Inv9rsión y Servicio de la Deuda; y 

a Entidades Incluidas en Presupuesto y Fuera de éste. 

Es de mencionar que el otorgante es el Gobierno Federal a 

través de las Dependencias y el Departamento del Distrito 



Federal, y sus beneficiarios son las Entidades Controladas 

Presupuestalmente en forma directa e indirecta. 

En tanto que en el capitulo de la Via Precios y Tarifas la 

exposición se realizó dentro del mismo esquema, con la 

peculiaridad de que aqu1 la información estadística esta 

organizada en base a los Otorgantes (que son Entidades y 

Organismos de Control Directo), mostrando a los principales 

beneficiarios de acuerdo a la clasificación de sectores y 

agentes económicos. Además, se incluye un apartado en que se 

analizan tres de los más importantes Otorgantes, de los que 

se proporciona información a nivel de producto o servicio 

subsidiado. 

En el capitulo V se exponen las Conclusiones más relevantes 

de mi investigación. El balance neto a partir de ésta, es la 

tesis de que a través del comportamiento de las 

transferencias en el periodo de estudio, es posible apreciar 

el cambio de la política económica del pais, ya que en el 

periodo 1983-1988 es notorio el descenso de recursos 

concedidos como resultado de las politicas de modernización 

económica instrumentadas por el gobierno; y la continuidad 

de esta misma tendencia entre 1989-1991 en la perspectiva de 

consolidar el "cambio estructural". 

La tendencia decreciente en términos reales del monto de 

subsidios en estos tres Qltimos anos del periodo se 



generalizó en todas las Vtas de. asignacion, excepto en la 

Gasto y a nivel Consolidado al continuar creciendo las 

transferencias, debido al impulso que se dio a beneficiar 

solamente a determinados programas y sectores de la 

poblaci6n, donde sobresalieron los recursos destinados al 

PRONASOL. 
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:l. - JlllTBCllDlllftU 

x.1 Ko4erniaaci6n d•l sector público 

Con la finalidad de ubicar, dentro del proceso de 

Modernización Económica del pa1s en la ültima década, la 

tendencia en asignación de transferencias por parte del 

sector püblico a los diferentes agentes y sectores de la 

econom1a, se plantea un esquema de estudio obvio compuesto de 

tres fases: en la primera se establecen las caracter1sticas 

previas que prevalecieron en el periodo anterior a dicha 

reestructuración; en la segunda se mencionan las medidas que 

se adoptaron de 1983 a 1988 para combatir la crisis y obtener 

el denominado "cambio estructural"; y, por ültimo, se sef\alan 

los avances en la Moáernlzaci6n ~· ]<'IF: políticas que 

permitieron continuar el ajuste de 1989 a 1991. 

El Período Previo a la Reestructuraci6n 

El panorama internacional de los últimos años se ha 

caracterizado por una situación de cambios constantes y 

profundos, en el que impera una nueva división internacional 

del trabajo; el surgimiento de nuevas relaciones y 

equilibrios entre las naciones y clases y sectores sociales 

de cada pa1s; el desarrollo de nuevas ramas en las econom1as 

industrializadas en donde la información y los servicios 

tienen gran importancia en los procesos productivos; la 
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introducción de nuevas tecnolog1as y normas laborales; y la 

aparición de modernas formas de trabajo a destajo. Frente a 

todos estos factores la pol1tica y la econom1a nacional no 

pudo mantenerse al m::irgcn, en la med.lda que ningü.n pa1s está 

fuera de la econom1a mundial. 

El proceso globalizador de la econom1a internacional se dio a 

partir de la década de los setenta como consecuencia de la 

larga onda recesiva, que impulsa una reestructuración global 

del capitalismo para lo cual adoptan una nueva concepci6n 

sobre el papel, las funciones y el tamaño del aparato 

estatal, 11 ••• el capital busca acceder al poder pol1tico y 

participar en las decisiones económicas, con las consignas de 

modernizar y reprivatizar para eliminar todo aquello que 

impida el funcionamiento del mercado acorde a sus interes~~, 

pretenden eliminar las trabas laborales y la politizaciOn que 

el Estado imprime en las relaciones obrero-patronales, la 

reducción de los gastos sociales del Estado •.. 11 
( 1) y la 

apertura de los mercados de los paises atrasados. 

Asi, con el adelgazamiento de la cobertura estatal" ..• emerge 

un nuevo sector denominado ºsociedad dual", es decir aquella 

integrada por los incluidos y los excluidos .•. 11 (2) 

(1) .-Pradllla Cabos, Emilio, Reconversión del Estado y la Economia, 
UnomA.oUno 21 da mayo de 1988. p 14. 
(2) .-Gilly A. El Régimen Mexicano y su Dilema, NEXOS, No. 128 1990, p 
35. 
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México en la década de los setenta pudo eludir su inserción 

en la reestructuraci6n mundial debido " ••• por lo menos a tres 

factores: la estabilidad y el car§cter hist6rico

constitucional del Estado; la persistente legitimidad del 

régimen de Partido del Estado; y el auge petrolero entre 1977 

y 1981, que permitió prolongar la estabilidad y la 

legitimidad del sistema •.• " (3) Pero la crisis económica 

recurrente desde la ca1da de los precios del petróleo en 

1981, propició la reestructuración económica del pa1s con un 

retraso de más de diez af\os, aíin as1 la Modernización de 

México se vinculó a ese proceso internacional que lo 

condicion6 y reorientó. 

En esos aflos se produce un retorno a las fuentes originales 

de la teoria econ6mica para interpretar la crisis y para 

proponer alternativas de pol1tica económica destinadas a 

superar sus efectos nocivos, apareciendo as1 diferentes 

corrientes neoliberales. 

También surge en este período una tendencia que se asocia con 

un cuestionamiento creciente de la intervenci6n estatal y se 

generalizan las propuestas para dejar al mercado y sus 

fuerzas autoreguladoras, el funcionamiento de la economta, 

11 .... donde cobra gran importancia la libertad y la eficiencia 

econ6mica, como antes lo tuvieron la justicia social e 

(l} .-Ibid, p 36. 
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igualdad distributiva, ••• " ( 4) con una marcada intervenci6n 

del Estado y una elevada protecci6n del mercado interno. 

En el caso de México en la perspectiva histórica de la crisis 

actual se encuentra que, a partir de la década de los 

setentas entr6 en una fase de fluctuaciones que muestran la 

inestabilidad de los indicadores macroeconómicos y de 

infl~ci6n. 

En efecto durante la década de los sesentas el PIB creció a 

una tasa media de 7 por ciento, en la siguiente década 

fluctuó entre 2 .1 a 4 .1 por ciento y la inflación anual 

promedio fue de 16.5 por ciento, lo que significó ser mayor 

en más de cinco veces a la de los anos sesentas, siendo todo 

esto expresión del proce.~o dP tr~n~for~~cion~s que se 

desarrollaron • 

Entre tales expresiones se encuentran: el agotamiento del 

modelo de "desarrollo estabilizador" y el surgimiento de 

nuevas fuerzas sociales que buscaban un lugar en el bloque 

hegemónico, todo lo cual manifestaba claramente la necesidad 

de las reformas económicas que se intentaron establecer a 

través de los proyectos de los sexenios de Echeverria y L6pez 

Portillo, dichos ajustes fueron aliviados temporalmente por 

la aparición del excedente petrolero, el cual no apoyó la 

estabilización de la econom!a, sino contrariamente derivó en 

(4) .-Ibarra David, El Estado y el Mercado, Nexos No. 158, 1991. p 49. 
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la crisis de 1981-1982. El desequilibrio externo y cambiarlo 

fueron determinantes en la conformac16n de la crisis. 

En el transcurso de esos dos af\os las elevadas tasas de 

interés internacionales, la calda de los precios del petróleo 

y la fuga de capitales produjo el estrangulamiento de la 

balanza de pagos, agotaron las reservas internacionales y 

surge la crisis en el pago de la deuda externa. Por lo que la 

econom1a mexicana dependió en esos momentos de la solución 

que se diera al problema de la deuda externa y la carga 

asociada a ella. 

Bl Cambio Estructural (1983 - 1988). 

T.os factor~s ~~t-=:rnos que e. p~rtir de. 1902 moat:::léat.·on la 

instrumentación de la política económica se centró en buscar 

la forma de resolver el problema de la deuda externa, para lo 

cual se dio prioridad a la expansión de las exportaciones y a 

obtener las divisas necesarias para el paqo de la misma. No 

obstante esto, se trató de configurar un comercio orientado 

al sector externo; la escasez de préstamos externos provocó 

que el financiamiento se basara en el ahorro interno; 

asimismo, las politica de altas tasas de interés 

internacionales supeditó la politica interna de tasas de 

interés para oVitar la fuga de capitales. 
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Al tomar posesión de la administración el presidente Miquel 

De la Madrid planteó que la solución de la crisis requiere 

inevitablemente 11 un cambio estructural" que exige que el 

crecimiento ya no deberá estar basado solamente en el mercado 

interno sino en una economía competitiva en el mercado 

internacional. 

En ésta perspectiva se establece el Programa Inmediato de 

Reordenación Económica (PIRE) que configura ese "cambio 

estructural". Como resultado de esto, entre los años 1982 y 

1988 se dieron los cambios económicos y sociales"... hacia 

una pol1tica de rigurosa austeridad en los salarios y gastos 

sociales y una creciente apertura hacia la nueva inserción en 

el mercado mundial con alto~ co~tn~ int~rnos para le~ 

sectores más débiles .•• 11 ( s) 

En el :imbito interno la política del Estado se orientó a 

reducir el déficit fiscal para lo cual" •.. se incrementaron 

los ingresos tributarios, se liberaron los precios del sector 

privado •.• 11 (6) y se aumentó los precios y tarifas de los 

bienes y servicios públicos, recortando al mismo tiempo el 

gasto programable; de hecho esto motivó que los incrementos 

en los salarios estuvieran por debajo del crecimiento de los 

precios lo que propició el detP.rioro de los salarios reales. 

(5) .-Gilly Adolfo, Op Cit. p. 37. 
(6) .-Rivera Higuel Angel, El Desenvolvimiento de la Reeetructuración 
capitalista en México, 1983-1989. Investigaci6n Económica No. 200, abr• 
jun. de 1992, p 11. 
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Por otra parte también se renegoci6 la deuda püblica externa 

de una forma compleja e inestable, ya que los sectores 

nacionales tuvieron una doble qarant1a de que como acreedores 

externos cobrar1an su deuda y como inversionistas locales 

tendr1an asegurada la opción de convertir sus capitales a 

d6lares. Asimismo, el gobierno implementó un programa para 

reciclar la deuda externa privada a través del Fideicomiso 

para la Cobertura de Riesgo Cambiarlo (FICORCA) con lo que se 

garantizaba a las empresas beneficiarias que el deslizamiento 

ca~biario del mercado libre no incidir1a en los costos de su 

deuda externa renegociada. 

Dentro de este esquema, destaca el impulso a las pol1ticas de 

promoción a las exportaciones no petroleras y de industrias 

~~qu:1adoras, hasta concretarse el Programa Nacional de 

Fomer.to Industrial y Comercio Exterior {PRONAFICE). 

De os-:.a forma, para finales de 1983 y a lo largo de 1984 la 

econc::%1a mostró signos de recuperación en indicadores como 

inflación, déficit fh;cal, nivel de exportaciones, PIB (que 

inclusive crece nuevamente), no obstante, aún persistieron 

las causas de la crisis. 

En 198.\ el gobierno inicia la reestructuración del sistema 

financiero en 'el pais, al poner en venta los intermediarios 

financieros, que fueron adquiridos en parte por los 

exbanqueros con lo que se crearon las bases de un nuevo 



sistema en torno a las casas de Bolsa. A partir de ese afio 

el d6ficit financiero del sector público empez6 a crecer 

aceleradamente y a mediados del afto se agravan los problemas, 

por lo que se elevaron los precios de bienes y servicios, se 

recortó el gasto pftblico y se aplicó un ajuste deva1uatorio y 

se elevaron las tasas de interés, esto 0.ltimo obligó al 

gobierno a incrementar su deuda interna por los mayores 

costos de fondos obtenidos en el mercado doméstico. 

Esto condujo a una nueva crisis a inicios de 1986 y cuya 

respuesta fue el giro que se dio a la pol1tica económica, al 

cambiar del PIRE al Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) 

en el que se profundizaron los cambios en la estructura 

económica y se establecen negociaciones con la banca 

internacional, se eleva la deuda externa total y la 

reneqociaci6n de la deuda representó un alivio, pero aún as1 

su peso resultó abrumador. 

Ello propició un cambio de la pol1tica comercial que en 

plazos muy breves acordó la entrada de México al GATT, con lo 

que se inicia la liberalización reduciendo aranceles, que 

provoc6 una extraordinaria contracci6n del ga~to pftblico 

junto con la implantación de una reforma fiscal de 

importantes proporciones. 

Las. medidas financieras, la renegociación de la deuda y la 

promisoria perspectiva del sector externo se traducen en una 
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expansi6n inusitada de la Bolsa de Valores en el ~Eimer 

semestre de 1987. para que después en octubre de ese mismo 

afio se produjera la abrupta calda del indice de la Bolsa de 

Valores que propicii5 que el gobierno decidiera liberar el 

tipo de cambio libre retirando al Banco de M6xico del 

mercado. Estos sucesos culminaron con el Pacto de Solidaridad 

Económica (PSE) acordado a mediados de diciembre de 1987, con 

lo que se cierra el ciclo de menos de dos afies que concluyó 

en una crisis aün más profunda que las dos anteriores. 

Los Avances en la Moderni•aci6n (1989 - 1991). 

La reestructuración global de la econorn1a con una visión 

neoliberal se formul6 a través del Plan Nacional de 

D~s~rrollo 1983-1988, dAndose su continuidad en e1 nuevo PND, 

1989-1994. En éste se estructura la acción del E~tado y la 

sociedad para llevar a cabo la Modernización del pa1s en tres 

acuerdos nacionales en que se consideran elementos asociados 

a la corriente neoliberal y otros como los relacionados con 

la rector!a del Estado benefactor, este último se vincula con 

el acuerdo de mejoramiento productivo del nivel de vida y que 

dan sustento al Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

La politica econ6mica actual define el saneamiento de las 

finanzas públiCas como prioritario, debido a _que la "4. ~ 

magnitud del déficit determina los mArgenes para estabilizar 

la econom1a ••• y su abatimiento contribuyi5 a la credibilidad 
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de la política antiinflacionaria ••. "(7) Es precisamente en 

este punto en donde se concentran elementos importantes para 

nuestro anAlisis como son las políticas de subsidios y 

empresa pOblica. 

La liberalización comercial es otro elemento sobresaliente de 

dicha política, cuya finalidad es inducir la eficiencia y 

competitividad de las empresas, para lo cual es necesario 

estabilizar los precios internos con base en los 

internacionales. 

Se ha pretendido eliminar trabas para la eficiencia de las 

empresas en una economla abierta, con la desregulaci6n de las 

actividades econ6micas. En esta tesitura la disponibilidad de 

divisa.5 por mEiü.io u~ la si1nplificación de los requisitos para 

la entrada de inversión extranjera directa como medio de 

estabilización de la balanza de pagos, es uno de los aspectos 

relevantes. 

La aplicación de los Pactos de Solidaridad Económica y para 

la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) de diciembre 

de 1987 a noviembre de 1992, a partir de ese mes entró en 

vigencia una nueva etapa de concertación con el Pacto para la 

Estabilidad, la competitividad y Empleo (PECE) (esta última 

fase se ha orientado a consolidar la estabilidad de precios 

{7) .-Hartlnez Cianeroa Joaó de Jeaúa, El Proyecto Económico Salini•ta, 
AnAlisia Económico No 18/19 aep-dic. 1991. UAH. 
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para obtener una inflación de un dlgito en 1993, promover que 

las negociaciones contractuales se resuelvan dentro de esta 

tasa inflacionaria, y se integró dentro de las prioridades, 

también, el crecimiento e impulso de la productividad en los 

términos del Acuerdo Nacional para la Elevación de la 

Productividad y la Calidad). 

Las concertaciones han hecho notoria la baja y control de la 

inflación y dieron continuidad a la pol1tica de 

reestructuración económica, para lo cual se trató de 

recuperar la credibilidad del régimen sin cambios pollticos 

radicales; se formuló un plan para reducir el servicio de la 

deuda externa, con los recursos que se liberaron, se 

pretendió llevar a cabo una polltica social que aminorara los 

efectos <le la crisis i" el tránsito h,::,ciA P.1 nuevo modelo de 

desarrollo. 

Esta política social se da a través del PRONASOL en su 

carácter de apoyo a la población de menores recursos para 

resolver problemas de responsabilidad pública (educación, 

salud, infraestructura) beneficiando escasamente proyectos 

productivos. 

con la nueva pol1tica económica se buscó también reducir las 

tasas de interés internas, por medio de su liberalización, al 

regular las tasas de los CETES 1 e 1 mercado óe dinero y 

capitales. Con esto se logr6 recortar el déficit fiscal y 
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consolidar por la v!a monetaria el control de la inflaci6n, 

este proceso de cambio culmin6 con las reformas 

institucionales del sistema Financiero en diciembre de 1989, 

posteriormente el capital financiero monop61ico impuso una 

sobretasa, para finalmente acceder el gobierno a reprivatizar 

la banca, con lo que se logró el descenso de la tasa de 

interés. 

Por otra parte es importante mencionar que, en los tres 

últimos años de gobierno la tasa de inflación prevista no ha 

podido alcanzarse; el fuerte control salarial ha deprimido 

los niveles de vida de amplios sectores de población, 

mientras los precios públicos se indexaron y los relativos 

aumentaron, debiéndose en forma importante a esto el éxito 

d~l progr~mA econ6mico; y con la renegociaci6n de la deuda 

externa en 1990, se logr6 un alivio parcial al problema, ya 

que se redujeron las transferencias netas al exterior. 

La mejoria en las finanzas pClblicas fue resultado de la 

pol1tica económica de estricta disciplina en el gasto público 

programable, el aumento de los precios y tarifas de bienes y 

servicios públicos y una mayor recaudación fiscal por la 

ampliación de la base gravable. 

Otros factores no previstos que ayudaron en este empei'\o, 

fueron el alza temporal del precio del petr6leo y los 

ingresos adicionales por la privatización de empresas 
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paraestatales y bancos comerciales, estos recursos formaron 

un fondo de contingencia para enfrentar posibles 

fluctuaciones no previstas en el precio del petróleo y que 

do~pué~ se destinó a cancelar parte de la deuda interna y no 

como se dijo originalmente que se aplicar1an al programa de 

solidaridad social, no obstante que este rubro perteneciente 

al gasto programable sufrió un fuerte deterioro, que aa.n no 

se han podido rec':J.perar los niveles prevalecientes en la 

década de los ochentas. 

Las transformaciones ocurridas de 1982 a 1991 permiten 

destacar algunos cambios importantes en relación al proceso 

de Modernización Económica que se efectuó en el pa1s: 

-La estructura del comercio exterior cambió no :sólú en su 

composición sino también en su saldo, al ser superAvitaria, 

as1 las exportaciones no pretroleras fueron mayores a las 

petroleras. 

-se modificó radicalmente la estructura de las finanzas 

publicas debido 11 ••• a la reducción acelerada del gasto 

ptlblico para inducir la disminución del déficit y 

reorientarlo a la Modernización del aparato productivo ..• y 

presentan presupuestos superávitarios derivado de la 

reducción o eiiminación de subsidios directos e indirectos, 

estos 0.ltimos como consecuencia de transformaciones en las 

politicas de precios y tarifas del sector pO.blico. 
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Asimismo, hubo un adelgazamiento del Estado, que significó 

una menor intervención, fundamentalmente en la econom1a, 

además se aplic6 y ••• aceler6 la politica de 

desincorporaci6n del Sector Paraestatal, proceso que se 

inici6 con empresas de menor importancia hasta incluir poco 

a poco los sectores prioritarios y estratégicos .•• 11 (6) 

-Para incrementar los ingresos del sector público y nivelar 

el presupuesto se inició una reforma fiscal que ampli6 la 

base tributaria, cuyo objetivo final será incluir a 

trabajadores hasta ese mom.~mto exentos de obligaciones y a 

la llamada economia informal. 

-Por otra parte también, se introdujeron medidas como fue la 

11 ••• ruptura del pacto social con obreros y campesinos y 

orgdliiZ'4Cicnes gremiales -negociación directa empresarios-

trabajadores-, y la reducción del salario real directo, 

indirecto y diferido •.. 11 (9) 

-otro de los cambios que se producen es la transformación en 

la estructura del mercado interno en donde los nuevos 

sectores dinamices son los servicios y la producción para el 

mercado externo, desplazando con esto a los sectores antes 

lideres como lo eran el de la construcción y la producci6n 

de bienes de consumo duradero. 

(8) .-Pradi.lla Cobos Emi.li.o, Hacia la Reostructuraci.6n 1el Estado, 
UnornA.aUno, B de mayo de l9BB, p. 13. 
{9) .-Pradllla Cobos Emill.o, 0p. cit. p 13. 
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En todo lo anterior se trata pues de un"••• sometimiento de 

la econom1a a las leyes del mercado, eliminando las 

limitaciones introducidas por el intervencionismo estata1 11 ••• 

y es ns1 que ln Modcrniznci6n ndquicrc un cnrácter econOmico, 

social y político, toda vez que no se 

cambios tecno16gicos y organizativos 

trabajo .•• "(10) 

trata de simples 

del proceso de 

De todo lo expuesto, se puede arribar a las siguientes 

conclusiones: 

-La rees.tructuraci6n econ6mica debe incorporar aspectos en 

lo social, politice y económico para que sus efectos sean 

integrales. 

-La Modernización implantada desde arriba sin participación 

de la sociedad acumula elementos de crisis política y social 

de ahl la necesidad de transformación del Estado, que 

facilite los cambios y los haga compatibles con las 

modificaciones impuestas en lo económico. 

-Para darle al concepto de Modernización, un contenido 

diferente, es necesario una Modernización Institucional 

basada en lo social, que amplie la atención en lo social, 

superando la ·idea de apoyo a marginados, y garantice los 

niveles de ingreso. · 

{lOJ .-Pradl.lla Coboa Emilio, 0p. Cit. p 13. 
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%.2 conceptos BA•ico•. 

El análisis econ6mico que aqu1 se desarrolla vuelve necesario 

definir un conjunto de conceptos que permitan interpretar el 

comportamiento de los subsidios otorgados por el Gobierno 

Federal en el periodo 1933-1991. 

El Sistema 

El Registro Unico de Transferencias (RUT) concentra la 

informaci6n sobre las transferencias otorgadas durante un 

ejercicio por el Sector Público al resto de la econorn1a. 

Esta información estadística se ha organizado y sistematizado 

bajo dos enfoques básicos: i) En base al origen y procedencia 

de los recursos. Y, ii) con respecto al destino aplicación de 

los mismos. 

Este recurso estadístico ha permitido difundir anualmente 

{desde 1982) un inforne detallado y sistemático de los 

recursos públicos transferidos al resto de la econom1a. 

Clasiticaci6n de la Xntormaci6n 

Con el propósito de analizar la procedencia de las 

transferencias, se establece una primera gran clasificación 
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que responde a la forma en que el sector pdblico asigna los 

recursos. 

De esta manera se identifican cuatro v1as de asignación, a 

saber. Gasto; Precios y Tarifas; Finitnci4!ra, e Ingreso. Al 

interior de cada una de ellas se precisan los otorgantes 

directos como son las Dependencias, las Empresas y Organismos 

PCiblicos y las Instituciones Financieras. Asimismo, se 

distinguen instrumentos especlficos por medio de los cuales 

se conceden las transferencias, tales como las aportaciones, 

donaciones, productos petrolíferos, servicio eléctrico, tasas 

de interés preferenciales y estimules fiscales, entre otros. 

Por lo que respecta al destino de los apoyos, la información 

se estructura conforme a la metodolog!a utilizada en el 

Sistema cu~ntas Nacionales. Asi, los distintos 

beneficiarios son agrupados bajo dos clasif ~caciones 

fundarnentales, por Sectores y Agentes Económicos. 

La primera agrupa a los beneficiarios de acuerdo al tipo de 

actividad económica desempeñada y se integra por nueve 

Sectores: Agropecuario, Miner1a, Industrial, Construcción, 

Electricidad, Comercio, Comunicaciones y Transportes, 

Servicios Financieros y Servicios Sociales y Comunales. 

La segunda asocia a los receptores conforme a su carácter de 

unidades administrativas, productivas o consumidoras. De esta 
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forma, se consideran a las Empresas PQblicas, los Organismos 

Descentralizados Productores de Mercancias, organismos 

Descentralizados Productores de Servicios Sociales y 

Comunales, los Fideicomisos, las Instituciones sin Fines de 

Lucro, las Instituciones de Sequridad Social, los Estados, 

Municipios y Distrito Federal, los Particulares y las 

Empresas Privadas. 

Niveles de CAlculo 4e la Znform.aci6n 

La información se presenta en tres niveles de cálculo: el 

primero se refiere a las cifras brutas que corresponden a las 

transferencias originalmente reportadas por los otorgantes, 

sin realizar eliminaciones; el segundo está constituido por 

las cifras netas, las cuales se obtienen restando a las 

cifras brutas las transferencias efectuadas entre los 

otorgantes de una misma Via. Finalmente, se registran las 

cifras consolidadas que resultan de la eliminación de 

recursos que asignan los otorgantes de diferentes V1as entre 

si. 

La aplicación de dichos niveles se encuentra en función de 

las particularidades de cada V1a. De esta manera las cifras 

netas son utilizadas en el análisis individual de cada una de 

las V1as, a excepción de la Ingreso que se constituye por un 

sólo otorgante, mientras que las cifras consolidadas son 

empleadas en el an6lisis global. 
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:i:. 2 • a. Yla Gaato 

son aquellas erogaciones registradas en el Presupuesto de 

Egresos de la Federaci6n y en la cuenta de la Hacienda 

P!lblica Federal, que se otorgan de manera explicita a través 

de las Dependencias del Gobierno Federal y el Departamento 

del Distrito Federal, a los agentes económicos que no forman 

parte de su propia estructura. 

objetivo 

Apoyar a las áreas estratégicas y sectores prioritarios, 

cuyas actividades se caracterizan por su mayor impacto social 

y económico. 

In:t:mii.•üLos de otorqaa.ient~ 

-subsidios.- Constituyen el traslado de recursos por parte 

del Gobierno Federal a las unidades productoras de bienes y 

servicios para su venta, con el propósito da compensar las 

pérdidas de operación en que incurren y mantener los 

gprecios bajos de algunos productos básicos o estratégicos. 

-Aportaciones.- Son recursos que se canalizan a las unidades 

productoras de bienes y servicios con la finalidad de 

financiar la adquisición de activos fijos y financieros; y 

apoyar la liquidaci6n de pasivos. 
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-Donaciones.- Este tipo de recursos se otorga a las 

rnstituciones sin Fines de Lucro y Organismos 

Descentralizados que proporcionan servicios sociales y 

comunales, con el fin de promover la.::: actividades 

educativas, hospitalarias, cient1f1cas y culturales. 

-cuotas.- Son apoyos que se conceden a los Organismos 

Internacionales derivados de los convenios establecidos 

entre los Gobiernos de los distintos paises, as1 como las 

erogaciones efectuadas n otros países en caso de desastre. 

-Participaciones.- Se refieren a los recursos que concede el 

Gobierno Federal a través del Fondo Financiero 

Complementario y del Fondo de Fomento Municipal, a los 

Estados y Municipio= p~ra Cümplementar sus finanzas. 

-Ayudas. - Constituyen un traslado de recursos, ya sea en 

dinero o en especie, en beneficio directo de los individuos 

o familias y que significa un aumento en su ingreso 

disponible. 

-cooperaciones. - Son recursos que eventualmente reciben los 

Estados y Municipios para impulsar su desarrollo. 

-contribuciones. - Es el traslado de recursos a las 

Instituciones de Seguridad Social. En esta V!a, el IMSS es 

el Gnico beneficiario. 
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K6~odo de CAlculo 

A partir de la clasificaci6n econ6mica del capitulo 

4. "Transferencias", que presenta 

Pública Federal, ce eliminaron 

acuerdo a la Contabilidad 

la cuenta de la Hacienda 

las asignaciones qua de 

Social no constituyen 

transferencias, tales como los otorgados a las Dependencias 

Gubernamentales, a los Organismos Oesconcentrados, a Fondos y 

Fideicomisos y al Fondo General de Participaciones. 

Asimismo, se excluyen las Inversiones Financieras registradas 

en dicho capitulo, asl como las Asunciones de Pasivos que, 

por constituir operaciones de carActer virtual, duplicarlan 

el nivel de los recursos. A este resultado, se le adicionó el 

monto transferido por el Capitulo S. "Bienes Muebles e 

Inmuebles", referido al otorgamiento de bienes que por 

adjudicación, expropiación e indemnización, realizó el sector 

püblico a través de obras de interés social destinadas a los 

grupos de población de menores ingresos, y las transferencias 

otorgadas por el DDF al resto de la econom1a. 

I.2.b. Via Precios y Tarifas 

Es la asignación implicita de recursos a través de la venta 

de bienes o prestación de serviciOs con precios inferiores a 

sus costos, proporcionados por Empresas y organismos del 

sector pllblico. 
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Objetivo 

Proteger el consumo y salario de la poblaci6n de menores 

recursos e incentivar el crecimiento de áreas prioritarias de 

la econom1a. 

xnstrumentos da otorgamiento 

se identifican con cada una de las Entidades que conceden los 

recursos, clasificándose como en productos petroquimicos, 

productos petrol1feros, servicio eléctrico, fertilizantes, 

insecticidas y productos qu1mico!:i, transporte ferroviario, 

productos de consumo básico, servicio poStal y transporte 

urbano de pasajeros. 

Mitodo de Cálculo 

Consiste en multiplicar la transferencia unitaria por el 

volumen comercializado de cada uno de los bienes o servicios; 

entendiéndose por transferencia unitaria el diferencial 

existente entre el costo y el precio. A excepción de 

OICCONSA, en la cual la transferencia unitaria se obtiene del 

diferencial entre el precio de venta de los productos que 

distribuye y el precio de mercado de los mismos. 
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1.2.a. V1a Winanaiera 

se registran y analizan las transferencias que de manera 

implícita otorgan la Banca de Desarrollo y los Fondos 

Financieros de Fomento a las actividades estratégicas o 

prioritarias, mediante el otorgamiento de crédito a tasas de 

interés preferenciales inferiores a las del mercado. 

Objetivo 

Financiar proyectos de inversión estratégicos, de actividades 

y regiones prioritarias; apoyar obras püblicas de alto 

contenido social y proporcionar asesoría técnica. 

K6todo de c61culo 

Se obtiene del diferencial entre la tasa de mercado y la tasa 

preferencial por el saldo promedio en cartera, concedido por 

cada instituci6n otorgante de la V1a. 

La tasa da mercaclo se Uef ine como el promedio del Costo 

Porcentual {CPP) durante el a~o, más los puntos porcentuales 

que corresponden a los costos de operación de las 

Instituciones Financieras de Fomento. Por su parte, la Tasa 

de Xnterés Preferencial se determina como un porcentaje del 

CPP establecido de ·acuerdo a las pol1ticas del Gobierno 
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Federal. El saldo promedio en cartera es el promedio de los 

saldos en cartera de los crédit~s de descuento. 

x.a.d. v1a xnqre90 

Son los recursos otorgados en forma explicita mediante 

estimulas fiscales, que se asignan para promover y consolidar 

actividades económicas y sociales, consideradas prioritarias 

y estratégicas. 

Objetivo 

Apoyar la inversión y la generación de empleos, el fomento 

del sector naciona 1 exportador, la elevación de los m1nimos 

de bienestar, y el desarrollo i:eqior.al equilibrado. 

Xnstrumentos de Otorgamiento 

Los diversos mecanismos que utiliza son: Certificados de 

Promoción Fiscal (CEPROFIS), Certificados de Devolución de 

Impuestos (CEOIS), Oevoluci6n del Impuesto de Importaci6n a 

Exportadores (TIPO DRAW-BACK), Franquicias, Subsidios de 

Vigencia Anual y Estimules Derogados. 
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1.3 •olltlca De Tran•~•r•ncl•• 1983-1991. 

El Periodo 1983-1988. 

Las lineas estrat~gicas de poli ti ca general que se 

establecieron en el PND a fin de recobrar la capacidad de 

crecimiento de la economia, fueron: la reordenaci6n económica 

y el cambio estructural a lo largo de éste periodo. 

Dentro de la reordenación económica emprendida, estuvieron 

enmarcadas las acciones de corto plazo como: abatir la 

inflación y proteger el empleo; la planta productiva y el 

consumo básico. 

A la consecuci6n de estos dos objetivos, se dirigió el 

otorgamiento de recursos explicitas e implicitos, lo cual 

implicó la revisión integral y reestructuración del esquema 

de otorgamiento de Transferencias, para el saneamiento de las 

finanzas p~blicas. 

Por su parte, la pol1tica de cambio estructural se sustentó 

en seis orientaciones generales entre las que destacan: la 

reorientación y modernización del aparato productivo y 

distributivo; la descentralización de las actividades 

productivas; la 

financiamiento a 

adecuación de 

las prioridades 

las moda 1 idades 

del desarrollo; y 

fortalecimiento de la rector1a del Estado. 

de 

el 
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Bajo este contexto, el otorgamiento de transferencias V1a 

Gasto se condicionó a criterios de racionalidad y eficiencia 

en la operación de Empresas Pó.blicas, y de selectividad, 

temporalidad y transparencia en el caso de aquellas 

destinadas a empresas privadas. 

Es importante mencionar a este nivel, que las Políticas de 

Transferencias para Precios y Tarifas, Financiera e Ingreso, 

han sido abordadas en forma limitada o derivadas de pol1ticas 

generales como la de Gasto y Empresa Püblica. 

As1, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

(PRONAFIDE} 1984-1988 consideró que la politica de Precios y 

Tarifas aplicara los ajustes bajo tres criterios: en relación 

d la evcluc!.6n dl'>l ~alario minimo en los bienes básicos; a 

parflnetros internacionales para los bienes comercializables 

en el exterior; y a costos unitarios ligados a la eficiencia 

y productividad de las empresas. (11) 

En relación a la Via Financiera, se estableció 13 rCvisi6n de 

la estructura de los créditos preferenciales en su monto y 

costo, asociá.ndolos, a su vez, con lineamientos de 

rentabilidad social, y destinándose básicamente a los 

sectores Agropecuario, Industrial y para Fomento del Comercio 

Exterior. 

(11) .- DeterminAndose también ajustes periódicos de bienes y servicios 
ptíblicoa mis rezagados. 
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Con respecto a la V1a I.ngreso, los estimulas fiscales se 

encausaron a la promoción de la inversión productiva con 

tecnologias intensivas de mano de obra (pequena y mediana 

industria) ; al desarrollo regional apoyando a actividades que 

se desconcentraran; y a la expansión y desarrollo de empresas 

productoras de bienes exportables, entre otras. 

Cabe hacer notar que, para 1985 y 1986 son perceptibles 

tendencias decrecientes en el rubro de transferencias y que 

éstas son directamente aplicadas a la expansión y 

modernización de empresas públicas; al saneamiento financiero 

a través de la Asunción de Pasivos; y a la rehabilitación de 

la infraestructura destruida por los terremotos. 

Por otra parte, derivado d? la fuerte pérdida de recursos 

externos por la exportación de petróleo, se actualizaron en 

este periodo los precios públicos y se avanz6 en la reducción 

gradual de las tasas de interés preferenciales y no 

preferenciales. 

Asimismo, en 1987 se realizaron ajustes importantes en la V1a 

Gasto al agilizarse la desincorporaci6n de Organismos y 

Empresas no prioritarias; y se dej6 de apoyar el abasto de 

materias primas agr1colas de uso industrial centrando los 

esfuerzos en bienes de consumo popular. 
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La Via Precios y Tarifas tuvo un impacto importante por las 

altas tasas de inflaci6n que obligaron a realizar fuertes 

ajustes en los bienes y servicios públicos e instrumentar a 

finales del ano la concertación entre los diferentes sectores 

de la sociedad para reducir la inflación. 

1997 también fue un afio en que la V1a Financiera registró 

avances importantes en la liquidación, extinción y fusión de 

entidades; y se dejaron de otorgar tasas preferenciales en 

créditos destinados al Sector Industrial, al reducir el 

diferencial entre tasa de mercado y preferencial. 

Al final del periodo, 1988, en la Vla Gasto se observó la 

aceleración de la desincorporaci6n de entidades de ConLi'Ol 

Directo; la firma de Convenios de Rehabilit"aci6n Financiera y 

Asunción de Pasivos; y el apoyo selectivo en el consumo de 

tortilla y leche. 

Durante 1988, se mantuvieron precios y tarifas en el sector 

p6blico, pero los ajustes realizados en 1987, permitieron 

canalizar los subsidios con estricta selectividad al 

eliminarse los otorgados en los precios y tarifas de bienes 

de consumo de sectores de ingresos medios y altos e 

industriales. 

Por su parte, en la Via Financiera, el programa de 

estabilizaci6n restringi6 cuantitativamente el 
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financiamiento, lo que propici6 una mayor selectividad de los 

subsidios financieros, en tanto que por 

racionalizaron los estimules fiscales 

modalidades. 

Bl Periodo 1989-1991. 

la Vla :Ingreso se 

al eliminar doce 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, da continuidad, 

las pol1ticas complementariedad y aceleración a 

instrumentadas en el sexenio inmediato anterior. En general 

el PNO está estructurado por cuatro estrategias: Soberan1a, 

Seguridad Nacional y Promoción de los ~ntereses de México en 

el Exterior; Ampliación de. Nuestra Vida Democrática; 

Recuperación Económica con Estabilidad de Precios; y 

Mejoramiento Productivo dzl Nivel de Vida. 

Dentro de la estructura general del PNO, las dos ültimas 

estrategias son las que contienen los lineamientos de 

po11tica econ6mica y social en los que, en general, se 

enmarca el otorgamiento de transferencias, sus repercusiones 

sociales y la Modernización del sector pQblico. 

Entre estas directrices destacan las siguientes: 

-Estabilizaci6ri continua de la econom1a. 
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-Ampliaci6n de la disponibilidad de recursos para la 

inversión. 

-Modernización económica. 

-Atención a las demandas prioritarias del bienestar socia1. 

-Erradicación de la pobreaa extrema. 

En 1989 destaca la instrumentación de aquellos cambios que se 

consideraron necesarios para el logro ele la Modernización 

económica y la estabilización de la economía. 

La Pol1tica de Transferencias ha centrado su apoyo en 1os 

sectores de la sociedad menos favorecidos y se ha aplicado· 

con mayor fuerza la eliminaci6n de subsidlos no prioritarios, 

a fin de fortalecer las finanzas públicas. Particularmente en 

1989 destacó la canalización de recursos al Programa Nacional 

de Solidaridad (PRONASOL). 

En cuanto a la Via Gasto, se aplicaron criterios de 

selectividad y nitidez. en el otorgamiento de subsidios y 

medidas para la Modernización de la Empresa P~blica, a través 

de su redimensionamiento, pollticas de precios acordes con el 

programa da estabilización y se avanz6 en el saneamiento 

financiero de éstas. 

En Precios y Tarifas~ se instrumentó una politica más 

selectiva y trasparente, principalmente en los bienes y 
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servicios de consumo popular y se apoy6 la estabilizaci6n 

econ6mica general a través de ajustes de precios concertados 

en el marco del PECE. 

En la V1a Financiera, por su lado, se adopt6 también una 

mayor selectividad en la conces16n de trasferencias, 

concentrando los apoyos en los productores del campo de menor 

capacidad económica; en la provisión de servicios básicos; y 

en la construcción de vivienda popular. Simultáneamente se 

redujeron los diferenciales en las tasas de interés que 

sirven de base a la determinación de subsidios. 

En relación a la V1a Ingreso, la promoción fiscal se orientó 

hacia aquellas actividades cuyo contenido social y productivo 

requirió la atención permanente, como fue el sector 

agropecu~rio; ~l abasto de productos básicos; el desarrollo 

de franjas fronterizas y zonas libres; y a la micro, pequeña 

y mediana empresa • 

Para 1990 la pol1tica de transferencias Via Gasto privilegió 

la promoción del bienestar Ue l~ población, aument~ la 

infraestructura ligada al sector social y apoyó a la 

población de menores ingresos a través del PRONASOL. 

En la V1a Financiera, por su parte, se llevó a cabo una 

cuidadosa revisión . del esquema de tasas de interés 

preferenciales para favorecer la autosuficiencia del sistema 
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Financiero de Fomento y cancelar apoyos injustificados. 

Mientras que por la Vla I.ngreso, se continu6 con 1a 

depuración de esquemas de otorgamiento de estimules fiscales 

mediante la liquidación de compromisos de anos anteriores. 

La Polf.tica de Transferencias en 1991, por V1a Gasto, 

profundizó la reestructuración del esquema de otorgamiento, 

1.o cual permitió ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 

los servicios como educación y salud e impulsó proyectos 

sociales de inversión mediante el PRONASOL. 

En la V1a Precios y Tarifas se amplió la cobertura de los 

subsidios dirigidos a la población de menos recursos y se 

avanzó en la eliminación de aquellos de carácter 

genera 1 iza do, para lo cual se autorizaron aumentos 

congruentes con la estrategia antiinflacionaria y se 

revisaron estructuras de costos con el objeto de mejorar la 

eficiencia de las entidades paraestatales. 

En la V1a Financiera, las instituciones de fomento 

modificaron el esquema de tasas de interés de acuerdo al 

costo de los recursos lo que permiti6 mejorar la eficiencia 

de operación y el otorgamiento de subsidios. 

Finalmente, durante 1991 en la V1a Ingreso, se avanz6 en la 

racionalización de los instrumentos de promoción fiscal 
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volviendo compatible el fortalecimiento de las finanzas 

pQblicas con la promoción de actividades estratégicas. 
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XX.-'l'llAllBPERIDICXJUI COKBOLXDADJUI 1983-1991. 

XX-.1. - Evoluci6n de las Transferencias 

El análisis de las transferencias totales que el Sector 

Püblico otorg6 al resto de la economia, se ha dividido en dos 

subperiodos para su mejor estudio, de 1983 a 1988 y de 1989 a 

1991 •. 

El Periodo 1983-1988. 

Las transferencias totales otorgadas por el Gobierno Federal 

a los diferentes sectores y agentes de la Economia en el 

periodo a través de los mecanismos que integran el RUT, 

pasaron de billones 294.4 mil millones de pesos en 1983 a 

ló billonc:: 27!3 .1 rni l "Millones de pesos para 1988, 

significando decrecimientos anuales reales que fluctuaron 

entre 37.7 y 6.1 por ciento.(gráfica l) 

Este comportamiento estuvo influido por los menores montos 

destinados a solventar l~ carga financiera de los Organismos 

y Empresas que integran el Sector Paraestatal; la 

desincorporaci6n de entidades no prioritarias; y la 

racionalización de subsidios v1a precios y tarifas, tasas 

preferenciales de interés y estimulas fiscales. (cuadro 1) 

" ••• medidas que implicaron un redimensionamiento del sector 

pO.blico, un ajuste severo de las finanzas pUblicas y una 

contracción y reorientaci6n del gasto social .•• lo que ha 
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conllevado a una redefinici6n de los vincules entre las 

esferas estatal, econ6mica y social. .. " ( 12) 

como proporción del Producto Interno Bruto (P:IB), dichos 

recursos mostraron también una tendencia descendente al pasar 

de 12.8 por ciento en 1983 a 4.2 por ciento en 1988, esto es, 

8.6 puntos porcentuales menos.(cuadro 1) 

Los comp.::rtamientos anteriores permiten constatar en forma 

explicita la po11tica ee;on6mica general del sexenio, cuyas 

estrategias económicas y sociales se centraron en dos lineas 

de acción fundamentales: la reordenación económica y el 

cambio estructural. 

La primera linea se enmarcó en el PIRE, sustentado en los 

puntos s:.guientP.s: 

-La dis=:nuci6n del crecimiento del gasto público, el cual 

se racionalizó y se mantuvo en total austeridad a fin de 

aumentar el ahorro público. 

-se racionalizó la intervención del Estado en la producción, 

procesa=iento y distribución de alimentos populares. 

-El incremento de los ingresos públicos para frenar el 

crecimiento del déficit, para lo cual se inició la reforma 

fiscal ~on el fin de lograr una mayor recaudación; y se 

(12) .-To:edo Patii\o Alejandro, La Reforma Salinhta del Estado: 
Definicionea y Limites, Topodrilo No. 26, UAM, nov-dic. 1992. p.30. 
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aumentaron los precios de bienes y servicios pfil>licos, 

exigiendo a su vez 

empresa pCiblica. 

mayor eficacia y productividad a la 

En la segunda linea de acción, destacacaron las siguientes 

prioridades: 

-Modernizar el aparato productivo y distributivo. En este 

punto se modificó la politica industrial paraestatal en 

base a dos criterios: fortalecer la industria estratégica 

exclusiva del Estado y eliminar aquellas empresas que de 

acuerdo a dicha politica no justificaban la 

del Estado. 

-El cambio en las prioridades de 

participación 

modalidades de 

financiamiento del desarrollo, para lo cual se reestructur6 

la banca nacionalizada. 

Por lo que respecta a la estructura de las transferencias 

totales, es importante sefialar, que las Vias Gasto y Precios 

y Tarifas durante el periodo participaron en conjunto con más 

del so. o por ciento de subsidios. En estos mismos años los 

porcentajes de la Via Financiera presentaron unñ tendencia 

creciente al totalizar 15. o por ciento en 1.986, y de ah! 

iniciar su descenso hasta llegar a 11.0 por ciento en 1988. 

Finalmente, la participación de la Via Ingreso ha sido 

insignificante, superando ligeramente el J.O por ciento. 
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Cabe destacar que, como consecuencia de la pol1tica de 

racional izaci6n de recursos a fin de sanear las finanzas 

pllblicas, en el comportamiento decreciente de los recursos 

reales concedidos por el Gobierno Fedei:al al resto de la 

econom1a, fue determinante la participaci6n de cada uno de 

los mecanismos del Sistema RUT. (gr&fica 2) 

As1 para 1983, la disminución en términos reales de las 

transferencias totales en 6. 1 por ciento se debi6, 

principalmente, al resultado decreciente de las V1as Gasto en 

11. 6 por ciento y Financiera en 36. l por ciento. En la V1a 

Gasto esto se debió a que las transferencias otorgadas por el 

Gobierno Federal a través del Presupuesto de Egresos de la 

Federación se manejaron bajo un esquema de austeridad y 

seleccionando beneficiarios y prioriñrides~ debido a los 

problemas que presentó el pa1s por la crisis económica que 

atravesaba. 

En la V1a Financiera, el descenso se explica por las acciones 

realizadas a fin de racionalizar los subsidios financieros de 

la banca de desarrollo y fondos de fomento con la reducción 

de la diversidad de tasas activas preferenciales. 

Por su parte en 1984, la baja general de las transferencias 

reales en 18. 9 por ciento fue resultado de la ca1da de los 

apoyos otorgad~s por la Via Gasto y Precios y Tarifas. Por el 

lado de la V1a Gasto se debió principalmente, por menores 
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subsidios corrientes y aportaciones de capital reales (24.3 y 

27.5 por ciento) a Entidades Fúblicas de Control Indirecto y 

Directo; y an la V1a Precios y Tarifas por los decrementos 

reales de las transferencias concedidas por PEMEX 1 en 44. 6 

por ciento, y CONASOPO, en 40. 7 al aumentar los precios de 

los productos que comercializaban, como gasolina en 33. 3 por 

ciento, diesel en 36.8, y en qas natural un deslizamiento 

mensual de .60 centavos; en CONA.SUPO, básicamente, malz en 

58.5 por ciento y sorgo en 34.2 por ciento. 

Para l.985, ~sta tendencia decreciente de las transferencias 

otorgadas por el sector público continuó, siendo la más 

pronunciada del periodo, al totalizar 37. 7 por ciento, lo 

C\\A.l fue motivado, fundamentalmente, por el descenso de los 

recursos otorgados por las Víus Cast.o en 53. 7 por ciento, y 

Financiera en 24.8 por ciento. Por la Vla Casto se 

concedieron subsidios y aportaciones corrientes en un 16 ~O 

por ciento rnenos en términos reales, que contrastó con el 

aumento de 13.0 por ciento a pagos de pasivos e intereses. 

Este tipo de apoyos captó el 34..9 por ciento del total de 

recursos otorgados por la Via, destinándose del billón 20.7 

mil millones de pesos el 57. 7 por ciento al Pago de 

Intereses, 23.8 a la Amortización de la Deuda y el 24.5 por 

ciento a la Asunci6n de Pasivos, estas transferencias se 

aplicaron principalmente a Entidades de Control Directo como 

CFE, CONASUPO y FERRONALES. 
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En la V1a Financiera el descenso en los subsidios financieros 

se ori9in6 por la reducci6n del diferencial entre la tasa de 

mercado y las tasas de interés aplicadas al crédito 

preferencial. Esto implicó que la tasa preferencial promedio 

se incrementara durante 1985, en 35.3 por ciento que 

sobrepasó la proporci6n de 9.8 por ciento en que aumentó el 

costo Porcentual Promedio (CPP), disminuyendo de esta manera 

la brecha entre ambas. Además, el comportamiento de los 

principales otorgantes de las transferencias financieras 

sefiala que BANRURAL, fue el segundo monto en importancia en 

la Via, pero también fue el que mostró la mayor ca1da real, 

de 65.5 por ciento, en los recursos concedidos a los 

diferentes agentes económicos que en este caso fueron, en un 

87.0 por ciento, ejidatarios, 9.0 por ciento pequeftos 

propietarios y el restante 4. O por ciento asociaciones de 

productores. 

En 1986 empieza nuevamente a crecer la inf1ación, no 

obstante, el ritmo dec1inante de los subsidios totales bajó a 

11.4 por ciento menos, este porcentaje fue determinado 

básicamente por los resultados de la Via Precios y Tarifas, 

al reducirse en 16.9 por ciento las transferencias rea1es de 

la V1a y el comportamiento de los otorgantes que también 

disminuyeron significativamente los subsidios via precios que 

concedieron: Pf:MEX en 50. 2 por ciento, CONASUPO 33. 7 por 
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ciento y MICONSA que es parte de sus Subsidiarias en 70.4 por 

ciento. 

En el caso de PEMEX la reducción fue consecuencia del 

incremento de precios internos para compensar el desplome del 

precio internacional del petróleo, con lo que se logró en ese 

año eliminar al 6Ubsidio en las gasolinas, combustOleo y 

polietileno de baja densidad, que se sumaban a los suprimidos 

en 1985 como fueron gas natural y diesel, para alcanzar esos 

objetivos se autorizaron en gasolinas tres incrementos de 

precios en 1986 y se fijó un deslizamiento mensual en los 

precios de diesel, gas natural y combust6leo. 

En CONASUPO el descenso en el subsidio se derivó do la 

introducción de los Comités Participativos de 

Comercialización, con los cuales se promovi6 la participación 

sector privado en el acopio, almacenamiento, 

fin~nciamiento y distribución de productos agropecuarios, 

liberando al Organismo del abastecimiento masivo. La otra 

causa del menor monto de subsidios fue que, en el maiz se 

traslado el .subsidio de la materia prima al producto final, 

al introducirse el sistema de cupones para la adquisición de 

tortillas a un precio menor al oficial en 75.4 por ciento. 

En MICONSA los subsidios en harina de ma1z disminuyeron al 

crecer el precio en 81.S por ciento. 
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DUrante 1987, el crecimiento de la inflaci6n fue mucho mayor 

que en los Cltimos tres anos anteriores, la baja real de los 

subsidios en 11.6 por ciento, fue resultado principalmente de 

la reducción real en 26.0 por ciento de la Via Financiera, al 

disminuir el universo de otorgantes en 14 instituciones de 

las cuales 11 correspondieron a Fideicomisos Habitacionales; 

otra de las causas del descenso en los subsidios financieros 

fue, el aumento de las tasas de interés en relación al CPP de 

los otorgantes más importantes como NAFIN y BANRURAL, éste 

además decreció en 17. 4 por ciento su Saldo Promedio en 

Cartera, debido a la caida de la cartera de Organismos 

Descentralizados de Control Indirecto, principalmente, 

Productora Nacional de Semillas cuyo decremento fue de 70. 4 

por ciento. 

Producto de una política de crédito selectiva tendiente a 

promover el desarrollo de un sector industrial 

financieramente autosuficiente, eficiente y competitivo, y 

una nueva concepción de crédito preferencial que sustituyó la 

transferencia en las tasas de interés por al otorgamiento de 

otras ventajas al acreditado en términos de plazos, 

asistencia técnica, mayor disponibilidad de capital de 

riesgo; se privilegió por tanto, la capitalización de 

empresas contra el apalancamiento excesivo. 
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También se excluyó del subsidio impl1cito a nueve ramas 

industriales donde destacaron: Productos Básicos de Metales 

no Ferrosos, Automóviles y Aserraderos, lo que a su vez 

repercutió en la disminución del 34.4 por ciento en el Saldo 

Promedio en Cartera sujeto a créditos, esto aunado al aumento 

de 14. 6 puntos en la tasa preferencial promedio, incidió en 

las transferencias concedidas. 11 ••• Estas situaciones se 

conectan con las reformas que se han hecho en la práctica de 

la función y operación del Estado Mexicano, buscando que t'lste 

s·ea más eficiente y flexible en este mismo sentido se 

transforma los conceptos de intervención del estado en la 

economia, provocando cambios en las nociones de prioritario y 

estratégico ••. 11 (13) 

El descenso general de transferencias de 13. 3 por ciento en 

1988, fue result?ido ñP f">l r:omportñmiAnto de lñ Via Ingreso 

que mostró un decremento real de 60~7 por ciento al otorgar 

menores estimulas fiscales, lo cual se derivó de la 

racionalización del sistema de estimulas . fiscales que 

permitió reducir el número de instrumentos en operación de 23 

vigentes en 1987 a 13; también, influyó la determinación de 

acumular los Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIS) 

otorgados a la base gravable del Impuesto Sobre la Renta y la 

(13) .-Espinosa Hartinez Noé R, La Hodernhaci6ni Reestructuración del 
Capitalismo en H6xico1 Enfoques, Perspectivas y Estudios, Tesla da 
Licenciatura, Facultad de Economta, 1992, p 126. 
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limitaci6n de su e>cpedici6n a un tope presupuestal 

calendarizado mensualmente. 

La participación de los estímulos fiscales en el total de 

ingresos tributarios no petroleros de la Federación, se ubicó 

en 0.6 por ciento, menor que el 1.7 da 1987 y al 2.4 p or 

ciento que estableció el PRONAFIDE. 

Bl Periodo 1989-1991. 

Para los últimos tres años del periodo observado, el 

comportamiento d~ las transferencias totales otorgadas a los 

diferentes sectores económicos del pals cambio su tendencia 

al mostrar incrementos reales de 4.5, 7.1 y 3.0 por ciento 

para 1989, 1990 y 1991, respectivamente, y cuyos montos 

pasaron de 21 billones 318.9 mil millones de pesos en 1989 a 

36 billon~s 759. e r.dl millones de pesos en 1991. (cuadro 1) 

Estos resultados fueron determinados por la adopción de la 

pol!tica económica del presente sexenio que, enfatizó las 

medidas antiinflacionarias con la continuidad de los Pactos 

de estabilización en sus diferentes fases y la reorientaci6n 

de los recursos del Ramo Presupuesta! de Desarrollo Regional 

al Pro9rama Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 
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Esta ültima medida ha mitigado en ferina limitada a algunos 

sectores de la sociedad que la crisis econ6mica recurrente 

del pa1s han empobrecido, recursos que aún resultan 

insuficientes si se .compara con los resultados negativos que 

en materia de transferencias se han registrado en los últimos 

seis años. (cuadros 2 y 3) 11 
••• La pol1tica económica de la 

última década es responsable directa e inmediata del abismal 

rezago social y la creciente marginalidad .•• la pol1tica 

social del régimen no es sustantiva sino accesoria; la 

compensaci6n politicamente indispensable de una conducci6n 

econ6micamente de alto costo social •.• 11 (14) 

si bien durante el periodo ocurren aumentos a nivel total de 

los subsidios, en la composición de las cuatro Vias, los 

dPscensos han sido generalizados en las Vias Precios y 

Tarifas, Financiera e Ingreso en tanto que solamente en Vid 

Gasto para 1991, se operaron pequeños crecimientos que no 

satisfacen las necesidades acumuladas de servicios de salud, 

educación e infraestructura pública, que el Estado tiene 

obligación de proporcionar, aunque ahora se dan con la 

participación de la población. (cuadros y 3) 11 ••• lo 

relevante de la nueva gestión estatal y el cambio ideológico 

de la pol1tica social no ha sido el monto de recursos que se 

destinan a esos sectores (ya que el desplome que sufrieron en 

(14).-Bartra Armando y Varios Autores, HAa sobre el PRONASOL, Dnei.gualdad 
y Oemocraci.a, &l Nacional, Kéxico 1992. 
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la década de los ochentas no podrá superarse con los m1nimos 

crecimientos de los 0.ltimos tres af\os), sino su aplicación 

eficiente para consolidar en el mediano y largo plazo la 

legitimaci6n y credibilidad del poder público ••• " (15) 

En relación a la participación de las transferencias totales 

como proporción del PIB, en estos mismos af\os no registra 

prácticamente modificaciones, ya que fue de 4.2 y 4.3 por 

ciento, lo que viene a reforzar lo anteriormente comentado de 

que a pesar del aumento de recursos de 1989 a 1991 existe una 

gran diferencia en la proporción de subsidios totales 

otorgados como porcentaje del PIB en 1983 que fue de 12.8 por 

ciento. 

confirmándose que no es el pr6posito del actual gobierno 

ca~biar dicha situación, sino continuar y consolidar el 

cambio estructural. Aqui cabe destacar que " ••• el subsidio (y 

no sólo de PRONASOL) es indispensable si lo que se quiere es 

un nuevo piso de acumulación o desarrollo en zonas de pobreza 

extrema, ••• por ello el proceso de desincorporaci6n debe ser 

revalorado (en el sentido de convertirlo en un verdadero 

proceso de transferencia y no en una rápida v !a de 

privatización y de desmantelamiento de áreas o sistemas 

(15) .-Gon~6le~ Madrid Higuel, Reforma del Eetado y Repreeontacl6n 
Polltic•, Topodrilo No. 26, UAM, nov-dlc. 1992, p.28. 
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productivos), as1 como la pol1tica de precios y 

financiamientos hacia el sector social. 

Para que todo lo anterior tenga sentido es indispensable que 

la inversión (y el subsidio) sea suficiente y sostenida: de 

poco sirve una derrama de recursos que sólo cubre necesidades 

inmediatas de consumo: ello puede crear clientes politices, 

pero no nuevos y vitales sujetos de desarrollo ••• 11 (16) 

Un análisis más focalizado muestra que durante 1989 las 

transferencias totales registraron un aumento real de 4.5 por 

ciento, después de seis años de mostrar descensos en su 

comportamiento total • Este resultado fue consecuencia del 

apoyo que se otorgó en el año al programa de estabilización, 

mediante la permanencia de precios y tarifas de bien~t::i y 

servicios básicos y por los recursos directos otorgados al 

consumo de tortilla y leche por medio de las Vi.as Gasto y 

Precios y Tarifas. Sin embargo, las Vlas Financiera e Ingreso 

continuaron deprimidas. 

En la Vi.a Gasto crecieron en 13.5 por ciento real el monto de 

sus transferencias~ dobido al apoyo que se dio a la Comisión 

Nacional del Agua, creada en 1989; a la industria molinera; a 

la modernización de las empresas públicas, principalmente, 

(16). -Moguel Julio, Cinco crtt.icaa Solidarias a un Programa de Gobierno, 
el Cotidiano No. 49, UAM, jul-ago. 1992. p.48. 
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las ubicadas en las ramas sider1lrgica, ferroviaria y 

eléctrica; y al Programa Nacional de Solidaridad para atender 

el qasto social y el combate a la pobreza extrema. 

Cabe señalar que, para este ano la estructura de las 

transferencias v1a Presupuesto de Egresos cambia después de 

algunos afies al crecer en términos reales los recursos para 

Operación en 9.1 por ciento, Inversión en 23.4 y Servicio de 

la Deuda 1. 2 por ciento, dentro de este 0.1 timo por concepto 

de Intereses los apoyos disminuyeron en 26.5 por ciento y en 

Amortización se acrecentaron en 32.3 por ciento. 

En la V1a Precios y Tarifas, los subsidios reales aumentaron 

en 9.3 por ciento, como resultado de la contención de precios 

impuesta con la permanencia del PECE al aplicar incrementos 

en bienes y servicios públicos y mantener estables algunos de 

consumo bAsico, con lo que se otorgaron mayores subsidios en 

servicios y productos, como electricidad doméstica de bajos 

consumos, tortilla, leche rehidratada y transporte urbano 

público. 

Para avanzar en la atención de las prioridades sociales del 

programa de gobierno, en 1990 se continuó con el aumento real 

de las transferencias al impulsar el bienestar de la 

población, la 'expansión de la infraestructura económica y 

social; y el mejoramiento en la vida de los grupos milr•;ir1ados 
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por medio del PRONASOL " .•• que refleja las derramas con 

frecuencia contradictorias de la estrategia económica y la 

supervivencia polI.tica ... El éxito de la reforma mexicana, 

dependerá de la .capacidad para promover el desarrollo 

econ6mico. Si hay crecimiento, entoncca el Estado puede 

seguir compensando de manera selectiva algunos de las 

victimas de los recortes presupuesta les y del 

desempleo ••• n ( 17) 

Adicionalmente, se puede mencionar que hubo avances en la 

desincorporaci6n de entidades paraestatales, lo que 

contribuyó a liberar recursos para asignarlos a otros rubros 

prioritarios para el Estado. 

En c~ta lTlisma dirección contribuyó el comportamiento de las 

V1.as Gasto e Ingreso. La primera otorgo recursol::> por 1! 

billones 188.4 mil millones de pesos en 1989 y 15 billones 

505 .1 r."il millones de pesos en 1990, lo que signi fic6 un 

incremento de 7.4 por ciento real, derivado de la creaci6n de 

infraestructura para promover el mejoramiento de la población 

de zonas suburbanas y rurales con servicios de 

electrif icaci6n y agua potable; el impulso a la modernización 

del Sector Paraestatal, principalmente, en FERRONALES, METRO 

y RUTA-100; y, al abasto de bienes y servicios bAsicos a 

(17) .-Dreesar Denioe, PRONl\SOLi Loe oUemae do la Gobernabi.l.ldad, El. 
Cotidiano No 49, UAM, jul-aqo. 1992, p.56. 
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través del Sistema CONASUPO al apoyar los Programas Social de 

Leche y el de Ma1z-Tortilla. No obstante, la estructura de 

las transferencias de Gasto volvi6 a cambiar en 1990, toda 

vez que el total crecio, en términos reales, 7.4 por ciento; 

las de Operación bajar en 2. 4 las de Inversión 

incrementarse en gran proporci6n, 54. a, y disminuir las de 

Servicio de la Deuda, como efecto del fuerte descenso del 

pago de intereses. 

La participación de la V1a Ingraso en el total de 

transferencias generalmente ha sido pequeña, pero en 1990 

registró un importante aumento de 62.6 por ciento real en los 

estimules fiscales que se otorgaron en relación a 1989, 

debido a que intensificó el pago de compromisos adquiridos en 

años anteriores, a efeclo d~ logr~r su desapArici6n gradual y 

as1 avanzar en la racionalización de los instrumentos de 

promoción fiscal. 

En 1991, por su parte, se consolidó el rumbo que deberla 

tener el otorgamiento de subsidios consolidados al registrar 

un crecimiento real de 3.0 por ciento, menor que los dos afies 

anteriores, la estructura de las cuatro V1as mostró que sólo 

la Gasto se incrementó en 15. 2 por ciento y las otras tres 

presentaron descensos reales en los diferentes apoyos que 

otorgan. Todo esto con el fin de consolidar la estabilidad 
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económica y apoyar solamente a la poblaci6n marginada del 

pa!s. 

El incremento da la. Via a Gasto, se dcbiO en gran medida al 

gasto social destinado a ampliar y mejorar las condiciones de 

vida de la población y la infraestructura comunitaria; a la 

Modernización Administrativa del sector paraestatal; y se 

puso mayor énfasis en el abasto de productos básicos y de 

consumo popular. También, se otorgaron recursos a través de 

PRONASOL al atender obras de servicios comunitarios, se 

impulsó proyectos productivos y el aprovechamiento integral 

de los recursos regionales en beneficio de la población 

indtgena, campesina y urbano popular11 ••• se trata de fundar 

una nueva relación Estado-pueblo y ésta se asiente sobre dos 

~actores socldles decisivos: el primero es el campesinado; el 

segundo está constituido por la enorme masa de desposeídos 

urbanos •.• " (18) 

XX.2 sectorea Econ6aicos Receptores 

El Periodo 1983-1988. 

En los primeros seis años del periodo la distribución por 

sector Económico de los subsidios estuvo concentrada en tres 

sectores, servicios sociales y Comunales; Industrial y 

(18) .-Hoguel Julio, Cinco Criticas Solidarias a un Proc¡rama de Gobierno, 
el Cotidiano No 49, UAM, jul-ago. 1992. p.44. 
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Agropecuario que captaron beneficios que fluctuaron entre el 

as.o a más del 93.0 por ciento del total transferido por el 

sector ptlblico. Los restantes seis sectores tuvieron 

participaciones menores a 2.0 por ciento.(gráfica 3) 

Cabe mencionar que, la participación de estos Saetares de 

1983 a 1988 muestran que el Sector Servicios sociales y 

Comunales increment6 ligeramente su participaci6n y continuó 

manteniendo el primer lugar en importancia de ese lapso; el 

Industrial alcanz6 su máximo nivel en 1996, con 23. 3, y en 

1988 descendió a 18 .4 por ciento¡ y el Sector Agropecuario 

aumentó la captación a lo largo del periodo al participar con 

5. S por ciento en el total transferido en 1983 y llegar a 

14. 4 por ciento en 1988. (cuadro 4) 

El principal beneficiario del RUT ha sido el sector Servicios 

Sociales y Comunales que ha captado entre 49.0 y óO.O por 

ciento de las transferencias totales en estos seis años; ha 

registrado decrecimientos reales hasta de má.s de 52. O por 

ciento (1985) para cerrar el lapso con un descenso en 

términos reales de 11, 2 por ciento. Sus principales 

otorgantes han sido las Vias Gasto y Precios y Tarifas. 

(gráfica 4 

Para el af\o ae 1983 participó el sector con el 57 .1 por 

ciento de los recursos totales, es decir, un bill6n 311.0 mil 
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millones de pesos, de los cuales la V1a Gas~o otorgó 828.6 

mil millones de pesos y sus beneficiarios fueron los Estados, 

Municipios y Departamento del Distrito Federal con las 

Participaciones que. se concedieron Vla Gasto y a Organismos 

como UNAM, UAM, INEA e IMSS. 

La V1a Precios y Tarifas benefició al Sector 473.7 mil 

millones de pesos, al conceder precios y tarifas por abajo de 

sus costos en productos de PEMEX como gasolinas y servicio de 

electricidad para consumo doméstico. 

El Sector Industrial a lo largo del periodo mantuvo el 

segundo lugar como receptor de beneficios, y para 1983 

participó con el 22.6 por ciento en el total de 

transferencias al recibir subsidios, principalmente, por 

medio de la V1a Precios y Tarifas en productos petroquimicos, 

electricidad de alta y media tensión y productos básicos como 

leche en polvo y semillas oleaginosas cuyos beneficiarios se 

localizan en el Sector analizado. 

En relación al Sector Agropecuario se pueden anotar que su 

participación de 1983 a 1988 permaneció en tercer lugar con 

respecto al total de transferencias concedidas por el sector 

público. En el primer año del periodo registró una 

participación de 5.5 por ciento y fue la Vla Financiera a 

través de la cual se traslado el 75.5 por ciento de recursos 
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del RUT, con beneficiarios como BANRUR.AL, Fondo de Garantia y 

Fomento para la Agricultura, Ganader1a y Avicultura (FONDO) y 

el Fondo Especial para Fínanci<J.mientos Agropecuarios (FEFA) 

Sus principales otorgantes han sido BhNRURAL y FERTIMEX. 

En 1984 el Sector Servicios Sociales y Comunales captó el 

64. 6 por ciento real de los recursos totales y decreció en 

S.3 por ciento real en relación a 1983, debido principalmente 

al menor otorgamiento de transferencias reales por parte de 

la V1a Precios y Tarifas en 39.4 por ciento, al disminuir los 

subsidios en productos pctrollferos como gas licuado y 

gasolinas; y en consumos de electricidad doméstica, al 

aplicar un deslizamiento mensual acumulativo de 2.5 por 

ciento hasta el mes de julio de ese ano. 

El Sector Industrial en ~se año recibió el 17.l por ciento de 

las transferencias totales, que mostraron una ca ida real de 

37.9 por ciento y se otorgaron, bAsicarnente, a través de las 

V1as Precios y Tarifas, Gasto e Ingreso. La modif icaci6n real 

de las tr~nsferencias en el Sector Industrial se derivó, 

principalmente, del descenso que experimento la Via Precios y 

Tarifas al reducirse los subsidios en sorgo, semillas y 

pastas oleaginosas, asi como, en productos petroqu!micos que 

rebasaron la meta de alcanzar el so .. o por ciento del precio 

internacional dá referencia .. 
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En ese mismo af\o el Sector Agropecuario presentó el Cínico 

aumento real del periodo en el otorgamiento de transferencias 

por 39. J por ciento, debiéndose ésta situaci6n, por una 

parte, al incremento que registró la V1a Precios y Tarifas 

por los subsidios en tarifas de bombeo de aguas para riego; y 

por otra, por la variación que la Via Financiera registró por 

el mayor crédito preferencial otorgado por parte de BANRURAL. 

Para 1985 el Sector servicios Sociales y Comunales tuvo una 

calda real de 52.2 por ciento en los recursos con los cuales 

se le benefici6. El comportamiento de las Vlas Gasto y 

Precios y Tarifas fueron las que determinaron los menores 

subsidios otorgados. En la primera, debido a la disminución 

da recursos para el apoyo de servicios educativos y médicos, 

b~sicamente. En la segunda se deriv6 de las menores 

transferencias en tarifas de electricidad para consumo 

doméstico y en gas licuador también influyó la eliminación de 

subsidios en gasolina nova. 

El Sector Industrial en 1985 capt6 recursos que representaron 

el 23.0 por ciento de las transferencias del Sistema y mostró 

un decrecimiento real de 17.J por ciento en relación a 1984. 

Esto fue resultado de la menor participación en once puntos 

porcentuales de la Vla Financiera en el total del Sector y 

registrar 4.5 por ciento, derivado del descenso en los 

subsidios financieros, fundamentalmente a través de 
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Financiera Nacional Azucarera (FINASA) y el Fondo de Garantia 

y Fomento de la Industria Mediana y Pequeña (FOGAIN). 

El sector Agropecuario para esa año siguió siendo el tercer 

receptor en importancia del RUT y presentó la menor 

disminución de ese lapso, 4.1 por ciento, debido a la menor 

participación de la Via Financiera al reducir las 

transferencias que se asignaron por medio de BANRURAL por el 

aumento de la tasa de interés preferencial que pasó de 26.2 a 

44.8 por ciento. 

En 1986 el Sector Servicios Sociales y Comunales continuó con 

la tendencia declinante de los beneficios reales, aunque en 

menor proporción, al registrar s.s por ciento con respecto a 

1995. Todo esto fue resultado de una menor reducción de las 

transferencias Via Gasto, 4.8 por ciento, y de la Vía ?recios 

y Tarifas, 18.1 por ciento, y un aumento importante de la Via 

Financiera al aplicar tasas preferenciales bajas para apoyar 

la construcción de vivienda por el terremoto de 1985. La Vía 

Gasto disminuyó las transferencias a la AdJlinistración 

Pilblica y Defensa; y on Via Precios y Tarifas se concedieron 

menores subsidios en harina de naiz y en leche rehidratada se 

eliminaron casi totalmente ese año. 

Durante 1986 el Sector Industrial mostró un descenso real de 

las transferencias on 10.0 por ciento, debido a la caída real 
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en el otorgamiento de subsidios al Sector en precios y 

tarifas y tasas de interés preferenciales en 17.2 y 59.0 por 

ciento, respectivamente. En el primer caso, por los menores 

recursos otorgados·por PEMEX, CONASUPO y sus Subsidiarias con 

productos que eliminaron las transferencias como combust61eo, 

o que las disminuyeron como ma1z , sorgo y harina de maiz. Y 

en el segundo caso, se derivó de la reducción de la tasa de 

interés promedio en 9.0 puntos porcentuales, esto es 46.e por 

ciento; y en los recursos canalizados por FINASA, que a su 

vez, fue resultado del Programa de Reconversi6n de la 

Industria Azucarera, que entre otras acciones comprendió: la 

actualización de sus precios, el cierre de ingenios 

paraestatales incosteables, la venta 6 transferencia de otros 

y la adecuación de las plantas productivas. 

En el año el Sector Agropecuario tuvo menores transferencias 

reales recibidas en 14.0 por ciento, prinCipalmente, por el 

decremento de los beneficios otorgados por la V1a Financiera, 

a través del Fondo de Garant1a y Fomento para la Agricultura, 

Ganaderla y Avicultura que incremento su tasa preferencial 

ponderada de 32.7 en 1985 a 51.6 en 1986. 

El sector Servicios sociales y Comunales en 1987 presentó el 

menor descenso real del periodo l.J por ciento, como 

consecuencia del crecimiento real de los subsidios otorgados 

por la Vla Precios y Tarifas en 17.2 por ciento, que a su vez 
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se deriv6 de las transferencias concedidas a través de la 

tarifas de consumo doméstico, las cuales casi no mostraron 

ajustes; en los subsidios otorgados por PEMEX mediante 

petrol1feros como gasolinas y gas licuado, que ya habian sido 

casi eliminados, pero volvieron a resagarse sus precios 

frente a los costos; y en recursos destinados por el Servicio 

de Transporte Urbano que crecieron, por efecto de una mayor 

cobertura de servicio, bAsicamente. 

El aumento de la V1a Precios en las transferencias destinadas 

al Sector fueron compensadas por las ca1das reales en las 

V1as Gasto en 10.e por ciento, Financiera en 8.6 por ciento y 

la Ingreso que eliminó los estimulas fiscales otorgados al 

Sector. 

Ll Sector Indu~trial en 19R7 prosiqui6 el descenso real en la 

captación de transferencias, al registrar una baja mayor a 

1986 en 22. 1 puntos porcentuales y totalizar en el año 32 .1 

por ciento. La V1a Gasto se situó como principal otorgante 

con lo que desplazó a la Via Precios y Tarifas a un segundo 

término, esta menor participación, también significó una 

reducción real de subsidios de esta Ultima Via para el 

Sector, situación que obedeció, fundamentalmente, a la baja 

registrada por las transferencias destinadas al servicio de 

carga por FERRONALES y la supresión de los concedidos por 

parte de CONASUPO. 



62 

En orden de importancia ei Sector Agropecuario ocup6 el 

tercer lugar como receptor de transferencias, es decir, 13.0 

por ciento del total. Respecto a la cifra de 1986, exhibió 

una ca1da de 18. 4 por ciento en términos reales, la Via que 

explicó este comportamiento fue la Financiera al verter 

menores apoyos, quien es su principal otorgante , lo cual se 

debió al menor financiamiento canalizado y al aumento de 

entre 18 y 22 puntos en tasas de interés, aplicables a 

productores medianos y que sembraban comercialmente para el 

mercado interno y externo. 

En 1988 el Sector Servicios Sociales y Comunales registró un 

descenso en términos reales de 11.2 por ciento con relaci6n a 

1987.. Su dinamismo fue atribuible a los menores recursos 

transferidos por la Vta Financiera i. la de Precios y Tarifas, 

que mostraron reducciones anuales de 49.J y 24.3 por ciento, 

respectivamente. Contrarrestando parcialmente lo anterior el 

incremento real de 4.9 por ciento que presentó la Via Gasto. 

La variaci61' negativa real en la V1a Financiera, se debiO '1 

menores subsidios financieros otorgados al Sector a través de 

FONHAPO, Fideicomiso de Recuperación crediticia de la 

Vivienda Popular (FIDERE) y BANOBRAS, principalmente. Y en la 

V!a Precios y Tarifas al bajar los subsidios en productos 

como gasolinas y gas licuado y su menor otorgamiento en 
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electricidad para consumo doméstico y transporte urbano de 

pasajeros. 

El Sector Industrial continu6 ubicado como segundo receptor 

de transferencias en 1988, con una participación en el total 

de 18. 4 por ciento, y mostr6 una captación real de 

transferencias menor en 11.0 por ciento, que se explica por 

la reducción en los recursos transferidos por la Via Gasto, 

este resultado obedeció, fundamentalmente, a la eliminación 

de los subsidios por precios diferenciales en energéticos y 

petroquimicos básicos, que fueron derogados por considerarse 

altamente onerosos para el erario público y que llegaron a 

concederse a unos cuantos beneficiarios. 

En eRe ordP.n Al SPctor AgropecuArio TP!;Ult6 el tPt"CPr 

receptor en importancia, al captar el 14. 4 por ciento del 

total y presentó una decremento real de 4. 3 por ciento en 

relación a 1987. Esto se atribuye a la disminución real que 

continuó observando el otorgamiento de transferencias en la 

Via Financiera, principalmente, por la baja de 5.6 puntos en 

la participación relativa de los Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA), explicable por una calda 

real del 1.6 por ciento en el Saldo Promedio en Cartera y un 

menor diferencial entre las tasas aplicables para el cálculo 

del beneficio implicito. 
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81 Periodo 1989-1991. 

En los últimos tres años del periodo la estructura e 

importancia de los tres principales sectores del RUT cambia, 

ya que la participación se ha ido paulatinamente concentrando 

en el Sector Servicios Sociales y Comunales hasta representar 

ma.s del 70. o por ciento y han disminuido por tanto, la 

participación del Industrial y el Agropecuario. Los restantes 

seis sectores su participación no llegó ni a O. e puntos 

porcentuales. 

Para 1989 en el Sector servicios Sociales y Comunales no se 

presentaron cambios en términos reales, su participación en 

el total fue de 57. 7 por ciento. 'i las principales V1as de 

otorgamiento fueron Gasto y Precios y Tarifas que registraron 

crecimientos reales de s.s y 4.5 por ciento, respectivamente. 

En la Primera Vla el incremento se derivó de un mayor 

beneficio a la Comisión Nacional del Agua y crecientes apoyos 

para servicios médicos, incrementando la proporción de 

transferencias al IMSS a 61.3, lo que significó un aumentó de 

6.1 puntos porcentuales en relación a 1988. En la V1a 

Precios, se explicó por la ampliación de los subsidios reales 

concedidos para el servicio doméstico de electricidad, cuyo 

nivel de consumo fuera inferior a 200 kwh. 



65 

El Sector I:ndustrial se mantuvo como sequndo receptor de 

beneficios con una participaci6n en el total de 24. 3 por 

ciento, en el año registró un crecimiento real en los 

recursos captados en 3 8. 1 por ciento, derivado de un mayor 

otorgamiento de transferencias por parte de la Via Gasto, que 

también incrementó los apoyos al Sector en 67.6 por ciento en 

términos reales, esto obedeci6 a que se reforzó el proceso de 

Modernización de entidades paraestatales y se favoreció el 

abasto suficiente de azQcar, y de la industria molinera. 

El sector Agropecuario durante el año disminuyó su 

participación en el total de transferencias reales captadas a 

11.e po~ ciento con respecto del año anterior. Dicho 

resultado fue consecuencia de los menores subsidios 

financieros en términos reales en 37.4 por ciento, que se 

otorgaron a través de FEFA, 5.7, y FONDO, 17.8 por ciento, y 

al nulo crecimiento de los recursos que concedió BANRURAL. 

En 1990 la distribución de las transferencias al Sector 

Servicios sociales y Comunales representó el 59.6 por ciento 

de los recursos otorgados por el RUT y mostró un crecimiento 

real de 10.6 por ciento con respecto a un año antes. Lo que 

se derivó del mayor otorgamiento de transferencia para 

servicios educativos a través de Instituciones como UNAM, 

UAM, CONALEP e INEA; para servicios médicos siendo sus 

receptores más relevantes IHSS y DIF; y para Particulares en 
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que se incluye el PRONASOL el cual ampli6 su participaci6n de 

4.6 en 1989 a 12.7 por ciento en el total del Sector. 

Por lo que respect~ al Sector Industrial en ese año particip6 

con el 18. 9 por ciento del total transferido, y presentó un 

descenso real de recursos de 16.9 por ciento, que se explica 

por la menor participación de las V1as Gasto y Financiera. En 

el primer caso dicha situación se debió al redimensionamiento 

del Sector Industrial Paraestatal que inició la 

desincorporaci6n de SIDERMEX y la venta de 36 ingenios. Y en 

la segunda V1a, se derivó de la po11tica tendiente a 

sustituir el subsidio impl1cito en el costo financiero, por 

otras facilidades otorgadas en relación a los plazos y 

prestación de servicios complementarios, por este motivo se 

ajustaron las tasas de interés aplicables ~l Sector, de tal 

forma que el diferencial respecto al costo de los recursos se 

redujo de 6.1 puntos porcentuales en 1989 a 2.4 en 1990. 

Al sector Agropecuario se destinó el 10.4 por ciento de los 

recursos transferidos por el Sistema RUT y registr6 un 

decre1nento en términos reales de a. 5 por ciento en relación 

al año previo, como resultado de la menor participación de la 

V1a Financiera en la concesión de subsidios reales a través 

de BANRURAt., que llevó a cabo una estricta selección de 

beneficiarios, a efecto de atender exclusivamente a aquellos 

que garantizarán mejorar sus condiciones de productividad, 
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dejando de apoyar a productores de baja potencialidad y zonas 

de alto riesgo. 

En 1991, la asignaci6n de transferencias favoreció con 71.3 

por ciento al Sector Servicios Sociales y Comunales, el cual 

mostr6 un aumento en la recepción de recursos en 2 3 • 2 por 

ciento en términos· reales, como consecuencia de los mayores 

apoyos por parte de las V1as Gasto y Precios y Tarifas. En la 

primera, al ampliar y mejorar los servicios médicos, al 

fortalecer las acciones del PRONASOL e incrementar la 

cobertura e infraestructura de los servicios de la Camisi6n 

Nacional del Agua. 

En la Via Precios y Tarifas mediante beneficios a usuarios de 

energia eléctrica de bajos consumos, transporte urbano de 

pasajeras y a la población infantil atendida .:=n el rrcgrar.i.a 

de Abasto Social de Leche. 

Al Sector Industrial se asignaron el 12. 9 por ciento del 

total de recursos transferidos, proporción menor en seis 

puntos porcentuales al del año anterior, lo que significó un 

descenso real de transferencias de 29.7 por ciento, derivado 

de la disminución en el otorgamiento de subsidios por la Vla 

Precios y Tarifas por parte de entidades como PEMEX con 

productos taleS como combust6leo, diesel, cloruro de vinilo y 
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acrilonitrilo y en CONASUPO por la eliminación del subsidios 

en trigo y arroz. 

El Sector Agropecuario capt6 en el afio el B.2 por ciento del 

total de transferencias, y mostró una reducción real de 

t"t!CUt·sos en 13 .. G por ciento con respecto de 1990. Debido, 

básicamente, a la baja registrada por la V1a Precios y 

Tarifas en los subsidios concedidos al Sector, en productos 

forrajeros, fertilizantes y productos qu1micos, 

principalmente. 

XX.3 Agentes Econ6micos Receptores 

El Perío~o 1983-1988. 

En la estructura por Agente Económico receptor durante el 

periodo los beneficios transferidos por el Sector Público se 

concentraron en cuatro agentes que fueron cambiando, de 

acuerdo al orden de importancia. (cuadro 5 ) (gráfica 5) 

Así para 1983, la mayor captación de transferencias recayó en 

primer lugar en Estados. Municipios y Distrito Federal con 

una participación de 25.6 por ciento, otorgados a través de 

la Via Gasto de acuerdo a lo que se estableció en los 

Convenios Unicos de Desarrollo, para apoyar su capacidad de 

gestión en el marco del fortalecimiento del pacto federal y 

de la descentralización de la vida nacional. 
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Las Empresas Privadas y los Particulares recibieron el 20.2 y 

19.6 por ciento del total, respectivamente, y su principal 

veh1culo fue la V1a Precios y Tarifas que benefició a las 

Empresas Privadas de industrias de Fibras Sintéticas, de 

P16sticos, Farmacéutica, de Lácteos, de Alimentos Balanceados 

y empacadoras de granos básicos, entre otras. El agente 

Particulares incluye a las familias y subsidios que se 

otorgan directamente, como a los usuarios de electricidad 

doméstica, transporte urbano y leche reconstituida, 

· principalmente. 

Los Empresas y Organismos Públicos Productores de Mercancías 

en ese ai\o captaron el 18. 9 por ciento de los recursos 

totales, entre éstos destacaron CFE, CONASUPO y FERTIMEX. 

Para 1984 ~n la c::::tructur;;:! ñe los agentes económicos 

receptores los Estados, Municipios y Distrito Federal 

continu6 siendo el principal receptor al percibir 34. 4 por 

ciento del total otorgado y presentó un crecimiento real de 

s.9 por ciento, debido fundamentalmente a las Participaciones 

entregadas a ese agente. 

Los Particulares ocuparon el segundo lugar al recibir 20.0 

por ciento de los recursos concedidos por el RUT, este Agente 

mostr6 una redUcci6n real de 17.2 por ciento, derivado del 

menor otorgamiento de transferencias de la Vla Precios y 
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Tarifas en productos como gasolinas y electricidad para 

consumo doméstico. 

El siguiente Agente en importancia fue el de Empresas y 

Organismos Pl1blicos Productores de Mercanc1as, que captó el 

16.4 por ciento del total de las transferencias, y que en su 

mayor parte provienen de la V1a Gasto, los recursos al agente 

disminuyeron en 29.8 por ciento real, principalmente, por el 

recorte de apoyos a Entidades de Control Directo como CFE, 

CONASUPO, FERTIMEX y FERRONALES, entre las más importantes. 

Las Empresas Privadas en el año ocuparon la cuarta posición 

como receptoras de transferencias con el lJ. O por ciento el 

total, b~sicamente se concedieron a través de la VIa Precios 

y Tarifas, a la cual se debió la calda de los subsidios 

reales en 47.6 por ciento en relación a 1983, por los m~norc~ 

recursos otorgados por CONASUPO y PEMEX. 

Para 1985, el primer lugar como agente beneficiado 

correspondió a los Particulares, no obstante esto, mostró un 

descenso real de 12. 7 por ciento, como consecuencia de la 

reducción de los subsidios financieros,~or parte de BANRURAL. 

El Agente que conformó a las Empresas y Organismos Püblicos 

Productores de Mercanc!as recibió recursos en 19.4 por ciento 

del total de beneficios, también registró una menor 
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proporci6n de transferencias reales por 26.1 por ciento, que 

se explica por la ca1da de los subsidios canalizados por 

PEMEX mediante productos petroqu1micos a entidades de la 

industria siderárgica y minera paraestatal y produntos 

petrol1feros para ingenios azucareros. 

Las Empresas Privadas recibieron, el 18. S por ciento y los 

Organismos Descentralizados Productores de Servicios sociales 

y Comunales el 16.9 por ciento del total de recursos 

otorgados por el Sistema. El primer Agente registró una 

disminución real de beneficios por 11, 4 por ciento como 

efecto de la fuerte baja de los subsidios financieros 

conferidos por medio de BANRURAL y FOGAIN. En el segundo se 

incrementó su captación en 6. 3 por ciento real y fueron 

canalizados en 95. o por ciento por la V1a Gasto a servicios 

P.ducativos y de salud por medio de In5tituciones como 

CONALEP, UNAM, UAM y DIF. 

En la clasificación por agente receptor en l.986 los 

Particulares captaron transferencias equivalentes al 36.2 por 

ciento del total, la Vía que contribuyó en mayor medida rue 

la Precios y Tarifas, con 61.B por ciento de transferencias. 

Es importante seña lar que, el A.gente presentó un aumento en 

la recepción de transferencias reales en 14.3 por ciento, lo 

cual tuvo su o·rigen en los mayores recursos destinados por 

las V1as Gasto y Financiera a través de becas, pensiones y 
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por el crecimiento de fondos y programas para apoyar la 

construcción y reparación de casas habitación. 

Los organismos Descentralizados Productores de servicios 

Sociales y Comunales recibieron el 16.9 por ciento del total 

de recursos y presentaron una reducci6n real de 11.3 por 

ciento al descender las transferencias que la Via Financiera 

concedió por los menores subsidios otorgados por NAFINSA y 

FINASA. 

Las Empresas y Organismos Descentralizados Productores de 

Mercancías fueron el tercer agente receptor y mostraron un 

descenso real de transferencias de 26.0 por ciento, como 

resultado del menor apoyo financiero de NAFINSA a entidades 

como compañia Exploradora del Istmo y Fermentaciones 

Mexicanas , entre otras. 

La recepción de transferencias por parte de las Er.lpresas 

Privadas llegó al 15.e por ciento del total transferido y se 

redujeron en términos reales en 24.5 por ciento en relación a 

1985, ya que los recursos que concedieron las V1as Precios y 

Tarifas y Financiera disminuyeron; en el primer caSo en lo 

relativo a productos petroquimicos, materias primas agr1colas 

y transporte de carga; en el segundo, por lo prOporcionado 

por NAFINSA a empresas de Hilados y Tejidos, de Productos 

Farmacéuticos y de Hule. 
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Para 1987 y 1988 la estructura porcentual de los agentes 

econ6micos receptores indicó en primer lugar a los 

Particulares; en segundo a los organismos Descentralizados 

Productores de servicios Sociales y Comunales; y en tercero y 

cuarto a Empresas Privadas y Empresas y Organismos 

Descentralizados Productores de Mercanclas, respectivamente. 

Los Particulares en esos dos años continuaron su descenso 

real en la captación de transferencias en 12. o y 24. 6 por 

ciento, respectivamente, originado en 1987 por el menor 

otorgamiento de apoyos por parte de las Vlas Gasto y 

Financiera y en 1988 por los rc~ultados observados en ese 

mismo sentido en las Vlas Precios y Tarifas y Financiera. 

Los Organismos Descentralizados Productores de servicios 

Sociales y Comunales para esos dos años no registraron 

pr:tct \cñimf:?'nti:- rnodificacicnc::::. en t~n;-,inos rea.lt:t~ y su 

principal a portante fue la Via Gasto que apoy6, 

principalmente los servicios educativos y médicos 

En lo que respecta a Empresas Privadas, estas mostraron un 

dinamismo en términos reales positivo por 2. 7 por ciento en 

1987 y decreciente en 10.4 por ciento en 1988. En el primer 

año por un mayor otorgamiento de la Vía Gasto por el subsidio 

a precios dif érenciales en el consumo de energéticos y 

petroqu1micos básicos; y en 1988 se derivó del comportamiento 
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de la Via Xngreso que racionaliz6 el otorqamiento de 

estímulos fiscales. 

Las Empresas y . Organismos Productores de Mercancias 

disminuyeron las transferencias reillcs recibidas en lB. 1 y 

20. 2 por ciento para 1967 y 1988, respectivamente. En el 

primer afio por los avances en el saneamiento financiero y 

eficiencia operativa que mostraron las entidades públicas, lo 

que permi ti6 un menor otorgamiento de transferencias de la 

Vía Gasto. En 1988 se derivó de el descenso de las Vías 

Ingreso y Gasto. 

B1 Periodo 1989-1991. 

P~ra lqs9 y 1990 los agentes econ6micos receptores más 

importantes continuaron siendo los mismos menclvn~dos en 1987 

y 1988 (cuadro 5) 

En 1989 los Particulares captaron el 29 .1 por ciento de1 

total de transferenciu.::: y disminuyó en términos reales 2. B 

por ciento, estos mismos recursos, por la menor participación 

de las Vfas Gasto y Financiera. 

Los Organismos Descentralizados Productores de servicios 

sociales y Comunales y las Empresas Privadas obtuvieron 

mayores beneficios en términos reales en 11.8 y 20.9 por 
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ciento, respectivamente, a1 incrementar los recursos 

otorgados la Via Gasto, en el primer Agente, para servicios 

básicos de salud, educaci6n y procuraci6n de justicia. Y en 

el ~egundo, por los beneficios que concedi6 a la industria 

mo1inera y productora de frijo1 soya. (gr6fica 6) 

Para 1990 los cuatro principales agentes receptores mostraron 

crecimientos reales en los recursos transferidos. Los 

Particulares en 2.9 por ciento por el otorgamiento de mayores 

subsidios en precios y tarifas en productos petrollferos y 

servicio doméstico de electricidad. En organismos 

Descentralizados Productores de Servicios Sociales y 

Comunales en 20. o por ciento real por el incremento de 

servicios de salud, educación y abastecimiento de agua con 

los recursos concedidos por la V1a Gasto. Las Empresas 

Privadas aumentaron las transferencias en términos reales en 

15.7 por ciento, debido al apoyo otorgado por la V1a Precios 

y Tarifas empresas productoras y distribuidoras de gas y 

petroqu1micos. 

Para 1991 los agentes econ6micos receptores cambiaron su 

importancia en la estructura porcentual de las transferencias 
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totales, colocAndose como primer receptor los Organismos 

Descentralizados Productores de Servicios Sociales y 

Comunales con 32. o por ciento y su dínaraismo en términos 

reales fue de 24.4 por ciento, recibiendo los recursos casi 

en su totalidad de la V1a Gasto. 

El segundo Agente beneficiado fue Particulares con una 

participación en el total de 31. O por ciento y mostró un 

crecimiento real de 14.3 por ciento al otorgar mayores 

subsidios en P.lectricidad para consumo dom6stico, transporte 

urbano de pasajeros, leche reconstituida y apoyos a PRONASOL. 

Los agentes Empresas Privadas y Empresas y Organismos 

Descentralizados Productores de Mercan~1ac rrasentaron 

pilrticipaciones porcentuales de 16. 5 y 7. 6 por ciento en el 

total y descensos reales en los recursos otorgados de 28.J y 

44.7 por ciento, respectivamente. 

El comportamiento de los dos principales agentes hace patente 

que el apoyo a través de las transferencias ha tendido a 

centrarse en agentes de poblací6n marginada" .•• Los costos del 

ajuste estructural han afectado a la mayor1a de la población. 

Por otra parte, los beneficios del ajuste se han concentrado 
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en sectores espec1f leos que abarca los intereses de clase 

media baja y el sector informal. •• " (19) 

V1•• D• otor9aaiento 

Debido a que las Vias Gasto y Precios y Tarifas otorgan en 

conjunto más del so.o por ciento de los recursos concedidos 

por el RUT, el análisis por V1a de los siguientes capítulos 

se centrará en estas dos ónicamente. 

(19) .-Dreaeer Deniae, PRONASOLs Loa Dilemaa da la cobernabilidad, El 
Cotidiano No. 49, UAM, jul-a90. 1992, p.so. 
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%%I.1 Bvoluci6n da las ~ransferenoiae 

Bi Perio4o 1983-1988. 

Durante el Periodo de anAlisis de 1983 a 1991 ha sido la Via 

Gasto el principal otorgante de recursos del sector p0b1ico a 

través del Presupuesto de Egresos que en 1983 ascendió a un 

billón 224. 6 mil millones de pesos y en el otro extremo 

totalizó 13 billones 870. 7 mil millones de pesos, lo que 

significó una tasa media decreciente real de 9.6 por ciento 

en estos seis años. (cuadro 6) 

La participación de las transferencias Via Gasto en el PIB, 

también tuvieron una tendencia a la baja al pasar de 6. 8 en 

1983 a 3. 6 por ciento en 1988, lo cual fue causado por las 

reformas impuestas en el sexenio al "· •. disminuir el déficit 

gubernamental por medio de la reducción del gasto público, 

especialmente el destinado a sub:;idios ••• "(20) 

De acuerdo a la evolución general de las transferencias 

totales por destino de gasto (21), confirman el descenso real 

de recursos de acuerdo a la división de Gastos de Operación, 

de Inversión y Servicio de la Deuda, siendo los primeros en 

los que resultaron menos pronunciados los decrecimientos," al 

seguir apoyando a las entidades paraestatales de Control 

(20) Bienen, H y Waterbury J., La Economta Politica de la 
Privatización en los Paises en Desarrollo, Inve&tigación E'con6mica No. 
197, 1991. p. 386. 
(21) .- No aa dispone de 6sta desagregación para los años da 1983 y 1984. 
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Directo como CFE, CONASUPO y FERTIMEX en sus gastos de 

Operaci6n, que sin embargo se trataron de contener para 

romper la inercia de crecimiento (cuadro 7)(grAfica 7) 

Por lo que respecta a la clasificación de las tr<'nsfcrencias 

de acuerdo a su destino a Entidades Incluidas Dentro y Fuera 

del Presupuesto (22), se observó que de 1985 a 1988 las 

Entidades de Control Directo, que constituyen el primer 

rubro, captaron los mayores beneficios, que fluctuaron entre 

51.1. y casi el 60. O por ciento del total y los apoyos 

fiscales se destinaron, bAsicamente al Servicio da la 

Deuda. (cuadro B). 

En las Entidades fuera del Presupuesto se incluyen los 

Organismos Productores de servicios de educación, salud y 

cultura, y so les otorgaron :rccur~os principalmente para 

gastos de Operación. Es pertinente señalar que, para esta 

clasificación de entidades se presentaron descensos de 

transferencias reales siendo m~s significativos aquellos 

mostrados en Entidades de Control Directo. 

En 1983 el total de apoyos o.torgados Vía Gasto registraron 

una reducción de 41.7 por ciento en términos reales, derivado 

fundamentalmente, de las menores transferencias 

proporcionadas a Instituciones Educativas y Asistenciales 

(22) .- Tambi6n en ésta otra claaificaci6n no as dispone da la 
in[oi:maci6n para loa dos primero• ai\011 del periodo. 
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como IMSS, UNAM, e INEA, si se comparan con los concedidos a 

Entidades como CFE, FERRONALES y FERTIMEX. 

Para 1984 los recursos transferidos por la Via registraron 

prácticamente un estancamiento al incrementarse o •. 4 por 

ciento en relación al afio anterior, lo que significó que 

continuara la ca1da más pronunciada de los recursos 

canalizados a entidades de Educación Media y Superior; y de 

Salud, que hizo patente " .•• la politica de austeridad y que 

obligó al Estado a recortar gastos sociales, reduciendo su 

papel histórico d.e Estado benefactor que tradicionalmente 

habia desempeñado... (23) 

Durante 1985 se otorgaron 2 billones 701.2 mil millones de 

pesos por concepto de transferencias Via Gasto que respecto a 

1984 resu1t6 inferior en 11.9 por ciento en términos reales, 

baja que se explica por las medidas adoptadas a fin de 

adecuar la asignación de recursos a las posibilidades del 

Erario; y por el mayor condicionamiento a que sujetaron los 

programas que exhibieron los beneficiarios ante el Gobierno 

Federal para tener acceso a los apoyos, al exigir objetivos y 

metas precisas. 

Del total de transferencias el 54. e so ·destinó a Gastos de 

Operación, 16.7 a Inversión y 28.5 por ciento a Servicio de 

la Deuda, de estos recursos el 19.5 por ciento se dirigieron 

a Pago de Intereses y fueron entidades como CFE, FERRONALES y 

(23) .- Guillén Romo. Héctor, El Dogma da las Finanzas Sana• en H6x1co, 
Inveatigac16n Econ6m1ca No. 200, abr-jun. 1992, p. 45. 
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CONASUPO las que absorbieron m4s del 85. O por ciento de la 

totalidad de apoyos para servicio de la Deuda. 

Las Entidades Incluidas en Presupuesto concentraron el 59. e 

por ciento de las transferencias concedidas por la Via, 

destacó como principal beneficiario CFE, con casi el 40.0 por 

ciento de este grupo, CONASUPO con 25.2, FERRONALES con 9.6 y 

FERTIMEX con 6.6 por ciento. 

Las Entidades fuera de Presupuesto captaron el 40.2 por 

ciento de transferencias totales, y sus principales 

beneficiarios fueron Estados y Municipios, UNAM, BANRURAL, 

ANAGSA y Comisión de Aguas del Valle de México. 

Para 1986 los apoyos fiscales ascendieron a 4 billones 255.8 

mil millones de pesos, lo que en términos reales representó 

una calda de 9.3 por ciento en relación a las asignaciones de 

1985, estos resultados fueron consecuencia de la continua 

corrección de precios y tarifas de los bienes y servicios 

pllblicos, lo que permitió reducir los subsidios para cubrir 

gastos de Operación cuya participación dentro del total del 

Gasto del Gobierno rederal pasó de 11. 4 en 1985 a 7. B por 

ciento en 1986; y el retiro del sector público de áreas no 

estratégicas, lo cual logró abatir su monto al eliminarse los 

subsidios a dichas entidades. 

En cuanto a lli estructura de los recursos canalizados a 

través de la V1a los·destinados a cubrir Gastos de Operación 

absorbieron el 52.6 por ciento, los de Inversión el 14.1, y 
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los de Servicio de la Deuda el 33.J por ciento. Respecto al 

ano anterior se observaron cambios positivos en la 

participaci6n a favor del pago de arnortizaci6n en seis puntos 

porcentuales, lo que se compensó con la disminución de los 

otros renglones. 

La participación de las Entidades en Presupuesto en el total 

de transferencias representó el 57.0 por ciento cifra 

inferior en 2.8 puntos porcentuales a la mostrada en 1985. 

Como contraparte, los organismos y Empresas no incluidas en 

el Presupuesto aumentaron la suya al pasar de 40. 2 el año 

anterior a 43. o por ciento en 1986, ello fue resultado del 

mayor apoyo canalizado a los servicios de salud, educativos, 

agr!colas y de transporte. 

El uso de estos recursos fue diferente entre ambos bloques de 

entidades; en el caso de los Organismos y Empresas en 

Presupuesto el 16.1 por ciento se canalizó a Gasto de 

Operación, 8.6 a Inversión, y 32.J a Servicio de la Deuda. 

Para los organismos no Incluidos en Presupuesto el 36. 5 fue 

para Operación, 5.5 a Inversión y 1.0 por ciento a Servicio 

de la Deuda. 

Los recursos transferidos al primer grupo de entidades mostró 

una ca ida real de 13. 6 por ciento, explicada, 

funda~entalmente, por la disminución de los Gastos de 

Operación y de Inversión que en conjunto bajaron en 30.2 por 

ciento real. Esta situación fue resultado de la ejecución de 
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programas de saneamiento financiero y cambio estructural en 

el Sector Paraestatal. 

Las Empresas y Organismos Paraestatales de Control Directo 

beneficiadas en 1986 orden de importancia continuaron siendo 

las mismas que en 1985. V fua lil CPE lo:J. ma.yor receptora de 

beneficios de la V1a, no obstante, mostr6 un descenso real en 

los apoyos captados en 30. 2 por ciento en relación a 1985. 

Cabe destacar que, de las transferencias recibidas el 84.9 se 

destinó a cubrir el Servicio de la Deuda y la diferencia de 

15.1 por ciento, para apoyar el programa de inversión de la 

Entidad y fue posible eliminar los subsidios de Operaci6n. 

Las Entidades fuera de Presupuesto obtuvieron del Gobierno 

Federal recursos equivalentes a un billón 829.8 mil millones 

de pesos; con un decremento real de 2.9 por ciento. En este 

grupo la~ F.nt i d."\des que mostraron mayor participación en el 

total de transferencias canalizadas fueron: BANRURAL, UNAM, 

CONALEP, UAM y los Institutos Nacionales de Pediatría, 

Nutrición y Cancerologia. 

En el ejercicio de 1987 las transferencias Via Gasto 

ascendieron a 8 billones 431.0 mil millones de pesos, lo que 

en términos reales representó una disminución de 17. 2 por 

ciento respecto a lo erogado en 1986. La reducción real 

experimentada ~escans6, fundamentalmente, en la menor derrama 

de recursos fiscales destinados a cubrir compromisos 

financieros de las entidades del Sector Paraestatal, 38.1 por 
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ciento; los subsidios para solventar Gastos de Operacl6n, 

bajaron en 12.l por ciento real; y por Qltimo derivado del 

proceso de desincorporaci6n de Organismos y Empresas no 

prioritarias, lo que logr6 abatir el monto de apoyos. 

La estructura econ6mica de las transferencias exhibió un 

cambio en su composici6n, al verse reducido el peso relativo 

de las destinadas a apoyar el Servicio de la Deuda en 8. 4 

puntos porcentuales en relación a 1986, ubicando su 

proporción en 24.9 por ciento. En contrapartida los recursos 

canalizados para sufragar Gastos de Operación y de Inversión 

aumentaron su participaci6n en J.2 y 5.2 puntos, alcanzando 

el 55.8 y 19.3 del total, respectivamente. La caida real de 

recursos en Servicio de la· Deuda y Operación permitieron 

impulsar la Inversión Productiva que creció en 13.3 por 

ciento real. 

La estructura de las transferencias en runción <l l~ ubic~ci6n 

de los beneficiarios dentro y fuera del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, favoreció con 54.2 del total a las 

primeras y 45.8 a las segundas, lo que signi.ficó un descenso 

real de recursos en 21. 3 por ciento para las entidades en 

Presupuesto y de 11. 7 para las No Incluidas, lo que fue 

consecuencia de la revisión de los subsidios otorgados por 

CONASUPO que eliminó los suministrados a los insumos 

industriales; Ce la implantación por parte del IMSS de 

programas que garantizaran la optimación de la captación de 

ingresos y el abatimiento de su gasto; y en las Entidades 
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fuera de Presupuesto la disminución fue consecuencia de las 

medidas para hacer m4s eficiente en materia operativa el 

Servicio de Transbordadores; y la reorganización de algunas 

empresas del Sistema Financiero de Fomento (BANRURAL y 

Bl\NCOMJ:XT) 

Los esfuerzos emprendidos en 1988 para profundizar el 

saneamiento de las finanzas públicas, hicieron posible que 

los recursos canalizados a través de la Vla Gasto, 

ascendieran a 13 billones 870.7 mil millones de pesos, lo que 

sig:n.ificó en términos reales una reducción de 17.5 por ciento 

en relación con lo asignado un año antes .. Como consacuc.ncia 

de la reestructuración en el esquema de otorgamiento de las 

transferencias, se continuó con el programa de 

desinccrporaci6n de entidades con lo que dejaron de 

pertene~ar al SPCtor paraestatal: AEROMEXICO, DINA, PROPEMEX 

y alg~~~s de sus Filiales y 19 ingenios azucareros. Asi~i~mo, 

se fir.:i.aron Convenios de Rehabilitación Financiera y 

Asunciones , de Pasivos, destacando los celebrados con 

FERTIM~X. BANRURAL Y Bl\NPESCA. 

En cuanto al destino de los recursos canalizado~ por la Via 

se observó que los dirigidos a sufragar Gastos de Operaci6n 

aumentaron a 60.2, los de Servicio de la Deuda a 25.8 por 

ciento j. los apoyos para Inversión bajaron a 14. O por ciento 

del total transferido. En términos reales los tres diferentes 

tipos de transferencias mostraron decrecimientos de 11.0, 

14.4, y 40~5 por ciento, respectivamen.te. Lo que confirma que 
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" .•• las finanzas sanas han generado una reducción del stock 

de capital f1sico y humano del pa1s. El efecto no ha sido 

sólo en infraestructura lo que ha resultado afectado sino lo 

que los economistas neoliberales denominan "capital humano", 

el cu¿il ha resentido la baja de gastos sociales •.• u (24} 

De acuerdo a la ubicación de los beneficiarios dentro o fuera 

del Presupuesto los primeros captaron el 51.1 y los segundos 

el restante 48.9 por ciento del total, estos últimos 

aumentaron su participación en 3.1 puntos a lo registrado un 

año antes. En cuanto a la evoluci6n real de las 

transferencias orientadas al Sector Paraestatal de Control 

Directo mostraron un descenso real anual de 22.2 por ciento y 

las de Control Indirecto 12.0 por ciento. La mayor caida real 

observada en el primer grupo fue consecuencia, básicamente, 

OP. la disminución en el universo de beneficiarios, de mayor 

austeridad y disciplina en el programa de inver=>iono~ y los 

avances en el programa de cambio estructural, que permitieron 

reducir en términos reales los recursos destinados a cubrir 

Gastos de Operación y Servicio de la Deuda. 

Las principales Entidades Incluidas en Pre=>upuesta fueron 

CONASUPO, CFE, FERTIMEX, SIDERMEX, FERRONALES y DINA. En 

forma agregada estas entidades absorbieron el 82.7 por ciento 

del total, frente a 84. 9 del ejercicio precedente. Y se 

explicó por la menor participación de CFE y FERRONALES. 

(24) .- Véase Cuillén ~omo Héctor, op. cit. p 47. 
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Las Entidades fuera del Presupuesto a las que se otorg6 

mayores transferencias se ubicaron en áreas de los sectores 

Educación; (UNAM, CONALEP, UAM, INEA y CONACVT), Salud; (DIF, 

Institutos Nacionales de Padiatria, Nutrición y 

Cancerolog1a); y Agropecuario (ANAGSA y BANRURA.L). Esto fue 

independiente de lo canalizado a Estados y Municipios a 

través de las Participaciones y las Cooperaciones del Ramo 

XXvI.-Desarrollo Regional que en este caso se destinaron para 

atender las zonas afectadas por el hurac~n Gilberto. 

E1 Periodo 1989-1991. 

Las transferencias otorgada por la V1a en los últimos tres 

anos se incrementaron en t€!.rminos reales en 9.1, 2.9 por 

ciento, para en 1991 volver a bajar en 2.3 por ciento; y la 

participación de estos recursos en el PIB cr;;:.cicron 

ligeramente al registrar J.B en 1989, y en los dos siguientes 

años descender hasta llegar a 3.5 por ciento. Estas 

participaciones están muy lejos de recobrar los niveles que 

se alcanz6 en 1~83 de 6.B por ciento. 

Para 1989 los recursos otorgados por esta Via ascendieron a 

18 billones 969.9 mil millones de pesos, lo que significó que 

en términos reales aument~ran en 9.1 por ciento con respecto 

de 1988, al expandir los programas de solidaridad de CONASUPO 

como el de A.baSto Social de Leche y de Ma1z-Tortilla; y el 

PRONASOL para atender a la población marginada. 
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La estructura econ6mica de los beneficios otorgados refleja 

que el 60.3 por ciento se destinó a Gastos de Operación; 24.0 

a Compromisos Financieros; y el 15.7 a Inversión. Durante ese 

afio los tres diferentes destinos registraron incrementos 

reales en sus apoyos fiscales de 9.2, 1.2 y 23.4 por ciento 

en relación a 1988. 

La ubicación de los beneficiarios dentro o fuera del 

Presupuesto de Egresos ref lej6 la prioridad conferida a estas 

Ultimas, en la atención de las actividades de contenido 

social y a las vinculadas con áreas claves para la 

recuperación del crecimiento económico. Las Entidades 

Paraestatales de control Indirecto captaron el 50.5 por 

ciento del total transferido por la V1a y las de Control 

Ol~~cto ~~.s. Lo~ do~ grupo~ presentaron cr.~cirni~nto~ re~les 

en los recursos recibidos en 5.6 y 12.7 por ciento, 

respectivamente. 

Cabe mencionar, que las Entidades dentro de Presupuesto 

redujeron sus Gastos reales de Inversión en 3.8 por ciento y 

las consideradas fuera del Presupuesto los aumentaron en 

126.7 por ciento y disminuyeron en 66.0 por ciento los 

dirigidos al Servicio de la Deuda, con lo que fue notorio que 

11 ••• aún alcanzando los niveles de gasto programable que se 

tenlan a principios de la década de los ochenta, 

especialmente en el gasto social, resultan insuficientes los 

recursos destinados a sectores marginados, no obstante, que 



92 

la carga de Servicio de la Deuda ha disminuido y que los 

mayores ingresos del Gobierno Federal no han sido acompaftados 

de un incremento del gasto social, debido a que se ha seguido 

manteniendo la austeridad presupuestaria ••• " (25) 

Los recursos fiscales otorgados en 1990 a través de esta \•la 

totalizaron 2S billones 189~5 mil millones de pesos, lo que 

en términos reales representó un aumento de 2.9 por ciento en 

relación a las asignaciones de un ai\o antes, al conceder 

apoyos adicionales al PRONASDL e impulsar los subsidios 

directos mediante el Sistema CONASUPO (26), as1 como la 

reducción de- la Administración Pública que liberó recursos 

que se reasignaron para el desarrollo de sectores 

prioritarios. 

Los recursos orientados segO.n su estructura económica, por 

segundo año consecut i ".'O destacó el aumento en la 

participación de las aportaciones de capital a 23.7 por 

ciento, compensada con el descenso de los destinados a cubrir 

el Servicio de la Deuda, a 19 .1 por ciento, y a Gastos de 

Operací6n a 57. 2 por ciento, lo que también significó un 

aumento real de los Gastos de Inversión de 54. B por ciento y 

la disminuciOn de los dos antes mencionados en 17.9 y 2.4 por 

ciento real. 

(25) .- Alvarez. B. Alejandro y M6ndcza P. Gabriel, H6xir:o 1998-1991. 
Cambio Estructural y Pevaatación Social, Investigación Eecnómiea No. 2.CO, 
1992, p. 3J8. 
(26) .-Integrado por ICONSA, l1ICONSA, DICCONSI\, LICONSI\, BORUCOHSA y 
TRICONSA, ésta \lltima ae U.quid6 en 1986 e ICONSA en 1990, 
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La distribución de las transf arencias a entidades de Control 

Directo e Indirecto, fue consecuente con la estrategia de 

privilegiar el gasto del sector Social con servicios de 

educación, salud y .desarrollo urbano popular, fue así que las 

Entidades de Control Indirecto aumentaron su participación 

dentro del total de recursos fiscales a 57.5 por ciento, en 

contraste con la reducción de los dirigidos a las de Control 

Directo, situándose en 42.5 por ciento, por otra parte las 

primeras aumentaron los recursos reales captados en 17.1 por 

ciento y las ~egundas los disminuyeron en 11.6 por ciento. 

Las Entidades fuera del Presupuesto destinaron el 77. 4 por 

ciento a cubrir Gastos de Operación a razón que las entidades 

aqu1 agrupadas requieren para su funcionamiento de gran 

nfu:?cro de trabajadcrc~ calificado~. Y el 22.J por ciento ~e 

destino a Inversión que se explica por el apoyo otorgado a la 

creación de infraestructura para promover el bienestar 

social. 

El total de transferencias otorgadas en 1991 por la V1a fue 

de 29 billones 826.6 mil millones de pesos, monto que volvió 

a significar un decrecimiento real de 2. J por ciento en 

relación al ar.o anterior, da cuenta de éste resultado los 

importantes logros obtenidos en el proceso de 

reestructuración del Gobierno Federal; y los avances en la 

des incorporación de empresas püblicas, que a diciembre de 

1991 contaba con 239 entidades vigentes y 87 en proceso de 
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desincorporaci6n, esto es, un universo de 326 entidades 

paraestatales, cifra menor s1 se compara con las 418 de un 

af\o antes. 

De acuerdo a la clüsificaci6n de las transferencias por 

Destino de Gasto las Entidades de control Presupuestal 

Indirecto captaron el 76.4 por ciento, cuyo ámbito de acción 

se encuentra vinculado, principalmente con la provisión de 

servicios básicos1 y su crecimiento anual fue de 29.8 por 

ciento real. Entre los beneficiarios más importantes 

destacaron la Comisión Nacional del Agua; lao Instituciones 

de Educación Media y Superior; la UNAM; la Industria 

Molinera; el CAPFCE; el BANRURAL; y el ODF, entre otras. 

En contraste, los apoyos fiscales a Organismos y Empresas de 

control Directo observaron en términos r~alas una dis~inuci6n 

de 45.~ por ciento en relación al año anterior. Ello en raz6n 

de la intensificación del programa de desincorporación de 

empresas paraestatales, cuyo níimero pasó de 19 en 1990 a 16 

vigentes en 1991, al no considerarse en el presupuesto AHMSA, 

SICARTSA y FOVIGRO; en tanto que, COHASUPO, AZUCAR, FERTIMEX 

e INMECAFE redujeron sus estructuras internas. 
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111.2 Sector•• Zcon6-icoa Receptor•• 

Bl Periodo 1983-1988. 

Los cuatro principales sectores econ6micos receptores que 

concentraron mAs del 60.0 por ciento de los recursos 

otorgados por la Via Gasto fueron: Servicios sociales y 

Comunales; Industrial; Comercio y Turismo; y Electricidad; 

rolándose el segundo, tercero y cuarto lugar en la 

participación total de transferencias captadas. (Cuadros 9 y 

10). 

La distribución sectorial de las transferencias de la Vla 

Gasto señaló al sector Servicios Sociales y Comunales como el 

mayor beneficiario al destinar una proporción de recursos que 

pas6 de 35.6 en 1983 a 43.5 por ciento en 1988. 

Durante los cinco años de este lapso de tiempo e 1 Sector 

registr6 decrementos reales de 47.8, 11.7, 14.9, 4.8, y 10.8 

por ciento y para 1988 aumentó en 4.9 por ciento en términos 

reales. Debida en 1983 y en 1984 a los menores apoyos 

otorgados a Instituciones Educativas y Asistenciales; en 1985 

al disminuir las transferencias, principalmente, a Estados 

Municipios y servicios educativos a través de Instituciones 

de Educación Media y superior, UNAM, U.AM, INEA Y CONALEP; en 

1986 por la baja en las Participaciones a Estados y 

Municipios; en 1987 por el descenso en organismos 

Descentralizados y servicios médicos; y para 1988 el 
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incremento se explic6 por las mayores Participaciones y 

Cooperaciones a Estados y Municipios para fortalecer las 

haciendas de las entidades de menor desarrollo relativo, 

estos recursos tuvieron su origen en la secretaria de 

Hacienda y Crédito Püblico y el Ramo XXVI.-Oesarrollo 

Regional. 

El Sector Industrial en orden de importancia ocupó el segundo 

lugar en 1983, 1986, 1987 y 1988 al participar en el total 

de transferencias con 16. 5, 17. 3, 16. 6 y 15. 4 para los af\os 

antes mencionados. Los apoyos fiscales reales que se le 

otorgaron disminuyeron en el primer y dos últimos años y 

aumentaron en 5.2 por ciento en 1986, al apoyarse el proceso 

de modernización del sector Paraestatal y a la Industria 

Molinera de trigo y ma1z en beneficio del consumidor final. 

otro de los Sectores que captó un monto considerable de 

recursos fue Comercio y Turismo, al participar en 1983 con 

13 .• 3 por ciento, y en 1988 con 15. 2 por ciento, siendo s·u 

principal beneficiario CONASUPO y sus filiales. Al igual que 

en los otros sectores la tendencia de recursos reales fue 

decreciente, debido a la mayor selectividad y transparencia 

con que el Sistema conasupo concedió los subsidios, al 

reforzar su acción reguladora y delegar el abasto de materias 

primas a los particulares, suministrando apoyos 

preferentemente al consumo de leche y tortilla para la 

población de menores recursos. 
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El Sector Electricidad, constituido solamente por CFE, 

recibió el 16.4 por ciento de recursos totales de la V1a en 

1983 y descendió h~sta 8.5 por ciento en 1988, mostr6 también 

reducciones en términos reales de las transferencias que se 

le otorgaron que fluctuaron de más de is.o a 52.7 por ciento, 

todo esto se deriv6 del intenso proceso de saneamiento 

financiero llevado a cabo en la Entidad en los ültimos afies¡ 

del dinamismo logrado en los ingresos por los aumentos en 

tarifas eléctricas comerciales, industriales y de servicio 

público; y por los criterios de racionalidad y control 

aplicados en el ejercicio de su presupuesto. 

E1 Periodo 1989-1991. 

Para estos tres últimos años los principales Sectores 

Económicos Receptores fueron: Servicios Sociales y Comunales; 

Comercio y Turismo; e Industrial. 'i mostraron crecimientos 

reales los dos primeros sectores, como consecuencia del apoyo 

otorgado a los servicios de educación y médicos; PRONASOL; y 

al consumo básico, con subsidios directos otorgados por el 

Sistema CONASUPO. 

El sector Servicios sociales y Comunales que concentra las 

actividades más directamente vinculadas con el bienestar de 

la población fue el beneficiario más importante de la V1a. 'i 

registró aumentos reales de transferencias recibidas en 5. 5, 

10.2 y JS.5 por ciento para los tres anos analizados, al 
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incorporar los recursos asociados al PRONASOL, al bienestar 

de la poblaci6n y la atención de las regiones de menor 

desarrollo. 

Al Sector Comercio y Turismo se le destinó el 16.B, 20.4 y 

12.0 por ciento del total de recursos de la V1a de los años 

de 1989 a 1991, y tuvo incrementos en términos reales de 

20.6, 24.8, y un descenso de 42.4 por ciento para esos mismos 

af\os, la tendencia positiva se explica por el apoyo a la 

pol1tica alimentaria por medio de el Programa de Abasto 

Social de Leche a cargo de LI.CONSA y el Programa Ma1z

Tortilla que benefició a más de un millón 250 mil familias. 

La baja registrada en 1991 en el Sector obedeci6, 

principalmente, a la reducción de ld astructur3 de CONASUPO y 

a la reorientación de sus funciones, que se concentraron en 

la comercialización de ma1z y frijol y prácticamente se 

retiró del mercado de trigo y oleaginosas. Simultáneamente, 

con el objeto de garantizar el otorgamiento de subsidi0s 

directos en mayo de 1991 entró en operación el mecanismo 

automatizado para el control de la distribución gratuita de 

tortilla, consistente en la entrega de tarjetas plásticas con 

cinta magnética a las familias beneficiarias. A.si se 

distribuyeron 2.1 millones de kilogramos de tortillas en 202 

ciudades del pa1s. 
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El Sector Industrial ocup6 el tercer lugar en importancia y 

capt6 en 1989, 1990 y 1991 el 16.4, 11.3 y 8.9 por ciento, 

respectivamente. V aumento en términos reales en 16.l por 

ciento en 1989, para después disminuir en los siguientes dos 

afies en 29 .1 y en 22. 8 por ciento. El incremento real se 

debió a los recursos suministrados para el proceso de 

roodernizaci6n del sector paraestatal; el descenso de 1990 por 

la desincorporaci6n del grupo SIDERMEX y la venta de 36 

ingenios; y la 

fundamentalmente, 

reducción de 

la conclusi6n 

1991 

del 

la dctermin6, 

proceso de 

desincorporación de las unidades industriales de Torreón y 

Coatzacoalcos de FERTIMEX; asimismo, esta entidad conformó un 

nuevo paquete de cinco empresas para ponerse a licitación; y 

se redujo la plantilla de persondl. Adem~o, en 1\.ZUCl".R col!!.o 

parte de su proceso de liquidación. se finiquito la venta de 

ingenios públicos y se continuó con las actividades de 

enajenación de activos, cierre de instalaciones y liquidación 

de empleados. 

XII.3 Agentes Económicos Receptaros 

El Período 1983-1988. 

En la clasificación por Agente Económico Receptor 

sobresalieron como beneficiarios de transferencias concedidas 

a las Empresas Públicas que 

extremos del periodo, 66.1 y 

registraron para 

56.0 por ciento. 

los af\os 

Y mostr6 

prácticamente s6lo descensos reales en los apoyos fiscales 
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que se les otorgaron, que oscilaron entre 11. 5 y 25.9 por 

ciento, al continuar avanzando la reestructuración 

financiera de las principales Entidades, entre las que 

destacaron CONASUPO, CFE, ANAGSA, FERRONALES 

FERTIMEX. (cuadro 11) 

Los Organismos Descentralizados Productores de servicios 

Sociales incrementaron su participaci6n en el total al pasar 

de 12. B en 1983 a 25 .. 8 por ciento en 1988. Y los recursos 

fiscales que se le otorgaron presentaron crecimientos reales 

entre lJ. a y o. 2 por ciento, de los años de 198~ a 1988, a 

excepción de 1983 y 1986 que decrecieron en 47. S y a. 8 por 

ciento. 

La relevancia de dicho Agente rádica en que concentra la 

prestación de servicios asociados con la salud, educación, 

procuraci6n de justicia, cultura y recreación, entre otros. 

'{ finalmente Estados, Municipios y Distrito Federal 

disminuyeron su participación de 15.1 a 9.6 por ciento para 

ese lapso, registrando decrecimientos reales para todos esos 

años, exceptuando 1988 en que mostró un aumento de 14.l por 

ciento. La mayor parte de estas transferencias se 

suministraron a través de los Financiero 

Complementario y de Fomento Municipal, los cuales se 

sujetaron a un proceso paulatino de afinación de criterios y 

métodos de distribución con objeto de alcanzar un desarrollo 
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regional m~s equilibrado, al favorecer preferentemente a 

aquellas Entidades Federativas con mayores rezagos en materia 

de infraestructura urbana y servicios de beneficio social. 

El Periodo 1989-1991. 

Los receptores de transferencias m~s relevantes en estos tres 

últimos años de la Vi.a Gasto fueron: las Empresas Públicas; 

los Organismos Descentralizados Productores de Servicios 

Sociales y comunales; los Estados, Municipios y Distrito 

Federal; y los Particulares. ~a participación de las primeras 

en esos tres años tuvo una tendencia descendente al pasar de 

52.8 a 33.1 por ciento en el total concedido y en los apoyos 

fiscales reales también, como consecuencia del 

fortalecimiento gradual de su esL1:ucturz:. finñnciera, el mayor 

aprovechamiento de los recursos prcsupuestales y el aumento 

de la productividad que dieron lugar los avances en la 

modernización estructural. 

Los Organismos Descentralizados Productores de Servicios 

sociales y Comunales participaron con 26.2, 30.5 y 38.1 por 

ciento en el total de la Via, y logró crecer en términos 

reales 11.0, 19.6 y 2.2 por ciento de 1989 a 1991, 

respectivamente. 

Estados y Municipios y oistr i to Federal recibieron recursos 

fiscales equivalentes al 7.9, 3.3 y 7.4 por ciento del total 
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asignado por la Vía en 1989, 1990 y 1991, respectivamente, y 

que en términos reales significaron decrementos de 9.6, 56.8 

y un incremento de 117.3 por ciento para esos años, de estos 

recursos entre 53.6 y 76.7 por ciento provino de l~s 

Participaciones otorgadas a través de los Fondos Municipal y 

Financiero Complementario; el restante 46.4 y 23.3 por ciento 

tuvo su origen en las Cooperaciones que se asignaron a través 

del Ramo XXIII.- Erogaciones No Sectorizables y XXVI.

Desarrollo Regional, destinándose fundamentalmente a los 

Estados y Municipios con mayores rezagos en infraestructura 

básica. 

Los Particulares recibieron el 1.9, S.7 y 8.5 por ciento del 

total otorgado en l~B9 a 199! 1 aumentando su participación de 

sexto receptor a tercero~ El dinamismo alcanzada se explica, 

principalmente, por la creciente prioridad que se ha 

conferido al PRONASOL, como instrumento para enfrentar las 

causas que originaron la pobreza extrema. 
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IV. -'l'RANBl'l!RIDICIJ\11 VI,_ PRECIOS Y 'füll'M 

XV.1 Evolución de laa Transferencias 

B1 Periodo 1983-1988 

Durante el periodo la Via Precios y Tarifas se ha constituido 

como la segunda otorgante del Sistema, al transferir 848.7 

mil millones de pesos en 1983 y 6 billones 532.B mil millones 

de pesos en 1988. En términos reales se observaron 

decrecimientos de los recursos otorgados de 32.2, 18.4, 16.3, 

5.4 y 15.0 por ciento de 1984 a 1988. Esto es consistente con 

los resultados de los dos capitulas anteriores. 

En la Vía las variar.iones se derivaron de la politica de 

precios y tarifas que se aplicó en el sexenio; Y. que 

instrumentó disminuir y eliminar los rezagos que esos bienes 

y servicios hab1an acumulado en sus precios para acercarlos a 

los costos incurridos reales. 

La participación de las transferencias totales en el PIB 

registraron también una tendencia decreciente al pasar de 4.7 

por ciento en 1983 a 1.7 en 1988 (Cuadro 12 ) • 

En ese lapso de tiempo el universo de entidades otorgantes de 

la Via cambio su número de 17 a 12 por la fusi6n y 

liquidación de entidades públicas, que también ayud6 a 
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conseguir el avance y consolidación del proceso de 

racionalizaci6n, selectividad y eliminaciór. de subsidios v1a 

precios y tarifas, a fin de contribuir con dichas medidas al 

saneamiento de las finanzas públic~~-

Para esos años del análisis, en general todas las entidades 

otorgantes mostraron reducciones en los be~ef icios concedidos 

a los sectores y agentes de la econc=~a, sin embargo, 

destacaron las proporciones presentadas e~ PEMEX, CONASUPO, 

DICCONSA, FERRONALES, SEPOMEX y PROPEMEX. "cuadros 13 y 14 ) • 

En 1983 las transferencias cr~cieron en 5~.l por ciento real 

con respecto de 1982, derivado del aume~~= de los costas de 

cpcral'.1ión de empresas püblicas, partícula::-mente por efecto 

del costo financiero do sus deudas extern~s. Pa.r.'.l "'5P año los 

recursos se otorgaron principalmente a ~~avés de PEMEX, 

CONASUPO, Subsector Eléctrico (27) y FER.Rc~;ALES al concentrar 

el 90.1 por ciento de las transferencias c~ncedidas. 

Los apoyos otorgados en 1984 ~scendicron a ~1$.9 mil millones 

de pesos y reflejó un descenso de 32.2 por ~i~nto en términos 

reales en relación al año anterior, como =onsecuencia de las 

disminución de los subsidios concedidos, ~~:ncipalmente, por 

PEMEX, Subsector Eléctrico, CONA.SUPO, o:.=coNSA, MICONSA y 

(271 .- Lo integran ComleJ.6n Fedt!rat dtt E'leetric!.:ia~ (Cf'Et y Cia. de Luz. 
y Fuer:r.a del Centro (CLyFCI 
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LI~ONSA en productos como gasolina nova, electricidad general 

de alta tensi6n, ma1z, sorgo, azocar, harina de ma!z y leche 

en polvo. 

como resultado de la pol1tica instrumentada en 1985 los 

subsidios implicitos otorgados por la 

billón 171.4 mil millones de pesos, 

Via totalizaron un 

que signif ic6 un 

decrecimiento de lS.4 por ciento con respecto de 1984, debido 

a los menores apoyos concedidos a través de la 

comercialización de productos y servicios como sorgo; 

semillas y pastas oleaginosas; diesel y gas natural; 

electricidad para bombee de aguas negras y de alta tensión; y 

leche reconstituida. 

En 1986 las transferencias ccnccdi~~s por la Vla ascendieron 

a un bill6n 703.2 mil r.i.~llones de posos y en cifras reales 

registró un decremento de 16.3 por ciento en relación al ano 

previo, mediante la corrección gradual de: la estructura de 

precios que los acercara cás a los costos; fundamentalmente, 

en productos y servicios de PEMEX, CONASUPO~ MICONSA y 

LICONSA. El comportamiento de las otorgantes representó 

menores recursos transferidos por la eliminación en subsidios 

en gasolinas, combust6leo. sorgo, frijol, trigo, maiz, harina 

de maiz y leche reconstituida. 
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Durante 1987 se otorgaron transferencias V1a Precios y 

Tarifas por 3 billones 853.2 mil millones de pesos, mostrando 

un descenso real de 5.4 por ciento, que resultó ser el menor 

del periodo de estudio. La calda poco significativa fue 

resultado, principalmente, de los menores beneficios que 

concedi6 CONASUPO, FERRONALES, MICONSA e ICONSA a través de 

productos y servicios como ma1z, servicio de carga, manteca y 

detergentes. ·Las variaciones negativas fueron compensadas con 

los incrementos de subsidios canalizados mediante PEMEX, 

Subsector Eléctrico, FERTIMEX y RUTA-100. 

Las entidades que integran la Via transfirieron recursos en 

1988 por 6 billones 532.B mil millones de pesos, lo que 

denot6 una disminución en términos reales de 15.o por ciento 

en relaci6n a 1987. Este resultado fue coru:~e:cuencia de la 

política adoptada por el Gobierno Federal para el saneamiento 

de las finanzas públicas, mediante la racionalización de los 

subsidios y el fortalecimiento de los ingresos de. las 

entidades públicas. 

As1, se puede mencionar que la reducción real se debió a las 

menores transferencias otorgados por el Subsector Eléctrico 

al eliminar los apoyos en alumbrado público y alta tensión; 

por PEMEX en gas licuado; RUTA-100 con trasporte urbano; y 

FERTIMEX con Sulfato de amonio, urea, fosfato diam6nico y 

superfosfato triple •. 
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Bl P•r1oco 198t-19t1 

Para los Qltimos tres años el traslado de recursos por parte 

de la Via repuntó al registrar incrementos reales en 1989 y 

1990 y caer en 1991, este comportamiento fue similar en la 

participación del total de transferencias con respecto al 

PIB, ya que fue de 1.8 por ciento en el primer año, 2.4 en el 

segundo y vuelve a bajar en 1991 a 1.6 por ciento. Todo esto 

como resultado de la pol1tica de precios y tarifas que 

permitió mejorar mediante ajustes concertados (PECE) los 

precios de bienes 'l servicios pOblicos, en tanto que en 

algunos productos básicos se otorgaron mayor monto de 

subsidios al permanecer estables, ya que eran bienes 

estratégicos que de haber aumentado tendrlan una 

hignificativa repercusión en los niveles de inflación, que se 

han tratado de bajar a un dígito (cuadros 12 y 13 ) 

A través de la Via en 1989 se otorgaron subsidios por 8 

billones 975.1 mil millones de pesos, que en términos reales 

significó un crecimiento de 9.6 por ciento, en rel(\ci6n a 

1988, derivado del comportamiento en el mismo sentido de los 

beneficios que otorgaron, fundamentalmente, Entidades como 

subsector Eléctrico, CONASUPO, Sistema de Transporte Urbano 

(28) y FERTIMEX con mayores transferencias en servicios y 

productos como electricidad para consumo doméstico menores a 

(28) .- Lo integran S!.stema Colectivo de Transporte (HETRO>, Transporte 
Urbano de Pasajeros RC":A-100 y Servicio de Transportes Eléctricos (STE) 
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200 Kv, ma1z, leche en polvo, transporte urbano, fosfato 

diam~nico, urea y superfosfato triple (Cuadros 14 y 15 ). 

En 1990 se concedieron recursos por 12 billones 96. 7 mil 

millones de pesos, monto superior en 4.4 por oiento en 

términos reales, derivado de un incremento súbito de los 

recursos otorgados por PEMEX en productos petrol!feros como 

gas licuado, combust6leo y diesel, que ya hab1an eliminado en 

aftas anteriores los subsidios en precios, debido a su 

importancia en la estabilidad de dicho nivel. Pero en general 

todas las demás entidades otorgantes mostraron reducciones 

reales en los recursos transferidos, y algunas como ICONSA Y 

PROPEMEX dejaron de se:r otorgantes como consecuencia del 

proceso de desincorporaci6n de entidades públicas. Además, 

LICONSA no concedió tran~r~rcnciAs a través del precio de la 

leche rehidratada. 

En el ejercicio de 1991 la Via otorgó transferencias por 13 

billones 544.5 mil millones de pesos, cifra menor en 7.6 por 

ciento real de la reportada en 1990. Situación que fue 

resultado, principalmente, del comportamiento descendente de 

los subsidios concedidos por PEMEX y CONASUPO en productos 

como combustóleo, gas licuado, cloruro de vinilo, diesel, 

rna1z, productos forrajeros y la eliminación de transferencias 

en trigo y arro':;;:. 
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1v.2· B•ctorea zcon6aicoa Receptor•• 

B1 Período 1983-1988. 

En la clasif icaci6n por Sectores han destacado durante estos 

años como receptores de transferencias los de Servicios 

Sociales y Comunales, Industrial y Agropecuario que captaron 

más de un noventa por ciento del total de subsidios 

canalizados por la V1a. (cuadros 16 y 17) 

Es conveniente señalar que, el sector Servicios Sociales y 

Comunales capta los beneficios que se otorgan directamente a 

los consumidores finales a través de bienes y servicios como 

leche reconstituida, consumo doméstico de energia eléctrica, 

transporte urbano y ferroviario de pasajeros, abarrotes, 

ma1z, frijol, azúcar, gasolina, gas licuado, tortilla y pan 

blanco, entre otros. 

El Sector Industrial concentra los beneficios que se otorga a 

empresas públicas y privadas a través de insumos y materias 

p1~ima:::; industriales, ya sean alimentos, productos 

petroqu1micos, combustibles, transporte de carga, etcétera. 

Por otra parte, el Agropecuario recibe subsidios en insumos 

como fertilizantes, energ1a eléctrica para bombeo de aquas de 

riego, granos forrajeros y alimentos balanceados, etcétera. 
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Para 1983 el Sector Servicios Sociales y Co~unales captó el 

60. 4 por ciento de transferencias concedidas por la V!a y 

mostró un crecimiento del 75.0 por ciento, derivado del 

aumento que registraron los subsidios que otorgaron PEMEX y 

Subsector Eléctrico con bienes como gas licuado, gasolina 

nova, energía eléctrica para consumo doméstico y consumos 

áreas muy cálidas. 

El Sector Industrial para ese af\o tuvo una participación en 

el total de 31 .. 9 por ciento y se incrementó en términos 

reales el monto de transferencias que recibió en 50. 5 por 

ciento en relación al afio anterior, como consecuencia de los 

mayores recursos concedidos a través de CONASUPO con ma!z, 

PEMEX con combustóleo, y FERRONALES en transporte de carga. 

El Sector Agropecuario en 1983 consiguió solamente el 3.5 por 

ciento de los recursos totales de la Via por medio de los 

subsidios otorgados por CONA.SUPO en sorgo y pastas 

oleaginosas que se utilizan como alimentos para ganado 'y 

aves. 

En 1984 el sector Servicios Sociales y comunales se situó 

como principal receptor de transferencias de la Via con una 

participación de 59.l por ciento y disminuyó el monto real de 

recursos que cápt6 en relación al ano anterior en 33. 6 por 

ciento, debido fundamentalmente a PEMEX con gas licuado y 
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gasolina nova, Subsector Eléctrico con servicio doméstico y 

doméstico áreas cálidas y DICCONSA con abarrotes. 

El segundo Sector beneficiado fue el Industrial quién 

percibió el 25.6 por ciento y redujo las transferencias 

reales captadas en 45.6 por ciento con respecto de 1983, al 

caer los recursos proporcionados a través del diesel 

comercializado por PEMEX, leche en polvo, semillas 

oleaginosas y aceites por CONASUPO. 

El sector Agropecuario en ese año aumentó su participaci6n en 

el total transferido por la Vía a 9.9 por ciento e incrementó 

en términos reales los subsidios recibidos en 92.9 por 

ciento, como consecuencia de mayores recursos canalizados en 

la venta de sorgo y pastas oleaginosas. 

Servicios sociales y Comunales continuó siendo en 1985 el 

mayor beneficiario de transferencias al participar con 49.6 

por ciento del total y persistió la ca1da real en los 

recursos captados de 31. 5 por ciento por la eliminación de 

rezagos que observaban los precios de las gasolinas; 

transporte urbano y ferroviario; y leche reconstituida y 

tortilla de maiz. 

Durante ese ano el sector Industrial participó con 28. 7 por 

ciento de las transferencias totales otorgadas y presentó el 
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menor descenso real del periodo, 8.4 por ciento en relación a 

1994, comportamiento derivado de la eliminación de 

transferencias en diesel, gas natural, y aceites 

industriales¡ menores recursos en amoniaco anhidro, semillas 

oleaginosas y ma1z. 

El Sector Agropecuario amplió su participación en el total 

captado en 1. 3 puntos porcentuales y totalizar ll. 2 por 

ciento y registró una calda real de subsidios, como 

consecuencia de los menores recursos canalizados a través de 

tarifas eléctricas para el bombeo de aguas de riego y 

fertilizantes como superfosfato triple, fosfato diam6nico y 

fórmulas complejas. 

Durante 1986 el Sector Servicios Sociales y comunales 

consiguió el 48.6 por ciento del total y mostró una baja en 

términos reales de 18.1 por ciento con respecto de 1985, por 

la eliminación del subsidio a la gasolina y. la 

racionalización dal otorgado a gas licuado. 

El Sector Industrial disminuyó su participación en el total a 

27.6 por ciento y descendió en cifras reales 19.7 por ciento 

por efecto de una menor asignación de PEMEX por la 

el iminaci6n y menores subsidios en combust6leo y amoniaco 

anhidro; y de M'ICONSA con harina de maiz. 
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El Sector Agropecuario incrementó su participaci6n a 13.5 por 

ciento del total de la V1a y no se modif ic6 pr&cticamente al 

registrar un crecimiento real de 0.9 por ciento en relación 

al aí\o precedente, . por el. mayor apoyo en las tarifas de 

energia para riego agr1cola y fertilizantes de alta 

concentraci6n como superfosfato triple y urea. 

Para 1987 el Sector Servicios Sociales y Comunales aumentó su 

participación en los beneficios de la Via en 8. B puntos 

porcentuales y alcanzar 57.4 por ciento del total y registró 

el segundo incremento real del periodo por 11. 7 por ciento 

con respecto a 1986. La causa principal residió en los 

subsidios concedidos por el subsector Eléctrico a través de 

tarif3s de consumo doméstico¡ los otorgados por PEMEX 

mediante petrol1feros; y los recursos destinados por el 

Sistema de Trasporte UrPano, como efecto de una mayor 

cobertura del servicio. 

La actividad industrial fue apoyada con el 15.6 por ciento de 

recursos, siendo notoria tar:ibién, al igual que la 

participación la baja real de subsidios en 46.6 por ciento en 

relación al año anterior, debido al descenso registrado en 

las transferencias conferidas mediante el servicio de carga 

por FERRONALES y el maiz. para la industria nixtamalera por 

parte de CONASUPO. 
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La captaci6n del Sector Agropecuario aument6 a 14.8 por 

ciento del total de la V1a y creci6 en términos reales su 

monto en 3.5 por ciento. Este movimiento favorable fue 

originado por el Subsector Eléctrico y FERTIMEX que 

incrementaron los subsidios dirigidos al Sector. 

En 1988, ültimo año de este lapso, el Sector Servicios 

Sociales y Comunales bajo su porcentaje en el total. a 50.9 

por ciento de lo transferido por la Vta y también decrecieron 

en 24.6 por ciento real los recursos canalizados al Sector en 

relación a 1987, por las menores transferencias reales al 

servicio de energ1a eléctrica para consumo doméstico en 5.9 

por ciento y servicio de transporte urbano en 4.2 por ciento, 

Al Sector Industrial se le favoreció con el 23. 9 por ciento 

del total y los recursos destinados al Sector crecieron en 

términos reales en JO. 6, lo cual se explica por un mayor 

traslado a través de CONASUPO y MICONSA que apoyó a la 

Industria Harinera y Molinera de Nixtamal y de Lácteos. Es 

importante mencionar que, CONASUPO dej6 de ser abastecedor 

ünico de materias primas, al permitir al sector privado 

realizar paulatinamente sus importaciones de materias primas 

y quedar al final de·1 periodo a cargo del abasto de ma1z y 

frijol anicamente. 
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El sector Agropecuario mostr6 una participación de 17. 6 por 

ciento del. total transferido y registró un incremento real 

superior al ejercicio anterior en 1.5 por ciento. A dicho 

aumento contribuye;ron de manera significativa el Subsector 

Eléctrico, CONASUPO y FERTIMEX; el primero por medio del 

servicio de energ1a para bombeo de aguas de riego agr1cola; 

el segundo a través de productos forrajeros; en tanto que el 

último mediante fertilizantes como urea y sulfato de amonio. 

El Periodo 1989-1991 

Para esos tres años la distribución por sectores económicos 

receptores continuó señalando a Servicios Sociales y 

comunales como el principal receptor de transferencias, al 

Industrial en segundo lugar y Agropecuario en tercero, 

captando estos tres Sectores más del ~o.o por ciento de lo 

transferido por la Vía y registraron también crecimientos 

reales en los recursos recibidos en el periodo, a excepción 

de lo mostrado por los Sectores Industrial y Agropecuario en 

1991, que presentaron disminuciones en los subsidios 

captados. (cuadros 16 y 17) 

En 1989 el Sector más favorecido fue el de Servicios sociales 

y comunales que participó con el 49. 1 por ciento del total 

transferido y aumento en 5.6 por ciento en términos reales al 

concentrar mayores beneficios para el consumo doméstico de 
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energia eléctrica, el transporte urbano y ferroviario de 

pasajeros y leche rehidratada que proporcionó LICONSA. 

El Sector Industrial percibió apoyos en una proporción de 

27. 4 por ciento del. total y creció en 25. B por ciento real, 

al otorgar un mayor monto de subsidios en relaci6n al afio 

anterior en leche en polvo,· ma1z y harina de ma1z para las 

industrias de Lácteos, Leches Maternizadas y Molinera de 

Nixtamal. 

Al Sector Agropecuario se destinó el 18. o por ciento de 

recursos totales de la V1a y mostró un incremento real de 

11.9 por ciento con respecto de 1988, derivado del aumento de 

los aportes del Subsector Eléctrico y FERTIMEX, éste ültimo a 

trav~s del sulfato de amonio, fosfato diam6mico, urea e 

insecticidas. 

Para 1990, el Sector Servicios Sociales y Comunales recibió 

el 47 .2 por ciento del total, lo cual 't'esult6 menor en 2.1 

puntos porcentuales a lo registrado en 1989 y prácticamente 

no se modificó en términos reales al crecer en menos de 1.0 

por ciento, debido a que todos los beneficios otorgados por 

el sector bajaron en cifras reales y fueron compensados por 

el aumento real de subsidios en la venta de qas licuado y 

diese l. 
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El Sector Industrial presentó una participación ielativa ·de 

27.1 y se incrementó en 3.2 por ciento en términos reales con 

respecto de 1989, que se explica fundamentalmente por los 

mayores apoyos que. PEMEX otorgó a las industrias Textil, de 

Plásticos, Llantera y de Detergentes Industriales, con 

productos como cloruro de vinilo, estireno, paraxileno y 

dodecilbenceno, entre otros. 

El sector Agropecuario so ubicó como el tercer receptor de la 

V1a con 18.6 por ciento y se benefició con 7.9 por ciento más 

de subsidios reales en relación del año anterior, como 

resultado de las transferencias superiores en fertilizantes 

como el fosfato diam6nico, amoniaco anhidro y el superfosfato 

triple. 

Para el último año del periodo volvió aumentar ligeramente su 

participación en el total transferido el Sector Servicios y 

Comunales a 53.4 por ciento y registró un crecimiento real de 

4. 5 por ciento si se compara con el año precedente, esto 

debido a que se otorgaron mayores transferencias en energla 

eléctrica para servicio doméstico, transporte urbano de 

METRO, y se volvieron a canalizar recursos al Programa de 

Abasto Social de Leche por medio de LICONSA. 

El Sector Industrial captó el 21. 5 por ciento del total de 

recursos otorgados por la Via en 1991 y decreció en 26.9 por 
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ciento real con respecto al afto anterior, como consecuencia 

de menores transferencias por parte de PEMEX con productos 

como combust6leo, diesel y cloruro de vinilo; y CONASUPO con 

malz y la eliminación en arroz y trigo. 

El Sector Agropecuario se benefició con subsidios en un 17.4 

por ciento del total de apoyos transferidos vla precios y 

tarifas y descendió en 13.7 por ciento real en relación del 

ai\o previo, debido a que disminuyeron las transferencias 

canalizadoG por FERTIMEX a travás de rosfato diarnónico, 

superfosfato triple y la eliminación en cloruro, sulfato y 

nitrato de potasio; y en CONASUPO mediante productos 

forrajeros. 

Bl Periodo 1983-1988 

La distribución par Agentes Económicos Receptores señaló.como 

pr-incipales beneficiarios en el total de subsidios Via 

Precios y Tarifas a los Particulares y Empresas Privadas que 

en conjunto captaron más del 90. O por ciento de recursos 

totales otorgados en esos años. (cuadro 18) 

Los Particulares recibieron en los primeros tres años del 

sexenio el 55.4, 53.7 y 53.9 por ciento de transferencias y 

para 1984 y 1985 mostraron descensos en términos reales de 
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34.J y 18.0 por ciento con respecto a los anos previos. Todo 

esto se explica por los menores recursos canalizados en 

tarifas eléctricas para consumo doméstico y productos 

petroliferos como gasolinas y gas licuado. 

Para los afies de 1986 a 1988 se registraron participaciones 

de 47.J, 56.6 y 48.5 por ciento, respectivamente, como 

porcentaje del total transferido por la Via y su evolución en 

términos reales mostró decrementos de 26. 6, un aumento de 

13.0 y una baja nuevamente de 27.0 por ciento, para los anos 

mencionados Las variaciones negativas reales se debieron a 

menores subsidios en leche rehidratada, transporte urbano de 

pasajeros a través de METRO y STE. Y el repunte de recursos 

se derivó del apoyo otorgado a servicios básicos como 

electricidad, leche rehidr<'lt.-:.d~ que 

mantuvieron sus precios y en productos petrol1feros como 

gasolinas y gas licuado. 

Las Empresas Privadas participaron con 290.2 mil millones de 

pesos en 1983 y 2 billones 706. 7 mil millones de pesos en 

1988. Lo que representó en relación al total 34.2 y 41.4 por 

ciento para los años extremos. En términos reales el 

comportamiento fue diferente ya que registró disminuciones en 

42. 5 por ciento en 1984, 5. 3 en 1986, y 27. 1 en 1987. Estos 

resultados estuvieron ligados a la reducción experimentada 

por los subsidios otorgados en productos petrol1feros y 
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materias primas como ma1z, trigo y pastas oleaginosas de 

CONASUPO; por MICONSA en harina de maiz; y por FERRONALES 

ante la sustancial recuperaci6n de la relaci6n precio-costo 

en el servicio de carga. 

Se registraron incrementos para los años de 1985 y 1988 en 

términos reales de 7.2 y 6.0 por ciento, respectivamente. Los 

aumentos estuvieron influidos por los subsidios otorgados por 

ICONSA Y. MICONSA por medio de productos como aceites 

comestibles, galletas populares, alimentos balanceados y 

harina de ma 1z. 

Zl Periodo 1989-1991 

Para los tres años que se consideran aqu1, la clasificación 

por Agentes señaló, al igual que en el apartado anterior, a 

los Particulares y a las Empresas Privadas como los 

principales receptores de transferencias al captar casi el 

94 .• 0 por ciento del total de la Vía. (cuadro 18) 

Durante 1989 el Agente Particulares percibió el 56.4 por 

ciento de los subsidios totales y presentó un crecimiento 

real de 27.3 por ciento en relación al año precedente, debido 

a los mayores apoyos otorgados a servicios de energia 

eléctrica de uso doméstico; transporte ferroviario y urbano a 
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través de FERRONALES, METRO y STE; y leche reconstituida 

distribuida por LICONSA. 

Para 1990 este Agente bajo su captación de recursos en casi 

diez puntos porcentuales para representar el 46.B por ciento 

del total y también mostró un descenso de subsidios de l.3. 3 

por ciento en términos reales, por efecto de la disminución 

de los beneficios de casi todas las otorgantes del Agente: 

Subsector Eléctrico, DICCONSA, ME"!RO, RUTA-100 y la 

eliminación de subsidios de LICONSA. 

En 1991 los Particulares volvieron a captar la mayor 

proporción de transferencias 58.9 por ciento, incluso fue la 

más grande de los nueve años analizados, y registró un 

aum~nto reñl de 16.2 por ciento en relación a 1990, derivado 

de los recursos concedidos mediante el servicio eléctrico 

para uso doméstico, que a su vez, se explica por la 

ampliación de la cobertura de usuarios en el área rural y las 

colonias mar.ginadas de algunas ciudades; otros servicios 

fueron el transporte de pasajeros tanto urbano corno 

ferroviario; los subsidios en el abasto de leche en polvo y 

rehidratada que otorgó nuevamente LICONSA; y a través de la 

comercialización de abarrotes y maiz por DICCO?ISA. 

El Agente Empresas Privadas fue en 1989 el segundo receptor 

en importancia y recibió recursos por un monto equivalente al 
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36. 2 por ciento del total de la Vía. De estos recursos el 

58.1 por ciento se destinó a apoyar la industrialización de 

productos básicos, principalmente a la industria molinera; y 

otro 22.9 se dirigió a productores del campo a t.rav6o del 

precio de fertilizantes, entre otros productos. 

En 1990 este Agente captó una.proporción dentro del total de 

transferencias de 46.9 por ciento, es decir 10.7 puntos 

porcentuales, superior a la de un año antes, hecho que situó 

al Agente por Cínico año como el más importante receptor. 

Dicho comportamiento se explicó por las mayores 

transferencias otorgadas por PEMEX a las ramas procesadoras y 

distribuidoras de gas y petroquimicos; además, del notable 

aumento en los apo7{cs otorgados a los bienes elaborados por 

FERTIMEX, al subsidiar en mayor proporción a las industrias 

Qu1mica y Farmacéutica con fosfato diam6nico y productos 

qu!micos. 

Para el ai\o de 1991 las transferencias dirigidas a Empresás 

Privadas tuvieron una participación en el total de 32. 2 por 

ciento y mostraron un descenso real de subsidios de 36.6 por 

ciento, porcentaje menor a un af'lo previo. Las causas que 

~otivaron esta disminución fueron los menores apoyos en la 

comercializaci6n de productos como diesel, combustóleo, 

cloruro de vinilo y azufre, etcétera; y de alimentos básicos 
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como maíz, frijol y productos forrajeros, y la eliminaci6n de 

los concedidos a través de trigo y arroz. 

IV.4 Entidades Otorqantes 

El universo de otorgantes de la V1a estuvo integrado por 14 

entidades en 1983 y 1984, para 1985 se incluyó los tres 

Organismos controlados por el DDF -METRO, RCTA-100 y STE- con 

lo cual se llegó en ese alio a 17 entidades; en 1986 se 

eliminó como aportante a TRICONSA y se incluyó a PROPEMEX; en 

1987 se fusionaron tres entidades ferroviarias con FERRONALES 

con lo que se totalizaron 14 entidades. Es de mencionar, que 

en 1990 ICONSA y PROPEMEX dejaron de pertenecer al universo 

de entidades, quedando únicamente 12 otorgantes en la VI a. 

Para 1991 no se presentó ninguna modificación, sin embargo, 

para 1992 se preve la desincorporación de MICONSA y FERTIMEX, 

ademas de amplias reestructuraciones en el subsector 

Eléctrico y PEMEX. (cuadro 13) 

De las Entidades integrantes de la Via sobresalieron en el 

periodo como principales otorgantes: PEMEX, Subsector 

Eléctrico y CONASUPO, al otorgar a través de los productos y 

servicios que distribuyeron casi el so.o por ciento de 

subsidios a lo largo del periodo. (cuadro 15) (gráfica 8) 
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P•tr61eo• Kasieanoa. 

El Periodo 1983-1988 

La Entidad de 1983 a 1985 se situó como la principal 

otorgante de la Via con participaciones de 37.6, 30.7 y 28.7 

por ciento para cada uno de esos años. Esto significó que 

concediera 319.1 mil millones de pesos en 1983, 281.5 en 1984 

y 335.9 mil millones de pesos en 1985. (cuadro 19) 

Para 1984 la mayor proporción de transferencias se 

concedieron a través de productos petroliferos 80.J por 

ciento y 19.7 a petroquimicos. Dentro del primer grupo 

destac6 la participación del gas licuado, que recibió 

subsidios por 72. 6 mil mi llenes de pesos y que en forma 

unitaria signif ic6 una relación precio-costo de 23 .1 por 

ciento por litro de producto. Otros de los productos con 

mayores transferencias fue combust6leo y gasolinas, los 

cuales se destinaron a la industria; y a los particulare.s, en 

que se incluyan las familias. 

Del grupo de petroquimicos solamente el amoniaco anhidro 

captó un monto importante, equivalente al 11.5 por ciento de 

PEMEX. 

En 1985 la proporción de transferencias no se concentró tanto 

en petrollferos al bajar a 62.4 por ciento del total otorgado 
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por la Entidad y los principales productos a través de los 

cuales se canalizaron los subsidios fueron: gas licuado con 

42.2 por ciento y combust6leo con 12.2 por ciento del total. 

La recuperación del costo unitario por medio del precio en el 

primero fue de 14.2 y del ~cgundo de 74.B por ciento. 

Los petroqu1micos recibieron subsidios que representaron el 

37. 6 por ciento del total, por medio de productos como 

cloruro de vinilo y estireno, que se destinan a ramas 

industriales de Plásticos y Llantera; y azufre y anhidrido 

carbónico que sirven de insumos a las indu~tr las de 

Fertilizantes y Quimica. 

Para 1986 cambió la estructura de los subsidios al 

concentrarse el B 3. 4 por ciento de recursos a productos 

petroquirticos y 16.6 a petroliferos, esp~c1ric<l::::cnt:e. pnr 

medio de gas licuado al eliminarse las transferencias en lo 

otros productos. Los petroquimicos más importantes fueron 

cloruro de vinilo, estireno, azufre, oxido de etileno y 

butadicno. 

1987, fue el único año de estos seis en que se registró un 

aumento real de transferencias otorgadas por PEHEX de 27. 5 

por ciento con respecto a un año antes, debido a que se 

volvieron a otorgar subsidios al combustóleo y gasolinas, as1 

como un incremento considerable en gas licuado¡ por su parto 



127 

los petroqu1micos tuvieron un comportamiento contrario al 

presentar un decremento real de 52. 8 por ciento como efecto 

de los ajustes en sus precios que determinaron la eliminación 

de subsidios de ocho productos y la calda real de los más 

importantes (cloruro de vinilo, azufre y butadieno) . Todo 

esto determinó que la participación dentro del total 

disminuyera significativamente al pasar de 83. 4 a JO. 8 de 

1986 a 1987. 

Durante 1988 las transferencias otorgadas por la Entidad 

experimentaron un descenso real de 47.2 por ciento con 

respecto de 1987. Derivado de la eliminación de los recursos 

otorgados a través de gasolina y gas licuado y una reducción 

casi completa en combust6leo, bajando la participación de los 

petroliferos en el total a sólo 5.1 por ciento. Por tal 

motivo los petroquimicos captaron el 94.9 por ciento de 

recursos de la entidad por medio, básicamente, de cloruro de 

vinilo, azufre, oxido de etileno y acrilonitrilo, que se 

destinaron a industrias Ue Tuberlas y Empaques de PVC, a 

Azufrera Panamericana y a industrias de Fibras Sintéticas, 

Anticongelantes, Cosméticos, Jabones, Detergentes, Resinas y 

Fibras Acrílicas. 
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Bl Periodo 1989-1991 

En estos últimos tres años, la participación de PEMEX como 

otorgante de la Vía paso de un quinto sitio con 9 .1 por 

ciento del total a un segundo con 16.9 por ciento en 1991. Y 

la tendencia en términos reales de los recursos que concedió 

fue descendente al bajar 16.5 en 1989 y 40.1 por ciento en 

1991. 

Para 1989 la participación de las petral1feras en 6.0 par 

ciento del total del Organismo, se presentó al eliminarse los 

recursos otorgados por medio de combustóleo. A petroqulmicos 

se destinó el 94.0 por ciento del total de PEMEX, pero ya es 

notoria la disminución paulatina de subsidios en cloruro de 

vinilo y azufre, que para ese año recibieron el 25.J y 16.7 

por ciento del total, respectivamente. 

Para 1990 se mostró un repunte real de transferencias de 

198.1 por ciento, que por su magnitud y dispersión en varios 

productos resultó, según opinión propia, de un cambio en la 

rnetodologla de cálculo de la Entidad, más que de una 

modificación real. 

Finalmente, en 1991 la distribución de transferencias mostró 

que los petrolíferos captaron el 56.J por ciento del total 

concedido por PEMEX y 43,7 por ciento se destinó a 
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petroqu1.micos. Dentro de los primeros el combust6leo y gas 

licuado fueron los mayores receptores de subsidios, no 

obstante, registraron descensos en términos reales de 26.9 y 

68.3 por ciento, cada uno de ellos. Debido esto a que se 

introdujeron nuevos productos coco diese! desulfurado y 

gásoleo industrial que sustituyen algunos de los anteriores 

productos, además, que en abril de 1.991 se constituyó el 

Comité de Precios tle Productos Petrollferos y Gas Natural, el 

cual evaluó y revisó los mecanisnos de determinación de 

precios en todo el pais. 

Por ot~a parte, petroquimicos corno cloruro de vinilo y azufre 

que en casi todos los nueve años fueron los más importantes 

receptores de transferencias, el primero participó solamente 

con 7. O por ciento y se elimino el azufre, recayendo en el 

estireno la . mayor proporción de racursos captados con 12. o 

por ciento del total otorgado por la Entidad. 

Subsector E1éctrico 

El PerioOo 1983-1988 

Por lo que respecta al Subsector Eléctrico su evolución se ha 

dirigido en sentido contrdrio, al aumentar su participación 

de 23.C a 40.0 por ciento de 1983 a 1988. Estas proporciones 

dentro de la via en 1983 lo situaren como tercer otorgante, 
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en 1984 y l.985 en segundo lugar, para que a partir de 1986 

fuera el aportante mAs importante (Cuadros 12 y 13). 

Por otra parte la . tendencia de las transferencias otorgadas 

en términos reales por el Subsector sef\alan decrementos que 

oscilaron entre 5.5 por ciento hasta 33.J en esos afias. Para 

1986 y 1987 se presentaron crecimientos reales de 20.1 y 8.5 

por ciento. Debido a que en esos dos años se registraron 

altos niveles de inf laci6n que provocó un rezago en costos de 

los servicios; y a que se incrementaron en términos reales 

los subsidios en ocho de las nueve tarifas manejadas en el 

RUT. 

!..e::: subsi<lios de acuerdo a las diferentes tarifas se han 

concentrado en estos seis años en la de consumo doméstico y 

doméstico áreas muy cálidas, en las que su participación paso 

de 56.4 por ciento de 1984 a 70.9 en 1988 por ciento del 

total de transferencias concedidas por el subsector 

Eléctrico, cabe sefialar, que en 1988 ya ~olamente ~parece un 

monto para el consumo doméstico en sus diferentes 

modalidades. En este servicio en prácticamente todos los años 

se incrementaron los recursos transferidos en términos 

rea les. (cuadro 2 O) 

Continuó en orden de importancia de transferencias recibidas 

el servicio de bombeo de aguas para riego con 16.1 por ciento 
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del total subsidiado en 1984 y aument6 hasta llegar a 20. 5 

por ciento en 1988. Este servicio se destina a pequeños 

propietarios y ejidatarios agr1colas. 

Las tarifas comerciales general hasta 25 kw y para más de 25 

kw fueron receptoras de 14. 3 por ciento en 1984 y 

descendieron hasta 2. 8 por ciento en 1988 del total 

transferido por las Entidades que constituyen al otorgante, 

como resultado de la paulatina disminución real de recursos a 

sus beneficiarios que se integran por comercios grandes y 

pequeños. 

Servicios como el de molinos de nixtamal y alumbrado pablico 

tuvieron participaciones casi fijas de 1.4 y más de 4.0 por 

ciento en todos estos años. 

El Periodo 1989-1991 

Para este periodo es clara la concentración de los susbsidios 

en solamente dos tarifas, consumo doméstico y bombeo de aguas 

de riego agr!cola, de los diez servicios que en 1983 recib!an 

transferencias, debido a que la política de precios y tarifas 

ha ido racionalizando los recursos y seleccionando la 

población a beneficiar. Para estos últimos anos los apoyos 

solamente perm~nccen para consumo doméstico menor a 200 kw, 

aplicando ajustes y cargos adicionales de acuerdo a los 
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consumos eléctricos, siendo el (mico que se increment6 en 

términos reales, 22.l por ciento, ya que los destina~os a la 

tarifa de bombeo de aguas de riego agrlcola a partir de 1990 

decreció en 5.6 y 28.0 por ciento real. 

Coapafiia Haciona1 de Subsistencias Populares 

El Periodo 1983-1988 

CONASUPO ha participado con 23. J por ciento en 1983 de el 

total de recursos concedidos por la V1a y continuar con una 

tendencia a la baja hasta llegar en 1987 a S. 3 por ciento, 

para ascender el último año y totalizar 17. 6 por ciento. 

Estas participaciones en el total ubicaron a la Entidad en 

segundo y tercer lugar como otorgante. 

De acuerdo a la información disponible de transferencias 

~atales por producto (Cuadro 21) éstas se han proporcionado, 

fundamentalmente, a través de maíz, sorgo y leche en polvo. 

En 1988 no se asignaron recursos al sorgo, pero su 

participación fue ocupada por los productos forrajeros, en 

que fue incluido. Los beneficiarios de estos productos fueron 

principalmente las industrias que elaboran, procesan y 

distribuyen alimentos básicos y para ganado. 

El resultado en este periodo fue consecuencia del cambio de 

polltica de CONADUPO de orientar sus funciones al área de 



133 

regulación, permitiendo a la industria privada hacerse cargo 

de su abasto, reservando exclusividad solamente en malz, 

frijol y leche en polvo, en éste ültimo producto en 1992 

también modifico au forma de venta, al adjudicarla mediante 

concurso a los demandantes, lo que significa eliminar casi 

totalmente los subsidios conferidos por CONASUPO~ 

Bl Periodo 1989-1991 

Para los tres at\os analizados aqu1 la pa.rticipaci6n de la 

Entidad en e1 total de la Vla descendió de 19~6 por ciento en 

1989 a 7. 7 por ciento en 1991, que lo ubicó de segundo 

receptor a un quinto sitio~ 

Todo ~sto como resultado del cambio de pol1tica que ha 

reestructurado los apoyos concedidos indirect~~ent0 a la 

población de menores recursos, y que beneficiaban al sector 

industria1, principalmente. Además, de tratar de eliminar la 

carga que CONASUPO representa para 1as finanzas públicas, 

para lo cual se aplicó a la Entidad un programa de 

saneamiento financiero y operativo, en el que se incluye la 

desincorporaci6n de alqunas de sus filiales como ICONSA, 

MICONSA y LICONSA • 
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v.- co•cLOBIOD8 

1. La tendencia declinante de los recursos otorgados 

mediante el mecanismo de transferencias, constata la 

contradicción subyacente en los planteamientos básicos de 

la Modernización, toda vez que al mismo tiempo que 

satisface a las clases subalternas, deteriora el nivel de 

vida de la masa social. Esto explica por que en el plano 

ideológico el Estado, pretende negar el carácter 

autoritario del proyecto neoliberal a partir de exaltar 

su sentido social. 

2. El comportamiento de los flujos de transferencias por las 

V1as Gasto, Precios y Tarifas, Financiera e Ingreso 

durante el periodo de estudio, revela que han tenido una 

tendencia descendente, y esto responde a las medidas de 

cambio estructural que implicaron ajustes severos en la 

politica de finanzas públicas, redimensionamiento del 

sector püblico y una contracción y reorientaci6n del 

gasto social. 

3. En virtud de la concertación social contenida en el Pacto 

de Solidaridad Económica de 1987 y sus reediciones 

subsecuentes; la tendencia real decreciente se revirtió, 

centrándose el otorgamiento de recursos en determinadas 

entidades y productos. Sin embargo, esta fue una politica 
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que discrimin6 el apoyo a aquellos productos y servicios 

cuyo destino no fuera el de sectores marginados. 

4. Este trabajo esta modelado por la necesidad de 

profundizar en el estudio de las transferencias 

explicitas, pero de manera especial en aquellas de 

car&cter impl1cito, a fin de determinar plenamente si su 

destino es el correcto, y as1 contar con los elementos 

que contribuyan a integrar una pol1tica de transferencias 

eficiente y eficaz en los propósitos de pol1tica 

económica que se planteen. 

5. Los resultados de ésta investigación indican que se ha 

carecido de una pol1tica de transferencias formal, y que 

los lineamientos con que se maneja el otorgamiento de 

recursos. se desprenden de pol1ticas generales como la de 

Gasto y Empresa Pública, en las que no se consitleran 

elementos especificos importantes tales corno costos, 

precios y sujetos a beneficiar, etcétera. 

6. El proceso modernizador en que esta inmerso la economia 

nacional y que ha desplazado a una proporción 

considerable de la población a la marginación, vuelve 

imperioso que se destinen apoyos que les permita acceder 

a niveles ID1nimos de bienestar. 
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1. El apoyo a sectores y actividades productivas d·e insumos 

básicos no deber1a desaparecer. Por el contrario es 

necesario proteger a estos temporalmente e impulsar su 

productividad, . que les permita el abasto interno y la 

competitiv_idad externa. En esta perspectiva 1'1 

intervenci6n eficiente del Estado se hace indispensable. 

8. El gasto público sanamente financiado y selectivamente 

orientado puede ser un apoyo a la recuperación econ6mica. 

En materia de Gasto no sólo basta aumentarlo. se 

requiere, además, elevar su eficiencia y productividad. 

Para esto es indispensable una profunda reforma 

presupuestaria. 

9. Las t:ransf~rencias consolidadas otorgadas por el sector 

público de 1983 a 1988 mostraron una tendencia a la baja 

en términos reales, y si bien estuvo determinado por el 

comportamiento de los recursos de las Vías Gasto y 

Precios y Tarifas, habría que precisar que las Vías 

Financiera e Ingreso fueron las que en mayor proporci6n 

disminuyeron los beneficios concedidos a través del 

crédito preferencial y estimulas fiscales, para promover 

el desarrollo de sectores prioritarios; al ocurrir 

cambios radicales en esas modalidades y rutas. 

10. En el periodo de 1989-1991, las transferencias 

consolidadas efectivamente aumentaron. No obstante, su 
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estructura interna mostr6 descensos en términos reales en 

las V1as de otorgamiento Precios y Tarifas, Financiera e 

Ingreso, siendo notorio que la po11tica de beneficio 

social descansó notablemente a través de Via Gasto con 

apoyos fiscales a sectores en pobreza extrema (PRONASOL) 

y a las instituciones educativas y de salud. 

11.. El destino de los subsidios muestra que a lo largo del 

periodo se fueron concentrando los beneficios en el 

Sector servicios Sociales y Comunales, y en el Agente 

Organismos Descentralizados Productores de Servicios 

sociales; desplazando a otros Sectores tradicionalmente 

beneficiados tales como el Industrial y Agropecuario, y a 

los Agentes Particulares y Empresas Privadas. 

1.2. Los apoyos por Via Gasto han tendido a concentrarse en 

Entidades Fuera de Presupuesto donde estAn consideradas 

las Instituciones que prestan servicios educativos. y de 

salud, principalmente, al otorgarse a estos mayores 

beneficios a través de gastos do operación (sueldos y 

salarios) y de inversi6n. 

13. La estructura de las transferencias concedidas Vla Gasto 

se han equilibrado, toda vez que disminuyeron los apoyos 

para gasto$ de operación y de servicio de la deuda a 

Entidades de Control Directo las cuales descendieron en 

virtud de la desincorporaci6n; y as1, se ha podido 
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destinar mayores recursos a gastos de operación e 

inversión a Instituciones Fuera de Presupuesto. 

14. En la V1a Gasto dentro de la clasificación por sectores 

econ6micos y durante todo el perlado; el Sector Servicios 

Sociales y Comunales se ubicó como el principal receptor 

de transferencias, el cambio más significativo se 

presentó en la menor participación de los Sectores 

Industrial y Electricidad -que concentraban a Entidades 

de Control Directo altamente apoyadas en sus presupuestos 

como CFE, FERTIMEX, SICARTSA, AHMSA y AZUCAR-, que 

pasaron de segundo receptor a cuarto, al ser superado por 

Sectores como Comercio y 'rurismo; y Comunicaciones y 

Transportes. 

15. Como segunda Vla otorgante del RUT, Precios y Tarifas 

mostró claramente durante el periodo de estudio la 

aplicación de las medidas para la Modernización del 

sector público a través de una nueva pol1tica de precios 

que contribuyera a racionalizar los subsidios y disminuir 

el déficit del sector. Es de destacarse que la po11tica 

del sexenio 1982-1988 hizo disminuir los rezagos en 

precios y tarifas públicos; lo cual posibilit6 que en los 

tres últimos años se encauzaran los beneficios en forma 

más directa y s6lo 

desprotegidos. 

saetares considerados más 
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16. El giro que se operó en la pol1tica de precios y tarifas 

püblicas fue en gran medida acertado, ya que la 

aplicaci6n de los subsidios adolecia de serias 

desviaciones, pues por una parte, beneficiaban a 

industrias y distribuidores, y no al consumidor fina1; y 

por otra parte, propiciaban y ocultaban ineficiencias 

operativas de las Empresas Pó.blicas. De hecho son pocos 

los productos y servicios qua por sus caracteristicas 

permiten el traslado directo de subsidios. 

17. Los subsidios otorgados Via Precios y Tarifas, 

significaron transferencias de recursos a sectores 

econ6micos industriales transnacionales y paraestatales, 

al proporcionar materias primas e insumos como 

p~trol1fcros, pAtroqu1micos y energéticos baratos. En 

productos de consumo popular como leche rehidratada, 

harina de ma1z, malz, arroz, abarrotes, electricidad 

doméstica y transporte urbano. Las transferencias 

directas de recursos sirvieron también como anclaje 

inf1acionario por la repercusión que esto~ bienes tienen 

en el nivel ·de precios general. 

18. La reforma económica del Estado Mexicano ha comprendido 

medidas tales como la privatización de la economla, 

decremento'de gastos sociales y control del gasto público 

y déficit fiscal1 todo esto explica los descensos reales 

que han registrado las transferencias en precios y 
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tarifas püblicos en la mayor parte del periodo de 

estudio. 

19. El proceso de cambio estructural que vive el pa1s y que 

ha tendido a polarizar y dualizar sensiblemente a la 

econom1a, entre un grupo pequeño de empresas modernas y 

exportadoras, y una inmensa mayoría de pequeñas empresas 

que no se reconvierten y se orientan al mercado interno; 

vuelve evidente la ausencia de una politica de 

transferencias v1a precios y tarifas, que permita 

discriminar la direccionalidad de los subsidios a las 

micro, pequeñas y medianas empresas que si lo requieren, 

y aquellas que por la magnitud de recursos que se les han 

transferido, implicaron una fuga para el erario. 

20. r:s conveniente- i:;~ñalar que en la V1a Precios y Tarifas, 

el Sector Servicios sociales y Comunales ha sido el 

primer receptor de transferencias a lo largo del periodo. 

No obstante, durante los seis primeras años del análisis, 

esta Via registró descensos reales en subsidios, lo cual 

dio como resultado que servicios y prodúctos bSsicos 

también vieran disminuidos sus beneficios. Para 1991, en 

solamente servicios como electricidad para consumo 

doméstico menores de 200 KW, transporte urbano en METRO, 

y en leche rehidratada permanecieron los subsidios. 
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21. En el caso de las transferencias otorgadas en este mismo 

periodo por PEMEX -una entidad productora y distribuidora 

de materias primas industriales' y energéticas de uso 

masivo-, es conveniente seflalar, que mostró descensos 

reales en los subsidioo concedidos en la mayor p~rte de 

ese lapso de tiempo¡ a través de productos muy diferentes 

de un afio con respecto a otro; que se destinan 

básicamente a industrias transnacionales como la Qu1mica, 

Farmacéutica, de Fibras sintéticas, etcétera; a 

industrias para~statales como CFE, Azufrera Panamericana, 

FERTIMEX, Hules Mexicanos; o a consumidores de estratos 

medios como el caso de las gasolinas. 

22. Los subsidios otorgados por el Subsector Eléctrico via 

tarifas han tenido una tendencia creciente en todo el 

periodo, ese mismo comportamiento mostraron las 

transferencias fiscales que concedió el Gobierno Federal 

por Via Gasto al subsector. 

El aná.lisis revela que los subsidios concedidos en los 

últimos años obedecen a la política selectiva y de 

racionalización de sectores y agentes econ6micos a 

beneficiar, toda vez que paulatinamente se dejó de 

proteger a consumidores industriales y comerciales para 

llegar a ~ubsidiar solamente a domésticos de consumos 

menores. Y hacer participe a todos los usuarios de 

electricidad de los costos de redes de dlstribuci6n y de 
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su mantenimiento, a través del incremento disfrazado de 

sus tarifas. 

23 .. Un caso especial lo constituye CONASUPO, entidad 

abastecedora y distribuidora de productos alimenticios; 

la cual tambi~n redujo los subsidios otorgados en sus 

precios en casi todos los aftas del periodo, debido a la 

necesidad de reestructurar sus funciones, ya que sus 

beneficiarios inmediatos hab1an sido tradic~analmente 

industrias procesadoras y empacadoras de alimentos, que 

eran intermediarías y desviaban los beneficios destinados 

al consumidor final. 

24. Finalmente, es conveniente comentar que la pol1tica 

.aconó:mjca neoliberal ha sido ineficaz en la 

estabilizaciOn y reactivación del crecimit:nto. Viejof; 

problemas persisten y otros nuevos emergieron a qran 

velocidad como por ejemplo la proliferación de 

actividades "informales"; intensificación de la migración 

rural-urbana¡ profundización de la pobreza y pobreza 

extrema; concentración del ingreso; y calda de los 

niveles de alimentación, educación y salud. 

Estos problemas estructurales de la economla mexicana no 

podrán ser enfrentados y mucho menos solucionados sin el 

apremiante replanteamiento y ejecución de una polltica de 

transferencias impllcita y explicita del sector p<lbli~o, 
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que considere ampliar los sectores y agentes a 

beneficiar, y cuya estrategia no se limite al sexenio 

vigente, sino también contemple acciones de largo plazo, 

Ciudad Universitaria 
Junio de 1993. 
México D.F. 
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