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INTRODUCCJON 



INTRDDUCCION 

La ciencia económica se debe comprender como una estrecha vincu-

lación entre la economia descriptiva, la economia politica y la 

politica económica. 

"En particular-, el cumplimiento del objetivo de la economia 

descriptiva se materializa en la construcción de modelos descrip-

tivos; el de la economia politic~ en la elaboración de teorias 

económicas, y el de la poli ti ca económica en pr-ocesos concretos e 

históricos de poli tica económica .... (todos) tienen que estar 

referidcs a realidades especificas, ubicadas espacial y temporal-

mente." 1/ 

La economia descriptiva se encamina a generar la construcción de 

modelos descriptivos (y dentro de estcs la contabilidad social es 

un ejemplo) de tal manera que se fecunda la parcialidad en su 

interior, pues su estructura y fundamentos teóricos son canse-

cuenoia de una determinada politica económica, que a su vez se 

orienta por una cierta teoria de economia polltica. 

La contab:lidad social es un conjunto de registros sistematiza-

dos, conforme a determinados criterios, de los hechos y transac-

ciones económicos efectuados durante un cierto periodo en un 

pais; de tal manera que presenta datos de los principales agrega-

1/ 02tori, Oanilo. Enfoque Critico de los Modelos de Contabilidad 
Social. Siglo XXI, 3a. Edición 1976, Pag. 17. 

7 



dos económicos como son la producción, el consumo y la acumula

ción, con mayor· o ,ner1or· gr-acio cie ciesglose de una nación a oi:ra. 

El hecho de contar con ese tipo de información. facilita el poder 

aprehender, en cierta forma, la realidad económica a nivel na

cional y estar en posibilidad de ubicar la problematica actual 

que presenta, asi como preveer medidas que tiendan a corregir, 

modificar o reforzar determinados comportamient~s económicos de 

alguna entidad, sector o a nivel global. O sea, la contabilidad 

social interviene en los procesos de programación, presupuesta

ción y planeación. 

Sin en1bar-go. a pesar de la gran importancia que tiene la contabi-

lidad social existe poco material al respecto por parte de au

tores latinoam~ricanos, el que circula es en su enorme mayoria 

fruto de la labor efectuada por la O.N.U., que es la institución 

en la cual, a partir de la postgucrr-3, recayó la responsabilidad 

de homogenizar los criterios de elaboración de la contabilidad 

social de las diversas naciones de la esfera capitalista, para 

tener elementos que ayudaran al proceso de reconstrucción eco

nómica, además enfoca dicho modelo descriptivo desde la perspec

tiva y necesidades de las naciones desarrolladas, queriendo hacer 

adecuaciones secundarias para acoplarlo a los paises del tercer 

mundo. 

De la poca literatura sobre el tema se deben mencionar los 

aportes realizados en naciones como Argentina, Ecuador y México, 

entre otras, que son de gran significación, pero deben multipli-
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carse (en calidad Y cantidad) trabajos sobre la rentabilidad 

social~-

Ante los elementos dados es justificable la elección de dicho 

tema, la contabilidad social; sin embargo los alcances son 

modestos y validan la investigación pues se pretende dar a co

nocer y revisar la metodologia usada actualmente en México (por 

medio de un ejemplo representativo) en la elaboración de las 

Cuentas Nacionales y efectuar un an¿lisis fundado en las mismas 

para mostrar cual es su utilidad. 

Las Cuentas Económicas, se dice, son un instrumento importante en 

los procesos de planeación, pues permiten identificar los niveles 

alcanzados de producción, consumo y acumulación de capital en un 

periodo determinado, tanto en términos originalmente presupuesta

dos como en los ejercidos. 2/ 

Sin embargo, en el medio educativo generalmente no se conoce su 

metodologia de elaboración ni sus usos, a lo mucho se llega a 

elaborar un ejemplo a grosso modo, o sólo se recurre a las Cuen

tas para tomar una cifra determinada qt1e casi siempre es del 

Producto Interno Bruto o del Valor Bruto de la Producción, y no 

se aprovecha la demas información que ofrecen. 

En el plano profesional la situación no es muy diferente, pues 

si por determinados requerimientos de investigación debe hacerse 

2/ S.P.P. El ABC de las Cuentas Nacionales. Abril 1981, Pag. 8. 
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t~n ~n~lisis apo1ado erl las Cuentas Económicas resulta que no se 

sabe utilizarlas adecuadamente para obtener el méximo provecho 

que nos permite su marco teórico. 

Las Cuentas Económicas son elaboradas para el Sector Privado y el 

Público. En este último caso las deficiencias mencionadas se 

complementan con el desgaste de recursos humanos y materiales. 

por duplicaciones en las funciones fruto de una inadecuada -0rien

tación de actividades entre variadas dependencias del Sector 

Pública. 

La situación planteada nos conduce a definir el problema central 

que se pretende atacar: Las Cuentas ~conómicaa son una herramien

ta que no se utiliza íntegramente. 

Para el adecuado desarrollo de esta investigación se tratara 

~nicamente el caso de las Cuentas Económicas del Gobierno Federal 

en México para el periodo 1983- 1991. 

El hecho de elegir a las Cuentas Económicas del Gobierno Federal 

se debe a la disponibilidad y acceso a la información qu2 e~iste 

al respecto, y el periodo 1983 - 1991 por corresponder al sexenio 

anterior (el de la administración del Lic. Miguel de la Madrid) y 

la mitad del actual, lo cual en el caso de la serie histórica nos 

da un aceptable margen a evitar el darle importancia a algón caso 

de desviación o distorsión accidental en las tendencias observa

das e identificar los criterios b~sicos de politica económica 

aplicados al Gobierno Federal. 
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Conviene mencionar que en el proyecto original de tesis se 

planeaba manejar el periodo 1983-88 para restringirse a un solo 

se~enio, sin embargo el desarrollo mismo de la investigación 

requirió ampliarlo 3 ahos mas, para manejar adicionalmente la 

última información disponible y asi tener mayar actualización del 

tema. 

Los objetivos que se pretende alcanzar est~n concatenados, pues 

se derivan unos de otros, y son los siguientes: 

a) Definir el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 

b) Ubicar la base teórica en que se fundamenta 

c) Conocer la estructuración de las Cuentas Económicas 

d) Definir la cobertura del Sector Público según el SCN 

e) Establecer el 
Económicas del 

proceso de elaboración 
Gob~erno Federal 

de las Cuentas 

f) Gracias a un an~lisis, tener bien clara la importancia y 
la utilidad que pueden prestar las Cuentas Económicas, en 
este caso, del Gobierno Federal. 

Por otra parte, después de haber definido 5 hipótesis tentativas. 

f~e menester elegir una que se consideró central y alrededo~ de 

la cual giró la investigación con la finalidad de comprobarla, 

rechazarla o corregirla en alguna medida. En este sentido la 

hipótesis elegida es: 

El problema se debe a la escasa difusión de su metodologia y 

al incompleto conocimiento de su utilización, y para solu-

cionarlo es necesario hacer una mayor divulgación de la 
metodología de las Cuentas Económicas y su aplicación. 
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~/ Astari. Oan!lo. Cp. Cit. Pag. 82. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CONTABILIDAD SOCIAL 
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CAPITULO 1; ANTECEbENTES HISTORICOS DE LA CONTABILIDAD SOCIAL 

En este capitul~ se Susca conocer cuales son las raices de las 

actuales escuelas que teorizan sobre la contabilidad social. Se 

sigue el criterio de mostrar las diferentes conceptual~zaciones, 

cómo han aparecido históricamence, para identificar su desarrollo 

y la génesis de las variantes que surgen; se hablara de los 

mercantiliscas; del papel jugado pe:- Petty y el sur-giiíliento de la 

fisiocracia; los alcances del pensamiento de Adam Smith; la 

contraposición que significó el marxismo; y las ideas que al 

respecto propuso J. M. Keynes. 

Cabe destacar que en todos los casos mencionados Bnteriormente el 

enfoque del analisis va encaminado a los teóricos mas representa

tivos de cada corriente y sobre todo a sus posiciones en cuanto a 

los conceptos basicos de la contabilidad social: la producción ~ 

el ingreso. 

"El desarrollo del concepto de ingreso va antecedido histórica

mente por el de producción, y dentro de éste ~ltimo sobresalen 

tres teorias principales: 

a) El concepto de producción global, donde se incluyen los bienes 

y se1-vicios .... 

b) El concepto de producción material restringida, que comprende 

sólo los bienes materiales y excluye los ser-vicios .... 

c) Y el concepto de producción de mercado restringida, que con-
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sidera los bienes mats:-~al2s y 103 s~rvicios pero condicionado 

a que se produzcan para el mercado. 1/ 

Aparentemente resulta intrascendente una opción u otra, pero en 

realidad depende del marco conceptual que se aplique y de los 

intereses de clase que subyacen en cualquier teoria económica 

para saber el por qué se elige y aplica cualquiera de los 3 

conceptds básicos sobre la producción. 

a) EL MERCANTILISMO 

Esta corriente tiehe su apogeo durante los siglos XVI y XVII en 

la parte de Europa correspondiente a los actuales paises de 

Inglaterra y Francia. 

Sus máximos representantes Hales, Mun, Child, Bodin, Laffémas y 

Montchrétien, cunsideraban que el comercio exterior. y por canse-

cuencia la navegación, eran las actividades realmente producti-

vas. Ello partiendo del hecho de que esta corriente teórica creia 

que la riqueza de una nArt~n J2 ~~r12t!tu!a la cap~ciCi6r1 oe me-

tales precicscs. Papei Je gran va1ia le otorgaban al gobierno, 

pues gracias a sus funciones de control y administración facili-

taba el ingreso de los metales preciosos al pais. 

RIQUEZA NACIONAL = ACOPIO DE METALES PRECIOSOS 

11 Studenski, Paul. Desarrollo de Conceptos, Serie de Lecturas 
IV. Nov. de 1984, Pags. 15 y 16 
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O sea, los mercantilistas creian que la producción nacional. o 

riqueza nacional, estaba constituida por las reservas de oro. 

Independientemente de las deficiencias de esta afirmación no cabe 

duda de que es una primera apro.imación a un fenómenj mundial, 

basada en la época en que se da la creación de los estados 

soberanos. conjugado con los grandes inventos y descubrimientos 

de esa época, como seria las grandes conquistas en América, y el 

avance en la ingenieria naval, entre otros casos. 2/ 

Por otra parte, l~ corriente mercantilista nunca llegó a concep-

tualizar el ingreso nacional. 

b) LA TRANSICION: WILLIAM PETTY 

Si bien los mercantilistas no definen el concepto de ingreso 

nacional si lo hace un grupo de pensadores que salieron de sus 

filas al llegar a puntos de vista mas avanzados. Tal es el caso 

de los franceses Boisguillebert y Vauban. asi como de los in-

gleses Gregory King y William Petty. 

Este ultimo es el maximo representante de la disidencia que se 

ubica en un proceso de tra~sición del mercantilismo al clasicis-

mo. Petty jesarrollo una serie de actividades ~an dispares como 

son la de camarero, inventor, mOsicc y diplomatico. entre otras. 

de sus obras sobresalen "?olitical A1-iü1metic", "The Political. 

21 Torres Gaytan. Ricardo. Teoria del Comercio Internacional, 
Edit. Siglo XXI, 1980, Pags. 33 y 34. 
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Anaton1y of lreland'.'., "The Mone)'S", "'Je1-bum Sapienti" y "A Tr-ea

tise on Taxes and Contributions". 

Petty (1623-1687) puntualiza que la riqueza se genera en la 

producción y no en el proceso circulatorio como ~ostenian los 

mercantilistas: afirma que el trabajo es el padre de la riqueza y 

la tierra la madre, con la cual es de derivarse que considera al 

trabajo agricola como generador del valor, aunque llega a confun

dirlo con el precio. 

RIQUEZA NACIONAL: GENERADA EN LA PROOUCCION AGRICDLA 

Es conocido como el iniciador del concepto del Ingreso Nacional, 

mediante el cual trata de medir el grado de poder económico y 

bienestar de la nación. 

Asi, lo define como el gasto anual del pueblo; y el ingreso del 

pueblo como la sumator-ia del "valor- Anual del Tr-abajo del Pueblo" 

y del "Producto An1Jal de ia Reserva o Rique::a de la Nación". 

INGRESO NACIONAL VALOR DEL TRABAJO DEL PUEBLO 

+ LA RIQUEZA NACIONAL 

En su interpretación del proceso productivo se aovlerte el con

cepto de producción global, pues consideraba que ésta contiene 

tanto bienes como servicios (tal es el caso del gobierno, profe

siones y otras) . 

Es importante seMalar que las posiciones de Petty reflejan en 
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forma considera~ie ios-i~tereses de la burguesia qu~ re~ién h~bia 

salido triunfante. de una .n0:volución económico- pol.itica en íngla-

ten-a. 

Como ya se mencionó, en este gr-upo de teóricos que forman un 

puente (que significa ir de un lado a otro y no corno unión de 2 

puntos) entre.las teorias económicas mercantilistas y las cl~si

cas, se encuentran también los franceses Boisguillebert y Vaunan. 

Boisguillebert (1646-1714) en gene1-al en sus ob1-as "Oetai 1 de 

France" y "Factum des Fr·ances" distingue entre el ingreso de la 

nación y el del Estado y llega a la igualdad de ingreso=consurno. 

Su concepción de la producción es global, pues incluye a los 

prestadores de servJc1os como trabajadores productivos (tal es el 

caso de los actores); menciona que la econornla esta constituida 

por relaciones entrelazadas y estrechamente vinculadas entre si. 

Deduce que la agricultura si es una actividad productiva pero no 

la única. Parece ser que sin embargo no resaltó la importancia 

del ahorro y la formación de capital para elevar la riqueza de un 

pais. 

Vauban (1633-1707) en su obra "Dime Royale" define al ingr-eso 

nacional como una sumatoria del ingreso particular de los agri

cultor-es, industriales, comerciantes y ot1-as ocupaciones: y 

deriva del ingreso nacional el ingreso propio del rey; por lo 

cual se advierte que Vauban toma la posición de la producción 

global. 

18 



e) LA FISIDCRACIA 

En Francia sobresalen Francois Quesnay. Mercier de la Riviere, 

Comte de Mirabeu y Oupont de Nemours, como principales promo~ores 

de la corriente de pensamiento económico llamada fisiocracia: 

dichos pensadores son representantes de una pujante burguesia en 

ascenso. 

Esta corriente surge debido a que en aquella época (S. XVIII) 

Francia era el pais europeo m~s rico, y la clase social prepon

derante era la terrateniente (que es el origen de clase de la 

mayoria de los vocer-os fisió'cratas), aunado a lo anterior a que 

por- ser una época bélica principalmente se verian afectadas las 

actividades industriales y las referentes al comercio exterior. 

Los fisiócratas consideran, acertadamente. que la riqueza se 

genera en el proceso productivo y no en el circulatorio, aunque 

únicamente para ellos la agricultura es la actividad productiva, 

siendo la industria si bieG no inOtil. si estéril. por no generar 

riqueza. 

Sostienen la posición de que la riqueza est~ conformada sólo por 

bienes materiales y que no es acumulación de dinero. 

Parten de considerar que el valor adicional generado es un incre

mento material de los valores de uso y no como un alza del valor; 

asimismo, est~n a favor de la no int2rvención del Estado en las 
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actividades 

Uno 

valiosa· 

la 

distr·ibu-

ción no ag1·i-

colas seria la industria y el 

cornero i o".· g¡ 

RIQUEZA NACIONAL 

GENERACION: AGRICULTURA 

PROPIETARIOS: REY o o TERRATENIENTES 

ACTIVIDADES o o ESTERILES: INDUSTRIA COMERCIO 

~/ Ibidam, P~g. 71 

g¡ León, Patricio y Marconi, Salvador. La Contabilidad N2clonal, 
Editorial F1·.:iga, Ecuador, 1985, Pag. 38. 
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d) ADAM SMITH 

Es considerado uno de lbs fundadores de la econornia clésica 

burguesa, debido a que representa los intereses de la pujante 

burguesia industrial manufacturera. 

Fue influenciado por las teorias fisiocr¿ticas en cuanto al 

concepto de producción material restringida y por ende consideró 

el trabajo productivo como aquel generador de bienes materiales; 

y en la definición de su posición ante la formación de capital y 

la teoria del valor. 

Al definir que todo trabajo productivo genera valor y no sólo el 

vinculado a la agricultura, supera ~los fisiOcratas. sin embargo 

no llegó a diferenciar trabajo y fuerza de trabajo, lo cual 

conlleva a no obtener implicaciones de fondo sobre la lucha de 

clases. 

Considera el Ingf~so N~ciohal Bruto corno el valor agregado de 

todos los productos en el lapso de un ano, es broto considerando 

también incluidos en el bien final, obviamente al omitir tales 

duplicaciones se obtiene al Ingi-eso Nacional Natc. 

INGRESO NACIONAL BRUTO (INB) = VALOR GLOBAL DE UN A~O 

INB - Duplicaciones = INN (Ingreso Nacional Neto) 

Smith fue un economists reconoc1do en su t12mpo pues recibió 

muchos honores además de se1- amigo o nanai- tr-atado con pensadores 



de la talla de David Hume, Francois Quesnay y Benjamin Franklin, 

ent1-e otros; también es conocida su ca~~8teristica de tene~ 

continuas dis~racciones y caer en frecuentes ensimismamientos. 

Sin embargo ésto último no justifica el que Adam Smith cayera en 

confusiones en sus propias concepciones (incluidas las del ingre

so, la riqueza y la producción), y en caracterizaciones 

diferentes y contradictorias, pues por ejemplo, dice que el 

salario es el ingreso especifico del trabajador, pero también lo 

define como simple pago al trabajo; por un lado dice que la 

ganancia es el descuento del producto generado por el ~rebajador, 

y por el otro que la ganancia es la parte independiente del valor 

de la mercancia, con que se le paga al capitalista por la antici

pación del capital y los riesgos. 9/ 

Las concepciones de Smith. sobresaliendo las de la producción, 

fLJeron eceptad~s relativamente en fo:-ma répida. y asimismo f~e1-on 

criticadas casi inmediatamente (en algunos casos por sus propios 

discipulos) lo cual las desprestigió considerablemente. 

e) EL MARXISMO 

La doctrina elaborada por Carlos Marx (o el Mero, como se le 

conocia por su tez morena) contó con un gran colaborador como lo 

fue Federico Engels, y viene a significar una afluencia en cuanto 

a sintesis y superación de lo mas avanzado en su época en los 

§/ Studenski, Paul. Op.Cit., Pag. 28. 
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referente a economia politica, tsoria c!el socialismo y aspectos 

filosóficos. 

Sintesis porque el marxismo concentra en si los elementos y 

vinculas mas importantes de los temas ya mencionados, y supera

ción por que partió de ellos para estructurar una teoria sólida 

que rebasó a las existentes. 

Marx (1818-1883) considera que Adam Smith en su posición ante el 

trabajo productivo e improductivo esta vinculando dos puntos de 

vista diferentes. Por una parte, Smith define que el trabajo 

pr-oduct i va es 

burgués, poi-

aquel proveedor de utilidades y capital 

la otra, que es productor de servicios 

par-a 

para 

el 

el 

consumo. La primer afirmación es adecuada pues el trabajo produc

tivo es el medio por el cual la fuerza de trabajo produce valor y 

un plusvalor, y éste ~ltimo se concentra en la ganancia, que, 

entre otras formas, asume la caracterización de capital en el 

régimen burgués: pero la segunda aseveración no tiene vinculación 

con 1 a prime1- rl, p1 t'?i::: fr!enc: or:2. !..:: fina~ i dad Wel ¡..:rr uceso económico 

(el consumo), sin definir la finalidad en si de la economid 

capitalista. 

Para Marx el trabajo productivo es aquel generador de capital. e 

incluso la forma del producto. sea este material o no, nada tiene 

que ver con su diferenciación entre trabajo productivo e impro

ductivo. Lo ante1-ior es manejado por i1a1-x en su obra "Teorias 
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algunas de sus obras anteriores define al trabajo productivo como 

el generador Onicarnente de la prodJcción material. 

Como consecuencia de la teoria marxista sobre la lucha de clases, 

la explotación del trabajo y la generación ciel valo1-, es que 

resulta lógico considerar al trabajo productivo corno aquel orodu-

cido por los trabajadores; y por lo mismo el Ingreso Nacional en 

verdad es un ingreso creado por los trabajadores. 

INGRESO NACIONAL TRABAJO PRODUCTIVO DE LOS ASALARIADOS 

Marx define una identidad entre los flujos de la producción y del 

ingreso. Conside1-a que la clepreciación no forma parte del lng1-e-

so, sino que se revierte al proceso económico en forma de capi-

tal. 

Al momento de netearse el Ingreso se iguala con el plusvalor 

generado. lógicamente y como y3 se mencionó partiendo de que sólo 

son los asalariados los prodL1ctores del ingreso Nacional. 

INGRESO NACIONAL NETO PLUSVALOR GENERADO 

Marx "considera el valor- oei proc10cto corno la sumato1-ia del valor 

~/ Marx, Carlos. Historia Critica de la Teoria de la Plusvalia. 
Vol. I, F.C.E., Méxíco, 1976, Pág. 55. 
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nue\'O (o valor ag1-egado, en tér-minos actuales) y la reposición 

del capital consumido (la depreciación). 

Igualmente, identifica el valor del producto con el producto 

nacional Bruto. considerado éste como los valores duplicados de 

materias primas, provisiones y otros productos intermedios. la 

reposición del capital y el valor nuevo (salarios, utilidades y 

renta)". 11 

De esta teoria se desprende el Sistema de Balance de la Economia 

Nacional (SBEN) cuya aplicación es común en los paises socialis

tas, es necesario resaltar que este Sistema aplica un concepto de 

producción material restringida; siend~ que, como ya se seMaló 

mas arriba, Marx en una de sus últimas obras difiere indicando la 

indiferencia entre la forma material o inmaterial que tome el 

p1-oducto. 

f) EL KEYNESIANISMO 

El profesor univ~rsitario y presidente de una Cia. de Seguros 

John Maynard Keynes (1883-1946) generó una teoria económica que 

por el tiempo y circunstancias en que se dió (la gran oepresión, 

la primera guerra mundial, etc.) provocó revuelo y entusiasmo al 

mantener que el Estado debe estimular y fomentar al régimen 

11 Studenski, Paul. Op. Cit .. pag. 37. 
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capitalista participando activamente en las ramas económicas y 

facilitando la elevación de ganancias a los principales monopo

lios burgueses; asimismo al conferirle considerable importancia a 

la industria bélica por inducir a elevar el empleo y re~ucir la 

probabilidad del paro forzoso, regulando el consumo, la inversión 

de capital y el nivel de tasas de interés, y siendo refcrzado con 

el alza a los impuestos a los trabajadores y la intensificación 

de su jornada laboral. 

En todo momento la preocupación central de Keynes es la recupera

ción del maltrecho capitalismo. De ahi que también la utilización 

del sistema monetario cobre gran importancia en su ccnsecución. 

"Para Keynes, en 1 o re fer-ente al tema del Ingreso Macional, 

existe una distinción entre los factores independientes. varia

bles o estratégicos que lo forman, y los fenómenos subsidiarios o 

dependientes. En el primer caso se encuentran: el volumen del 

consumo y el de la inversión. la can~idad de circulante, el nivel 

de las tasas de interés. el gasto del Gobiern~. y la recaudación 

fiscal. Al modificar el Estadc y el sector productivc pri~aJu ei 

tamano y/o dirección de los factores mencionados se puede llegar 

a modificar el tamaho y estructura de todo el Ingreso Nacional y 

ademas del empleo. entre otros". §U 

ª/ Studenski, Paul. Op. Cit., Pags. 39 y 40. 
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Algunos discipulos d~ Key~es apoyados en la estadistica realiza-

ron modelos del Ingreso Nacional para servir de guia y pronóstico 

a la politica económica y algunos otros programas de acción. 

Para finalizar este capitulo se presentan resumidas las princi-

pales posiciones de los mas representativos teóricos sobre 3 

aspectos. el concepto de riqueza nacional, el de Ingreso Nacional 

y el referente a la caracterización de la producción. 
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TEORICO O 
CORRIENTE 

MERCANTILISTAS 

W, PETTY 

FISIOCRATAS 

A. SMITH 

C. MARX 

KEYNES 

RIQUEZA 
NACIONAL 

Reserva de metales 
preciosos 

Se crea en el pro
ceso productivo por 
medio sólo del tra
bajo agrícola. 

Idéntico al anterior 
pero sólo referido a 
loe bienes materia
les 

Se crea en la produc
ción y de cualquier 
trabajo productivo 

Se da en la produc
ción y es generadapor 
la fuerza de trabajo 
de los asalariados 
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INGRESO 
NACIONAL 

CONCEPTO SOBRE 
LA PROOUCCION 

Gasto anual del pueblo 
y adicionando la rique
za nacional. 

se genera en la agricul
tura, luego pasa a los -
terratenientes y al rey, 
y finalmente llega a las 
actividades estériles -
(industria y comercio). 

Es igual al valor agre
gado de todos los produc
tos en un año. 

Producido por los traba
jadores y se iguala con 
el plusvalor. 

Prioridad del consumo, la 
inversión, las tasas de 
interés, el gasto del go
bierno y la recaudación 
f iacal. 

Global 

Restrin
gido 

Restrin
gido 

Restrin
gido · 
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CAPITULO 11 

EL MODELO PROPUESTO POR LA ONU 



CAPITULO II. EL MOOELO PROPUESTO POR LA O.N.U. 

En el presente óapitulo se busca identificar las características 

principales del esquema contable fomentado por la O.N.U , debido 

a que dicho organismo internacional es el encargado de su aplica

ción a nivel mundial, a partir de la posguerra, y ante todo que 

ese modelo es el utilizado en México. 

Se busca identificar el sello clasista de su base teórica par

tiendo de las principales catego~f as que utiliza para oefinir sus 

limites. Haciendo una comparación, se puede decir que seg~n las 

herramientas que se tenga es lo que es posible construir. 

Después de establecer lo anterior se pasa a la descripción y 

análisis con ejemplos de los diferentes agentes que intervienen 

en la actividad económica. Posteriormente se define el conca~tc 

de objeto económico, su clasificación y ejemplos, también se 

definen y establecen los distintos tipos de transacciones eco

nómicas y los criterios para diferenciarlos. 

a) Su base teórica. 

Dentro de todo proceso económico que se busque conocer a fondo se 

encuentran inmersos tres elementos basicos. Por una parte la 

descripción del fenómeno de estudio, luego su interpretación, 

encaminada a identificar leyes, y por ultimo la transformación 

(o aplicación) de dichas leyes a la realidad. 

Estos tres elementos conforman la estructura pt-irnordial de la 
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llamada ciencia económica, y asi como no existe una ciencia 

aislada de las demás (debido a que la realidad es compleja y 

multifacética ) las partes que integran la ciencia económica son 

interdependientes. 

En otras palabras, "la teoria económica da el man:o conceptual en 

el que se basa la interpretación de los fenómenos o hechos que 

previamente desmembró la economia descriptiva, y después de 

establecer leyes o principios básicos se aplicarán determinadas 

acciones o medidas medio de la politica económica 

vigente". 1/ 

De tal suerte que cada una de las tres partes mencionadas influye 

y condiciona a las otras dos, incluso baste mencionar que para 

comprender e influir sobre la realidad. no se siguen en forma 

secuencial las etapas, sino que debido a su interdependencia se 

retroalimentan continuamente. 

Ahora bien, es de sobra conocido que existen diferentes e incluso 

contrapuestas teorias económicas, por lo cual no son iguales las 

interpretaciones que se hagan de la realidad y con mayor ra=On en 

la estructura económica de un pais. 

La descripción de la realidad se sigue conforme a ciertos modelos 

teóricos que se han denominado MODELOS DE CONTABILIDAD SOCIAL, 

los cuales se crean en función de cierto objetivo, enmarcado en 

11 Lange. Osear. La Economia en las Sociedades Modernas, Edit. 
Grijalbo, 1966. Pág. 183 
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un grupo de hipótesis teóricas basicas y~concretado conforme a 

ciertos principios descriptivos. 

Cuando se especifican los limites espacio-temporales y se deter

mina la parte de la realidad que se va a analizar es cuando se 

establece el objetivo del modelo. 

El conjunto de hipótesis teóricas basteas (derivadas de cierta 

teoria económica )por su origen de clase e intereses, asi como el 

objetivo del sistema. encaminan tendenciosamente la investigación 

hacia el logro de determinados resultados. 

El otro aspecto de los que integran cualquier modelo de contabi

lidad social se refiere a la aplicación de un grupo o conjunto de 

principios descriptivos dirigido a establecer ¡ diferenciar entre 

si a los elementos basteas de la descripción (sujetos, objetos y 

transacciones) el uso de técnicas de medición y el uso de técni

cas de registro contable, tal es el caso de definir el periodo, 

el sistema de valoración, los instrumentos contables y el nivel 

de agregación que se manejara. 2/ 

Partiendo de los anteriores comentarios se facilita el comprender 

el proyecto manejado por la O.N.U. 

Primeramente, para entender el objetivo del sistema de contabili

dad social aplicado por la O.N.U debe mencionarse que surge en el 

periodo posterior a la segunda guerra mundial, cuando en la 

2/ Astori. Oanilo. Op. Cit., Págs. 29 a 32. 
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economia de varios paises se iniciaba el periodo de reGanstrus-

ción y para ello reql1e1-1an los go8iernos de u11 instrumental que 

concentrara los principales rubros económicos de una forma lógica 

e interrelacionada para visualizar en conjunto las necesidades y 

los recursos con que se contaba, para apoyar la planeación y la 

toma de decisiones. Por ello la O.N.U elaboró su propuesta de 

modelo de contabilidad social y lo difundió a diversos paises, 

principalmente a los beligerantes, con la finalidad de que lo 

aplicasen y posteriormente difundirlo también a los demas paises 

capitalistas. 

Por tanto. el modelo pi-opuesto por- la O.N.U .surge y esta dirigido 

a los paises capitalistas (principalmente a los desarrollados) y 

se sustenta en la teoria Keynesiana, en conceptos tan importantes 

como la producción, el consumo, la inversión, etcétera, y ademas 

en lo referente a la teor:a del valor (debido a que Keynes no se 

ocupó de ello) en las posiciones oe los neoclasicos (la teorla 

subjeti.va del valor) la cual, apar-te de otros aspectos. se carac

teriza por omitir las relaciones sociales de producción. las de 

dominación ent1-e naciones y trata de justifisar }! mcstra:- como 

universal y eterno un modelo contable-social especif icamente 

particular y temporal para las sociedades capitalistas de

sarrolladas. 

Incluso la última versión del sistema corresponde a 1970 y con 

relación al modelo anterior de la década de los cincuentas sólo 

se diferencia por cambios en los desgloses en el nivel de la 
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información, sin tocar siquiera la base teórica fundamental, 

incluso se anexó L1n oap!tu!o sobra los pais~s subdesarrollados 

dende sólo se plantea su problematica en cuanto a la captura y 

tratamiento de los datos estaa!sticos y se sugieren adecuaciones 

para poder- homologar su información a la de los paises im-

perialistas. pero hasta ahi solamente. ~/ 

Ahora bien, en cuanto al g1-upo de hipótesis teóricas b~;sicas, a 

continuación se mencionaran las principales que, como ya se 

indicó, tienen una marcada influencia Keynesiana, y se empezara 

con unos brevisimos antecedentes his~óricos para ubicar en su 

nivel de importancia y surgimiento a la teoria de Keynes, con la 

finalidad de complementar lo dicho en el inciso f) del capitulo 

anter-ior. 

Antes de la crisis de 1929 la teoria económica dominante era la 

clasica, entendida desde el punto de vista ~eyneslano como la 

generada después de Ricardo, incluyendo por tanto a John Stuart 

Mill, Alfred Marshall y A.C Pigou, entre otros. 

"Dicha escuela contaba con su vi:::irsiór: C:c;l ':;:le;- / e;;: le: teo¡-ia 

moneta1-i~ pero las mant211ia sepa1-adas entre si. La primera se 

r-efier-e como objetivo fundamental a la d;:>tenninación d2l valor-

relativo del trabajo y sus mercancías en el sector rRal y donde 

se aplicaría la "ler de Say ", que indica ei pleno empleo y la 

~/ Naciones Unidas. Un Sistema de Cuentas Nacionales, Nueva York, 
1970, Cap. IX Adaptación del Sistema Completo a los Paises en 
Desarrollo, P~gs. 209 a 217. 

34 



imposibilidad de J.a c1-isis, con fundamento en la afirmación de 

que toda oferta genera o crea su propia demanda. 

Y la segunda (la teoria moneta1-ia) busca explicar el nivel 

general de precios, a través de la ecuación de intercambio de la 

teoria cuantitativa. En ambos casos, la teoria del valor y la 

monetaria, no se haya la preocupación por definir los niveles de 

empleo y producto". !Y 

Sin embargo se presenta la crisis económica de 1929 y surge la 

teoria de Keynes. De la determinación de los precios se pasa a la 

determinación del producto y el empleo. se considera que la 

depresió~ se debe a la insuficiencia de la inversión y se plantea 

la opción de que el ciclo económico sea manejado por medio de la 

poii tic a fiscal. 

Keynes menciona que el salario es determinado con criterios 

monetarios, por ende coloca a la moneda en un lugar importante de 

su teoria, sin embargo dejó incólume la estructura neocl~sica del 

valor y la distribución. 

"La estructura general de las posiciones Keynesianas s;o integr'3n 

en forma totalizadora en diferentes mer-cados. El mer-cado de 

productos que incluye a todos los mercados atomizados de bienes y 

servicios; el mercado de dinero que comprende los variados merca-

g¡ UNAM. Teoria Económica IIi, 1982, Pags. 8 y 9. 
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dos financieros: y el mercado de trabajo, que integra todos los 

mer-cados de ser-vicios laborales". §! 

Sin restar importancia a ningún tipo integrador de mercados se 

hara sólo referencia al mercado de productos, debido a los obje

tivos de este trabajo de investigación, conjugado con las aplica

ciones que realiza la O.N.U. 

El producto nacional bruto (P.N.5) es la sumatoria final de la 

producción final (exceptuando reventa) de bienes y servicios, 

valorizada a precios de mercado. Si se le deduce la parte dirigi

da a depreciar los bienes oe capital (maquinaria y equipo) se 

convierte en producto nacional neto (P.N.N ) , o sea: 

P.N.B - Depreciación = P.N.N 

Ahora bien, si a dicho P.N.N s~ le deflacta conforme a niveles 

identificados de inflación, entonces el P.N.N se convierte en 

real: 

P.N.N - Indice Inflacionario P.N.N Real 

Entonces: P.N.N Real Ingreso = Y 

entendiendo al ingreso como la sumatoria de las percepciones que 

reciben todos los factores productivos, por su aportación al 

proceso global de la producción. 

§!ibídem., Pags. 225 y 226. 
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Tomando el caso de 2 agentss económicos b~sicos, que serian las 

Familias y las empresas, y su vinculación con el proceso produc

tivo, daria lo siguiente: 

La parte de la producción que es absorbida por las familias se 

dirige hacia el consumo; mientras que las empresas reciben el 

resto del producto que puede encaminarse a adquisiciones de 

capital (terrenos y for-mación b1-uta de capital) al al za de los 

inventarios de bienes terminados o de los procesos productivos 

(consumo) en este caso seria "C " el consumo e "Iv " la inver

sión neta realizada, por lo que : 

y e + rv 

Desde la perspectiva de las familias, ést~~. si reciben todo el 

ingreso generado, pueden consumirlo (C) o bien ahorrarlo (S) o 

sea: 

Y e + s 

de donde se llega a la siguiente .ecuación 

S Iv 

Ahora vamos a considerar que el consumo es una función creciente 

del nivel de ingresos. Sucede que al elevarse el Ingreso sube 

también el Consumo aunque en menor proporción, o sea que el 

Incremento C sobre el Incremento Y es lo que se denomina propen

sión marginal a consumir. 
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Por lo cual, también la propensión marginal a ahorrar estaria 

dada por la relación que se da entre el alza del ahorro y el 

nivel de incremento dei ingreso. 

Si se diese alguna modificación al incremento en la demanda 

agregada sube el nivel de ingreso (incluso se debe resaltar que 

este último ser~ mayor al que le dió origen) ; o sea que una 

elevación de la demanda agregada, a cierto nivel, se ver~ refle

jada en el nivel de ingresos. pero multiplicada. 

Incremento de Y sobre el Incremento de I es llamado el efecto 

multiplicador. pues indica la relación del alza del ingreso y la 

alza de la inversión; su caracteristica fundamental es que su 

valor numérico es el reciproco de la propensión marginal al 

ahorro, o en otras pal abr-as, "si e 1 ahorro sube en un peso e 1 

ingreso lo hace en solo 25 centavos, por lo cual se requiere un 

alza de Q pesos del ingreso para que el ahorro lo haga al nivel 

de un peso". Q_/ 

Ya se habia me~cionado que el PNB (producto nabional bruto) no 

incluye reventa y esa seria su diferencia fundamental con el 

valor oru1:o (VBPJ. t:::s necesano e_Jemplificar esa diferencia; el 

VBP incluye todos los valores producidos, de tal suerte que en el 

caso de la elaboración de queso, yogurth y crema se esta contabi-

lizando 13 leche q~e cor.tiene. pero resultu que esa porción de 

leche ya habia sido considerada en la producción 

lactea, .ls 

Q./ Ibidem., Pag. 231. 
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~o,- t~nto se da una dcble contabilidae a es~ r~sp8cto, pues esa 

cantidad de leche está tomada en cuenta en la producción total y 

en la elaboración de los derivados lácteos. 

Por eso si a la producción global de la economía (VBP) se le 

restan todos los insumos (o materias primas) utilizados se 

obtiene el PNB, dado que éste Oltimo solo considera la producción 

final y no la intermedia para evitar duplicaciones de valor, por 

tanto: 

VBP c.: Insumos -Intermed_ios o ,(::orisumo o demanda 
intermedia ~ PNB 

Ahora bien, el sistema de la O.N.U no considera la naturaleza 

intrinseca de los bienes y servicios, sino que la clasificación 

está en función del uso (utilidad) que tengan, debido a la apli-

cación de la teoría subjetiva del valor en que se sustenta el 

modelo. 

Por lo que, si algOn producto se dirige al consumo o demanda 

final se contabiliza en el PNB, tal es el caso de la leche que se 

vende directamente a las familias sin sufrir procesos productivos 

que la transformen sensiblemente: mientras que la parte que se 

utiliza como materia prima, o insumo, para la fabricación de 

queso, ycgurth y mantequilla no se incluye en el valor de la 

producción de leche por ser insumo. pero si en la de los deriva-

dos lácteos por que ahi aparece lista y transformada para consumo 

final. 

39 



r) sea, qu'? cualqu::er produc:to po¡- .=.i mlsmü no pueae se1- cl'asi fi-

cado, sino que depenc1e de cual es su Ltso (u ti ii rJad) que rios 

indique si es para consu~o intermedio o consumo final. 

De aqui resulta: 

VBP = DI + DF 
CI + CF 

donde VBP = Valor Bruto d la Producción 
CI DI Demanda Intermedia 
CF = DF Demanda Final 

pero si ya hablamos establecido que, 

VBP - CI PNB 

entonces: 

PNB DF ó CF 

Por otro lado, el valor que se adiciona en cada proceso producti-

vo a los bienes y servicios es llamado Valor Agregado (V.A) y se 

puede obtener de distintas maneras, considerando el pago a los 

factores pr-oducti·,'os (por el lado del ingi-eso) eliminando al 

total de la produción los insumos (por el lado de la producción), 

siendo en este Oltimo caso: 

VBP - CI VA 

pero si ya teníamos: 

VBP - CI PBN 



Pritonces: 

PNB VA 

y si no se consideran las relaciones con el exterior (en cuanto 
al pago a los factores productivos externos), se pasa del concep
to "Nacional" al "Inte1-no", y sucede que: 

PNB-Pagos a los factores productivos 
de~ exterior = PIB 

por lo que bajo esa circunstancia: 

PIB = VA Z/ 

Por 61ti~o. lo que se trata d~ mostrar en este inciso son algunos 

de los conceptos basicos y sus vinculaciones y limites, en el 

siguiente capitulo (III) se profundizara en ellos, se incluiran 

otros y se varan ejemplos concretos y numéricos que faciliten su 

comprensión. 

b) Los agentes económicos. 

El modelo propuesto por la O.N.U maneja tres agentes económicos 

basicos, las empresas, el gobierno y las familias. El ni0el de 

desagregación ha sido profundizado con el paso del tiempo, apega-

do a los cada vez mayores requerimientos de información. 

11 UNAM. SUA. Contabilidad Social. Edic. prelimii1a1-, 1982, Pags. 
67 y 68. 
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De esta manera es necesario conceptualizar el término de agentes 

económicos como ''aquellas entidades fisicas o morales. reales o 

ficticias, a las cuales se les atribuyen operaciones econó-

micas". fU 

Así, se hablara de las empresas desde diferentes puntos de vista, 

por ejemplo en el caso del sector productivo por rama, por or-

ganización interna, etcétera; del gobierno segun sus diferentes 

niveles de , 2spunsabilidad o competencia. de jurisdicción. et-

cétera, de las familias conforme a su tamaMo, la relación del 

jefe del hogar con la economía, etcétera. 

Se identifica a las empresas corno instituciones dedicadas a la 

producción de bienes y servicios para su venta. Cerno ejemplos 

tenemos empresas de capital privado (!BM, GM y TELMEX), empresas 

publicas cuyo unico accionario es el Gobierno (PEMEX, CLFC), o 

donde éste participe accionariamente; hay que dejar claro que 

este tipo de empresas estan en franca extinción del panorama 

económico nacional, debido a la aplicación por parte del Gobierno 

de políticas neoliberales que enfatizan la reprivatizaoión de la 

economia, y el repliegue del Sector Publico al de creador de 

faciliaaaes e infraestructura propicias para el desarrollo de las 

actividades económicas del sector privado. 

~/ SIPES. Manual de los Agentes Económicos. SCE/14/03. Mayo 1976, 
Pag. ll7, 
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Sector P1lblico 

-- . -rGobiern: 

central 

Gobierno 

General 

l
Gobierno 
Local 

seguri~od 
social 

rGobierno r Ejecutivo 
Federal Legislativo 

LJudicial 

·o.o. F. 

l
or9, descentralizados 
(I.P.N., U.N.A.M., Co-
misión Nacional de 
Salarios Hinimos) 

r Gob, Estatales 

L Cob. Municipales 

rIHss 

L ISSSTE 

Empresas r Do control directo 

PO.blicas Lºº control indirecto 

9/ IN~GI. Participación del Sector Pdblico en el PlB de México 
T97S-1988, Nov. 198b, Pág. 1. 



El tercer agente económi~o b~sico son las familias. que comprPndp 

a los residentes habituales del pais y a las organizaciones 

privada~ constituidas en clubs. asociaciones, fundaciones, etc., 

que no presten servicios a las empresas y cuyos ingresos proven-

gan de las cuotas. contribuciones o donativos de sus asociados o 

de otros agentes económicos. o sea incluye a los hogares y a las 

instituciones privadas sin fines de lucro, como son las asocia-

cienes civiles, los sindicatos, las asociaciones benéficas, 

etcéter-a. 10/ 

Desde otra perspectiva se diferencia a los ag~ntes económicos 

fundamentalmente en dos grupos: 

Agentes 

Económicos 

/-

1 
1 

De las cuentas reales 

: De las cuentas financieras 
\-

Las primeras son unidades que toman decisiones sobre producción o 

uso d2 bienc3 r se1·v.i.cius, mieni:ras que .tas otras son unidades 

que toman decisiones de financiamiento corriente y de capital. 

La clasificación en cada caso y su identificación con los agentes 

económicos bésicos empresas. gobierno y familias (no considerando 

el sector externo) seria la siguiente: 

10/ UNAM, SUA. Op. Cit. , P~gs. 24 y 25. 
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Agentes de las 

Cuentas Reales 

Agentes de las 
Cuentas Finan
cieras 11/ 

/-
¡ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
¡ · 
1 
1 
1 

/-

/-

Empresas - Productores de mercancias 
1 
1 

\-

/-
~- Productores de servicios 

Gobierno 
públicos 

\-

/-
Productor~s de servicios 

Familias privados no lucrativos 
\- Hogares 
\-

/-
: - Sociedades y cuasisociedades 

Empresa~ Fin~ncieras 
:- Sociedades y cuasisociedades 
1 no financie1as 
\-

/-

Gobierno - Administ1aciones publicas 

Fa:nilias 

1 
1 

\-

!-
_:- Ins_tituciones pr-ivadas sin 

1 
1 

\-
fines de lucio 

De considera1se las relaciones económicas con el sector externo 

en ambos tipos de cuentas se incluir~ el agente RESTO DEL MUNDO. 

111 Astori, Danilo. Op. Cit .. P~gs. 88 y 89. 
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t 1f1 c.;:1r> 

que juegan 

ción" .. ,!g/ 

J'f!• Cc":l.íll·;I. 

CRITERIOS BASICOS DE IDENTIFICACION DE LOS AGENTES 
DE LAS CUENTAS REALES 13/ 

R 

E 

s 

1 

o 

E 

N 

T 

E 

s 

NO 
RESIDENTES 

CRITERIOS 

AGENTES 

PAOOOCTORES DE MEACANClA 

PRODUCTORES DE SEFMCKlS 

PUBUCOS 

PRODUCTORES DE SEFMCIOS 

PfWADOS NO LUCRA nvos OUE 

Sé PREST m A LOS HOGARES 

COMO PAOOUC"fORES 
DE SERVICIOS 
OOUESTICOS 

HOGARES 

COMO CONSUUIOORES 

RESTO DEL MUNDO 

.!il 0IPEH. üp. Cit., Pág. 6U. 

FIUACK>N 

INSTITUCIOtW. 

TODOS LOS SECTORES 

SOLO ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 

SOLO INSTITUCK>NES 

PANADAS SIN FINES DE 

LUCRO QUE SIRVEN A LO~ 

HOGARES 

SOLO 
UNIDADES 

DOMESTICAS 

SOLO RESTO 

DEL MUNDO 

PAPEL PRINCIPAL 

INTERVENCtoN EN LA CARACTER DE LA 

OFERTA Y UTILIZACION PAOOUCClON 

DE BIENES V SEFMCtOS 

p SOLO UEACANCV.S 

R 

o 
o NO UEACANCIAS 

u 
e 
T 
o NO MEACANCIAS 

R 
E 
s SOLO UEACANCIAS 

NOAPUCABLE 

NOSEAPUCAN 



1 

rl~.·t•Jenta sl1· ~aract~ristica obv.ia es que eH no restdente, 

pcr encontrars~ tuera del territorio nac1anal. 

~!n sebU.j.da se mLJestr~ 'el cuadro correspond1.entR a las caracter·is-· 

A 

E 

s 

1 

o 

E 

H 

T 

E 

NO 
RESIDENTES 

CRITERIOS BASICOS DE IDENTIFICACION DE LOS AGENTES 
DE LAS CUENTAS FINANCIERAS 14/ 

CRfTEfVOS 

,....cn1c.b 

SOCIEDADES V CUASISOCIEDADES 

NOFINANCIEFV.S 

SO°'EDADES V CUASISOCIEDADES 

FIAANCIERAS 

NJMINISTRACIONES 

PUDLICAS 

INSTITUCIONES PfVVADAS 

SIN FINES DE LUCRO QUE 

SIRVEN A HOGARES 

UNIDADES OOUESTICAS 

RESTO DEL UUNOO 

RESIDENCIA 

ENEL 

TEFVVTOfUO 

INTERNO 

FUERA DEL 
TEFVVTORIO 

INTERNO 

PRINCIPALES FUENTES 
PAPEL PFUNC!PAL QUE FINANCIAN SU 

ACTIVIDAD 

PROOUCCK>NOE 

UEACANCIAS VENTA DE MEACANCIASV 

(BIENES V SBMCIOS RENTA DE LA PROPIEDAD 

NO FINANCIEROS) 
PROOUCCK>N OE MEPCANCIAS 

(SERVICIOS FINANCIEAOSJ EMISION DE PASIVOS V 

PRIMAS CONTRACTUALES 

PAODUCCK>N DE NO MERCANCIAS INPUESTOS V OTRAS 

(SEfMCIOS PUBUCOS) TAANSFEAENctAS 

OBLIGATORIAS 

PAODUCCtoN DE NO UERCANCIAS CUOTAS V OTRAS 

(SER'VlCK>S PIWAOOS SIN FINES l~SFEAENCIAS 

DE LUCRO A LOS HOGARES) VOLUNTARIAS 

COIJO HOGARES: 

CONSUUO V PAODUCCK>N CE NO LIEJl... PAGO A. FAC rones 
CANctAS (SER\ts. oouesncos). V 

COMO ESTABLECllllENTOS OOUESTK:OS: VENTA DE UEACANCIAS 

PROOUCCK>N DE MEACANCIAS. 

NO SE APLICAN 

1~/ SlPLb. Up. C1t. 1 Pag. 81. 

OAQANIZN:.ION 

SOCIE0.4.DES 

UEACANTILES ' 

' SOCIEDADES 

UER::AN"TILES 

ENTIDADES 

PUBLICAS 

' 
l 
' ASOCIACIONES ¡ O SOCIEOAOEr. 

CM LES : 
; 
1 
1 

HOGARES VIO E!:iTAllLt/ 

CIMIENTOS PEQU[ÑO!il 

NO CONSTrTUIOOS 1 

EN SOCIECADl:.5 1 



c) Los objetos y las transacciones económicas.-

El esquema contable de la O.N.U, establece otro elemento que 

interviene en la actividad económica junto con los sujetos o 

agentes económicos y las transacciones: los objetos económicos. 

Se considera a los objetos económicos como "los bienes e instru-

mentas que el hombre crea y usa pa1-a materializar sus _actos", 15/ 

se dividen en: 

OBJETOS 

ECONOMICOS 

Reales. Objetos tangibles y servicios 

- Financieros. Instrumentos por medio de los 
cuales se adquieren los bienes reales (bonos, 
dinero, titulas, etc.) 

En el caso de los reales se incluyen los servicios, como canse-

cuencia lógica de que el sistema de contabilidad social de la ONU 

se apoya en la teoría subjetiva del valor, por ende ese hecho 

limita y condiciona los resultados a~aliticos que se pueden 

obtener. 

En cuanto a los objetos financieros tambiért-s~ reducen a un 

carácter meramente monetario mercantil y se evaden los vinculas 

sociales. 

Por otro lado, si bien todo acto económico es social (y por ello 

15/ Aspectos Generales, SCE/lll/01, Nov. 1976, Pág. 17. 
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se basa, olvida un hecho fundamental del hombre, su entorno so-

cial. 

Al igualar el acto económico con la transacción económica, sucede 

~ue ésta se reduce a una mera y simple relació~ monetario-

mercantil, y se ocultan las relaciones sociales subyacentes, por 

lo cual, lo que pudiese llegar a ser un panorama económico-social 

amplio y completo, se convierte en una visión defectuosa, por el 

hecho de que se encuentra cercenada, al no tomarse en cuenta 

aspectos muy importantes en el ámbito, sob1-e todo. social. 16/ 

El otro elemento que participa en la actividad económica es el 

referente a las transacciones económicas. 

El marco conceptual de la O.N.U, las define como "operaciones a 

través de las cuales se da el desplazamiento de una entidad a 

otra, del sistema (o dentro de una misma entidad) de los diversos 

objetos económicos"; 17 / debe entenderse a las entidades como 

sinónimo de los agentes productivos. 

Ahora bien, a las transacciones económicas se les puede definir 

mediante diferentes ópticas. que se establecen en función de 

variados criterios y objetivos de clasificación. 

De tal manera que, haciendo un cruce con los objetos económicos, 

16/ Astori. Oanilo. Op. Cit., Pags. 91 y 92. 

17/ SIPES. Manual de las Transacciones Económicas. SCE/14/02, 
1976, Pag. 35. 
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y participando de ese criterio, se tendria que~las transacciones 

pueden ser: 

- REALES 
SEGUN EL OBJETO 

- FINANCIERAS 

Las transacciones reales. se refieren al traslado de bienes y/o 

servicios; mientras que las financieras es cuando se manejan 

bonos, dinero, titulas, etc. De lo anterior se derivan ciertas 

combinaciones, como podria ser que al haber transacción en la 

compra-venta de un cierto bien (como podria ser el ejemplo de una 

casa) hay una transacción real (con el objeto-real casa) y una 

contrapartida financiera (con un objeto-financiero, el dinero 

necesario para pagarla) , a todo esto hay que considerar que se 

dan otras situaciones en las cuales puede haber sólo un intercam-

bio real (tal es el caso del trueque), o bien sólo financiero 

(por ejemplo la compra con dinero de bones, acciones, titulas, 

cartas de crédito, etc.). 

Si el criterio se enfoca a la cantidad de entes económicos parti-

cipantes se tiene: 

SEGUN LAS ENTI
DADES PARTICI-
PANTES 

- EFECTIVAS 

- IMPUTADAS 

Las transacciones efectivas son aquellas en las cuales participan 
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dos o mas entidades y se da un desplazamiento del objeto económi~ 

co de una (s) a otra (s), asi por ejemplo, al darse una trans-

ferencia del Gobierno a una institución médica o a damnificados, 

se movilizan los objetos de un agente económico a otro. 

Por otro lado. las transacciones imputadas son en las que sólo 

aparece una entidad o agente económico. Cobra especial atención 

este tipo dP. "ope1-aciones", ciado que el sistema tiene que crea1-

la imputación para omitir aspectos fundamentales. Tal es el 

caso, por ejemplo, del autoconsumo campesino, en esta situación 

la ONU contabiliza dicho fenómeno pero no indaga sobre los 

móviles de ese hecho económico. no trasciende el cargo-abono para 

llegar a la situación social que vive el campesinado y la situa-

ción de explotación de parte del latifundista o capitalista hacia 

él. 

Otro criterio de clasificación.es el que indica si una transac-

ción tiene como condicionante (o contrapartida) otra: 

SEGUN SI LA TRAN
SACC ION TIENE CO
MO CONDICIONANTE 
OTRA 

BILATERALES 

UNILATERALES 

En las bilaterales, asi como a tooa acción corresponde una reac-

ción, una transacción (o sea desplazamiento) encaminada de un 

agente a otro, se haya correspondida por otra transacción, del 

ente que recibió hacia el que otorgó. Tal es el caso por ejemplo, 

de las compras de acciom~s c1e "X" empn=sa por parte de un par-
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ticular donde se trasladan recursos monetarios de un ente al 

otro, y como contrapartida se desplazan las mencionadas acciones 

del ente que recibió el dinero al que lo otorgó. 

Otra situación la conforman las transacciones unilaterales. en 

éstas sólo hay cambio de un agente a otro y no se da la contra-

partida. Asi es como se catalogan las transferencias del gobier-

no a determinados sectores productivos (tortillerias, Sistema de 

T1-ansporte Colectivo, etc.), aunque cabe acla1-ar que de una u 

otra fo1-ma se esper-a una "contrapartida", que general.mente con-

siste en el apego a ciertos criterios de politica, producción y/o 

eficiencia. 

Pm- último, otro tipo de clasificación lo constituye la natu1-ale-
. - - . 

za económica misma de la operación y se tiene: 

SEGUN LA NATURA
LEZA ECONOMICA 
DE LA OPERACION 

TRANSFERENCIAS 
COMPRAS 
VENTAS 
OEPRECIACION 
REMUNEF!AC IONES 
FORMACION BRUTA DE CAPITAL 

- ETC. 

Ahora bien, una transacción económica puede verse en forma conju-

gada desde los diferentes c1-1 terios mencionados. 18/ 

Asi, el salario que se le paga a un trabajador después de laborar 

representa una transacción (según el objeto) real y financiera, 

pues a cambio de la fuerza de trabajo el obrero recibe recursos 

18/ UNAM. SUA. Op. Cit.' Pags. 26 a 29. 
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rroneta:ios; cfecti'ia. se2U.i1 }.r:i::.i entidades participant8s son dos 

entes económicos, la empresa y la familia (apeg~ndonos a la 

clasificación de la ONU); si consideramos la reciprocidad de la 

tr-ansacción, es bi later-al, pues a la "acción" de la venta de 

fuerza de tr-abajo, cor-r-esponde la "r-eacción" del pago de la 

misma; y según la naturaleza económica de 1 a oper-ac ión, es un 

pago de salarios. 

Hay que recordar que todas estas variedades de clasificación son 

diferentes perspectivas desde las cuales se observa la realidad 

(claro est~ que desde el marco teórico de la ONU), y por lo tanto 

no son excluyentes y dependen de los objetivos b~sicos que se 

busquen para aplicar una u otra. 
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CAPITULO /// 

LA ELABORACION DE LAS CUENTAS ECONOM/CAS DEL GOBIERNO FEDERAL 



CAPITULO III. LA ELABORACION DE LAS CUENTAS ECONOMICAS DEL 

GOBIERNO FEDERAL 

En este capitulo se vera la aplicación a un caso concreto de los 

criterios propuestos por la O.N.U., y como ya se mencionó a lo 

largo de la presente investigación, se seleccionó a las cuentas 

económicas del Gobierno Federal como ejemplo. 

La metodologia de elaboración expuesta en este capitulo es la que 

actualmente se aplica en la S.H.C.P., en el area de Cuenta Públi

ca Federal, que es supervisada por el INEGI, quien a su vez 

cuenta con el aval de un equipo de especialistas de Naciones 

Unidas. 

Primeramente se hara mención del tipo de cuentas económicas a 

elaborarse, luego se veran las fuentes, objetivos y la confección 

de la clasificación económica del ingreso; mas adelante se de

finiran también las fuentes de información y el objetivo de la 

clasificación económica del gasto, asi como su elaboración; 

posteriormente se procedera a consolidar ambos tipos de clasifi

caciones para dar paso al armado de las cuentas económicas. 

A nivel gloh~l se pueden definir las cuentas oconó~ic~s como un 

registro contable que con criterios económicos identifica las 

principales variables: ingreso, gasto, producto, inversión, 

ahorro, deuda, etc; de una sociedad en determinado periodo. 

Pueden presentarse las cuentas en función de los objetivos de la 
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investigación, y/o segOn. la disponibilidad de información. con

forme a ello el hivel .de desglose y agregación .es variado. 

De tal manera que un sistema de presentación se puede obtener con 

9 cuentas y considerando 4 agentes económicos básicos, familias, 

empresas, gobierno y las transacciones con el exterior: y seria: 

1. Producto e Ingreso Nacionales. 

2. Ahorro e Inversión. 

3. Cuenta Corriente de las Empresas. 

4. Cuenta de Capital de las Empresas. 

S. Cuenta Corriente de las Familias. 

6. Cuenta de Capital de :as F2milias. 

7. Cuenta Corriente del Gobierno General. 

8. Cuenta de Capital del Gobierno General. 

9. Cuenta Resto del Mundo. 

Excepto las 2 primeras cuentas, debido a que se obtieneh al con

solidar las restantes, las demás presentan información de ingreso 

por un lado y de gastos por el otro, dado que están basadas en el 

principio contable de la partida doble: mientras que las dos 

primeras, si bien también presentan datos de ingresos y gastos no 

se obtienen canfo~me al principio ya mencionado (el de la partida 

doble) si no que son la integración de todas las demás. 

Otro ejemplo de presentación de la información es el sistema de S 
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cuentas, que nas muestra los resultados a un nivel de mayor 

ag1-egacion: .!/ 

1. Ingreso y Producto Nacionales. 

2. Cuenta de Ingreso y Gasto de las Familias. 

3. Cuenta de Ingreso y Gasto del Gobierno General. 

4. Cuenta Resto del Mundo. 

5. Cuenta de Consolidación del AhotTO e Inve1-sión. 

Dado que los fines de este estudie no abarcan el analisis de los 

diferentes niveles de presentación de las cuentas económicas no 

se profundizara en cada una de ellas, en sus particularidades y 

diferencias con las otras, basta con identificar el concepto 

económico que manejan tomando como referencia el nombre de la 

cuenta. 

Diferente tratamiento se tiene para el ejemplo que se ha selec

cionado (El Gobierno Federal). pues cuando se opta por analizar 

alg0n determinado sujeto económico se busca enriquecer los resul

tados con mayor información a la que presentan las cuentas a 

nivel global y nacional; por ello en este caso se trabajara con 

las siguientes 4 cuentas económicas: 

l. Cuenta de Producción. 

2. Cuenta de Ingreso - Gasto (consumo) . 

.!/ UNAM, SUA. Contabilidad Social. Edic. preliminar, Pag. 100 
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._,. Cuent,'1 de "c.;¡pita:. 

Financ!am~ento del Capital. 

L.as lo la~go de este. capitulo. 

de gas te:. 

a) 

Ya en el 

econórPiccs se advieíte 

la estr"ucti..u-a del SEoGl:or·;público, a contíriuacié11 ·~e: repc:~i;-a pa: ,1 

un mejor· i :: i q i.. :J de L, :t¿·:i·1a_·;· ~ 

sector 

PCil:>lico 
Gol:>. General 

Empresas 
p(¡J:>licas 

Gol:>. central 

Gol:>. Local 

1 "'"'"" 
l:cial 

r;;;:;I:>, Federal. 
1 o:D.F. 

org. Descentralizados 
1 ~rod. de Servicios 
~ciales y comunales. 

¡-;;;!:>. Estatales 

~I:>. Municipales 

~M.S.S 
L.:.:s.s.s.T.E. 

¡-;;;; control Directo 

~ control Indirecto 
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En función de ello se define al Gobierno Federal como un conjunto 

de departamentos, oficinas, establecimientos y dem~s dependencias 

que so11 órganos o instrumentos del Gobierno de la Federación; 

financia sus actividades con fondos presupuestarios o extrapresu

puestarios: se dedica a la prestación de servicios sociales y 

comunales, a la promoción y fomento del desarrollo económico y 

social y a la investigación científica y tecnológica: entregando 

su producción a la comunidad en forma gratuita o a precios que no 

cubren los costos de producción. 

Se integra por órganos centralizados, órganos desconcentrados y 

fondos y fideicomisos. 

Los órganos centralizados que lo forman son el Poder Ejecutivo, 

el Legislativo y el Judicial, que se origin8n de disposiciones 

juridicas definidas en la Constitución Pnlitica Mexicana, en la 

Ley de la Administración POblica Federal y en leyes orgánicas y 

reglamentos internos de organización. 

Este tipo de órganos carece de personalidad juridica y de patri

monios propios, aunque se considera que tanto una como el btro 

son los del Estado mismo. 

Asimismo, realizan funcinnes administrativas Qenerales rrestanda 

servicios que entregan a la comunidad en forma gratuita, y sus 

actividades se financian con fondos del presupuesto p~blico. 

Por otro lado, los órganos desconcentrados deben su origen a 

alguna ley o decreto que especifica la Función administrativa 



especializada que debe realiz2~ el 6rgano desconcentrado. Como 

consecuencia del car~cter especializaoo de su función tienen 

autonomia técnica, o sea pueden seleccionar los métodos y proce

dimientos que consideren adecuados para el desempeño de sus 

funciones. 

Al igual que los órganos centrales, los desconcentrados carecen 

de personalidad jur1dica y de patrimonio propios, por lo cual sus 

actividades se financian con recursos provenientes del presupues

to publico. 

Es necesario destacar que el conjunto de los órganos desconcen

trados responde a criterios exclusivamente económicos, o sea. 

atendiendo a sus actividades y funciones asi como a su financia

miento, razones por las que se incluye en este grupo o unidades 

que oficialmente no corresponden. 

Los fondos y fideicomisos conforman el ultimo grupo integrante 

del Gobierno Federal y su inclusión se basa en las caracteristi

cas que a continuación se mencionan. 

Los fideicomisos se originan con fundamento en una ley, decreto o 

contrato que el Gooierno Federal celebra con una institución 

fiduciaria. Tienen un patrimonio propio y sus finalidades son 

variadas, pues van desde la inversión, el manejo o administración 

de obras publicas, hasta la presentación de servicios o la pro

ducción de bienes para el mercado. 

Sin embargo, tanto legal como pr~cticamente, el gobierno ejerce 
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control a través del Consejo Técnico que administra el fideicomi-

so en sus a~pectos or-génico~ y financieros, limitando la aótua-

ción de la institución fiduciaria. 

Principalmente se dedican a la producción de servicios con car~c-

ter ~efinido de no mercancias, con la finalidad de fomentar el 

desarrollo económico del pals y son entregados a la comunidad 

mediante cobros simbólicos. por lo que su financiamiento proviene 

fundamentalmente de fondos del presupuesto federal. Por Oltimo, 

en cuanto a la definición y cobertura del Gobierno Federal. aón 

cuando en muchos casos los fideicomisos se dedican a la presta-

ción de servicios financi21-os, al no tener- autorización expresa 

para operar en el mercado de capitales, estos deben considerarse 

instrumentos del Gobierno Central, concretamente del Gobierno 

Federal. 2/ 

Las fuentes de información bAsica para la clasificación económica 

del ingreso son la Ley de Ingresos de la Federación y el Analiti-

co de Ingresos. 

La ley de Ingresos de~1a Federación es un decreto expedido por el 

Congreso de la Unión, mediante el cual se analiza la iniciativa 

del ejecutivo respecto a la forma en que la Federación recibira 

recursos, para luego destinarlos a cubrir las actividades 

oficiales. obras y servicios pOblicos. 

21 S.S.P. El Gobierno Federal y su Cobertura. Documento interno, 
1988, pags. 12 a 16. 
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El Analitico de !8gresos ~uestr2 a ~t~ m2yor njvel de desglose las 

datos de la Ley de Ingresos de la Federación. 

Los conceptos b~sicos de la Ley de Ingresos son: los Impuestos, 

los Derechos, los Productos, los Aprovechamientos y los Finan-

ciamientos. 

Renglones de 
Ley 

¡---
' 1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Impuestos 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Financiamientos 

\---

Los Impuestos son obligaciones en dinero o en especie, que el 

Estado fija en forma unilateral y con car~cter de obligatorio a 

todas aquellas personas fisicas o morales cuya situación coincide 

con la que la ley seMala como hecho generador del crédito fiscal. 

Se clasifican en Directos e Indirectos. Son Impuestos Directos 

los que recaen sobre las personas. posesión o disfrute de la 

riqueza, gravando situaciones ~crm~l2a y pe1-marientes y son mas o 

menos estables; como ejemplo tenemos el I.S.R., el Impuesto sobre 

Herencias y Legados, etc. 

Los Indirectos son aquellos que gravan a las actividades eco-

nómicas. como tales existe el I.V.A., impuesto sobre importa-

ciones o exportaciones, etc. 

Los Derechos son contraprestaciones requeridas por el Estado en 
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pago de servicios de ciaracter administrativo que ofrece; como 

ejemplos esta el DLiA (oerechos por el uso de aeropuertos), expe

dición de visas, correos, telégrafos, etc. 

Los Productos son ingresos que percibe la Federación por activi

dades que no corresponden al desarrollo de las funciones propias 

del derecho p0blico como pago de servicios administrativos que 

ofrece. Asi, se encuentran catalogados como Productos los ingre

sos derivados del uso. aprovechamiento o enajenación de bienes 

del dominio privado; alquiler de aparatos y equipos que propor

ciona la S.C.T.; el uso de estacionamientos para vehiculos en las 

zonas arqueológicas o museos, etc. 

Los Aprovechamientos son los ciernas ingresos ordinarios de la 

Federación, no clasificables como Impuestos. Derechos o Produc

tos; como ejemplo estan las multas y recargos, los reintegros, 

etc. 

Los ingresos derivados de Financiamiento son los recursos que se 

allega la Federación para cubrir su déficit presupuestal, y 

pueden ser con or8anlsrnus o inst1Tuciones nacionales o del ex

tranjero; tal es el caso de la deuda p0blica interna y externa, y 

la emisión de valores. 

Por su parte, la clasificación del ingreso. con criterios del 

Sistema de Cuentas Nacionales, se establece de la siguiente 

manera: 
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I ngr-esos 

/-----
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

:corrientes 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

:oe Capital 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\-----

/---
' 1 
1 
1 

iirnpuestos 
1 
1 

/--
Oi1-ectos 

: Indi1-ectos 
\---

:Renta de la Propiedad 
: Transfe1-encias 
:Ingresos por venta 
\----

/---
:venta de bienes de Capital 
:Transferencias 
:Recuperación de préstamos -
Concedidos 

:cobros de Activos Finan
icieros 
:Financiamiento 
\----

Los IMPUESTOS DIRECTOS son una exacción periódica impuesta por el 

Gobierno Federal para gravar los productos del trabajo, de la 

propiedad, de las ganancias del capital o cualquier otra fuente 

ele acumulación. 

Los IMPUESTOS INDIRECTOS son aquellos generados por los pagos 

ol>lige:itui- .i.u::, r t:dli¿ocJos poc los pr-ociuc"i..ores de 01enes y servicios 

al Gobierno Federal, en relación a los grav~rnenes sobre la pro-

ducción, venta o uso de bienes y servicios. 

La RENTA DE LA PROPIEDAD son los ingresos recibidos por el Go-

bierno Federal y que resultan de la utilización qua realizan 

otros agentes económicos de activos financieros, terrenos y 

activos no fisicos (derechos de autor, patentes, etc.) de propie-
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dad federal; generalmente aparecen como intereses (corrientes o 

de capital), regalias y dividendos. 

Las TRANSFERENCIAS CORRIENTES son donaciones que recibe el Go

bierno Federal de otros niveles de gobierno, de las familias, las 

instituciones sin fines de lucro, organismos internacionales y 

gobiernos extranjeros; siendo en todos los casos el objetivo de 

financiar gastos sociales (educación, salud, ciencia y tecnolo

gia, etc.) y que no implican la entrega de algo a cambio de 

ellas, o sea no existe contraprestación. 

Los INGRESOS POR VENTAS son percepciones por la venta de bienes y 

servicios realizados por el Gobierno Federal; no se incluyen 

ventas de activos fijos q~e se clasifican en Ingresos de capital. 

La VENTA DE BIENES DE CAPITAL, en los Ingresos de Capital, se 

refiere a las ventas de activos fijos (bienes muebles e inmue

bles) que realiza el Gobierno Federal. 

Las TRANSFERENCIAS DE CAPITAL son recepciones de recursos sin 

contrapartida que otorgan al Goo1erno Feoerai otros agentes 

económicos, para financiar su formación bruta de capital y otras 

formas de acumulación. 

Las RECUPERACIONES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS se refieren al cobro 

de préstamos que otorgó el Gobierno Federal a otros entes econó

micos, y pueden ser a corto o largo plazo. 

El COBRO DE ACTIVOS FINANCIEROS se trata de la disminución de los 
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adeudos a cargo de unidades económicas por titules de crédito, 

préstamos concedidos y ctros activos financieros. 

El FINANCIAMIENTO se refiere a los recursos ~ue adquiere el 

Gobierno Federal como ayuda para solventar su déficit presupues-

tal, para ello se endeuda con organismos o dependencias na-

cionales o del exterior, a corto o largo plazo. ~/ 

Después de definir a grandes rasgos los conceptos anteriores y de 

aplicarlos al caso que nos ocupa, procede empezar a realizar la 

clasificación económica del ingreso. 

A los IMPUESTOS DIRECTOS se manda el Impuesto Sobre la Renta: el 

Impuesto al Activo de las Empresas y el 70% del Impuesto Sobre 

Tenencias o Uso de Vehiculos. 

En los IMPUESTOS INDIRECTOS se comprende el I.V.A.; el Impuesto a 

la Exportación y a la Importación; en OTROS IMPUESTOS se manda el 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; el Impuesto Sobre 

Adquisición de Inmuebles; el 30% del Impuesto Sobre Tenencia o 

Uso de Vehiculos; el ISAN; los Certificados de Licitud; Impacto 

Ambiental: Impuesto a la Mineria; Petróleo: a la Energia Eléctri-

ca; los especificas de cada dependencia y otros que graven el 

proceso productivo. 

A LOS INGRESOS POR VENTAS se clasifican los Derechos que aparecen 

~/ S.P.P. Cuenta de la Hacienda POblica Federal, Metodologia de 
las Cuentas Económicas del Sector POblico Presupuestario, 1983, 
anexo. 
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como Publicaciones; los Servicios de Telecomunicaciones: los de 

Autotransporte Federal; SENEAM; el Acceso a Zonas Arqueológicas y 

Museos, Acceso a los Parques Nacionales, Concesiones y Permisos; 

los Productos como el Arrendamiento ae Locales y Construcciones; 

los Aprovechamien~os como son los Servicios Proporcionados a 

Civiles por Hospitales Militares, etc. 

EN LA RENTA DE LA PROPIEDAD se comprenden los derechos que se 

pagan por ejercer la mineria: las Concesiones en :a Zona Federal 

Maritima Terrestre; los Derechos de Autor: por el Uso de Bosques; 

Pesca; Puerto y Atraque; Muelle; Emharque y Desembarque; por la 

Sal; Arrendamiento de Tierras; los productos como son: Dividen

dos; Intereses de valores; Intereses Sobre Créditos Concedidos 

con Fondos Constituidos en Fideicomiso; la Devolución de In

tereses Sobre Bonos Emitidos por el Gobierno Feder2l; entre 

otros. 

En cuanto a las TRANSFERENCIAS CORRIENTES incluyen los derechos 

por Servicios Migratorios; el Registro y Ejercicio Prnf~sional; 

Servicios de Edücación; los referentes a Expedición de Copias 

Certificadas de Documentos, Reposición de Constancias o Duplica

dos de las mismas, asi como de Calcomanias, Compulsa de Documen

tos. Copias de Planos y Legalización de Firmas de las diferentes 

dependencias; los Aprovechamientos como es el caso de Multas; 

Indemnizaciones: las Participaciones y cooperaciones y Aporta

ciones diversas; los Bienes Provenientes de Decomiso que pasan a 

Propiedad del Fisco Federal: entre otras m~s. 
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En lo que respecta a los ingresos de capital, se incluyen en 

V~NTAS DE BIENES DE CAPITAL los Productos Derivados de la Venta 

de Bienes Muebles e Inmuebles. 

Como TRANSFERENCIAS DE CAPITAL tenemos los derechos llamados 

Contribuciones de Mejoras; los Aprovechamientos Provenientes de 

Obras Públicas de Infraestructura Hidraúlica; las Participaciones 

en los Ingresos Derivados de la Aplicación de Leyes Locales sobre 

Herencias y Legados Expedidas de Acuerdo con la Federación; la 

cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de Parti

culares para Alcantarillado, Electrificación, Caminos y Lineas 

Telegr~ficas, Telefónicas y para otras Obras Públicas; las Apor

taciones de Contratistas de Obras Públicas, etcétera. 

LAS RECUPERACIONES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS est~n comprendidas por 

los Aprovechamientos denominados Fondos Entregados ~n Fideicomi

sos, en favor de Empresas Privadas y a Particulares; las Inver

siones en Obras de Agua Potable y Alcantarillado: y otros. 

Se conforman los COBROS DE ACTIVOS FINANCIEROS por los Fondos 

Entregados en Fideicomisos en Favor de Entidades Federativas y 

Empresas Publicas. 

Por ultimo, el FINANCIAMIENTO se integra por los Ingresos Deriva

dos del Financiamiento; como es el caso .de Emisiones de Valores y 

otros Financiamientos. 
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b) CLASIFICACIDlt ECDNDMICA DEL tASTD~ 

De la misma manera que en la clasificación económica del ingreso; 

en la del gasto sólo se contempla la situación d~l egreso ejerci

do, y no del original, debido a que la riqueza de información es 

mayor en el primer caso, lo cual permite un mejor resultado en el 

proceso de la clasificación, ya que se trata de gastos finalmente 

realizados. 

La información que sirve de fuente primaria para la clasificación 

económica del gasto son algunos listados que elabora cada depen

dencia, eri donde se presentan datos desde una perspectiva presu

puestaria basica para otros usos; con ellos se trata de hacer la 

conversión u homologación hacia el criterio económico del marco 

teórico que nos ocupa. 

Dichos listados son: El Estado del Ejercicio del Presupuesto; El 

desglose de Partidas Especificas; El analítico del Capitulo 4000 

transferencias; y los flujos de Efectivo de Entidades Coordina

das. 

En el Estado del Ejercicio del Presupuesto se muestran los egre

sos a nivel de clave presupuestal con cifras originales, modifi

cadas y ejercidas; la clave presupuestal hace referencia a la 

clasificación por objeto del gasto (que mas adelante se comenta

ra) . 

El desglose de partidas especificas es un requerimiento de infor

mación ~nicamente utilizado para la elaboración de las cuentas 

económicas, 110 como los ciernas listados que estan confeccionados 

69 



para otros fines y SP rec1.1rre ? ellos por ~o cortar con informa-

ción m~s precisa que se requiere. En este listado se solicitan 

cifras sobre ciertas partidas a las que se les aplica un criterio 

especial en términos económicos. 

El analitico del capitulo 4000 transferencias, muestra las trans

ferencias que reciben de parte del Gobierno Federal, por cada uno 

de sus ramos, otros entes económicos en cuanto a destinatario, 

uso y objetivos. 

Por su parte, los Flujos de Efectivo de Entidades Coordinadas 

muestran los ingresos y egresos de l3s entidades coordinadas por 

cada dependencia o ramo, mostrando sus egresos cubiertos con 

ingresos propios y aquellos efectuados gracias a transferencias, 

cooperaciones y/o aportaciones que otorga el Gobierno Federal. 

La reglamentación donde aparece el significado de 

presupuestal es otro apoyo en la clasificación 

cada partida 

económica del 

gasto, y se tra~a del Clasificador por Objeto del Gasto. En este 

documento conceptual los egresos se dividen en capitulas. concep-

tos y partidas y tiene co~8 finalidad dar· a co11ocer los costos 

globales de la demanda que realiza el Sector Público (y por lo 

tanto el Gobierno Federal) en bienes y servicios, indispensables 

para el funcionamiento adecuado de la administración. 

Existen 9 capitulas del gasto que son: 

1000 Servicios Personales. 

2000 Materiales y Suministros. 

3000 Servicios Gene~ales. 
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4000 Transferenci2e. 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles. 

6000 Obras POblicas. 

7000 Inversiones Financieras. 

8000 Erogaciones Extraordinarias. 

9000 Deuda POblica. 

El capitulo 1000 "Ser-vicios Per-sonales" se refiere al pago de las 

renumeraciones del personal civil y militar que presta sus servi

cios en las dépendencias y entidades de l~ Administración Publica 

Federal. 

El capitulo 2000 "Materiales y Suministros", ag1-upa las asigna

ciones para la adquisición de toda clase de insumos requeridos 

por las dependencias y entidades de la Administración POblica 

Federal para el desempeno de sus actividades administrativas y 

productivas. 

El capitulo 3000 "Ser•1icios Generales", considera todas las 

asignaciones encaminadas a cubrir el costo de todo tipo de servi

cios indispensables para el funcionamiento de las depende~Cias y 

entidades de la Administración POblica Feder-al, tanto de los que 

ofrecen las empresas publicas como de las privadas, tal es el 

caso Ge los servicios postal, telegr~fico, telefónico. luz, agua, 

carpinteria, etc. 

El capitulo 4000 "Transferencias", agr-upa las asignaciones en 

dinero o en especie que el Gobierno Federal destina a través de 

subsidios y aportaciones a organismos y empresas de los sectores 
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público, privado y externo; cuando dichas transferencias son para 

consumo y gas~o ~orriente se llaman subsidios. y cuando son para 

gasto de capital son aportaciones. 

El capitulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" concentr-a los 

recursos destinados a la adquisición de toda clase de bienes 

muebles e inmuebles que entidades y dependencias de la Adminis

tración Pública requieren para el desempeno de sus actividades. 

El capitulo 6000 "Obr-as Públicas" inclU)'e los recu1-sos encamina

dos a la creación de la infraestructura fisica necesaria mediante 

la realización de ob¡¡ps públicas que contribuyen a la formación 

bruta de capital del pals. 

El capitulo 7000 "Inversiones Financieras" agrupa las asigna

ciones destinadas a la realización de actividades financieras que 

el Gobierno Federal lleva a cabo con fines de fomento y regula

ción crediticia y monetaria. Incluye la concesión da créditos en 

general y la adquisición de toda clase de valores fiduciarios. 

El capitulo 8000 "Erogaciones Extrao1-dina1-ias" agrupa las previ-

sion~s de ~a~to rara atende~ situ~cic~cs de contingencia del pals 

o necesidades especiales de la Administración Pública Federal, y 

que por ese car~oter no pueden ser asignadas en forma inmediata a 

objetos de gasto determinados. 

El ca;.ii tul o 9000 "Deuda Publica", conside1-a los recursos destina

dos a cubrir obligaciones del Gasto Federal por concepto de su 

deuda pública interna y externa derivada de la contratación de 

empréstitos concertados a plazo de un aho o mas; incluye la 
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Como 3U 
_. ··--. ··,. ... 

cac!:;}".Cc1~c"epto sn Partidas; las cwa'1:·~~:r::_,sof1 lá _:ce1u:¿ !J~si.::a 
., '. ', 

con ia e:~"' se ':n-;ba~ar-c~ en l•i c.lasifit'.:ación. 

Gl\STO CORRIENTE 
Í

-- Valor Bruto da la Producción 

Subsidios a Productores de 
Hercanctaa 

l-- Renta da la Propiedad 

Transferencias corrientes 

r Conau~o Intermedio 

LProducto Interno eruto 

- Formación 
Fijo 

eruta da Capital \

Maquinaria y Equipo 
conatrucci6n e Ins
tAlaci6n 

L
Animalea de trabajo 
y Pie de Cria 

- Adqui1Jici6n de terrenos y otro• 
activos no reproduciblBB 

GASTO DE CAPITAL - Transferencias da capital 

- Aportacionea 

- Activoo Financieroa 

- Asunción de Pasivos 

- Amortiz.aci6n da la Deuda Pública 

- Adeudos de Ejercicios Fiaca.lea de 
Años Anteriores 

f!/ S.~ P '-:1 ,:,. f"L:J:~'.:J1- P·Jr- Objeto de: G,::..·=··::..o. ~987, 8 ~i.J3. ·.~ 8 
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Las principales caracteristicas que diferencian a un concepto de 

los otros son las siguientes: ~/ 

Dentro de los egresos corrientes el Valor Bruto de la Producción 

(VBP) es la sumatoria. a precios de mercado, de todos los bienes 

y servicios generados incluyendo aquellos que son para autoconsu

mo, o sea para uso propio; también se le llama Producción Bruta 

Total. 

El VBP esta conformado por el Consumo Intermedio (CI) y por el 

Producto Interno Bruto (PIS). 

El C.I. es equivalente a todos los insumos, materias primas. o 

demanda intermedia de la producción. 

Hay que recordar que el VBP incluye la totalidad de los bienes y 

servicios, ya sea para consumo intermedio o consumo final, y si 

restamos al VBP el CI entonces obtenemos el PIB. 

El PIB viene a ser la sumatoria de los bienes y servicios finales, 

a precios de mercado; por tanto excluye a las materias primas, 

pues éstas al compuiarse dupllwdJ1 su valot-, debido a que aparacen 

como insumo y también en los productos acabados o finales (tal 

como sucede en el VBPJ. 

Ahora bien, existen diferentes formas de determinar el PIB y 

dependen del tipo de información con que se cuente y/o segün los 

fines del analisis. 

~/ S.P.P. Cuenta de la Hacienda Püblica Federal. Op. Cit. 
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~ 11!\·21 ecGnómico global hay 3 procedimientcis. uno es el de 

producción, donde: 

VSP = CI + PIS PIS VBP - CI 

Otro es el del gasto: 

DF = C + I 

OF Demanda Final 

C Consumo 

Inversión 

El tercero es el del ingreso: 

VA o PIB = Ra + Rn/a + U 

VA Valor Agregado 

Ra Remuneración a asalariados 

Rn/a = Remuneración a no asalariados 

U Utilidades 

En los casos mencionados se da la siguiente triada 

PIS = DF = VA 

pues el Valor Agregado se obtuvo contabilizando el pago a cada 

uno de los agentes productivos. ~/ 

~/ UNAM, SUA. Op. Cit., P~gs. 58 y 59. 

75 



Sin embargo al analizar un determin~do sector o ente e~onómico el 

procedin1ie~to mas adecuado as el del V.A., o sea dirigirse por el 

método de la producción o el del ingreso, en función de que a 

nivel sectorial o parcial de la economía (debido al desigual 

crecimiento de sus sectores) lo que se compró no necesariamente 

es igual a lo que se vendió, aunque a nivel global si sucede 

ello, por lo tanto en el caso del Gobierno Federal se obtiene el 

PIB por el lado del ingreso. 

Los subsidios a los Productores de Mercancias se refieren a las 

donaciones que reciben las empresas públicas y privadas (princi~ 

palmente las pr-i1neras) para compensar pét-didas de operación 

cuando éstas se deben a decisiones del Gobierno Federal para 

mantener los precios de los bienes y servicios que generan las 

empresas mencionadas a un nivel por debajo de los precios de 

mercado, o incluso en ocasiones hasta menor o igual a los costos 

de producción. 

La Renta de la Propiedad son los pagos que hace el Gobierno 

FPd~ral a ctros entes 2conómico~ por el uso cie activos finan-

cieros, terrenos y activos no físicos; como ejemplos tenernos 

derechos de autor, patentes, regalias, intereses f dividendos. 

Las Transferencias Corrientes son recursos que asigna el Gobierno 

Federal al Gobierno Central, Gobierno Local, a Instituciones de 

Seguridad Social, a Instituciones Privadas sin fines de Lucro, a 

las Familias y al Exterior, con la finalidad de financiar gastos 

de indole social (educación, salud, desarrollo científico y 
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cultural, etc) y que no implican una contraprestación a cambio. o 

sea son unilaterales y encaminadas a gastos cie operación. 

Por otra parte, las gastos de capital son: 

La Formación Bruta de Capital Fijo, que es la sumatoria de cons

trucciones e instalaciones, maquinaria y equipo, animales de 

trabajo y pie de cria, y las erogaciones por mejoras en cultivos 

permanentes: se excluyen aquellos que son con fines militares. 

La Adquisición de Terrenos y Otros Activos no Reproducibles se 

refiere a los gastos por las compras de terrenos (y las mejoras 

incorporadas), as1 como otros activos como recursos del subsuelo, 

bosques, zonas maderera~. etc, 

Las Transferencias de Capital son recursos que en forma unilate

ral, sin existir contraprestación, asigna el Gobierno Federal en 

forma esporadica al Gobierno Central, al Gobierno Local, a Insti

tuciones de Seguridad Social, a Otros Sectores Residentes y al 

Exterior; con la finalidad de apoyar su formación bruta de capi

tai y ocras formas ae acumuiación. 

Las Aportaciones son aquellas transferencias que otorga el Go

bierno Federal a organismos y empresas públicas productoras de 

mercancias destinadas a financiar su acumulación de capital. 

Los Activos Financieros son las obligaciones contraidas con los 

sectores público y privado por préstamos concedidos, asi como de 

fideicomisos y las instituciones financieras públicas. 
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La Asunción de Pasivos es cuando el Gobierno Federal asume como 

procios los empréstitos contraidos por otros agentes económicos, 

principalmente públicos. 

La Amortización de la Deuda Pública son las erogaciones que 

efectúa el Gobierno Federal para pagar parte del capital de la 

deuda pública tanto interna como externa. 

Los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores son obligaciones 

contraidas por el Gobierno Federal de ahos anteriores y signifi~ 

can una disminución de sus pasivos. ZI 

Ahora bien, después de mencionarse en forma somera los anteriores 

conceptos económicos aplicados al caso del Gobierno Federal, 

procede el cruce con los rubros presupuestales por objeto del 

gasto. 

Como ya se indicó la información es elaborada por cada dependen-

cia y ramo en diferentes presentaciones; por ello y para sim-

plificar el proceso de clasificación se mencionaran a continua-

ciOn los c1-1L~r ios aplicables con sus tratamientos especiales. 

El capitulo 1000 ''Servicios Personales" se asigna a REMUNERA-

CIONES (dentro del PIS). Excepto la ;:'.:.;-tida 1402 (Cuotas al IMSS) 

que se canaliza a las Transferencias Corrientes a Instituciones 

de Seguridad Social. Aunque es poco común que esta partida la 

ZI SIPES. Clasificación de Ingresos y Gastos de las Administra
ciones Públicas Según su Caracter Económico. SCE/08/03. 1976, 
Pags. 10 a 34. 
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~oque el Gobierno Federal, pues es casi exclusiva de los nrganis-

mos y ernpr-esas. 

En el caso del Capitulo 2000 "Materiales y Surninistr-os" se hace 

su asignación al CONSUMO INTERMEDIO, o sea a la compra de bienes 

y servicios. 

Exbepto la partida 2201 (Alimentación de Personas) que se dirige 

a REMUNERACIONES, puesto que se refiere a un tipo especial de 

prestación. Unicarnente para el Ramo XII Secretaria de Salud, se 

canaliza el 50% a CI y el resto a REMUNERACIONES, aunque cabe 

advertir que este tratamiento no se justific2 conforme el marco 

teórico de Naciones Unidas y tampoco para una adecuación propia 

al caso de México, por ello deberia manda1-se el 100% a REMU~JERA

CIONES. 

Otra excepción a este capitulo es la partida 2701 (Ropa, ves

tuario y Equipo) pero Onicarnente para los ramos VII Defensa y el 

XIII Marina (o sea los ramos militares) pues en ambos casos la 

P?rtida se contaoiliza en ~Ei·iLJi,lCRACIO~!ES~ debido ::: quC:? s11s uni-

formes se consideran parte de sus prestaciones salariales. 

El Capitulo 3000 "Servicios Gener·aies" se canaliza, igual que el 

capitulo 2000, al CONSUMO INTERMEDIO; y también existen casos 

especiales. 

Se exceptuan las partidas 3405, 3406 y 3407 (Impuestos de Impor

tación, Impuestos de Exportación y Otros Impuestos y Derechos), 

debido a que se registran en el rubro económico de IMPUESTOS 
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lNDIRECTOS, que es el lugar que les corresponde por tratarse de 

ese tipo de impuestos. 

La partida 3Q10 (Diferencias en Cambios) sólo par~ los ramos V 

Relaciones Exteriores, VII Defensa y XIII. Marina se asigna a 

REMUNERACIONES, debido a que en esa partida dichos 

contabilizan el pago al personal ubicado en el extranjero, para 

resarcirlo por los diferentes tipos de moneda en relación al peso 

mexicano. 

La partida 3701 (Pasajes), sólo eh el caso del ramo XI Educación 

POblica, se asigna a REMUNERACIONES, partiendo del supuesto de 

que por- esta partida la SEP registra "ayudas" económicas al 

ingreso de su personal, aOn a pesar de que no existe una investi

gación seria al respecto que apoye ese criterio. 

Situación similar existe con la part!da 3702 (viéticos), pues en 

todos los ramos que la usen se clasifica el 50% de su monto a 

REMUNERACIONES y la otra mitad se deja en el C.I., dando por 

sentadu que en los hechos. los viaticas que se le dan al personal 

son "inflados" por los empleados, que se quedan con una parte de 

ellos como ingreso. Lo an~erior es practica comOn en el Gobierno 

Federal, p~ro no se saba En funciü11 a qué soporte conceptual se 

asigna 50% a REMUNERACIONES y el resto a C.I. 

El Capitulo QOOO "Transferencias", se analiza al final de este 

inciso debido a que presenta un procedimiento diferente al resto 

de los capitulas. 
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En cuanto al Cap!. tul e 5000 "Bienes ílut=bies e Inmuebles" se cla-

sifica económicamente en la FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO, 

concretamente en MAQUINARIA Y EQUIPO. con las siguientes excep-

ciones: 

La partida 5104 (Bienes Artisticos y Culturales) se manda a 

ADQUISICION DE TERRENOS Y OTROS ACTIVOS NO REPRODUCIBLES, puesto 

que el S.C.N. considera las obras de arte como otros activos no 

reproducibles. 

Todo el concepto 5600 (Animales de Trabajo y Reproducción) , 

conformado por varias partidas q''º -- le son afines, se clasifica en 

las FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO, especificamente en ANIMALES 

DE TRABAJO Y PIE DE CRIA. 

En conjunto las partidas 5701 (Edificios y Locales), 5702 (Terre-

nos) y 5703 (Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones de 

Inmuebles) se est~n contabilizando en ADQUISICION DE TERRENOS Y 

OTROS ACTIVOS NO REPRODUCIBLES, sin embargo, ese rubro económico 

no es el idóneo para las partidas Puesto que el. 

Gobierno Federal al adquirir edificios y locales e indemnizar o 

expropiar los mismos, por muy bajo que los pague en el precio se 

incluye el terreno y la construcción, por ende deber~n canali-

zarse a CONSTRUCCION E INSTALACION dentro de la F.B.C.F.; es m~s. 

ello si suponemos que son bienes nuevos, puesto que si son de 2a. 

mano (usados) para evitar duplicaciones en la FBCF entonc~s se 

deberla mandar a C.I., pero lo que es un hecho es que no se 
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justifica que se clasifique en AOQU1SICION DE TERRENOS Y OTROS 

ACTIVOS NO REPRODUCIBLES. 

Ahora bien, las anteriores excepciones funcionan para todos los 

ramos menos para los militares, VII Defensa y XIII Marina, en 

ellos todo el capitulo 5000 se manda a C.I., debido a que se 

considera que es su gasto corriente. 

El Capitulo 6000 "Obras Pt'.tblicaa" se canaliza a CONSTRUCCION E 

INSTALACION dentro de la FBCF; asimismo el concepto 6300 

(Estudios de Preinversión) de los ramos VIII Agr~cultura y Recur

sos Hidraulicos, el IX Comunicaciones y Transportes, XVI Pesca y 

XX Sedesol, debido a que como estos ramos son los que tienen como 

función construir, sus estudios de preinversión se consideran 

como parte de los gastos necesarios para la construcción. 

Pero en todos los dem~s ramos el concepto 6300 se manda a C.I. 

El Capitulo 7000 "Inversiones Financieras" se clasifica en el 

gasto de capital, propiamente en ADQUISICION DE ACTIVOS FINAN

CIEROS. No cuenta con excepciones. 

El Capitulo 8000, "Erogaciones Extr-aordinarias", se regis~ra en 

el VBP. ya sea al C.I. o al PIB (en REMUNERACIONES) dependiendo 

del an~lisis particular del uso que finalmente tuvieron esos 

recur-sas. 

Para el Capitulo 9000, "Deuda Publica", se tienen las siguientes 

clasificaciones, los gastos administrativos que genera se mandan 

al CI, los egresos por los intereses que creó se contabilizan en 
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PAGOS A LA PROPIEDAD, y los gastos por pago de capital a AMORTI

z~=ION O~ L~ DEUDA FUaLiCA (ya sea Interna. Externa o Adeudos de 

Ejercicios Fiscales Anteriores). 

En el caso del Capitulo 4000 "T:-ansfe1-encias", las pa1-tidas 4101. 

4102, 4103, 4104, 4106, 4107 y 4110, se clasifican en las TRANS

FERENCIAS CORRIENTES A SECTORES RESIDENTES sin mayores complica

ciones. 

Por su parte, para la Partida 4105 si el beneficiario es una 

Unidad Administrativa se considera CI, en todos los demás casos 

va a las TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS FAMILIAS (Sectores 

Residentes). 

La Partida 4109 se dirige a las TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 

EXTERIOR. 

En cuanto a las Partidas 4201, 4202 y 4203 deben encaminarse al 

rubro de SUBSIDIOS A PRODUCTORE~ DE MERCANCIAS DEL SECTOR PRIVA

DO. 

La:; demás pa¡- ti das i 1ay que r-e iacionar i as con el_ receptor o be

neficiario final, segun la información del Analitico del Capitulo 

4000 y su Resumen. 

En estos documentos se desagregan los recursos que reciben los 

diferentes beneficiarios de transferencias, los objetivos y 

destinos para los cuales se les dieron. 

Por tanto, en base a ellos, se identifican los beneficiarios de 

dichos recursos para clasificarlos económicamente, diferenciando 
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primero si son transferencias corrientes~ de capital, agrup¿ndo-

los por agente económico. 

Asii se pueden clasificar en: 

Organismos descentralizados productores de servicios sociales 
y comerciales. 

Estados, Municipios, etc. 

Instituciones privadas sin fines de lucro. 

Sectores residentes (Familias) 

Sectores no residentes (el exterior) 

Instituciones de Seguridad Social (IMSS e ISSSTE) 

Fondos y Fideicomisos 

Productores de Mercancias 

En los casos en que se trate de .Unidades Ad~inistrativas, que 

forma parte directamente de las dependencias, si transfieren los 

recursos a otros entes económicos. éstos últimos son los que se 

clasifican, pero si no lo hacen y ellas los utilizan, entonces el 

criterio para su asignación est¿ dado por el destino que hicieron 

de esos recursos. 

Y en el caso de los órganos desconcentrados y los fondos y fidei-

comisas se debe recurrir a sus flujos de efectivo, pues en ellos 

se indica la asignación que hicieron de los recursos recibidos. 

Las transferencias a Estados, Municipios y D.F., provienen de la 

Ley de Coordinación Fiscal, en la cual, a grosso modo, se acuerda 

entre la Federación y los Edos. y Municipios que para evitar 

duplicaciones o triplicaciones en la tributación de impuestos y 
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derechos federales, ésto~ sean cobrados por los Estados, Munici

pios Y D.F., /' los t;-asJ.aden a la i-'eder-ación, la cual les trans

ferir~ recursos en compensación, de tal suerte que se creó el 

Fondo Gener~l de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, 

y el Fondo Financiero Complementario, que junto con participa

ciones adicionales conforman este rubro económico. 

Por óltimo, ya habiéndose visto la clasificación del ingreso y la 

del gasto procede hacer su consolidación para llegar al armado de 

las Cuentas Económicas del Gobierno Federal. 

C) EL PROCESO DE CONSDLIDACIDN 

Para el armado de las cuentas económicas se requiere contar con 

la clasificación del ingreso y el gasto, ademAs de elaborar su 

proceso de consolidación. 

El proceso de consolidación consiste en netear algunos de los 

conceptos económicos del ingreso y gasto, para facilitar la 

construcción de las cuentas y que todo el sistema "amar-re" ade-

El proceso que vamos a analizar se harA por cada una de las 

cuentas, mencionando cuales rubros se mandan directo de su 

respectiva clasificación, cuales se consolidan para establecer 

saldos, y cuales son conceptos de enlace entre las cuentas y como 

se obtienen. 
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- CUENTAS DE PRODUCCION 

GASTO INGRESO 
;---------------------------------~----------------------------\ 
l CONCEPTO l l CONCEPTO l : 
:-------------------~------+-----+-------------------------+----: 
: Consumo Intermedio : DIR l Producción de Bienes y ' OIRl 
: Producto Interno Bruto : + l Servicios l 
l Remuneraciones : O!R ' Servicios Producidos DIFl 

Impuestos Indirectos : DIR para Uso Propio 
1 
1 
1 

1 1 l ¡ ¡ 

]-------------------------~-----~-------------------------~----! l t 1 ! 1 

l INSUMOS TOTALES l + : PRODUCCION BRUTA : + l 
\--------------------------------------------------------------/ 

l MONTO IGUAL 
\-------------------------------/ 

Como se trata de un sistema contable el "debe" tiene que ser 

igual al "haber-", en nuestro caso los INSUMOS TOTALES deben ser 

iguales a la PROOUCCION BRUTA. 

El "DIR" significa que esos 1-ubros se r11andan di1-ectamente de su 

clasificación económica respectiva a la cuenta. 

Los que indican "OIF" quier-e decir que se obtienen por di feren-

cia: asi, en estn cuenta ios SERi)JCIOS PRODUCTIVOS PARA USO 

PROPIO se determinan restando a los INSUMOS TOTALES LA PRODUCCION 

DE BIENE5 Y S~RVICIOS; y significan aq~ellss servicios que 21 

Gobierno Federal produce y proporciona a la población (defensa, 

educación, sanidad, etc.), su valor se determina conforme a los 

costos en que se haya incurrido para su prestación a 12 colee-

tividad (CI, REMUNERACIONES, etc.). 

Ademas. los conceptos que tengan el signo "+" son establecidos 

por sumatoria de sus partes, indicadas por la sangria en el orden 
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de los 1·ubr·os como es el -e.aso del PIS, o. como total ·glo!Jal (gasto 

o ing1·eso) dt:. la c•.i:?n'.3, INSUMOS TOTALES Y· PRODUCCION BRUTA, que 

este Oltimo caso, deben igualar·se para i'r 

cerrandcJc° el' sis te1i1a. 
. ---· 

Aunque ··~n 'esta .. cúenta-noesel caso,_.porser la prJin•21·:_;,, cuar•clo 

apa1~ezca ';ENL" ;::ignifiéa i:¡ue .diého;coricepto.es de enlace y p1·ovi-

ene de una cuenta obteni.do el monto 

por diferencia .. 

CU~N'l'A DB INORZ:BOS Y GASTOS 

GASTO INGRESO 

Gasto en consumo Final ENL Renta da la Propiedad + 
Renta de la Propiedad + 

Intereses 
Intereses DIR 

DIR otras Rentas DIR 
otras rentas DIR 

Subsidios a Productores + 
Impuestos Indirectos + 

da Mercanc1as 
Al valor Aqreqado DIR 

Al Sector Pllblico DIR 
A la ExportaciOn DIR 

Al Sector Privado 
A la Importación DIR 

DIR Otros Impuestos DIR 

Transt'erencias Corrian- + 
toe 

Impuestos Directos DIR 

Al Gobierno Central + Transterencias corrien- + 
Org. Des, Prod, sorv. + tes 
Soc, y Comunales Do Organismos de 

De Control Directo DIR Gobierno DIR 
Da Control Indirecto DIR De Otros Sectores 

Residentes DIR 
Al Gobierno Local + 

Estados, Municipios 
y D.F. 

Particip~ciones DIR 
Otras transteren-
cias DIR 

Org. Des, Prod. serv. 
Soc. y Comunales DIR 

A Instituciones de Se- OIR 
guridad Social 

A Inst. Privadas sin DIR 
fines de lucro 

A las tamilias DIR 

Al exterior OIR 

AHORRO BRUTO DIF 

GASTOS CORRIENTES + INGRESOS CORRIENTES + 
MAS AHORRO BRUTO 

1 MONTO IGUA. 
l 
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- CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

GASTO INGRESO 
/----~-----------------------------~--~----------··-------------\ 
\ Gasto en Consumo Final ENL Renta de la Propiedad 
: Renta de la Propiedad + Intereses 
: Intereses DIR Otr-as Rentas 
: Otras rentas DIR 
1 
1 
1 

' Subsidios a Productores 
de Mer-canci as 

Al Sector POblico 
Al Sector Privado 

Transferencias Corrien
tes 

Al Gobierno Central 
' Org. Des. Prod. Serv.: 

Soc. y Comunales 
De Control Directo , 
De Control Indirecto: 

1 
1 

Al Gobierno Local 
Estados, Municipios 
y D.F. 

! 

Participaciones 1 

Otras transferen-\ 
cias 1 

1 

Org. Des, Prod. Serv.: 
Soc. y Comunales 

A Instituciones de Se
guridad Social 

A Inst. Privadas sin 
f l nes de l ucr-o 

A 1 as f ami 1 i as 

Al exterior 

AHORRO BRUTO 

+ 

DIR 
DIR 

+ 

+ 
+ 

DIR 
DIR 

DIR 

DIR 

DIR 

DIR 

DIR 

DIR 

DIR 

Off 

Impuestos Indirectos 
Al valor Agregado 
A la Exportación 
A la Importación 
Otros Impuestos 

Impuestos Directos 

TransTerencias Corrien-
tes 

De Organismos de 
Gobiern.:i 
De Otros Sectores 
Residentes 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

+ 1 
1 

orn: 
DIR l 

1 
1 

+ 1 
1 

orn: 
DIR i 
OIR l 
OIR: 

1 
1 

orn: 
1 
1 

+ i 
1 
1 
1 
1 

orn: 
1 
1 

orn: 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l. 

1 1 1 [ J 
, _________________________ i _____ ~-------------------------~----1 
1 1 ¡ l 1 

\ GASTOS CORRIENTES : + : iMGRESOS CORRIENTES l + \ 
\ MAS AHORRO BRUTO \ \ \ \ 
\--------------------------------------------------------------/ 

1 1 
1 1 

\----------MONTO IGUAL----------/ 



En el lado del gasto de esta cuenca el c0nce?to de enlace es el 

GASTO DE CONSUMO FINAL, y aparece en la Cuenta de Producción por 

el ingreso, como SERVICIOS PRODUCIDOS PARA USO PROPIO; o sea es 

un reflejo en ambas cuentas por lado diferente (ingreso-gasto). 

La Cuenta de Producción se empezó a elaborar por el lado del 

gasto, puesto que todos los conceptos son directos y po~ sumato

ria, luego se trabajó el lado del ingreso, pues hay un concepto 

que se obtiene por diferencia. 

En la Cuenta de Ingreso-Gasto primero se define el lado del 

ingreso y al obter.cr el total INGRESOS CORRIENTES ya se sabe el 

monto que debe corresponder a GASTOS CORRIENTES MAS AHORRO BRUTO; 

al determinar esa cifra por diferencia (pues ya se tienen los 

dem~s rubros) se ob~iene el AHORRO BRUTO, por ende es un saldo 

que resulta de la diferencia entre los ingresos y los gastos de 

orden corriente, por eso aparece tanto en esta cuenta como en la 

Cuenta de Capital, y sirve de enlace entre ambas, significando a 

la vez una de las fuente~ de financiamiento de la acumulación 

bruta, y cuando resulta negativo, como normalmente ocurre. mues

tra la necesidad de financiamiento de gasto corr-iente que no es 

cubierta por lo ingresos ordinarios de las Administraciones 

Publicas. 
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- CUENTA DE CAPITAL 

GASTO INGRESO 
/--------------------------------------------------------------\ 
: Formación Bruta de Capi-: : Ahorro Bruto ' ENL: 
: tal Fijo : + : : 
: Construcciones e Ins- : SAL : Transferencias Netas de + l 
: talaciones : : Capital : 
l ' 1 1 
1 1 t 1 

: Maquinaria y Equipo : SAL Al Gobierno Central + : 
: : Org. Dese. P1-od. de DIRl 
: Animales de Trabajo : OIR Serv. Soc. y Comuna-
l y Pie de Cda y Cul- : les : 
: ti vos Permanentes : : 
: : A Instituciones de DIRl 
: : SegUt-idad Social l 
: Terrenos y Otros Activos: DIR : 
: No Reproducibles Al Gobierno Lcical SALl 
1 1 
1 1 

: A Otros Sectores SAL l 
: Residentes : 
: : 
l A Sectm-es No Resi- DIR: 
: dentes l 
1 1 
1 1 

: Saldo a Financiar OIFl 
1 1 
1 1 1 1 1 

l--------------------------+-----+-------------------------+----: 
: ACUMULACION BRUTA l + l FINANCIAMIENTO DE LA l + l 
: l : ACUMULACION BRUTA l l 
\--------------~--~--------------------------------------------/ 

1 1 
1 1 

\----------MONTO IGUAL----------/ 

En esta cuenta, por el lado del gasto, la FORMACION BRUTA DE 

CAPITAL FIJO se obtiene de la sumatoria de sus elementos (3). de 

ellos 2 son saldos. las CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES NETAS, y 

la MAQUINARIA Y EQUIPOS NETOS, por ello aparecen con la abrevia-

tura "SAL". 

El primero se obtiene del monto de CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
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(de la clasificación del gasto) , menos la VENTA DE BIENES INMUE

BLES (por el ingreso). 

Lo mismo sucede con el segundo saldo, es MAQUINARIA Y EQUIPO (del 

gasto¡ menos VENTA DE BIENES MUEBLES (del ingreso), y asi se 

obtiene el neteo. 

Esta cuent~ se_debe empezar por el lado izquierdo (gasto), pues, 

en el del - ingreso un _concepto se obtiene por- diferencia. 

En el caso de Jas TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL las que 

corresponden al GOBIERNO LOCAL se obtienen al restar las que se 

encuentran en la clasificación económica del gasto menos las del 

ingreso. 

Lo mismo se aplica a OTROS SECTORES RESIDENTES, o sea se obtiene 

por diferencia. entre la clasificación del gasto menos la del 

ing1-eso. 

El SALDO A FINANCIAR es la diferencia que resulta entre la 

ACUMULACION BRUTA y la suma del AHORRO BRUTO, m~s las TRANSFEREN

CIAS NETAS DE CAPITAL, a la vez representa el renglón d~ enlace 

entre la Cuenta de Capital y la de Financiamiento de Capital. 
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- CUENTA DE FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL 

GASTO INGRESO 
/--~------~--------------------------~-------------------------\ 
l Saldo a Financiar l ENL : Deuda Pública Neta ! DIFl 
: Aportaciones : + : Colocación ' + : 
: Al Sector P~ibl ico : DIR : Interna OIR: 

Al Sector- Privado i DIR i E:<terna DIRl 

Asunción de Pasivos 

Activos Financieros de 
Largo Plazo, Netos 

Fideicomisos 

: : Flotante DIR: 
: OIR : Amodi:ación + : 
1 1 
1 1 

: + : 
I nte:-na 
E>:ter-na 

1 1 ' 
1 1 1 

i SAL i ADEFAS (Adeudos de Ejer--: 

orR: 
orn: 

1 
1 

DIR i 
Instituciones Finan- : OIR : cicios Fiscales Anterio-: 1 

1 

cieras : : r-es 
1 1 
1 1 

Activos Financieros de i SAL : 
Corto Plazo, Netos : : 

1 1 

' ' 1 
1 

1 t 1 1 

!-------------------------~-----~-------------------------~----' ¡ AOQUISICION NETA DE AC- J + ¡ EMISION NETA DE PASIVOS i + i 
i TIVOS FINANCIEROS MAS l i : 
i SALDO A FINANCIAR l i i 
\--------------------------------------------------------------/ 

1 1 
1 1 

\----------MONTO IGUAL------~---/ 

En esta cuenta el rubro de enlace con la cuenta anterior es el 

SALDO A FINANCIAR; mientras que el concepto de saldo lo represen-

tan los ACTIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO, NETOS; donde la 

INVERSION FINANCIERA NETA A TRAVES DE FIDEICOMISOS se obtiene 

sumando la ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS y la CONCE-

SION DE PRESTAMOS (por el lado del gasto) y rest~ndole los si-

guientes rubros del ingr-eso: VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 

DE CAPITAL, RECUPERACION DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A OTROS SEC-

TORES, y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CARGO DE ORGANISMOS 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 
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Por otra parte da los ACTIVOS FINANCIEROS NETOS DE CORTO PLAZO se 

establece el monto rest~ndole a la DEUDA PUBLICA NETA (que e~pli

caremos en el otro lado de la cuenta), los conceptos siguientes: 

ADEFAS, 

SALDO A FINANCIAR, 

APORTACIONES A LA ACUMULACION, 

ASUNCION DE PASIVOS, Y 

ACTIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO (NETOS); 

todos ellos por el lado del gasto. 

En esta última cuenta para definir el lado derecho (ingreso) se 

procede a obtener por diferencia la DEUDA PUBLICA NETA restando a 

la colocación (FINANCIAMIENTO) de la clasificación de! ingreso la 

AMORTIZACION (concepto de la clasificación del gasto). 

Cabe seMalar que por aparecer las ADEFAS en esta cuenta por el 

lado del ingreso se les cambia de signo, lo mismo se hizo en el 

caso de la Cuenta de Capital donde aparecen las TRANSFERENCIAS 

NETAS DE CAPITAL como negativas por el lado del ingreso también. 

Finalmente, al ir "amarrando" cada cuenta, al igualar las 

das (ingresos) y salidas (gastos), el sistema completo 

cer-rar g(·acias a los conceptos de enJ.ace, si no sucede 

ent1-a

debe 

ello 

entonces existen errores en la consolidación o en la elaboración 

de estas cuentas, adem~s en toda la información del Gobierno 

Federal no se consideran las revalorizaciones (corno es el caso de 

los Organismos y Empresas Publicas). por lo cual se simplifica la 

labor de elaboración de sus cuentas económicas. 
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CAPITULO IV. ANALISIS DEL GOBIERNO FEDERAL CON BASE EN LAS CUEN

TAS ECONOMICAS, DURANTE 1983-1991 

Después de establecer el procedimiento para el armado de las 

cuentas se continóa con un analisis fundamentado, basicamente, en 

las mismas. 

Con la finalidad de manejar cifras reales los montos de las a 

cuentas fueron daflactados; se aplicó el Indice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) que difunde el Banco de México 1/, 

al cual se le cambió el ano base de 1978 a 1981 y se definió en: 

1981 100.0 1987 3614.1 

1982 158.9 1988 7740.0 

1983 320.7 1989 9288.7 

1984 530.6 1990 117óll.3 

1985 837 .1 1991 14430.2 

1986 1558.9 

Lógicamente este deflactor fue el aplicado en las 4 cuentas, por 

lo cual presentan homogeneidad en su tratamiento lo que facilita 

la vinculación entre ellas y el analisis global del sistema. 

Asi mismo. cuando sea necesario se indicaran cifras nominales, 

11 Banco de México. Indicadores Económicos, Enero 1993, cuadro 
I II-6. 
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por lo cual, si nQ se especifica el carActer dP las ciatns sP ciehP 

e111:ender· que se tr-ata de reales (o cleflactaoos) salvo que se 

aclare lo contrario. 

Inicialmente debemos partir de conceptualizar la década en una 

forma muy general en función de 2 aspectos principales, la pro-

ducción y la inflación. Asi, se tiene que: 

"1981 : Auge económico con inflación moderada 

1982 Estancamiento con inflación pronunciada 

1983 Recesión con inflación pronunciada 

1984 Recuperación con inflación 

1985 Crecimiento con inflación 

1986 Recesión con inflación acelerada 

1987 Bajo crecimiento con hiperinflación 

1988 Crecimiento lento con desinflación 

1989 Recupe•ación con desinflación 

1990 Recuperación con •epunte de la inflación, y 

1991 Coecimiento moder-ado con desinflación" '5,/ 

O sea, 1982, 1983 y 1986 son los af'íos c•iticos para el pais con 

estancamiento y recesión. 

Otro aspecto a considerar son los múltiples programas y pactos 

que de una u otra manera se dirigen a preparar o aplicar direc-

'5,/ Del Valle Silvia. Inflación de un Oigito, periódico El Finan
ciero, 27/0Q/93, P~g. 7A. 
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tamente io.s line:an1ientos neolibe1-ales cíe ia política econó1Pica. 

vigente. De tal manera que se crea el PIRE (Programa Inmediato de 

Reconstrucción Económica) de 1982 a 85; de 1986 a 87 el PAC 

(Programa de Aliento y Crecimiento): en 1988 el PASE (Pacto de 

Solidaridad Económica) y por Qltimo el PECE (Pacto para la Esta-

bilidad y el Crecimiento Económico). 

Dentro del anterior esquema global se inserta la actuación del 

Gobierno Federal. 

Por óltimo, la serie histórica de las cuentas económicas del 

Gobierno Federal a que se hara.referencia a lo largo de este 

capitulo se ~nsertó en el ANEXO ESTADISTICO para su consulta. 

a) LA PROOUCCION 

La economia mexicana habia tenido, en términos generales, ore-

cimientos elevados del producto hasta 1981, pero en 1982, 1983 y 

1986 se entra en un periodo recesivo, en contrapartida de 198U a 

1 ~~· 7 7 L 

Para el periodo de estudio que se abarca (1983/1991) se estara 

hablando de la administración del gobierno de Miguel de la Ma-

drid, y lo que corre hasta mediados de la de Carlos Salinas. En 

ambos casos es caracter istico "el uso de poli tic as de estabiliza-

ción de corto plazo, que estan siguiendo los lineamientos 

propuestos por el FMI. y por insistir en la necesidad de moderni-

zar y reorientar el aparato productivo con el fin de insertarlo 

al comercio internacional. ellos por medio de fomentar las expor-

96 



taciones no petroleras. Lo anterior se enmarca en toda una estra-

tegia de !argo plazo llamada de cambio estructur2l promovida por 

el Banco Mundial y dond~ sus aspectos principales son la apertura 

comercial, los tipos de cambio realistas. la fijación de los 

precios según el mercado, las reducciones al patrón del gasto 

público, la venta y liquidación de empresas estatales, el mayor 

control de los salarios, una mayor flexibilización de la organi-

zación del trabajo y mayores estimulas a la inversión extranjera; 

entr"e otros". ;J_/ 

En el aspecto productivo nacional s~ considera, por parte de ios 

teóricos oficiales, que el comportamiento defici tári.o de las 

finanzas públicas es el principal causante de los _ desequilibrios 

financieros, y por ende es una prioridad f~ndamental su sa-

neamiento con reprivatizaciones y angostamiento del Sector Públi-

ca; por ello, y a pesar de lo cuestionable de dicha posición, es 

que se explican los resultados que arroja la cuenta de producción 

del Gobierno Federal. 

En términos nominales los incrementos de cada rubro de la oroduc-

ción bruta (y por tanto de los insumos totales, pues partimos del 

principio de la partida doble) son elevadisimos, sin embargo al 

deflactar esas cifras nos encontramos con que los niveles produc-

tivos de 1991 son sólo mayores en un 7.7% en relación a los de 9 

anos atras, pero si sólo consideramos el periodo 88/91 resulta 

;J_/ Universidad de Sinaloa. La Econornia Mexicana, capitulo VI 
Hacia un Modelo Secundario-Exportador, 1ª90. P~g. 112. 

97 



que hay un alza de lC.0%. E~to 1.ndica que el l~pso critico de 

nuestro periodo global de estudio est~ dado por 87/83 con 

(-)2.8%, lo cual hace que sea determinante para nuestro an~lisis 

de 1983 a 199"1. 

Ahora bien, esa leve alza real de la producción bruta del Gobier

no Federal obedece bésicamente al objetivo de reducción presu

puestal y adelgazamiento del Sector P~blico, finalidad que obvia

mente se advierte con mayor rigor si hacemos la comparación con 

el aho de 1990 pues entonces resulta que hubo un resultado de 

(-)1.63, o sea que en 3 a~os no hubo progreso alguno al resp~cto; 

el rubro del Consumo Intermedio (o Compra de Bienes y Servicios) 

se elevó en 19.5% de 83 a 91, y ello a pesar de que en las 3 

filtimos anos de este periodo se empieza a dar una leve recupera

ción después de una fuerte baja cr 1989. 

Sin embargo, el gasto productivo que sufre una mayor restricción 

es el PIB pues se encuentra en la década de referencia con una 

1990 se da una reducción del 4.0%. 

De los conceptos que conforman el PIB del Gobierno Federal el 

preponderante es el de Remuneraciones, el otro que se refiere a 

Impuestos Indirectos es insignificante pues ni siquie1-a llega al 

0.001% del tc~3l, Ello quiere decir que los salarios reales 

globales de la burocracia se hallaban en 1990 con una reducción 

en el monto general de recursos canalizados en relación a la 

década anterior. 
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Lógicamente de lo anterior no es v~lido deducir que lo que ha 

bajado es el poder de compra en ese mismo porcentaje, en la 

realidad el impacto en la capacidad de adquirir bienes y servi-

cios ha sido mayor, puesto que en el periodo 83/91 (y con mayor 

fuerza en su segunda mitad) se genera una reducción en la planta 

del personal del Gobierno Federal por medio de la eliminación de 

actividades y de puestos, y del Programa de Retiro. Voluntario, y 

los recursos para las liquiaaciones se clasifican en el concepto 

de Remuneraciones. lo cual infla la cifra en forma temporal, por 

lo que al descender- o frenarse este tipo de medidas de pol 1 ti ca 

económica la reducción ser~ mayor. 

' Lamentablemente la información generada por el Sistema de Cuentas 

Nacionales no permite profundizar en este panorama pues resul-

taria interesante conocer las diferencias en los ingresos de la 

base trabajadora comparativamente con los mandos medios y su-

periores de la Administración P0blica. Este es uno de los puntos 

en que el marco teórico aplicado se basa en ciertas hipótesis 

previas que condicionan el an~lisis a cierta dirección y donde se 

E.3Cü;-rd2 El asp~c Lü S(Ji._;j_ el 811 íur lllet µ;-emedi tacia. 

Ahora bien. la participación del PIB del Gobierno Federal en el 

global ha descendido de niveles de 4.8% en 1981 a sólo 3.0% en 

1991; o en otras palabras, su participación ha descendido 1.8 

puntos porcentuales de un extremo al otro del periodo. Ello 

acorde con la finalidad de que el Estado se limite al aspecto 

administrativo, de infraestructura, y de prestación de servicios 
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y deje al sector privado la generación de la actividad económica 

que sea rentable. 

Por el lado del ingreso la Producción de Bienes y Servicios bajó 

en un 90.1% en relación a 83, d~ndose una dr~stica calda de 90 a 

91. Este concepto tiene una participación porcentual muy baja, 

siendo mas bien los Servicios Producidos para Uso Propio el rubro 

de mayor peso relativo, alrededor de 95% en toda la serie y que 

muestra uria el~vación del .11.4 en 83/91. 

b) EL CONSU.MO 

En la cuenta de ingresos y gastos se ven el resto de los concep

tos que son de gasto o ingreso corriente, exceptuando los vincu

lados directamente al proceso productivo. 

Asi, sobresale por el lado del gasto, la Renta de la Propiedad 

(especificamente Intereses), y las Transferencias Corrientes 

(Participaciones). 

Uno de los puntos centrales de la politica económica de la actual 

y de la anterior administración es el apego a los lineamientos de 

los bancos evter~os en aspectos de deuda, o sea ~e han cumplic!o 

esos compromisos aón a pesar de sacrificar aspectos como el de 

Remuneraciones, como se viO en la cuenta anterior. 

De tal suerte, que ~n términos nominales de 1,603.2 miles de 

millones de pesos que se pagaron por concepto de intereses en 
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i9o3 en 1991 se erogaron 46,027.0 miies de millones de pesos, 

cifra incluso menor que la de 1988, cuando fue de 63,266.4 mmdp. 

A nivel porcentual de participación en eL total de egresos, los 

intereses de la deuda significaron en 1982 el 25.7% del total, y 

en 91. 23.8%, siendo el caso m~s alto contemplado el de 46.6% en 

1988. 

Como se observa este rubro ha estado manteniendo en general su 

proporción en el total de recursos, con lo cual si bien se cumple 

con compromisos externo~ ello genera que se restrinjan otros 

gastos con mayor importancia social. 

En niveles reales su comportamiento es el siguiente: 

De 83 a 91 décrecieron en 36.5%, cifra baja si la comparamos con 

la del periodo 83/87 cuando hubo un alza de 97.1%, o sea que de 

87 a 91 ha ido decreciendo relativamente el monto real de recur

sos monetarios encaminados al pago de intereses. 

Otru de los principales rubros que s~ ha visto afectado por la 

política económica es el de Transferencias Corrientes. que ha 

mostrado un crecimiento nominal sorprendente pues pasó de 763.4 

mil millones de pesos (m~dp) er1 1963 a 39,803.9 n1mdp en 1991: 

esta alza no es tan elevada al manejarse con datos def!actados, 

asi, se tiene un decremento de 16.3~ durante el lapso 83/91, 

ademas se encamina basicamente al Gobierno Local en el rubro de 

participaciones en ingresos federales. 

101 



Recordemos que las participaciones se refieren a convenios de 

pios en cuanto a que. para evitar duplicidades o triplicaciones 

en el cobro de impuestos y/o derechos federales, los estados y 

municipios los cobrarian y los darian a la Federación, la cual 

les devolverla recursos para que no se descapitalizaran, para 

ello se crearon el Fondo General de Participaciones, el Fondo 

Financiero Complementario y el Fondo de Fomento Municipal. 

Por lo anterior, y dados los fuertes requerimientos de flujos 

monetarios que necesitan los gobiernos locales (ante todo los 

municipal~s) es que resulta insuficie11te la canalización raal de 

recursos hacia ellos, con lo cual en lugar de fomentar la descen

tralización oe actividades económicas, politicas y sociales, se 

sigue estimulando el centralismo burocr~tico que tanto traba el 

desarrollo armórüco del pais. 

En esta misma cuenta pero del lado del ingreso tenemos como 

sobresalientes los Impuestos Indirectos (principalmente al Valor 

,.:.g1-egauo), y lus Din,c.;tus. 

Los Impuestos Indirectos en términos Reales han decrecido 12.0% 

en una década, llegando a 1991 con un valor de 62a.8 mmdp, y en 

niveles corrientes a 90,56U.9 mmdp. Dentro de ellos un tipo de 

impuesto identificable importante es el del 1VA cuya participa

ción en el rubro llega en 91 a 32.9% y una tasa de crecimiento 

durante el decenio de 21.2%, lo cual lo sitOa dentro de los 

impuestos m~s din~mjcos, adem~s cabe recordar que ha sufrido 
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varias modificaciones en cuanto a tasas aplicables y base grava-

ble, ubictindose, hasta el momento, en un 10~~ genei-al. 

Un conceptb dentro de los Impuestos Indirectos es el de Otros 

Impuestos que de hecho es el de mayor peso relativo en este rubro 

(52.8%) y un nivel de crecimiento real negativo durante 83/91 del 

orden del 30.0%, en este caso siendo tan importante el monto y su 

comportamiento seria adecuado un mayor desglose. Conforme a la 

información difundida de las cuentas económicas se presupone que 

el principal impuesto considerado en ese genérico es el del ISPS 

(Impuesto sobre Producción y Servicios), pero dicha información 

no se difunde pues se considera no relevante dentro de las cuen

tas por lo cual por este medio no es factible conocer su monto. 

Por su parte, los impuestos directos (donde se incluye el ISR, 

entre otros), si han tenido niveles elevados reales de captación 

durante el periodo que nos ocupa pues se han elevado 42.8%; pero 

han mostrado en forma anual altibajos continuos pero no muy 

pronunciados, lo cual hace que giren alrededor del mismo rango de 

Ahora bien, en términos nomina~es los Impuestos Indirectos 

ascienden en 1983 a 2,276.6 mmdp. y en 91 2 90,564.9, mientras 

que los Directos lo hicieron de 725.3 a LJA,803.5 mmdp, en los 

mismos años de referencia. 

Es oportuno indicar que en la captación de los impuestos que 

realiza el Gobierno Federal se advierte que se considera el 
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quedar rebasados por él, aciemas de que la legislación que espe

cifica su universo de causa~tes va encaminada a no presentar 

déficit por ese lado. 

c) LA ACUMULACION DE CAPITAL 

En la cuent~ de capital se advierte que la Acumulación Bruta del 

Gobierno Federal ha descendido en 41.2% durante 83/91. déndose 

una fuerte caida en 1988 e iniciando una recuperación hasta 1991, 

pero lamentablemente sólo alcanza a llegar a un poco mas de la 

mitad de los niveles que se ~aban en 1983. 

Como ya se indicó, un objetivo de la política económica de esos 

aMos (y que se aplicó con mayor rigor) fue el saneamiento de las 

finanzas pOblicas, y dentro de las medidas mas afectadas se 

encuentra la restricción presupuestal encaminada a adelgazar al 

Sector Público reduciendo su Consumo Intemedio; restringiendo al 

personal ocupado con el programa de retiro voluntario y congelan-

do las plazas vacantes, vendiendo o liquidando empresas públicas 

o éreas dentro de la Federac~On; y minimizando el flujo real de 

recursos hacia la Formación Bruta de Capital al cancelar variados 

proyectos de obras públicas, basicarnen~e. a todo lo largo del 

decenio. Asi, se ha reducido de 83 a 91 en 43.8% la Formación 

Bruta de Capital, en 49.0% la construcción del Gobierno Federal, 

y por su parte la erogación en maquinaria y equipo creció 80.6%. 

Resulta interesante advertir que existe un comportamiento inverso 
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en dichos conceptos, pues la Construcc~ón en el lapso 83;87 

decayó. mientras que en el 88/º1 creció 52.9%: por su parte la 

Maquinaria y Equipo creció en 91.7% en el primer periodo mencio

nado y se redujo en el segundo con (-)33.0%. 

Lo anterior da cuenta del pago que se tiene que hacer para cum

plir los compromisos ~dquiridos con el exterior. pues quien 

propone cambios debe predicar con el ejemplo. 

Por el lado del ingreso encontramos en esta cuenta el Ahorro 

Bruto y el Saldo a Financiar. ambos se obtienen por ~iferencia y 

el primero sirve de enlace con la Cuenta de Ingreso-Gasto. 

El Ahorro Bruto ha sido en general negativo, lo cual indica que 

el gasto corriente ha sidc casi siempre mayor a los ingresos 

corrientes y por ello se da el desahorro o sea la necesidad de 

recursos que nivelen ambos tipos de movimientos económicos, 

excepto en los aNos de 1990 y 1991; en el caso de 91 el nivel 

nominal ascendió a 19,179.2 mmdp. 

En el Saldo a Financiar se n!uestran los recursos que hay que 

inyectar a los egresos de capital para poder soportar los gastos, 

principalmente, de la Formación Bruta de Capital; de 1983 a 1989 

el resultado es positivo. y en 1990 y 91 negativo, lo cual sig

nifica que los egresos de la cuenta de capital fueron menores a 

los ingresos de la misma cuenta. 

Asimismo. est~n las Transferencias Netas de Capital que se reali

zan hacia el Gobierno Federal, prioritariamente al Central a sus 
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Organismos Descentralizados Pr~Jductares de Sei-vicioa Sociales y 

Comunales. 

d) EL FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL 

La Adquisición Neta de Activos Financieros mas el Saldo a Finan-

ciar muestran un alza nominal gaJopante que muestra un radical 

viraje en 1991 con un ingreso adicional de 5,123.5 mmdp, en lugar 

de los anos anteriores con cifras de gasto. 

En su movimiento real es en 86 cuando alcanza su punto con mayor 

monto y de alli empieza a declinar hasta llegar a un muy modesto 

resultando en 91, pero eso si, favorable. O sea, en el periodo 

83/91 cae en un 106.4% lo cual significa que en el aspecto bursa-

til se obtienen resultados favorables en este 0ltimo ano. Por la 

parte del gasto en esta cuenta se incluyen aquellas inversiones 

de corto plazo hechas por el Gobierno Federal, y dentro de las 

que tienen mayor monto nominal estan las realizadas en 1990 con 

ca·si 50, 000 111111Jp, )' t:'I.! l "17 .J.. poco 

En cuanto a los Activos Financieros de Largo Plazo, después de 

mostrar durante el decenio cifras nominales que mostraban una 

tendencia a la alza y llegando a su punto culminante en 1988 con 

923.1 mmdp empiezan a descender para llegar a (-)27,626.2 mmdp. 

Por su parte el Saldo a Financiar, que sirve de enlace entre esta 

cuenta y la de capital. mostró signo positivo de 83 a 89, lo cual 

significa el nivel de necesidad de financiamiento que tiene el 
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Gobierno por parte de terceros pa<a cub<ir sus gastos de acumula-

ción; pe1-o en 90 y 91 apar-ece con signo negativo y e; 1 función ,_, 

ello se puede establ~cer que existe exceso de ingresos sobre 

gastos en la cuenta de capital. 

En la parte de esta cuenta que se ref.iere al ingreso en cuanto a 

la Deuda POblica Neta (Colocación menos Amortización) en niveles 

corrientes se da un acelerado crecimiento de 83 a 90, cuando 

llegó a recibirse de financiamiento 62,209.3 mmdp, y la fuerte 

calda de esta cifra al aho siguiente cuando sólo fue de 

218.7 mmdp. Este rubro es uno de los mas cuidados por el Gobierno 

Federal pues forma parte, junto con los intereses. del servicio 

de la deuda; y por lo mismo es de los mas atacados en el sentido 

de que los recursos que se le asignan deberian ser dirigidos a 

otras areas con mayor nivel de prioridad interna. 

Existen 2 aspectos que inciden en toda la economia y finanzas dRl 

Gobierno Federal en forma positiva, pero fundamentalmente en los 

conceptos contenidos en esta cuenta. 

sas pOblicas y del de desincorporación bancaria: y por la otra de 

la <enegociación de la deuda póblica. 

En el primer caso a fines de 1990 se llegó a sólo 280 empresas 

estatales de i,155 existentes en 1982. 
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Organismos 
Descentralizados 

Empresas de 
Participación 
Mayoritaria 

Fideicomisos 
Públicos 

Empresas de 
Participación 
Minoritaria 

TOTAL 

FUENTE: 

De 

de 

pasó 0 sólo 269. g¡ 

1987 1988 1989 

94 89 88 

estatales 

Ce la ¡¡:·:;n va 1·iedad <J<.' 3:npresas privatizadas ~c:JlJr-e:oale TGlél'onos 

g¡ Bancorne:-. Pa1101-a,:cd Económico, 3e1-. Bimestre 1991, Pa'". S. 
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1990 

82 

147 

280 



de México que fue vendida en 2 plazos. uno a Diciembre de 1900 y 

el otro en Mayo del aMo siguiente, con lo cual el Gobierno 

Federal sólo se quedó con el 10.3% de las acciones de Telmex. 

Otra fuente adicional, muy considerable, es la representada por 

la desincorporación bancaria, que inició en Mayo de 1990 con 

adecuaciories a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y concluyó en Julio de 1992, en todo el proceso global 

el Gobierno Federal llegó a reducir su nivel de participación en 

las acciones a sólo el 8.8% del capital conjunto de la banca. 

Asi, por ejemplo, algunos de los bancos vendidos en 1991 fueron: 

Bancomer, Baname.>:, Cr-emi, 5anpais, Me1-ca11ti 1 de México, etc. , y 

ascendió el monto conjunto a casi 23 billones de pesos. 

Los recursos captados por estos canales se dirigieron al Fondo de 

Contingencia que administra el Banco de México. 

A ello se debe que los Activos Financieros de Largo Plazo Netos 

del Gobierno Federal muestren un signo negativo en 1991 con 27.6 

billones de peses, e sea que en lugar de :-epr-esentar- una er·oga

ción son un ingreso. slendo casi en su totalidad referido al 

rubro de Fideicomisos. 

La otra causa del excepcional resultado financiero del gobierno 

en 1991 (y pa1-te de 1990), es ei proceso de renegociación de la 

deuda externa. En un convenio para el periodo 89-93 con la banca 

internacional el Gobierno Federal traslada pagos de intereses a 

otros periodos y realiza conversiones de deuda por acciones. 
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Adem~s. los ingresos por reprivatizaciones se dirigen a cubrir 

amortizacioneé, de tal suerte que el monto de deuda públic~ n~ta 

(saldo d>? Cc.1.ocación menos Amo:-tización) SE:! r-edujo de 62,209.3 

mmdp en 1990 a sólo 218.7 mmdp un año después. 

Como se observa, los resultados positivos son fruto de ingresos 

extraordinarios únicos, que. no son periódicos o recurrentes, por 

ello se dice que en este aspecto dicho comportamiento es inusual 

y por lo mismo atípico. y es de esperarse que en los siguientes 

años, al irse agotando estas y otras fuentes generadoras de 

ingresos extraordinarios la situación económico-financiera del 

Gobierno Federal vuelva a presentar sus caracteristicas deficien-

ci3s estructurales. 
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CONCLUSIONES 

cc1ir1b 1"~1 pt"Odu.c:c:i.ón y el i1·1¡Jr·10S"~Cl en 1~~cr;:i.-·1cu (:.•. 

co~rientes de pensamiento y los ir1tet·ese~ de ·clase tju~ pr(¡l~1~gen~ 

El objetivo era ideoti~lcar· qLA~ detr~s cie 1:uaJ.quier rnacielo 8•:G

nómico contable se encu~ntra cierta· teoria ecor1ómica que le 

1 d. o. /\1. u. " aa1plidndo y continuando c~n el punto de vist~ ci2 

v.~;~ i. C11." 

CCJSi n 

L¿.¡_ f:inr3.l.Ldo.rJ '-::.~1·a i.n-J.:¡·oduc:ir·~::..r:~ ¿~11. 1t"rf:\fCG t°.í"2Ül"ic:cJ e:;ti;;tb.J .. ~c:f.du ¡JCJt·- ld 

[J .. b!" u .. 

conceptos mhs comunes de que se si1·ve. 

L ;_:. 



Lo que se pi~etendi~ era pasa1~ del a~pecto m~r~am811te lP~t-ica hG~~a 

t::il pr;f.tct i co pa(·1:, conc;c21· l.c~.~¡ e.ds-c:u.étc :Lc.1nL~S p~1 1-t i n~~::nti:~:::; ,, 

Ne~a, Impuestos Directos e Ir1dlrectos, etcn 

Le;\ finalidad Sif:i: c:entrct E::in aplic¿:ti· 1_¡1·1 anc.\lisi.:;; ..;; 1Ei.!c:. cu0nl:1?:t:::l ,r..i,::'tt"e:i 

es t. a b 112c: E? r su utilidad curi t8do y l.as limitaciones ya 111211c:1or¡a-

Asi~ s0 cumpler1 los objetivos delimitados en el rroyecto ori~in~l 

de l¿.i. :lnve~:;t.i.iJaciOn y mr-.~nc: . .i1:Jn21dos en J.¿1. IhlTRDDUCCION de t.<:.'. p1··E:i-... 

b) Ubicar· la base tebt-~ca en qu8 se Fur1Jameni:a 

1, • .,:. 



0) Gr~cias a un anfulis triipc-i·· :.:a11c:: 12~ ·i 

L.cic.::i obji:.-:~ti.vci·~> cinte1~i·cJvr~:1 s :=.;cJn c!f-2·1-iv(")t.:i.or1t:~·5 del pi· obiE·m~·::( ·furicJ~J.rnc:1 n·-

tal que 5¡¿; ¡Jl,;;1ntt20 en los s.lfJUi~:~;¡tc-:.:·s !:E-.•¡···m.inos:. 

y par-.r.:1 so1Ltci1:1n2l1·--lc¡ es nc-:t:es5a1·io hace1·· un6'. rnay'Cí!"" d:i.\,.u1-

la metodologia de 

de Sli aplic:ilciOn~ 

st-:• dif:i cump1 J miento ~ ., 
¡:,•,J. i nvF.~·::;t .L~J ac lÓ n 

1·-(::J.,:\t:.iÓi'l a la politi.·:~d econóroi.c,:;i. vi,.~·"E-!ni:E2 .::.in c:U('J.1-1tci 2. c:on~;i·.dr:::¡·,~r-

dE•} p(-:l ::=;tJni::11 y ¡:_:.:] ct:-i1·1t.:lnud d~~tE~l·"iL:Ji"'Cl 7.i.=J:L(-)f"".i.(·;:li. 



z¿ción dQ t·ecursqs qµe ~e !e ~J~cier·on~ via sL1bsídios, iJar0 ~µe· 

•Jd!"híf? j:;I r::r it1:.:;:.rio~; cl1i1 ma.nt¿ir1c.::i.bn de pt:~.::c:;io:;, bc~jc¡s~ Pt~~ll"CJ el lD s1e 

dlb b.9.siic:¿·:w1F..\ntr..< h-tt\s:;ta 19t:12, afie; <:..~n que la c:1··i~:;:i.s a'rec:tb e~;t1·c .. 1c:-

t\J~alm~nte la economia d2l pais, pe~o c!e 198~ en adelant.e ~¡ 

¡~ lu.j D~-

Es indudable que el sar1ea1niento en l~s ~inanz¿s pCbllcas (Jemt.Aes

"l:rct s~?t·· una v~.t.l pa1··¿\ e1 mi:.\jo¡··a.mii::-=ní.:c::i pr·c.>duct:i.·vc:i d1-::l pai~:-;~, p~~r-c nc.1 

)//O l"l;:?p1ant.ear· y/o 

1··t~:·Fo1··:.::i::11· .ct1guna~s Dtt·as" H.::t""l c:¡ue r·eco1··d-::¡r. qLtE· b1JsC:¿-l.ntio 1as ·f:i. r·ian-

causa de los p1·ob].r;;.7!iflas E1 ccinbmic::os dF..!-1 pals (pa~ .. a t:..1 n e·::;¿\ ff11?.didc1 

tnflLd1·· en l::llos} se1·1.c:¡r·1~ 

¿) La tasa de ca1nbio 



f\(J es qu~ se nieglJe la 1·2sponsabilidad del SectL1t· 

PGblico en los desajustes m~ncionadas, si110 que no es adecu0dc1 ~l 

co11siderar que sea el pt·ir1cipal culpa~l~ y de ~lli se ~-fec1:dr1 los 

demas 

nómit:..~1 l_;JlDb.Eil qut:.1 mDdi·fiqu.E· E1 ·fc;ndcJ t::>l 01··:Lr.Jt:n r:JE· J..::::i·:-::1 p¡·-obl~ffl-5.s 

J • .tó 



ANEXO 

ESTADISTICO 

--



CUENTAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
CUENTA DE PRODUCCION 83/91 

VALORES CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES DE PESOS DEVENGABLES) 

a:;>NCEPTO 1 1983 1 1984 1 1965 1 """' 
1 

1987 : 1988 ·1991·· 
v~:.m ¡ v~:".°" 

: .... :.: 57183 

CONSUMO INTERMEDIO (Compra de bienes y servicios} 161.4 324.4 521.3 95-1.9 2.476.4 5.793.9 4,459.2 6.308.4 8.713.6 1.434.3 50.4 5.298.8 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 646.9 1.104,6 1,763.4 2.650.6 6.369.8 12,655.6 17,285.7 22.791.7 30.596.2 884.7 14T.8 4.629.7 

Remuntrélcion~s ~G.3 1.103.5 t,762.1 2.67.C:.9 F.i,361.3 12.642.6 17,271.9 22.779.8 30,567.9 884.3 141.S. ~.629.7 

lmpues1oslnd"f1CIO'i o.o 1.1 1.3 .., 8.5 12.8 13.8 11.9 26.3 1.316.7 121.t 4.616.7 

INSUMOS ror ALES 1 808,3 I 1.429.0 1 2.284.7 1 3.635.51 s.s.:.s.2 18.449.5 21.744,9 29.100.1 39,309.8 99-:.4 113.1 1 ~.763.3 

1 

PROOUCCION DE BIENES V SERVICIOS 1 29.8 \ 63.7 I 64.7 I 214.8 3991 1 817.9 935~ 1S5.3 132.2 1.2393 (03.6)1 =·· 
SERVICIOS PRODUCIDOS PA11A USO PROPIO 1 na.s I 1.365.3 I 2.220.0 ¡ 3.'120.i 8,447.1 ! 17.631.6 20.809.6 28,944.8 39.1n.s 585.0 1n2l . '"'j ! 
PRODUCCJON BHUl ,\ 1 808.3 I 1,429.0 1 2.28'1.7 I 3.635.5 ¡ ...... 2, 18,.!'1~.5 21.744.9 29,100.1 39.309.s I ,,,,., .. ¡ 113.1 -l.763.3 

' 1 

FUENTE: SHCP. Cuentas Ce la H<lt:i<:nda PUblit:a Federal, 1983 a 1991. 



CUENTAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
CUENTA DE PRODUCCION 83/91 

VALORES CONSTANTES * 
{MILES DE MILLONES DE PESOS DEVENGABLES) 

CONSUMO INTERMEDIO (Comprad~ bienes y servki1X) 50.3 61.1 62.2 61.2 68.5 74.7 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 201.6 208.2 210.6 171.9 176.4 163.2 

Riimuneraciones 201.S 2080 210.5 171.8 176.2 16:3.0 

lrnpuH105 lndireclos 0.1 0.2 0.1 0.1 0.23 0.1 

INSUMOS TOTALES 252.0 269.3 272.9 I 233.1 

PAODUCCION DE SIENES V SEJN1C10S 9.3 12.0 7.7 f 13.8 

SERVICIOS PAODUC?DOS PARA USO PAOPlO 242.7 257.3 265.2 I 219.3 

PAODUCCION BRUTA 252.0 259.3 272.9 I 233.1 

·1 Base de Deliactadón 1981-100 

FUENTE: SHCP. Cuenl.as: de la Hacienda f'Ublica federoil, 1!183 a 1991. 

48.2 ~·¡ 60.1 36.2 (19.S} 19.5 

186.6 193.7 211.1 (12.5) 29.3 4.7 

186.S 
19161 

210.9 (12.6) 294 4.7 

0.1 0.10 0.19 130.0 ~ 90.0 90.0 



ICONcEPTO 

GASTO Hl CONSUMO FINAL 
RENTA EIJ LA PROPIEDAD 

lnlCH!Sú5 

Otras rentas 

SUBSIDIOS A PRODUCTORES DE MERCANCIAS 

Al Sector Pliblico 

1 

Al Sector P1lvac.lo 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Al Gobi•mlo Central 

Orgamsmos Descentralizados P1oductores 
de Servicios Socialt?s y Comunalt?s 

C0ntrol 011t:!cto 
Control Indirecto 

Al Gobi·~rno LOC<'ll 

Esladris Municipios y D.F. 

Pa11icipaciones 

Otras Trnnsfewncias 

Organismos Descenlratizados Productores 
de Servicios Sociales y Comunales 

A Instituciones <te Ser,u1idad Social 

A lnstituc1rnv.!s Pnv,Hl.11> sin Fines de Lucro 

A 1as Ftm1il1;¡s 

Al Extt~fi"r 

AHORRO BRUTO 

1983 

778.5 

1,691.6 
1.603.2 

88.4 
626.3 

594.3 
32.0 

763.4 

111.7 

111.7 

111.7 
614.4 

562.0 

16.9 

CUENTAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 83/91 

VALORES CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES DE PESOS DEVENGABLES) 

-,-- 1 

198~ 1935 1 1986 1987 1988 19&9 

í 
1991 1990 

Var~aci~ .. · 1 Va~~ª~.i6n• .. ¡ .. v .••• "'. _ia··· º. í•_,or··.·.·.'· 
% . % .· % 

85/81. . ·91/Bi: · · . .'95191: 

1.365 3 
2,268.0 

2.259 2 
88 

953.6 

927.2 

26.4 
1,323.5 

174.8 

174.B 

174.8 
1,048.1 

896.4 
97.9 

2.220.0 

4.367.5 
4,367.0 

O.O 

1,293 3 

1.267 5 
31.3 

2,009 8 
279 8 

279.8 

279.S 
1,618.3 

1,336.3 
179.9 

3,420.7 

11.592 1 

11.592 o 
o 1 

1.S•M 5 

1,770 5 
74 o 

3,071 6 

618 9 

618 9 

8,447.1 

35,564.2 
35.564.2 

3.270.1 

2.892 8 
377.3 

7.216.B 

1,624.2 

1.624.2 

17.631.6 
63.266.6 
63,266.4 

0.2 
4.703.5 

4.608.1 
95.4 

16,·163.5 

3.253.9 

3.253.9 

20,809.6 

60,780.1 

60.775.6 
4.5 

6.440.8 
6.352.9 

87.9 

19,678.4 

3.926.8 

3.926.8 

28,944.8 

61,202.1 
61,157.8 

44.3 

7.421.5 
7.021.5 

400.0 

28.419.8 

5.570.1 

5.570.1 

39.1n.6 

46,224.1 

46.027.0 
197.1 

6,751.7 
6.429.8 

321.9 

39.803.9 

9.199.5 

8,199.5 

985.0 

2.002.4 
2.118.3 

88.4 
422.1 
386.8 

1.~:~:~ ! 
1.35-1.1 

1.354.1 

618.9 1.624.2 3,253.9 3.926.B 5,570.1 8,199.5 1.354.1 

2.223 4 5,268.8 12,497.1 14,866.5 20,926.3 27,812.7 757.6 

-- - 12.374.6 14.717.9 20.729.8 27.602.7 562.0 
2,005 8 4,958.2 11,913.7 14,335.8 20,326.5 26,046.9 4,953.2 

122.2 
(26.9) 

(27.2) 
98,450.0 

43.5 
39.5 

237.4 

141.8 

182.7 

152.0 

152.0 
122.6 

123.1 
118.6 

4.932.4 

2.632.6 
2.770.9 

123.0 

978.0 

981.9 

905.9 

5.114.0 

8.135.9 

7.240.6 

7,240.6 
4,426.8 

4.811.5 
26,046.9 

197 9 258.8 460.9 382.1 403.3 1,555.8 1,-131."i 237.6 9,105.9 

35.5 53.8 102.1 19 7 51.8 122.5 148.61 196.5 210.0 45.9 71.4 ~91.5 
24.0 54.2 66.9 64 7 ~8.5 164.3 323.21 297.6 723.0 102.1 343.1 2.933.3 

2.1 3.7 3.60 7 7 30.2 66.9 115.3 144.6 427.0 1.338.l 53S.3 20,233.3 
8.8 36.0 31.7 135 6' 192.0 338.6 j 341.3 1 1,331.0 2.467.2 .2.021 & 534.9 J 27,936.4 

2.4 s.1 es 213 ¡ 53.1 92.7 i 105.3 150.2 169.5 j 2.112.5 s2.s ¡ 6.962.5 
(498.6) (905.7) (1.861.6)1 (7.111 S)I (20.179.0) (32.681.3)1 113.556.6) 16.516.8 19.179.21 3.9·'7 1 (153.7)1 (3.9466) 

'----- 1 1 1 ! - -------
EGRESOS CORRIENTES MAS AHORRO BRUTO 3,361.2 5,00•1.7 8,034.51 12,217.1 \ 34.319.2 69,383.9 94,152.3 142,505.0 151,136.5 921.0 

1 

117.8 ! 4.396.5 

!--------··------· ---- . ,---.-.~~- --~---------

RENTADEL.t PFOPIEDAO 282.1 23·t.4 341·11

1 

,:.r;..,: ~·17.1 l 2,814.6 3.282.8 5.741.2 10.212.2 l 235.7 l 262.81 3.520.1 
lntcrc::;cs ·--- ~77.6 223.0 331.0 .:::.: ::.. rn~.s j 2.685.2 3,130.1 4.416.6 7,690.7 ::2t.6 i lS6.4 ¡ 2.670.4 
O:rns 1c11:u~. 4.5 6A 10A ::::: :· 5-1.3' 129.4 152.7 1.324.6 2,.521.5 1. 106.7 / i.84S.6 / 55.933.S 

IMPUESTOS lt~OIRECTOS 2,276.6 3.507.5 5,638.3 \ E..35C: 23,212.6 41.649.5 55,004.1 72,662.5 90,564.9 919.6 l l 17.41 3.878.1 

Al V<tlor A~1c~~do 544.5 905.2 1,365 21 2.:291 ~ €,168.6 13.57~.1 17,482.0 25,796.6 32,718.4 1.032.91 141.0 5,908.9 
Ala Expu1ta.c1on 143.7 2.0 3.60 -16 / 16.3 3.:..3 92.4 98.4 41.0 (SS.7) 23.1 (71.5) 
Ala lrnpo1t.iciún 74.4 120.2 295 6' 6·HJ (' 1.561.5 1,909.4 4,158.9 6,475.8 9,952.2 
Otro~ Impuestos 1,514.0 2,480.1 3,973.9 5,371 6 15,466.2 26.132.7 33,270.S 40,291.7 47,853.3 

IMPUESTOS DIRECTOS 725.3 1, 191.3 1,912.2 3,378.2 7,863.8 20,308.0 27.134.5 36, 137.0 46,803.5 
TRANSFERENCIASCOAAIENTES 77.2 71.5 142.6 64' 1 2.295.7 4.611.8 8.730.9 27964.3 3555.9 

De Organismos de Gobierno 4.7 2.3 10.4 17.6 3.3 148.3 232.3 618.8 479.5 
De Otros Sectores Residentes 72.5 69.2 132.2 623 5 2,292.4 4,463.5 8498.6 27345.5 3076.4 

INGRESOS COR-RIENTESTOT ALES 3,361.2 5,004.7 l - 8,034.5- I 12.s11.1 I 34,319.2 r·--69,383.9 I 94;1s2.3 I 142.505.o 1151,136.5 

FUENTE· SHCP. Cuentas de la Hacienda PUblica Federal, 1983 a 1991. 

1.998.8 
921.5 
984.2 

2.873.7 
(29.8) 

3,061.9 

921.0 

421.2 13.276.6 
S3.1 3,060.7 

130.5 6,353.0 
(22.9) 4 .506.1 

223.3 10,102.1 
(31.1) 4.143.3 

117.8 4,396.5 



GASTO EN CONSUMO FINAL 

RENTA EN LA PROPIEDAD 
Intereses 
Otras rentas 

SUBSIDIOS A PRODUCTORES DE MERCANCIAS 
AJ Sector PUblico 
Al Sector Privado 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Al Gobierno Central 
Organismos Descentralizados Producloros 
de Servicios Sociales y Comunales 

Control Directo 

Conlrol Indirecto 
Al Gobierno Local 

Estados Municipios y D.F. 

Participaciones 
Otras Transferencias 

Organismos Descentralizados Productoros 

de Servicios Sociales y Comunales 

A Instituciones de Seguridad Social 
A lnSlituciones Privadas sin Fines de Lucro 

A las Familias 
Al Exterio1 

AHORRO BRUTO 

EGRESOS CORRIENTES MAS AHORRO BRUTO 

RENTA DE LA PROPIEDAD 

Intereses 

Olras rentas 

IMPUESTOS INDIRECTOS 
Al Valor Agregado 

A la Expor1ación 
A la Importación 
Olros Impuestos 

IMPUESTOS DIRECTOS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Do Organismos de Gobierno 

De Otros Sectores Residentes 

INGRESOS COARlENTESTOT ALES 

•/Base de Oellactación 1981=100. 

242.7 
527.4 
499.9 

27.6 

195.3 
185.3 

10.0 

238.0 
34.8 

34.8 

34.8 
191.6 

175.2 

5.3 

11.1 

7.5 
0.7 
2.7 
0.7 

(155.5) 

1,048.0 

88.0 

86.6 

1.4 

709.8 

169.8 
44.8 

23.2 

472.1 
226.1 

24.1 

1.5 

226 

1.0480 

CUENTAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 83/91 

VALORES CONSTANTES• 
(MILES DE MILLONES DE PESOS DEVENGABLES) 

161.8 

268.8 
267.7 

1.0 

113.0 
109.9 

3.1 
156.8 
20.7 

20.7 

20.7 
124.2 

tt.6 

6.4 

6.4 
0.4 
4.3 
0.8 

(107.3) 

593.1 

27.8 

27.0 

0.8 

415.6 

107.3 
0.2 

14.2 
293.9 

141.2 
8.5 
0.3 

8.2 

265.3 

521.9 
521.9 

o.o 
155.2 
151.5 

3.7 

240.2 
33.4 

33.4 

33.4 
193.4 

21.5 

12.2 

B.O 

0.4 
3.8 
1.1 

(2225) 

960.1 

40.8 

39.6 

1.2 

673.8 

1G3.1 
0.4 

35.3 
474.9 

228.5 
17.0 

t.2 
15.8 

219.3 

743.1 
743.0 

o.o 
118.2 
113.5 

4.7 
196.9 
39.7 

39.7 

39.7 
142.5 

12.7 

1.3 
4.1 
0.5 
8.7 
1.4 

(4559) 

821.6 

28.7 

27.2 

1.5 

535.2 

146.9 
3.0 

41.0 
344.3 

216.5 
41.1 

1.1 
40.0 

234.0 

985.1 
985.1 

90.6 
80.1 
10.5 

199.9 
45.0 

45.0 

45.0 
145.9 

7.2 

1.4 
1.3 
0.8 
5.3 
1.5 

(559.0) 

950.6 

26.2 

24.7 

1.5 

643.0 

170.9 
0.5 

43.3 

428.4 

217.8 
63.6 

0.1 
63.5 

227.4 

816.1 
816.1 

o.o 
60.7 
59.4 

12 

212.4 
42.0 

42.0 

42.0 
161.2 

159.6 

. .,-
5.9 

. ·1.6 
2.1 
0.9 
5.0 
1.2 

(421.6) 

895.1 

36.3 

34.6 

1.7 
537.3 

175.1 
0.4 

24.6 

337.1 

262.0 
59.5 

1.9 
57.6 

224.7 

656.4 
656.4 

o.o 
69.6 
68.6 

0.9 
212.5 

42.4 

42.4 

42.4 
160.6 

159.0 

.4.1 

1 •• 

, :,~:~ 
·3.5 

1.016.8 

35.5 
33.8 

t.6 
594.0 
188.B 

1.0 
44.9 

359.3 
293.1 

94.3 
2.5 

91.8 

246.0 

520.2 
519.8 

0.4 

63.1 
59.7 

3.4 

241.6 

47.3 

47.3 

47.3 
1n.9 
176.2 

270.3 

318.9 
317.6 

1.4 
46.6 
44.4 

2.2 
274.6 

63.5 

56.6 

56.6 
191.9 

190.5 

48.8 70.5 

37.5 53.1 

11.3 17.4 

617.6 624.9 

219.3 225.8 
0.8 0.3 

55.0 68.7 
342.5 330.2 
307.2 322.9 
237.7 24.5 

5.3 3.3 
232.4 21.2 

593.1 960.1 821.6 950.6 895.1 1,0168 1.211.3 1 1,042.8 

FUENTE: SHCP. Cuenlasde la Hacienda PUblica Federal. 1983 a 1991. 

(3.6) 

86.8 
97.1 
27.6 

(53.6) 
(56.B) 

4.7 
(16.0) 

29.2 

29.2 

29.2 

(23.8) 
175.2 

{70.2) 

{71.4) 

7.2 

(9.4) 

0.6 
(99.0) 

86.5 
(9.2) 

(3.7) 

164.2 

(93.8) 

180.9 

(9.3) 

18.9 

(60.9) 
(61.1) 

52,612.8 

(23.2) 
(25.4) 

80.5 

29.3 
51.2 

34.8 

34.8 

94.1 

53.2 

942.3 

16.3 

28.9 
(34.1) 
178.8 

(2.1) 

23.3 
(58.8) 

72.9 
(63.1) 

16.5 

11.4 

(39.5) 

(36.5) 

(95.1) 

(76.1) 
(76.1) 

(77.7) 

15.4 

82.3 

62.4 

62.4 

(19.9) 

(38.7) 

1,140.0 

(12.0) 

33.0 
(99.4) 

196.0 

(30.1) 

42.8 
1.9 

125.8 
(6.1) 

(O 5) 



CUENTAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
CUENTA DE CAPITAL 83191 

VALORES CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES DE PESOS DEVENGABLES) 

1963 

FORf.1ACION BRUTA DE CAPITAL FUO 289.7 525.6 ~5.71 1.031.21 1.913.21 2.~ .. I 3.61561 ~.~1.11 7.371.1 1 ~··1 .145.61 2.444.4 

Construcción e Instalaciones 276.0 462.6 583.1 839.2 1.655.2 2,242.6 3,MS.6 4.166.9 6,416.7 499.0 186.l 2.208.2 

Maquinada y Equipo tl,5 62.7 91.B 191.9 248.0 755.B 466.2 793.3 952.7 ~056.5 26.1 8,184.3 

Animales de Trabajo y Pie de C1ia 

y cullivO's: permanentes 0.2 0.3 0.6 0.1 
a31 

1.0 0.9 1.7 (100.0) 1.7 750.0 

TERRENOS V OTROS ACTIVOS NO REPRODUCIBLES 2.2 3.7 3.9 4.3 12.8 13.5 13.2 395.6 481.8 11.100.0 17,881.f~ 

ACUMULACION BAUT A 291.9 529.3 ~.6 1,035.5 1.926.0 3.0C0.71 3.629.3 4.974.3 7.766.7 559.8 158.8 2.560.7 

AHORRO BRUTO 

1 

{496.si\ (905.7) (861.6) (7.111.8) (20,179.01 (3W'1.3)1 (13'566)1 16.$16.81 19.179.21 ~947.1 1 (158.7) 

TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL 

1 
(551¡¡ (54.2) (130.7} (224.2) (672.8) {tS?O) (1·!35.5) (2.553.SI (4,136.e.) 1~121.1 2.551.8 t 7.¿07,8 

Al GODIER!m CENTRAL ,~;Ú) (63.3) (67.0) (98.5) (109.2) (199.6) {f!G.:..7)¡ (1.008.2) {2.9'34.2) 

=· 
1,400:1 9.02~.7 

1 1 
OrganismC':i De5cent1a!izarlcs P1oductol(:S 

1 

1 

de Servicio-.; Sociales y Comun<iles (32.8) (63.3) (87.0) (98.5) (109.~) (:99:)1 ('9'7)1 (1.~82)1 (2.994.2) =9 1,400.1 9,028.7 

A U~STITUCIOl~ES DE SEGURIDAD SOCIAL (13.9) (20.5) (41.8) (123.2) (154.8) (.o2•L ... ) (519.0) (714.7) (1.049.3) 1.013.7, =.4 7 • .V:.8.9 

1 
(i0.9)1 

;···. 

AL GOBIERNO LOCAL ! (lt.5! (0.6) (0.5) (0.5) (389.5) (3.3) (26.0) (35.1) 4,482.4 tSo.si 312.9 

-A OTROS SECTORES RESIDENTES 

1 
n.1 0.2 --(1.1) (2.0) (19.3) 4:;9.0 1 (19.e) 97,8 1 (513.2) -(19,400.0) <p3.3) (55.300.0) 

A SECTORES l~O RESIOEIITES 

1 
{0.5} 

SALDO A FlNAtlCtAR 
1 

134<;.€ 1.519.2 2,671.9 8,371.5 n1n.s 35.838.0 18.6.22.< (8,985.9) {7.275.7) 2,593.7 (120.3) (960.4) 

FINANCIAMIENTO DE LA ACUl.tULACION BRUT t\ 1- 29U'.I 529.3 679.6 1.035.5 1.926.0 3.000.7 3.629.3 4,974.3 7.766.7 559.B 158.8 2.560.7 



CUENTAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
CUENTA DE CAPITAL 83/91 
VALORES CONSTANTES * 

(MILES DE MILLONES DE PESOS DEVENGABLES) 

FORMACION BRUTA DE CAPITAÚUO 1 90.31 99. l 1 80.61 ... O 1 S3.0 1 38.6, 39.D 1 42. l 1 ">.7, ¡
4

1.
3)1 31

•
4 

Constru~ion e lnslal~ones 86.6 87.2 69.6 53.7 46.1 28.9 34.0 35.4 44.2 (46.B) 52.9 

Maquinan.ay Equipo 3.6 11.8 10.9 12.3 6.9 9.7 5.0 6.7 6.5 91.7 (33.0) 

Animales do T rab.ljO y Pie do Cña 

y cultivos pormanen1os 0.1 0.1 0.1 o.oos 1 1 o.oí 1 o.o01 I o.o 1 noo.o>I o.o 

TERRENOSYOTROSACTIVOSNOREPAODUCIBLES 0.7 0.7 0.4 0.27 0.4 

ACUMULACIONBAUTA 91.0 99.7 81.2 66.4 53.3 

AHORRO BRUTO (1SS.4) (170.7) (102.9) (4SS.8) {ss.8.9) (421.6) 

TRANSFERENCIAS NETAS OE CAPITAL (17.1) {15.8) (15.6) (14 3) (18.6) {2.0) 

AL GOBIERNO CENTRAL (10.2) (11.9) (104) (63) (3.0) (2.S) 

Organismos Oescen11altz<id05 P1oduciou1s 

do Servic10& Socias y Comun.ies (10.2) (11.9) {10.4) l6.3J (3.0) {2.SJ 

AINSTITUCIONESDESEGURlDADSOClAl (4.3) (38) (4.9) (7.8) (4.3) (4.1) 

AL GOBIERNO LOCAl (2.6) {0.1) (0.1) (O.O) (10.7) (0.9) 

A OTROS SECTORES RESIDENTES O.O (0.04) (O. t) (0 t) (0.5) 5.6 

A SECTORES NO RESIDENTES 

SALDO A FINANCIAR 263.ti 286.3 319.2 536.6 630.9 462.3 

FINANCIAMIENTO DE LAACUt.IUL.ActON BRUTA 91.0 99.7 81.2 66.4 53.3 38.7 

·1 Base de Oelt.c~n 1931 .. 100. 

FUENTE: ~HCP. Cuentas de¡;¡ Haci4tnda PúblieaFDderal. 1983 a 1991. 



CUENTAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE CAPITAL 83/91 

VALORES CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES DE PESOS DEVENGABLES) 

1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 · 1989 ···::1::y1990:;-:•:-:r: >·1991 .. , ~:::1,¡··•·;Ifil"i··j:~1, 
i 
1 

SALDO A FINANCIAR 845.6 1.519.2 2.671.9 8.371.5 22.777.8 35.838.0 18.622.7 (8.988.9) (7.275.7) 2.593.7 (120.3)1 
(960.4) 

APORTACIONES A LA ACUMULACION 273.7 374.3 534.0 986.6 2.174.6 2.862.8 4,172.8 5.705.7 3,307.1 694.5 15.5 1,108.3 

Al Scclor Público 273.7 374.3 534.0 986.6 2.174.6 2.862.8 4,172.8 5.705.7 3.307.1 694.5 15.5 1,108.3 

Al Sector Privado 

ASUNCION DE PASIVO 238.5 61.4 329.9 7.701.1 1,110.5 5.117.4 6,351.2 10,455.8 430.0 365.6 (91.6) 80.3 

ACTIVOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO. NETO 285.7 39.2 561.9 (54.9) 6.296.9 1,729.1 1.338.7 49:460.3 26,041.3 2.104.0 1,406.1 9,014.9 

ACTIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO. NETO 117.4 83.8 384.0 142.9 540.5 923.t 748.s 468.9 (27.626.2) 360.4 (3,092.B) (23,631:7) 

Fideicomisos 52.1 55.2 276.9 (54.0) 116.8 95.9 (155.8) (287.7) (28.302.9) 124.2 (29.612.9) (54.424.2) 

Instituciones Financieras 65.3 28.6 107.1 196.9 423.7 827.2 ,904.6 756.6 676.7 548.9 (18.2) 936.3 

ADOUISICION NETA DE ACTIVOS FINMJCIEROS 

1 1,760.91 !?,077.91 4,481.71 17,147.21 1 (111.0)1 MAS SALDO A FINANCIAR 32.900.3 1 46,470.4 31.234.2 57,101.8 (5.123.5) 1.768.4 (391.0) 

17.674.91 

' 1 \ 
DEUDA PUBLICA NETA 1,943.6 2,258.6 4,846.5 33.435.5 [ 47.576,9 33.730.7 62.209.3 218.7 1,620.3 (99.5il (88.7) 

COLOCACION 2.478.5 3,132.5 5,854.1 23,526.5 1 50.4SL4 l 102,534.0 '28,626.4 - - 1.936.8 102.534.0 l 2.478.5 

Interna 1.578.4 2, 117.9 4,846.6 14,590.6 ! 40.674.2 85.818.2 (2,142.7) - - 2.476.9 85,818.2 ¡ 1.578.4 

9.150.7 l ' Externa 704.2 660.9 530.1 8.214.31 15.429.9 7.247.0 - - 1.199.4 15.429.9; 704.2 

Flulante 195.9 353.7 477.4 721.6 S56 5 1 1.285.9 - - - 337.2 1,285.9: 195.9 

AMORTIZACION 534.9 873.9 (1.007.6) (5.s5uJI 111.0.15 9)¡ (54.9s1.1i - -· - - (3.286.7) 54,957 1 : 534.9 

lnlerna 390.3 799.3 (854.0) (4.443.0)I (12.010.9) 1 (40.454.2)1 - - - (3.177.4) (40.454.2)! 390.3 

&tema 144.6 74.6 (1536) (1.408.6) (5.035.0)1 (14.502.9)1 - - - (3.582.0) (14.502.9)1 144.6 

ADEFAS {Adoudos de eje1c1do;;; lif>C<i!•:-s ;m\e1iores) (182.7) (180.7) (364.8) (527.7)1 i5352)• (1.106.5) (2.496.5) (5,101.5) (5,342.2) 192.9 382.S 2.824.0 

EMISION NETA DE PASIVOS 1.760.9 2.077.9 4.481.7 '7.147.2 32.900.3 46,470.4 3~,234.2 1 57,101.8 J (5,123.S)J 1.768.4 1 ¡111.0¡¡ (391.0) 

FUENTE: SHCP. Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 1983 a 1991 



CUENTAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE CAPITAL 83/91 

VALORES CONSTANTES* 
(MILES DE MILLONES DE PESOS DEVENGABLES) 

'Variación · 
·.¡.:·:·:_:::~::::;~/·· 

·~::·/:::;:.:·:·:-::::::.:: 

·. 9!148·V 

SALDO A FINANCIAR 

1 

263.61 28641 319.21 53661 630.91 462.31 201.1 1 (76.4)1 (50.2)1 13931 
{110.9) (119.0) 

APORTACIONES A LA ACUMULACION 85.31 70.6 63.B 63.2 60.2 36.9 45.1 48.5 22.8 (29.4) (38.2) (73.3} 

Al Sector Püblico 85.3 70.5 63.8 63.2 I 60.2 36.9 45.1 48.5 22.8 (29.4) (38.2) [73.3) 

Al Soctor Privado 

ASUNCION DE PASIVOS 74.3 9.7 39.4 493.6 

3071 

66.0 68.3 88.8 2.9 (58.7) (95.6)1 (96.1) 

ACTIVOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO. NETO 89.1 7.3 67.1 (3.5) 174.4 22.3 14.6 420.4 179.7 95.7 705.81 101.7 

ACTIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO, NETO 36.7 17.6 46.0 9.2 15.1 11.9 8.2 4.0 (190.5) (58.9) (1,700.8) {619.1) 

Fideicomisos 16.2 10.4 33.1 (3.4) 3.~ 1 1.2 ' (1.6) (2.5) {195.2) (80.2) (16,366.7) 

, Instituciones Financieras 20.4 5.6 12.9 12.6 11.9 10.7 .. 9.8 .6.5 4:7 (41.7) (56.1) 

ADOUISICION NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 

MAS SALDO A FINANCIAR 549.0 391.6 535.5 1.099.1 911.3 599.4 f :¡, 

DEUDA PUBLICA NETA 606.0 425.7 579.2 1,132.9 926.1 613.7 

COLOGACION n2.s 590.5 699.6 1.508.1 1,398.3 1.322.7 

lnlorna 492.1 399.2 579.2 935.3 1.126.6 1,107.1 (2Ú) \• .:::.¡ - 128.9 

Externa 219.5 124.6 63.4 526.5 253.4 199.0 :.-. 78,3 ... - - 15.4 199.0 

Flotante 61.0 66.7 57.0 46.3 23.7 16.5 - - - (61.1) 16.5 

AMORTIZACION 166.7 164.7 (20.4) {375.0) (472.1) [708.9) --' - - (383.2) [708.9) 

lnrorna 121.7 150.6 {102.0) (284.7) (332.7) (521.8) ,- - - (373.4) (521.8) 121.7 

Externa 45.0 14.1 (18.3) (90.2) {139.5) (180.0) - - - (410.0) (180.0) 45.0 

ADEFAS {Adeudos de ejercicios fiscales anteriores) (56.9) {34.0) (43.5) (33.8) {14.8) (14.2) (26.9) ;'(43.4) (36.8) [74.0) 159.2 (35.3) 

EMISION NETA DE PASIVOS 549.0 391.6 535.5 1.099.1 911.3 599.4 337.3 485.3 (35.3) 66,0 (105.9) {106.4) 

·1 Ba&a de Oeflactación 1981=100. 

FUENTE: SHCP. Cuentas de ta Hacienda Ptiblica Federal. 1983 a 1991 
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