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IllTllODUCCION 

Este trabajo fue comenzado en el seminario de sector 
público, en el área de investigación del séptimo al décimo 
semestre, impartido por el Lic. J. Ricardo Ramlrez Brun, con 
el objetivo, de realizar la tesis intitulada: • LA CRISIS 
FISCAL DEL ESTADO MEXICANO 1982-1992". 

Esta consta de cuatro cap!tulos,en el primer capítulo se 
da el marco teórico, el segundo se estudia el marco 
histórico. en el tercero se hace el análisis del desarrollo 
en cifras de la crisis fiscal, y en el cuarto se desglosa la 
conclusión que implica todas las reformas del Estado, dada 
la crisis vivida en los 80 11 LA OECADA PERDIDA". 

A continuación se detalla cada capitulo: 
Capítulo I, se hace el análisis de la función del Estado 

en el pensamiento de la historia económica, a partir del 
Estado absolutista de los inicios del capitalismo 
mercantilista donde sólo funcionó evitando trabas para 
la formación de un mercado-integrdo. 

Con la escuela clásica se postula que el Estado s6lo 
desempeñe un papel pasivo, como agente econ6mico, el cual es 
su funci6n de Estado gendarme. 

El Estado es para los marxistas la institucionalización 
de los intereses comunes de los capitalistas, interviniendo 
en la economía en función de las exigencias de la 
acumulación de capital, 

Las tesis keynesianas, afirman que el Estado debe 
intervenir en la economía de mercado con el fin de disminuir 
el desempleo involuntario y aumentar la producción. El 
elemento de intervención consiste en la administración de la 
demanda efectiva, por parte del Estado a través de dos vías: 
la fiscal y la monetaria. 

El pensamiento estructuralista impulsa al Estado con un 
papel benefactor de la sociedad. En el monetarismo el papel 
del Estado es temporal mientras f inancía el déficit fiscal 
para obtener el equilibrio económico. 

La teoría de la crisis fiscal del Estado sei\ala como 
punto de estudio al presupuesto, que trata de cumplir las 
funciones básicas pero contradictorias por pate del Estado: 
la acumulación y la legitimación. 

La redifinición del papel del Estado, es determinada por 
la no funcionalizaci6n de las ideas del pensamiento 
económico. No ha nacido el paradigma que de la nueva 
concepción de un equilibrio económico, social y político. 
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Las reformas experimentadas por el Estado mexicano, sólo 
nos muestra una convinaci6n entre el mercado y el Estado, 
del sector privado y el público, tal y como es mencionado 
por James O'connors. 

Capitulo II, Del modelo industrializador a la transición 
de un nuevo patrón de acumulación, se describen las finanzas 
públicas por periodos, y en especial el comportamiento del 
gasto social. 

En realidad el análisis del presupuesto por·periodos nos 
da una idea de las metas del Gobierno, dependiendo de los 
objetivos que persigue cada presidente. 

De la sustitución de importaciones aumenta el gasto en 
pro de la economía nacional, mientras que en las actuales 
reformas del Estado, promueve la sustituc1ón de la 
exportaciones, abrir las puertas a la competitividad 
externa, donde la iniciativa privada se ve obligada a 
modernizar su planta productiva y la calidad de sus 
productos. 

El gasto social es encaminado hacia la "vida digna del 
mexicano en pobreza extrema", supuestamente este ·camino de 
solidaridad significa la legitimación de un Estado 
neoliberal. PRONASOL es el disfraz de un Gobierno que ve la 
manera de mantenerse en el poder. 

Capitulo III, Los efectos y desequilibrios de las 
finanzas públicas, es la disparidad que existe entre 
ingresos y gastos provoca crisis por el déficit fiscal. Se 
describe ampliamente los gastos en que incurre el Estado al 
responder a las diferentes demandas sociales, a la vez se 
análiza al ingreso afectado por la empresa paraestatal, la 
deuda externa e interna, la inflación y el desequilibrio 
financiero, que experimento la nación en el periodo de los 
presidentes J. López Portillo a Miguel de la Madrid. 

con el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y los 
diferentes Pactos para el Crecimiento y la Estabilidad, 
plantea al nuevo enfoque de la función del Estado, las 
soluciones mas propias a la crisis y la modernización del 
aparato estatal, fomentando el cambio de un Estado 
benefactor a un Estado rector de la economía. 

Capitulo IV, El nuevo perfil del Estado y el mercado en 
la distribución del ingreso. No es posible que con la 
ideologia neoliberal se de un equilibrio económico, cuando 
se observa que la producción ha caido y la paz social ha 
sido atentada con el movimiento armado en Chiapas y el 
asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio. 



Las diferentes aplicaciones de política económica, 
durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de 
Gortari, han impulsado al cambio, de afrontar la competencia 
hacía el exterior con el Tratado de Libre Comercio (TLC). 

El Estado experimenta acuerdos con el mercado, de 
mantener su funci6n únicamente como rector de la economía y 
legitimarse para garantizar una estabilidad, y la propia 
acumulación de capital. Garantizando así la explotación de 
la abundante fuerza de trabajo en México. 

A pesar de la diferencia del concepto del Estado de las 
diferentes corrientes económicas, El Estado Mexicano optó 
por ideas neoliberales, que finalmente afecta al trabajador 
sea obrero o profesionista, dado que al gravar fiscalmente 
con impuestos al trabajo merma el ingreso. Es cierto que el 
salario mínimo no se grava, pero seria ya el colmo, por que 
no es posible que una familia obrera subsista con 13 o 14 
nuevos pesos diarios. Por que no gravar al que en realidad 
tiene al gran industrial o comerciante, ya que con 2\' de 
impuesto sobre su ganancia protestan. Que se puede esperar 
de la economía de un trabajador. Esto es un gran problema en 
la redistribución del ingreso. 

La pobreza extrema en gran parte del país, se da a la par 
con una riqueza extrema en una minoria. Los dos Méxicos uno 
muy rico y el otro muy pobre. El gran problema de la 
distribución del ingreso, la puede solucionar un mercado 
que sólo le da al que trabaja, pero no hay trabajo para 
todos. 

No fue facil mantener un seguimiento deductivo y 
analítico, de la amplia bibliografía con que se cuenta 
acerca del Estado, de sus funciones y reformas 
contemporáneas. El estudio del Estado, las finanzas 
públicas, el presupuesto, la política economíca y fiscal, el 
mercado, las transformaciones mundiales que implican cambios 
en las funciones del Estado, son puntos de más tiempo de 
análisis. Cada uno de ellos a mi parecer, implica un tema de 
investigación. Son postulados demasiado interesantes y 
difíciles de conjuntar deductivamente e hist6ricamente con 
una secuencia lógica. este trabajo es sólo el resultado 
sencillo de mi interes acerca del tema. Sin embargo la 
concluci6n a la que llegué es: 

El Estado puede participar en la distribución del ingreso 
con gasto social y exenci6nes fiscales al trabajador. su 
función ya no es s6lo el de ser un instrumento de 
acumulaci6n de capital, ahora tiene que ver otras 
problemáticas más inmediatas, la ecología, la salud, la 
contaminación, la pobreza, combatir la corrupción 
burocrática, buscar el bienestar y el desarrollo 
sustentable. Es decir, un Estado más humano, para dar 
calidad y dignidad a la vida de su pueblo. 
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CAPITULO I U J'UllC:ION DSL UTADO SN SL HNIWIIllllTO 
DS LA RISTOllIA SC:ONOHICA. 

l.l Corriente• econ6aia••· 

Son variadas las ideas y concepciones acerca del Estado. 
Diferentes corrientes han tratado de fundamentar si el 
Estado debe o no intervenir en la economía, esto depende 
de la estructura de clases en el sistema de relaciones de 
propiedad que representa el Estado. Este ea un factor 
importante en el funcionamiento de lo económico, dentro de 
los marcos de intereses de clase que garantizan su 
propiedad. 

El fin es analizar al Estado en las diferentes corrientes 
del pansamiento econ6mico, de manera que se denote la 
evolución de las funciones que ha tenido el Estado en 
diferentes épocas. 

Se parte de un Estado administrador para llegar a un Estado 
mediador de conflictos sociales y econ6micos, afianzado a lo 
legal, al legitimarse como institución garantiza el poder 
para seguir cumpliendo con los objetivos del capitalismo. 

En este capítulo se presenta de modo breve las ideas 
hacerca del Estado: distinguiendo la teoría que se utilizará 
en el nuevo papel del Estado dentro de la realidad 
capitalista contemporánea, la teoría de la •crisis fiscal 
del Estado". 

La aectorizaci6n y los gastos en que incurre el sistema 
para su acumulación y legitimación, se traduce en demandas a 
la actividad estatal, que necesita aumentar el gasto. Pero 
no siempre cuenta con los ingresos necesarios para 
afrontarlo. Frecuentemente la economía y las finanzas 
públicas se ven inmersas en un déficit con las 
contradicciones de un conflicto social, la crisis y las 
presiones inflacionarias. 

P•n•amiento •con6aico. 

El intervencionismo aparece desde los inicios del 
capitalismo, enmarcado hist6ricamente en lo que se llama el 
Estado absolutista que se dio entre mediados del siglo XVII 
y finales del siglo XIX, y en Rusia hasta principios del 
siglo XX. 

"Siguiendo a Perry Anderson, el absolutismo fue el 
aparato reorganizado y potenciado de dominaci6n feudal, 
destinado a mantener a las masas campesinas en su posición 
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social tradicional. El Estado absolutista nunca fue un 
árbitro entre la aristocracia y la burguesía, ni mucho menos 
un instrumento de la naciente burguesía contra la 
aristocracia''. 1/ 

El Estado absolutista puso en práctica una coherente 
teoría mercantilista de la intervención del Estado en el 
funcionamiento de la economía. 

"Esta corriente mercantilista sostenía que el Estado 
debía suprimir las barreras particulares opuestas al 
comercio dentró del ámbito nacional y esforzarse por crear 
un mercado interno unificado para la producción de 
mercancías. Al pretender unificar el poder del Estado en 
relación con los otros Estados, el mercantilismo alentaba la 
exportación de bienes a la vez que prohibía la de los 
metales preciosos y la moneda, en la creencia de que el 
resultado sería una balanza comercial favorable, lo cual 
aumentaba las existencias de metales en el país 
superavitario: mientras más metales tuviera más rico y 
poderoso seríaº. 2./ 

El intervencionismo económico lo único que logró fue 
evitar algunas trabas que el viejo sistema feudal imponía 
al libre comercio, que de alguna manera beneficiaban a la 
naciente clase empresarial, pero siguieron permaneciendo 
ciertas reglas y restricciones que favorecía a la clase 
feudal. 

La clase feudal adoptó el mercantilismo y ante esto, la 
doctrina clásica de "Laissez-Faireº, con su rigurosa 
separación formal de sistemas económico y político, seria el 
modelo de Estado por seguir, para destruir el 
intervencionismo de este Estado feudalizante de principios 
del capitalismo. 

En los escritos de Marx y Engels está ausente una teoría 
del Estado formulada y sistemática, así como conceptos de 
poder político. Se presentan entonces nuevos estudios 
remitiéndose la discusión a la naturaleza de clase de la 
sociedad socialista y al intervencionismo del Estado 
presentado a partir de 1929. La creciente 
internacionalización de capital ha modificado el contexto en 
el que se aplican las políticas económicas y sociales, la 
estructura de la fuerza de trabajo y por consecuencia, las 
relaciones entre las clases sociales, fenómenos todos que 
obligan al Estado a 11 manipular 11 y 11 administrar 11 la crisis". 
11 

!/ Ramiréz Brun J.R., Estado y acumulación de capital, en México 1929-
1992 Ed, UNAM, pp UJ 
11 Ibid., p6g .134 
11 Ibid., p6g. 135 



1.1.2 La ••cuela al&•ica. 

La teoría económica de libre mercado postula que el 
sistema económico tiende a un "equilibrio natural". El 
máximo exponente de esta teoría fue Adam Smith, que concibe 
un sistema en donde la competencia entre empresas, la 
abstención y el consumo, o entre el ahorro y la inversión, 
se daba espontáneamente, gracias al mecanismo de los 
precios. 

El sistema de precios, es un mecanismo de ajuste 
autom~tico. El desempleo se elimina mediante la flexibilidad 
de los salarios, el precio del trabajo, y en caso de que ése 
continuara, se le denominaría "desempleo voluntario". Es 
decir, ante la tasa o precios de salarios en el mercado, el 
trabajador no estará dispuesto a emplearse. El proceso 
productivo por sí mismo da la oportunidad de que todas las 
personas y recursos sean empleados, esto es, que la oferta 
crea su propia demanda. 

Esta teoría, confía al Estado el desempeño de un papel 
pasivo , como un agente econ6mico, el cual es sólo 
guardián y policía; es decir, un 11 Estado Gendarme "· 

A nivel internacional, la política de· libre comercio, 
bajo el patrón oro, lleva a aumentar las ganancias del 
intercambio para todos los países y crea el bienestar 
económico mundial. 

El Estado sólo mejora el nivel de empleo mediante 
políticas orientadas a fortalecer la balanza comercial en 
partidas relativas a mercancías y servicios, La acción del 
Estado se orienta así hacía el exterior, en la lucha por los 
mercados. !./ 

La teoría liberal sostenía que cualquier intervención del 
Estado redundaba en obstáculos al ajuste automático del 
funcionamiento económico. La busqueda afanosa por equilibrar 
el presupuesto de gastos del Estado era condición para un 
Estado limitado en su intervención en la economía. El poder 
público sólo debia gastar lo que percibiera en impuestos,sin 
embargo el monto de éstos, no debía modificar la estructura 
de la sociedad ni el reparto de las fortunas. 

El Estado liberal, parcialmente interventor en la 
economía (en el comercio exterior y emisión de la moneda), 
liberó al proceso capitalis.ta de reglamentaciones que 
frenaban sus progresos e impedían la instalación de 

i/ Ren6 Villarreal, Mitog y Realidadeg dt1 la Emprt1ga pQblica en Mtxico 
Ed. Diana 1999 pp. 41·42 



industrias y procedimientos nuevos; alter6 el 
la libertad de cambios, de la movilidad de 
trabajo y liberó al comercio de trabas, 
alcabalatorios restrictivos. ~/ 

desarrollo de 
la fuerza de 
de impuestos 

En el 
progresiva 
proveerse 
implicaba 
comercial. 

sistema absolutista se practicó una política 
de impuestos y venta de cargos públicos, a fin de 
de recursos necesarios para los gastos que 
financiar un ejército y la infraestructura 

1.1.3 La corriente marxi•ta. 

Marx no formuló una teor!a acerca del Estado pero sus 
seguidores se han esforzado por estudiar el Estado a partir 
de algunas tesis de Marx. Dado que en los· últimos ai'ios el 
Estado registraba su más alto grado de intervencionismo en 
la economia. A la vez, la crisis actual se hace más evidente 
como una crisis financiera propia del Estado. 

Algunos marxistas concuerdan en algunas tesis generales, 
que se han convertido en dogmas, limitando el avance del 
pensamiento marxista sobre el Estado. En gran parte los 
estudios marxistas han dejado a un lado el estudio económico 
dándole prioridad a lo politice, que de orden y coherencia a 
toda la realidad social. 

Lo que se criticaba como un determinismo económico, ahora 
se ha convertido en un "determinismo politice" , puesto que 
no regresa al plano de la estructura econ6mica. El estudio 
sobre el intervencionismo económico del Estado y sus nuevas 
instancias (empreaa pública y gasto público) se ha 
abandonado. fil 

La doctrina marxista aparece como una crítica a la 
economía política según la cual el sistema capitalista 
estaba fundado en la explotación del trabajo asalariado, 
quedando as! dividida en dos polos: capitalistas duefios de 
los medios de producción y trabajadores dueftos de su fuerza 
de trabajo. Se mantiene una relación dialectica entre el 
trabajo asalariado y el capital. 

Las categorías económicas de la economía política clásica 
eran vistas, en consecuencia, como representaciones 
intelectuales o formalizaciones conCeptuales de las 
relaciones económicas existentes. 11 

La lucha de clases era considerada como el motor de la 
historia. La clase econ6micamente dominante era al mismo 

~/ Ren6 villarreal, op. cit, pp 146 
§./ Ramirez erun JR op. cit. pp 151 
11 Ren6 villarreal op. cit. pp 43-44 
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tiempo, aquella a la que determinaba el poder político que a 
su vez, se encontraba centralizado por el Estado. Este 
aparecía como un intrumento de poder de los capitalistas, 
resultando así el "Comité de administración de los negocios 
comunes de la burguesía". se escondía bajo su aparente 
neutralidad y universalidad (consagrada por la democracla 
representativa y la igualdad jurídica de loa ciudadanos) su 
verdadero carácter de clase. 

El Estado capitalista desempeña según los marxistas una 
función económica fundamental: asegurar las condiciones 
exteriores generales de la producción y reproducci6n 
sociales. No se limita a salvaguardar la paz social y las 
relaciones de propiedad existentes sino también, a preservar 
las condiciones materiales que hacen posible la reproducción 
ampliada del capital. 

Así el sistema capitalista requiere para su reproducci6n 
de una instancia situada formalmente al exterior del proceso 
para llenar las "lagunas funcionales" del mercado y parar 
las distorsiones de la propia acumulaci6n, cuya acción no 
está orientada por el beneficio particular sino por 
intereses de conjuneo de la clase dominante y que, en 
consecuencia, no están sujetos a las limitaciones de los 
capitalistas individuales. El Estado es así, para la 
doctrina marxista la institucionalizaci6n de los intereses 
comunes de los capitalistas que intervienen en la economía, 
en función de las exigencias planeadas por la acumulación de 
capital. f!/ 

1.1.4 Corriente keyne•iane. 

Las principales tesis keynesianas apuntan en el sentido 
de que el mecanismo de los precios de mercado no ajusta 
automáticamente los desequilibrios que surgen de los 
procesos económicos. La formulación o la formación del 
ahorro no garantiza necesariamente su inversión. Además, el 
dinero desempeña un papel fundamental en la economía y no 
solo es un medio que facilita loa cambios. · 

La ciencia económica en 1930 experimentó una '1 revoluc6n 
cientifica" a través de lo que se ha llamado 11 La Revolución 
Keynesiana 11 • Las condiciones necesarias y suficientes para 
que esto ocurriera fue la gran depresión económica de 1929. 

Keynes no creía en el mundo económico clásico del 
equilibrio natural, ni en el sistema de libre mercado como 
los mecanismos para el ajuste automático y equitativo. Para 
Keynes, la economía capitalista genera dos problemas 
fundamentales: desocupación y concentración de la riqueza y 
del ingreso. 

§./ Ren6 Villarreal op. cit. pp 44 
11 



Las tesis de Keynes afirman (en oposici6n a la de los 
clásicos) que el Estado debe intervenir en la economía de 
mercado con el fin de disminuir el desempleo involuntario y 
aumentar la producción. El elemento de intervención en el 
corto plazo consiste en la administraci6n por parte del 
Estado de la demanda efectiva, a través de dos vías: la 
fiscal y la monetaria. ~ 

El Estado puede actuar sobre el consumo a través de la 
reducción de loa impuestos a las herencias y aún al capital, 
no tanto para mejorar la distribución del ingreso, sino para 
asegurar el equilibrio econ6mico, desarrollando el consumo 
y reactivando así la economía a través del aumento del gasto 
público. Se tenía que romper el mito del presupuesto 
balanceado del Gobierno. Inclu'so si fuera necesario el 
Gobierno no podría imprimir dinero nuevo para elevar el 
proceso de aumento del gasto y así obtener los resultados 
deseados {disminuir el desempleo involuntario y sacar a la 
economía del ciclo depresivo). 

Keynea maneja los mecanismos monetarios para crear dinero 
y evitar el paro, a través de una baja tasa de interés. Esto 
abarata el crédito y las inversiones pueden realizarse. 
Además, el Estado puede realizar las inversiones necesai.·ias 
para obtener el empleo total. Estas inversiones son en obras 
públicas pero las inversiones gubernamentales tendrán que 
ser financiadas con otras fuentes, tales como el 
endeudamiento y la emisión de moneda. ~/ 

Keynes es un defensor de la planificaci6n social, sin la 
cual las crisis del sistema capitalista son inevitables. La 
participación más amplia y profunda del Estado en la 
economía puede evitar los ciclos depresivos a través de la 
socialización de la inversión. En realidad Keynes hablaba de 
la necesidad de transitar del capitalismo de libre mercado 
al capitalismo de economía mixta. El problema de Keynes { y 
el de los keynesianos) es que nunca ha definido 
explícitamente la economía mixta y el papel del Estado en 
ella. ll/ 

1.1.s P•n•amiento ••tructurali•t• • 

El aporte de la Comisi6n Económica para América Latina 
(CEPAL), consistió en criticar y desechar la teoría 
neoclásica de comercio internacional. Esta establecía que la 
especulación internacional, de acuerdo con la dotación 
relativa de factores productivos, llevaría a los países a la 
maximizaci6n de la producción mundial, en tanto que la 
distribuci6n del ingreso tendería a ser igualitaria. De aquí 

2./ aenl! Villarreal op. cit. pp 46 
!J}./ Ramírez Brun JR op. cit. pp 147 
ll/ Ren6 Villar::eal op. cit. pp 48 
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se deriva que los países en desarrollo , y los 
latinoamericanos en particular, deberían especializarse en 
productos primarios y por lo tanto impulsar el modelo 
primario exportador como sustento básico de su dinámica y 
desarrollo. 

Para el pensamiento estructuralista las ventajas 
comparativas de loe países de la periferia eran una falacia. 
La realidad es que los beneficios del progreso técnico en 
los países centro son retenidos y más a'lln, parte de los 
expedientes logrados en la periferia son transferidos a esos 
países centro, a través del mecanismo de un intercambio 
desigual. Este consiste en que loe precios de los productos 
primarios que exporta Latinoamérica tienden a disminuir 
debido a la baja elasticidad ingreso de su demanda, al 
efecto de sustitución de esos bienes por otros de mayor 
contenido industrial, as! como al proteccionismo que imponen 
las economías centro. Se promueve un nuevo modelo de 
desarrollo, el modelo deliberado de industrialización 
sustitutiva de importaciones. Las nuevas estrategias de 
política económica aceptan el mecanismo del mercado para 
regular la economía pero sin embargo, establecen la 
necesidad de la participación del Estado como planificador y 
promotor de la industrialización y desarrollo. 

La finalidad global del desarrollo económico perseguido, 
es alcanzar mayores niveles de justicia social y reducir la 
independencia externa, lo cual define a estos gobiernos como 
nacionalistas y antioligárquicos. Para promover la 
sustitución de importaciones a través de las inversiones en 
infraestructura y empresa pOblica, al mismo tiempo es 
necesario impulsar el papel del Estado benefactor, para no 
descuidar los aspectos sociales de desarrollo. 

1.1.6 El neoliberali•mo monetari•ta. 

A diferencia de los años treinta, en la década de los 
ochenta, no ha surgido una verdadera revoluci6n científica 
pero si una contra revolución por la vía del retorno a la 
ortodoxia, baja la sombra del monetarismo. En teoría aparece 
el monetarismo f riedmaniano y el monetarismo de la econom!a 
de la oferta en la práctica. Surge así el Tatcherismo en 
Inglaterra y en Estados Unidos la Reagannomía. En América 
Latina, la Contrarevoluci6n Monetarista a través de la 
"Teoría monetarista de la balanza de pagos". Este regreso a 
la ortodoxia también ha sido llamado por sus impulsores "la 
revoluci6n conservadora", es decir, la nueva macroeconomía 
clásica. ll/ 

La concepción de Friedman sobre la inversión del Estado 
es que el problema del desempleo y la inflación puede 
corregirse a través de una política monetaria 

ll/ Ren6 Villarreal op. cit. pp 50 
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contraccionista. La ley monetaria establece que la 
inflación cesa cuando la oferta monetaria crece a una tasa 
fija. Sostiene que todo incremento en la oferta monetaria 
por encima de la tasa de crecimiento potencial de la 
economía, dada por la tasa natural de desempleo, sólo 
provocaá inflación. 

Se acepta el Estado a corto plazo pero solamente a través 
de una política monetaria y fiscal expansioniata. sin 
embargo esto puede provocar inflación, ya que loa agentes 
económicos ajustan sus expectativas a largo plazo, 
provocando la violenta alza a la tasa natural de desempleo. 
Esta concepción ortodoxa plantea que la inflación es 
resultado del producto del déficit fiscal, que a su vez ha 
originado una política monetarista de dinero fácil para 
financiarla. 

Lo nuevo del monetarismo en sus recomendaciones es que 
finalmente tiene que desaparecer el Estado Keynesiano en su 
papel de regulador, benefactor y recaudador de impuestos. Lo 
unico que se requiere para alcanzar el mejor de los mundos 
posibles es volver al liberalismo, una libre empresa y un 
libre comercio. 

En materia de política monetaria es decir, la 
contracción de la oferta monetaria a través de la vuelta al 
patrón oro- la economía de la oferta acepta dos grandes 
criticas al capitalismo contemporáneo, el monopolio y la 
pérdida de soberanía del consumidor, y los retoma como dos 
grandes virtudes del capitalismo de mercado, que permite la 
innovación tecnológica y la oferta de alternativas al 
consumidor, Aquí radica la diferencia de la economía de 
oferta. El monetarismo friedmaniano, miope pero consistente, 
insiste en que los monopolios son el producto de un Estado 
proteccionista. 

En el caso de la Balanza de Pagos la política del Estado 
debe, según los monetaristas, evitar el desequilibrio 
externo y la devaluación, haciendo crecer la oferta 
monetaria que toma en cuenta la tasa de crecimiento 
potencial de la economía más la inflación internacional, 

ºEl intervencionismo de Estado sólo recae en la 
competencia perfecta. Ya no de un Estado liberal p·raducto de 
una economía de libre cambio, sino de un Estado de 
mecanismos monetaristas y venta de empresas. Convertir a una 
economía de libre competencia. Sólo se pretende utilizar al 
Estado, política y coercitivamente para volver a la libre 
iniciativa privada, a la economía liberal, trayendo consigo 
el control de las masas; por esto, la libertad política y la 
libertad económica sólo son posibles para un grupo 
minoritario de la población". ll/ 

U/ Ramirez Brun JR op. cit. pp 150 
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El periodo histórico y sus diferentes situaciones 
económicas han impulsado las ideas de las diferentes 
corrientes económicas. La concepci6n del Estado es si sirve 
o no a los prop6sitos del momento: la útilidad de éste es 
segan sea la problemática en que viva. 

Diferenciamos un Estado absolutista que s6lo fue guardián 
de transacciones comerciales y de apoyo, un tanto 
intervencionista, pero a favor de un mercado integrado al 
comercio, con el fin de captar metales preciosos con 
exportaciones. Así. pasamos del Estado-gendarme 
administrativo de los Clásicos a un Estado intervencionista 
de los Keynesianos, y as! hacia un Estado menos 
interventor, el de los Monetaristas. Pero para el decenio 
de los ochenta encontramos dentro de las econom!as 
socialistas, -donde el papel del Estado se encuentra en un 
nuevo proceso 11 común 11

1 el de racionalización como agente 
económico- la reorganización ideológica. Esta concepción no 
es independiente de los cambios de las ideas sino deviene de 
la realidad económica actual. 

1.2 Concepto de B•tado moderno. 

Es.complejo determinar cuándo o en qué momento surgió el 
Estado. Sin embargo puede decirse que desde el momento en 
que surgen el poder y la política, se engendra el Estado, no 
precisamente por la división del trabajo o por conflictos de 
clase. La autonomizaci6n creciente del Estado no es la 
apropiación de los medios de producción, sino la gestión de 
los interéses comunes y la 11 autrofia del control colectivo11 • 

Esta monopolización es consecuencia de la complicación 
creciente de la vida social que vuelve imposible el control 
colectivo. Loa órganos sociales especializados en la 
gestión de loa asuntos comunes adquieren una autonom!a tanto 
mayor en cuanto la sociedad se encuentra cada vez más 
incapaz de prescindir de ellos. Jd./ 

Estado moderno es el conjunto de instituciones que 
conforman la organización política de la nación, para 
preservar la soberanía y establecer la forma de ejecución 
del poder legitimo en la sociedad. Sirve para discernir, 
dentro de la legalidad, la divergencia de intereses, ya sean 
individuales, ya colectivos o de grupos. 

La reforma del Estado se vuelve indispensable para 
acelerar o revitalizar modelos de desarrollo, o bien para 
diseñar y llevar a cabo nuevas estrategias de desarrollo. En 
la medida en que no exista un modelo de desarrollo que haya 
logrado una perfección histórica en términos de justicia, 
equidad y bienestar, si no ha alcanzado la satisfacción 
plena de las demandas fundamentales de la población en esa 

li.I Marc::os Kaplan, Estado y sogiedad, ed. WAH pp 153 
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medida el Estado es sometido al examen y a un 
replanteamiento nuevo. 

La labor de un Estado moderno es asumir que su re forma 
consiste en dejar atrás unas tareas para asumir otras. El 
Estado debe comprometerse con un mínimo social que garantice 
el propio proyecto de modernización, porque esto no se 
otorga automáticamente. Para que el mercado no atente contra 
el ejercicio de la democracia deben establecerse los límites 
éticos del mercado, lo que también debe concordar con lo 
social, el cumplimiento de las reglas privadas y sociales 
son tarea del Estado, él es mediador del equilibrio para una 
paz nacional. 

El Estado comienza a dirigirse también hacia tareas que 
el mercado no debe cumplir, por más que éste sea el mejor 
mecanismo para asignar recursos productivos. Son quehaceres 
fundamentales del Estado moderno, la protección del medio 
ambiente, la aceleración del progreso técnico, la inversión 
en capital humano, la previsión antioligopólica y sobre 
todo, el fortalecimiento de sus funciones redistributivas, 
la consecución del proyecto modernizador y el 
fortalecimiento de la democracia. 

1.2.1 La autonomía ••tatal. 

Para que el Estado pueda obtener un mínimo de legitimidad 
y concenso para sí y para un sistema de distribución 
desigual de la riqueza y el poder, es indispensable que en 
parte pretenda aparecer como instancia autonomatizada y 
superior respecto de todas las clases y grupos. Tiende por 
consiguiente a constituirse como fuerza dominante de la 
sociedad, más que como mero instrumento de una clase 
dominante, y opera como tal. 

El Estado se instala como realidad objetiva y como 
institución social, proyectándose más allá de las 
motivaciones y justificaciones originarias. Extiende y 
consolida sus tendencias de desarrollo. Cuanto más 
independencia adquiere el Estado en ciertos casos, mejor 
tiende a cumplir las funciones asignadas por el cúmulo de 
necesidades y demandas provenientes de la estructura 
económica y social . .12/ 

LA AIJTONONIA DllL llSTAl>O CAPITALISTA. Para Ian Gough, el 
Estado capitalista es relativamente autónomo, respecto de 
las estructuras de los fenómenos sociales. Es la incapacidad 
de las clases capitalistas para organizarse como una fuerza 
política lo que determina que el Estado intervenga y ejerza 
su hegemonía política, que actúe como una dico~omía política 
con conciencia de clase, que se legitima por medio de frases 
social-demócratas sobre el sufragio universal y la libertad, 

ll/ Marcos Kaplan op. cit. pp 162 
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cortejos burgueses al engaño. El Estado capitalista actíia 
simultáneamente para organizar las clases dominantes como 
fuerza política y para desorganizar políticamente a las 
clases dominadas. 

Ambas funciones exigen tener autonomía respecto de la 
propia clase dominante, a fin de realizar su interés comíin y 
con el prop6sito de presentarse eficazmente como el 
representante de la unidad nacional. La autonomía relativa 
del Estado es una característica determinada 
estructuralmente, lo que le permite al Estado no e6lo 
concertar sino además -dependiendo de la coyuntura concreta
intervenir en contra de los intersee econ6micos a largo 
plazo de la clase dominante, pues tales compromi11oe son 
avances necesarios para la realización de intereses 
económicos. '!§./ 

La pugna política entre clases define el grado de 
autonomía que posee cualquier Estado en particular. El 
desafio fundamental tanto a nivel económico como político ea 
hoy por supuesto, la que libran los gobiernos cualquiera 
que sea su color político, dependen para su supervivencia de 
la posibilidad de ofrecer ciertas reformas y concesiones 
ante la pugna de las clases dominadas. 

Se plantea la cuestión política y del poder en el 
capitalismo, representadas por el Estado la clase dominante 
frente a la clase dominada. El Estado es la forma de 
organización política de la burguesía, para proteger sus 
intereses comunes y su propiedad. Pero para Alvater, el 
Estado no puede ser concebido como un mero instrumento 
político, ni como una institución establecida por el 
capital, sino como una forma especial de cumplimiento de la 
existencia social del capital al lado y conjuntamente con la 
competencia. Como un momento esencial en el proceso de 
reproducción social del capital, el Estado nunca ha sido un 
capitalista real, material y total, sino que más bien se ha 
presentado siempre como un capitalista total, idealizado y 
ficticio. Este es el doble carácter de la autonomía del 
Estado; no sustituye al área competitiva sino más bien se 
alinea con ella. l:J./ 

1.2.2 La• funciona• del Batado. 

El Estado cumple las funciones que conllevan al 
movimiento de la sociedad capitalista. Según Alvater, son 
cuatro las áreas en las cuales el Estado es básicamente 
activo: 

ll/ Sonntag, El Eet;pdo en el capitalismo contemporAneo1 ed. siglo XI pp 
249 
ll/ Al va ter El mar, art. pp 93, Sontag El Estado en el ••• 1 ed. siglo XXI 
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i) La creación de las condiciones materiales generales 
de la producci6n (infraestructura) • 

ii) La determinaci6n y salvaguarda del sistema legal 
general, en el cual ocurren las relaciones de los 
sujetos (legales) en la sociedad capitalista. 

iii) La regulaci6n de loe conflictos 
trabajadores y los capitalistas y, de ser 
opresión política de la clase obrera, 
medios políticos sino también militares. 

entre los 
necesario, la 
no sólo por 

iv) La Garantía y expansión del capitalismo nacional 
en el mercado capitalista internacional . .lll/ 

Estas funciones son características generales del Estado 
burgués, aunque éstas se desarrollan_sobre los fundamentos 
hiet6ricoe de la acumulaci6n del capital. 

La tendencia histórica de la tasa de ganancia a 
disminuir constituye un aspecto de las razones por las 
cuales el capital es cada vez menos capaz de satisfacer las 
necesidades de las demandas del proceso de trabajo. En el 
proceso de creación del valor, la función del Estado 
consiste ahora, esencialmente, en la creación de la relación 
general de su cumplimiento. 

Pero la legislación burguesa se limita exclusivamente a 
la esfera de la competencia. La otra ley de la sociedad 
burguesa organiza directamente las relaciones de dominación. 
El Estado, órgano de la clase dominante y distinto de las 
unidades de capital privado, no esta sujeto a la compulsión 
de crear valor y puede así ser orientado hacia el interés 
general de todas las unidades particulares de capital. 

El Estado también establece barreras externas y 
proposiciones del capital para crear valor a través de la 
limitaci6n de la jornada de trabajo o mediante restricciones 
legales superficiales. Por las barreras a la creaci6n de 
valor establecidas por el Estado, aparecen ante las unidades 
de capital bajo la forma de impuestos, gravámenes sociales 
justificados con fines de "servicio comunitario", que 
limitan el consumo individual y la reproducci6n del 
pluevalor. 

Las funciones hist6ricas del Estado no le son 
originalmente inherentes sino que son el resultado de la 
crisis de producci6n social, medida ésta por la lucha de 
clases y por los conflictos entre las fracciones de la clase 
dirigente. Las luchas de clase tienen una función importante 
en el mantenimiento de la sociedad capitalista, ya que 

ll/ Alvater Elmar, art. pp 94 
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mediante la acción del Estado ellas ayudan a la aparición de 
necesidades históricas objetivas. 

En cuanto a la intervención del Estado, los gastos en el 
ciclo económico en la fase de crecimiento sostenido se 
expanden menos que en periodos de escaso crecimiento. cuando 
hay una depresión y una tasa negativa de crecimiento del 
producto social, se incrementa el gasto estatal, pues el 
costo de la actividad del Estado está sujeto a las 
condiciones de la producción capitalista. 

Para Alvater las funciones sociales siempre surgen 
primero, como funciones del Estado, cuando ellas no son o no 
pueden ser cumplidas por el capital privado. La 
autonomización del Estado se enraiza en la naturaleza de las 
relaciones de producción del capital. La evolución del 
Estado real progresa -según él autor- dentro de las 
condiciones históricas, particularmente en un país en un 
periodo determinado. 

1.3 La teoria de la criaia fiacal del Batado. 

James O'Connor impulsa una teoría basada en el análisis 
de la crisis fiscal del Estado. Toma como instrumento de 
análisis el presupuesto de egresos, es decir, de una manera 
más general las finanzas públicas del Estado, conjuntándolo 
con las medidas de política económica. 

Los impuestos son los ingresos con los que el Estado 
solventa sus gastos. Cada clase social y cada grupo 
económico desea que el Gobierno gaste cada vez más, pero 
nadie está dispuesto a pagar nuevos impuestos a mayores 
tasas de las ya existentes. Esta teoría manifiesta la 
importancia del crecimiento capitalista por medio del 
monopolio: cuanto mayor es el crecimiento del monopólio 
mayores serán los gastos de la producción. 1.2/ 

Para la presente investigación, hemos considerado la 
corriente de la teoría marxista, de la cual se desprende la 
"Escuela lógica del capital", que ha tratado de derivar la 
forma de las leyes generales del modo de producción 
capitalista y sus condiciones de existencia. 

Crisis Fiscal del Estado es la tendencia que 
experimentan los gastos gubernamentales a crecer más 
rápidamente que los ingresos. Varios factores logran 
individualmente o combinados aminorar la crisis. El Gobierno 
puede forzar a pagar impuestos en forma indirecta, 
financiando el gasto por medio de la inflación o congelando 
los sueldos y salarios, con el fin de mitigar la crisis. 

ll/ James o• cconors, Estado y capitaliemo, ed. Periferia, pp 11 
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El punto de partida de la tesis, será el estudio de las 
finanza& públicas, para observar cuales han sido las medidas 
de política fiscal, tratando de integrarlas a la economía. 

La teoría de la crisis fiscal trata de desarrollar una 
especulación sobre crecimiento económico diferenciando la 
relación de los sectores privado y estatal, entre los gastos 
que realiza el Estado y la inversion Privada, para la propia 
acumulación del capital y la legitimación del sistema. 

Las categorías que componen este esquema teórico han 
sido derivadas de la teoría econ6mica marxista y adaptadas 
al problema del análisis de la crisis fiscal del Estado. 

PRIDIISAS1 

Primera. - El estudio del Estado capitalista debe de tratar 
de cumplir dos funciones básicas y contradictorias, la 
acwaulacion y la le~iti .. ci6n. 

Intentará mantener o crear las condiciones posibles para la 
acumulación rentable de capital. Sin embargo, el Estado 
también debe tratar de mantener o crear las condiciones para 
la armonía social. 

Segunda.- La crisis fiscal puede ser entendida por medio de 
categorías económicas marxistas. Los gastos estatales se 
dividen en dos, correspondientes a la doble función del 
Estado capitalista: el capital social y los gastos sociales. 

Sl capital •ocial son los gastos requeridos para la 
acumulación privada rentable que es indirectamente 
productiva (gasto social variable) . Existen dos tipos de 
capital social: la inversión social y el consumo social. 

La inver•i6n •ocial consiste en proyectos y servicios que 
aumentan la productividad de una cantidad de fuerza de 
trabajo dada y a igualdad de otros factores, aumenta la tasa 
de utilidades. 

11 con•umo •ocial consiste en proyectos y servicios que 
reducen los costos de la producción de fuerza de trabajo. 

TSS%S 1 La expanción del sector estatal y de los gastos 
estatales aumentan de manera creciente por la dispersión del 
capital monopólico. La socialización de los costos de la 
inversión social y del consumo de capital social aumentan a 
lo largo del tiempo y es necesario su crecimiento para una 
acumulaci.ón rentable del capital monopólico. Cuanto mayor es 
el crecimiento del sector monopólico, mayores serán los 
gastos sociales de la producción. 
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El monto del presupuesto depende del volumen y de la 
productividad indirecta del capital y del volumen de loe 
gastos sociales. Así, la teoría del crecimiento económico 
depende de loe análisis politices y de clase de loe 
determinantes del presupuesto. '},JJ_/ 

0' connors clasifica la actividad econ6mica en la 
realizada por la empresa de capital privado y aquellas 
organizadas por el Estado. La producción privada puede 
dividirse en dos subgrupos: la industria competitiva y la 
industria monopólica. 

Sector aompet:l.t:l.vo: La razón fisica capital-trabajo y la 
producción por obrero o productividad, comprenden este 
sector. El crecimiento de la producción depende menos de la 
inversión de capital fisico y del progreso tecnológico, que 
del crecimiento de la ocupación. La producción se realiza 
habitualmente en pequeña escala, y normalmente los mercados 
abarcan el nivel local o regional. 

Sector monop6licoz Este sector está comprendido por la 
mayoría si no es que todas las industrias que pertenecen 
actualmente al sector monopólico; están organizadas de 
acuerdo con esquemas competitivos. La producción se maneja a 
gran escala y los mercados son normalmente nacionales o 
internacionales. 

Sector Batatalz Este se divide en dos categorías, la 
producción de bienes y servicios organizada por el propio 
Estado, y la producción organizada por la industria que 
tiene contratos con el Estado. '¡,]._/ 

Como las industrias estatales no están organizadas para 
obtener ganancias directas, el sector privado juega el rol 
predominante en la expansión económica. La producción 
capitalista se ha tornadoen un sentido más independiente 
pero en otro más dependiente de la ciencia y la tecnología, 
de las funciones laborales más especializadas y de la 
división más extenciva del trabajo. En consecuencia el 
sector monop61 ice requiere de un mayor número de 
trabajadores, administradores y técnicos. También de una 
infraestructura cada vez mayor. En relación con el capital 
privado, los costos de las inversiones sociales (o capital 
social constante} no son solventados por el capital 
monopólico sino que los gastos son socializados y recaen 
sobre el Estado. 

1.3.1 Redifinia:l.6n del papel del B•tedo. 

En América Latina, la forma del Estado está asumiendo 
caractéres bien diferenciados, que varían según la historia 

'l:Jl./ James o•connor, op. cit. pp 18·19 
il/ James o•connor, op. cit. pp 39 
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nacional, la disponibilidad de recursos, la composición 
demográfica, la situaci6n de la planta productiva y la 
articulación política de las fuerzas sociales. 

La actual tranaf ormaci6n del Estado mexicano consiste en 
un cambio en sus relaciones con la sociedad. Lo definitivo 
y trascendental es la relación que se establece entre él y 
la sociedad. Se trata de investir a la sociedad, de los 
espacios y canales institucionales apropiados, con el fin de 
que ella misma sea la que colme el horizonte de la actividad 
productiva. 2,2./ 

La definición del papel del Estado se llev~ a cabo para 
alcanzar el desarrollo nacional. Los objetivos de éste son: 

i.) La defensa de la soberanía y la promoción de loe 
intereses de México en el mundo. 

ii.) La ampliación de la vida democrática. 

iii.) El crecimiento económico con estabilidad de precios. 

iv.) El mejoramiento productivo del nivel de vida de la 
población y la promoción del bienestar social. 

"La reforma del Estado busca crear· un Estado promotor de 
la producción y de la diatrubuci6n de la riqueza. Un 
Gobierno dedicado a dotar de infraestructura, promover el 
gasto social y conservar empresas estratégicas y 
prioritarias". AJ_/ Es decir, un Estado rector que ha hecho 
creíble ante los agentes econ6micos la determinación del 
mismo por fortalecer y concentrar sus esfuerzos, con el fin 
de conducir el desarrollo desde una posici6n oferente de 
apoyos y estímulos, más que de demandante de subordinaciones 
paralizantes. 

Sin embargo, no ha bastado abrir la economía hacia el 
exterior, ni una mayor transparencia democrática electoral, 
ni un saneamiento en las finanzas públicas, ni la 
concertaci6n social con los sectores, ni una estabilidad de 
precios. Al disminuir el Estado su participación en la 
economía y al supeditarse a las necesidades del mercado, no 
ha podido resolver los desequilibrios productivos, ni cubrir 
los huecos dejados por el sector público. El mercado no 
viene a resolver problemas y desequilibrios de la 
producci6n, pues el sector privado no asume las funciones 
que el Estado debería realizar, ni encara los costos ni los 

'};},,/ Zedillo Ponce de L., La Reforma del Estado Mexicano, Carta del 
Economista #4 , art. pp 1-8 
ll/ Ram1rez Brun JR, Estado Sociedad y Economía en México, Carta del 
Economista #4, art pp 17-22 
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riesgos que se derivan del desarrollo económico comandado 
por ese sector privado. 

La búsqueda de un crecimiento económico comandado por el 
sector privado ha inmolado: 

i) El crecimiento de sectores estratégicos y prioritarios en 
favor del incremento del sector financiero y especulativo, 
lo cual no constituye una condición del crecimiento 
económico sustentado. 
ii) Los niveles m1nimos de bienestar de la mayoría de la 
población. 
iii) El desplazamiento de capital nacional por el control 
que está teniendo el capital transnacional. 

La politica de saneamiento de las finanzas públicas 
permite proteger las ganancias especulativas, a través de la 
disminución de las presiones sobre los precios y sobre el 
tipo de cambio, pero esto es sólo temporal, debido a que 
termina recrudeciendo los problemas productivos y las 
presiones de oferta sobre los precios y sobre el sector 
externo. Esto hará imposible el mantenimiento de la 
estabilidad cambiarla y la reducción del proceso 
inflacionario. _;ti/ 

Es a partir del cambio en la concepción y redifinici6n 
del Estado como se han dado las reformas en México. Sin 
embargo no se ha encontrado un adecuado camino a seguir, 
debido a que las medidas neoliberales reformadas para 
enfrentar la crisis no están sustentadas sobre bases reales, 
la productividad y desarrollo economice. La base de la 
acumulación de capital esta sustentada por el Estado, pues 
éste es el instrumento que la alienta y promueve. 

La crisis fiscal ha sido contenida prácticamente con base 
en el ingreso obtenido por la venta de paraestatales y la 
disminución del gasto. Esto origina ingresos por una única 
vez y ellos se canalizan al pago de pasivos, para reducir 
las erogaciones por el servicio de la deuda pública y as!. 
disminuir las presiones sobre las finanzas. 

La legitimación dada por la concertación y' la solidaridad 
ha sido promovida por el propio gasto social, que considera 
las demandas crecientes. Pero los gastos e inversiones 
públicas derivadas de las diferencias productivas y de las 
carencias básicas de la población, no las resuelve el 
mercado: de alguna manera tiene que intervenir el Estado 
para satisfacer las necesidades y demandas de la población 
má.s pobre, ya que el mercado no le interesa quien tiene y 
quien no, si de alguna manera la inversión social a 
favorecido a la propia ganancia de éste. No importa el 

li/ Arturo Huerta G., Deseauilibrios del Modelo Neoliber1l, ed. Diana pp 
131-148 
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bienestar ni una mejor distribución del ingreso, solo le 
importa ganar, por lo que como ya se mencionó, el Estado es 
el único facultado para ocuparse de la cuestiones sociales. 

¿Cuál será el viraje que tendrá el Estado, si es que las 
practicas neoliberales en nuestra economía no resultan como 
se espera ?, ¿De qué manera el Estado .seguira conteniendo el 
gasto y retroalimentando el ingreso?, ¿Como podrá el Estado 
seguir contribuyendo a la generación de capital y su propia 
legitimacióni. El propio análisis de la crisis fiscal del 
Estado Mexicano, al menos nos dará respuesta de cómo el 
Gobierno durante una década, ha tratado, por sus diferentes 
reformas, mantener la paz y seguir con el proceso de 
acumulación de capital, sacrificando una y mil veces, 
obiamente no al sector privado, si no a aquel que con su 
trabajo, no alcanza a entender el por qué de tantos cambios, 
sólo llega a ver, escuchar y aplaudir, lo que el popular 
Salinas de Gortari, tome como mejor decisión para el 
bienestar del pa1s. 
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CAPITOLO II.DBL MODBLO INDUS'l'RIALIZADOR A LA 'l'IUIJISICIOM 
DB UN NIJSVO PATROM DS ACUllULACIOH 

El análiaia del gaato público mexicano nos da una medida 
pragmática del estilo de gobernar de cada presidente. Y este 
análisis se resume en las porciones gastadas en las 
actividades social, econ6mica y administrativa, es decir, 
por el monto del presupuesto de las finanzas públicas del 
Estado en cada perído gubernamental. 

Durante en más de la mitad del siglo XIX México fue una 
nación convulsa e inmersa en una larga cadena de movimientos 
armados, luchas de carActer independentista, golpes de 
Estado, intervenciones extranjeras, etc. todo eato se 
tradujo en un panorama inestable para el pa1s. 

Con el periodo de Porfirio Diaz, se manifiesta un 
absolutismo. El nuevo Estado hegemónico porf irista y de 
estabilidad, por ende, es la combinación e integración de 
los elementos econ6micos, políticos e ideol6gicos, ligados 
a la institucionalización de la represión contra toda 
inconformidad opositora. 

A principios del siglo XX, Porfirio Diaz asignó a los 
gastos sociales una mayor proporción del presupuesto pero de 
todos modos este porcentaje no fue elevado (2. ?t) • Con la 
caída de Díaz, no se modificaron los desembolsos del 
Gobierno; durante la presidenc!a de Carranza los gastos se 
desplomaron pues durante los afies 1913 a 1917 tanto la 
revolución como la inflación que envolvió a México limitaron 
mucho los gastos del Gobierno. ,é2/ 

La formación del capital social en México experimentó un 
cambio en la medida en que se lograron algunos de los 
objetivos del movimiento revolucionario iniciado en 1910. 
Por ejemplo, las trabas sociales e institucionales que 
existían entre el sector rural y el dinámico capitalista, 
entraron en un proceso de desintegración, utilizando el 
potencial del ahorro en la economía interna. 

La Constitución de 1917 postuló la intervención activa 
del Estado en la vida social y económica para favorecer a 
las masas: el Estado representa los intereses de todas las 
clases de la sociedad, y el interés colectivo es vital para 
los derechos individuales. En contraste [El Estado Mexicano 
del siglo XIX fue concebido segun el modelo liberal, a 
saber: la acción gubernamental, con pocas excepciones, 
significaba el mantenimiento administrativo del statu quo. 
Según la filosofía liberal, la pobreza era vista como 

ll/ James Wilkie 1 La Reyoluci6n Mexicana. Gasto Federal . . ed, FCE pp 
66w1Q 
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inevitable, y al Estado no se le permitía alterar el 
funcionamiento de la leyes naturales] • ~/ 

En la conatituci6n de 1917 no se solucionan los 
problemas, pues aun existían pugnas internas a causas de los 
caudillos y grupos rebeldes. No fue fácil lograr un Estado 
verdadero, estable e institucional. 

No es sino, hasta el gobierno de Callee cuando se 
comienza la· institucionalizaci6n del Estado. Calles se 
coloc6 por arriba de todos los caudillos, y se hizo llamar 
el "Jefe Maximo de la Revoluci6n" . Terminaba la época de 
caudillaje y empezaba la creación del Partido Nacional 
Revolucionario (P.N.R.) o partido del Estado. 

Los primeros gobiernos de la revolución tuvieron a su 
disposicion rentas muy limitadas. No obstante, en esa época 
a menudo no era considerado problema mayor. A pesar de la 
Constitución, y hasta la década de 1930 el papel del 
gobierno de México estuvo limitado por el aparente retorno 
del mundo occidental a la normalidad del liberalismo del 
siglo XIX, después de la primera guerra mundial. Sólo cuando 
la depresión mundial de la década de 1930 motivó el 
surgimiento del Estado activo, se necesitó una renta para 
que el Estado pudiese cumplir con sus cometidos, cada vez 
mayores. ll/ 

Los gastos sociales empezaron a tomar auge con Al varo 
obregón (12.0t). Se aumentaron un tanto con Plutarco Elias 
Calles y con Pascual Ortiz Rubio, de 10.4\ a 13.2\, 
resultado de una disminución en los gastos de 
administración, para poder equilibrar el presupuesto durante 
la depresión. El gasto llegó a un máximo con Cárdenas (23t) 
(ver cuadro 1 de anexo) . 

Con Plutarco Elías Calles y Pascual Ortiz Rubio el gasto 
social avanzó un poco, pues subió como resultado de un 
recorte del gasto administrativo para equilibrar el 
presupuesto durante la depresión. 

La crisis de 1929-1933 en algún sentido impulsó el 
proceso de sustitución de importaciones. Por esta época, 
México tenía un sector exportador tradicional, una 
estructura monoproductora en el agropecuario y extractivo y, 
un desarrollo relativamente mayor del aparato productivo 
industrial. 

Hasta antes de 1929 el patrón de acumulación en México y 
el grado de su importancia estaba en función del rol que 
jugaba la inversión extranjera en nuestra economía. El 

A§./ James Wilkie, Idem. pp 22 
V.I Idem., pp 27 
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grueso de las inversiones extranjeras se destinaron a la 
inversión social-fija u obra de infraestructura -25,000 km 
de vías férreas, servicios públicos, electricidad, servicios 
de transporte urbano, etc.- que después fueron adquiridos en 
condiciones favorables por nuestro pa!s. Ello evidentemente 
signif ic6 mucho para el desarrollo de economías externas que 
fueron puntuales en la generaci6n del producto interno. 

Desde el termino de la revoluci6n a la étapa de 
estabilidad pol1tica que empez6 con Cárdenas (1935-1940), el 
gasto en desarrollo social aumentó a un promedio de 18. 3\
del total. Así mismo, el gasto en el área económica se 
incrementó como resultado del fuerte incentivo dado a la 
agricultura y de las abundantes inversiones en 
infraestructura. 

Con la presidencia de Lázaro Cárdenas empezaron a 
aumentar los gastos en pro de la economía. En los primeros 
a.nos, la reforma agraria estuvo apoyada por grandes 
inversiones en sistemas de irrigación, construcción de 
caminos, creación de instituciones de crédito (Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, Banco Nacional de Crédito 
Agrícola}, instituciónes de apoyo técnico y la organización 
de cooperativas para campesinos a trav~s de una 
confederaci6n. 

Cárdenas rompio con la Hacienda Pública tradicional y los 
grandes propietarios, abriendo los caminos a la producci6n 
monopol!stica y a las relaciones capitalistas de producci6n 
del campo. Al final del periodo del Presidente Lázaro 
Cárdenas se modificaron algunos apartados del artículo 27 
constitucional (se aumentó el námero de hectáreas, se 
permitió la pequeña propiedad) , y surgió la renta y venta 
del ejido propiciando de nueva cuenta el latifundio. El 
ejido se convirtió en un catalizador de clases ... Aparece su 
contraparte: la agricultura neolatifundista, y su efecto 
inmediato, el proletariado agrícola. As! la agricultura 
sirvió como un medio de acumulación a través de la ganancia 
vía diferencial de precios, soportó al sector industrial 
con materias primas y alimentos. Bajo su nueva estructura 
(minifundio, autoconsumo, neolatifundio, exportaci6n), 
cumplió una buena parte de los requerimientos que el 
desarrollo indust;rial, por sustitución facil de 
importaciones, necesitó, además de que transfiri6 el 
excedente a otras áreas de la economía. 

Las condiciones de acumulaci6n del patrón 
industrializador -modelo de sustitución de importaciones
basadas en la reforma agraria, la nacionalización del 
petróleo, un mercado interno, la creaci6n de Nafinsa, la 
organización de centrales obreras y campesinas, la 
participación creciente del Estado en la economta mediante 
un plan sexenal y una serie de medidas de fomento 
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burguesa y sentaron las posibilidades de 
industrial, que estuvo limitado por 

políticas y sociales existentes. 
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El Estado otorg6, en la primera étapa de la 
industrializaci6n (1940-1954) una serie de incentivos 
directos e indirectos a la inversi6n privada, con el fin de 
crear y fortalecer la agricultura comunal, consolidar una 
base industrial y posteriormente lograr una expansi6n. Esta 
estrategia se distinguió por una excesiva protección a las 
industrias domésticas, con estímulos fiscales sumamente 
favorables, reducidos incrementos al salario real y la 
realización de grandes obras de infraestructura. 

El Estado modificó su forma de intervención econ6mica, 
que pasó a ser más directa, extensa y diversificada. Esto 
puede percibirse en la funcionalizaci6n de las instituciones 
existentes y la creación de otras nuevas. 

Los principios básicos que orientarían la intervención 
estatal quedaron contenidos en el Primer Plan Sexenal 
1935-1940 que reconocí.a las necesidades de desarrollo de una 
economía atrasada y una sociedad débilmente organizada. 

Con una concepción más populista en el periodo de Lázaro 
Cárdenas, se consolidó un proyecto de desarrollo con una 
orientación más nacionalista, reconociendo la necesidad de 
impulsar la reforma agraria, la construcción de 
infraestructura, un mercado interno y la expansi6n del gasto 
público. 

Pero esta serie de medidas antiimperialistas y 
nacionalistas que en última instancia, favorecieron y 
acrecentaron a la burguesía nacional emergente, fueron sin 
lugar a dudas el producto del apoyo de las masas obreras y 
campesinas asi como de la misma presi6n ejercida por estas 
mismas grupos. 

Con ese apoyo Lázaro Cárdenas se enfrent6 así a la 
antigua direcci6n política encabezada por el 11 Jefe Máximoº 
hasta provocar el completo rompimiento entre ambas. Los 
obreros ampliaron y aumentaron sus alianzas, constituyéndose 
en un factor decisivo en el triunfo del nuevo gobierno 
populista y revelándose la importancia del movimiento obrero 
como pieza clave del poder. 

Ante tal fuerza y demostración de poder, los obreros 
plantean la necesidad de crear su propio partido, pero se 
les invita a ingresar en el PNR. Por otra parte formulan 
demandas salariales y sociales al igual que los campesinos 
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solicitan tierras y créditos, el Estado se las satisface a 
un alto costo, el propio nivel de vida. 

Con todos estos elementos, aunados en la práctica a una 
ideolog!a nacionalista y antiimperialista del Estado 
mexicano de esos d!as, se sentaron las bases que derivaron 
en la transformaci6n del PNR en PRM, interpretado ya no 
por el partido de partidos, sino por el partido 
sectorial-cooperativista, ya no por loe individuos como 
célula sino por las grandes masas obreras, campesinas, 
militares y populares. -;&./ 

Mucho se ha discutido acerca de las condiciones que 
permitieron al Estado asumir nuevas tareas. Quiz6 la 
explicación puede hallarse en la mayor autonomía estatal 
asociada a la derrota de los terratenientes a partir de la 
crisis de 1931-1932, cuando la cúpula del Estado debió 
radicalizar las reformas a fin de mantener la hegemonla. 

El Estado pudo entonces aparecer claramente como 
ºguardián de los intereses generales 11 de la sociedad, 
sometiendo a los grupos hasta entonces dominantes. Ello fue 
un requisito para una intervención más decisiva en la 
economía y sobre todo en su rectoría y desarrollo. 

El arribo de Manuel Avila Camacho al Gobierno Federal 
(1940-1946) representó un período de transición. El gasto 
social cay6 a 14. 7t, mientras que con Clirdenas (1935-1940) 
fue de 18.3\. As! mismo, el gasto en el ;\rea económica se 
incrementó como resultado del fuerte incentivo dado a la 
agricultura y de las amplias inverciones en infraestructura 
(ver cuadro 1 del anexo) . 

Durante la década de los 40., la poHtica fiscal se 
destacó como un sólido pilar de la inversión pública en la 
economia, mediante una reducción y exencion de impuestos. 

Con la Segunda Gerra Mundial permitió al país acelerar la 
transformación de la estructura productiva. Conjuntamente 
con el apoyo que proporcionó el Estado mediante la 
intervensi6n directa e indirecta se logró la sustitución 
fácil de importaciones. 

El periodo de despegue (1940-1954) se caracterizó por un 
persistente superávit fiscal (salvo durante los dos últimos 
afios),usado para el reembolso de la deuda contraída a ra1z 
de la nacionalización de importantes industrias antes de la 
guerra. La deuda pública externa como porcentaje del PIB 
descendió de 45 a 11 por ciento entre 1940 y 1954, en tanto 
que la cuenta externa corriente registró un déficit anual 
promedio de menos del 1. 5 t del PIB. Un cuantioso gasto 
gubernamental en infraestructura, proyectos de irrigaci6n y 

.al!/ Ramirez Brun JR, Idem., pp 91 
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electrificación, así como elevados incentivos fiscales a la 
inversión privada alimentaron un auge posb6lico masivo, La 
inflación, medida por el deflactor del PIB tuvo un promedio 
de más de 10\. :;.:J./ 

a.a De•enlace de la actividad acon6aica entre 
195<1 y 1970 

En estos aaos el Estado continuó con un papel importante 
en la determinación de la dinámica económica. La política 
del gasto y su financiamiento se caracterizaron por la 
moderación, de modo que se cumplieran las metas del 
crecimiento acelerado con estabilidad de precios. Así pues 
el Estado s6lo emprendió inversiones en ramas productivas 
básicas y continuo la construcci6n de la infraestructura. 

Sin embargo, la idea de apoyar el crecimiento y la 
inversión privada por medio de la política fiscal -tasas 
impositivas y tarifas del sector público reducidas junto con 
un reducido gasto expansivo- llevó a las finanzas públicas a 
un déficit creciente y cada vez más dificil de manejar bajo 
los principios que animaron a la política del desarrollo 
estabilizador. 

Esta nueva forma de inversión estatal, se inauguró hacia 
el final de la primera fase de sustitución de importaciones, 
cuando se hizo necesario emprender el camino hacia la 
profundización del desarrollo industrial. Fue indispensable 
entonces encontrar garantías para mantener el orden social y 
la estabilidad económica, aún a costa de endurecer las 
condiciones del pacto social. 1!J./ 

La transformación del PRM en el PRI fue otro acto 
encabezado por el jefe del ejecutivo en turno, pero a 
diferencia del entorno, el PRI habría de caracterizarse más 
por el autoritarismo que por las evoluciones. El presidente 
ya no era caudillo; ahora su autoridad se basaría ya no 
tanto en las lealtades personales, sino en una jerarquía 
institucionalizada en la que el poder civil (presidente de 
la república) estaba por encima de la milicia. El 
caudillismo se había convertido en un fuerte 
presidencialismo formal, sumado a algunos factores de poder 
(control de sindicatos obreros, organizaciones campesinas y 
populares) . Ya no habría una oposición fuerte de caudillos 
frente al Estado: el clero había encontrado una identidad 
con el presidente. 

El 18 de enero de 1954 el PRM se transformó en PRI. Con 
ello el lema anterior del partido que pugnaba 11 Por una 

ll/ Estudios Econ6micoe de lo OCpE, 1992 pp 16 
ll/ Recu~rdeae, por ejemplo los huelgas y sus resultados en 1958 de 
maestros, en 1959 de ferrocarriles, los movimientos m6dicos en 1966 o el 
de estudiantes en 1968 
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democracia de los trabajadores 11 se sustituyó por otro m4s 
moderado: ºDemocracia auténtica", [Borr6 la defensa de la 
educación socialista en favor de una educación 
nacionalista] . Practicamente comienza el viraje de lo que 
plante6 Cárdenas de una revolución para el trabajador, con 
respecto a sus derechos por medio del sindicato, la gran 
institución que implica el partido de Estado, da todo el 
favor a la explotación del trabajo, centralizando cada vez 
mas el poder. 

Asi mismo se abandonó el camino de desarrollo 
nacionalista, y de algún modo la lucha entre loa nuevos y 
viejos industriales que caracteriz6 al periódo anterior, se 
resol vi6 en un sentido más favorable a estos últimos. En 
síntesis, puede afirmarse que el Estado mexicano adquiri6 
en general las caracteristicas del modelo del Estado 
burocrático-autoritario. 

En un setido general O'Donnell define: 
"Las caracteristicas definitorias del tipo [Estado 

burocrático autoritario] son: 

i} Las posiciones superiores del Gobierno suelen ser 
ocupadas por personas que acceden a ellas luego de 
exitosas carreras en organizaciones complejas y 
altamente burocratizadas. 

ii) Son sitemas de exclusión política, en el sentido de 
que apuntan a cerrar los canales de acceso del Estado 
al sector popular y sus aliados, aei como a 
desactivarlo politicamente, no s6lo mediante represión, 
sino también por medio del funcionamiento de controles 
verticales (corporativos} por parte del Estado sobre 
sindicatos, 

iii} Son sistemas de exclusión econ6mica en el sentido 
de que se reducen y postergan hacia un futuro no 
precisado las aspiraciones de participación económica 
del sector popular. 

iv) son sistemas despolarizantes, en el sentido de que 
pretenden reducir cuestiones sociales y políticas 
públicas a problemas técnicos, a dilucidar mediante 
interacciones entre las cúpulas de las grandes 
organizaciones referidas, 

v) Corresponde a una etapa de importantes 
transformaciones en los mecanismos de acumulaci6n de 
sus sociedades, las que a su vez son parte de un 
proceso de "profundización" de un capitalismo 
periférico y dependiente, pero dotado ya de una extensa 
industrializaci6n". ll/ 
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Con la transformaci6n del PRM en PRI también el Estado 
Mexicano adquiere una de sus más fuertes leg!timaciones y, 
lo que comenzó en 192 9 con Calles, con el intento de 
gorbernar tras la silla y después Cárdenas con su Proyecto 
de Gobierno de trabajadores con el PRN a la cabeza y con sus 
sectores alrededor, ha terminado en un partido que 
precisamente se denomina institucional, por medio del cual 
el Estado ha caminado con algunos cambios no sustanciales y 
que le han servido en gran parte, como aglutinador de masas 
y vocero del proyecto y aspiraciones nacionales. 

De esta manera se empieza a retomar la teoría de James 
O'cconors, con los hechos políticos del Estado Mexicano que 
enmarcaron sus fines dentro de la economía nacional 
protegiendo la acumulaci6n del sector monop6lico. Este se 
genera y crece cuando se expande el Estado, debido a que los 
gastos sociales no son remunerables al capital (como 
educaci6n, salud, etc.). Por esto, los pr6positos populares 
son plasmados en un proyecto y un presupuesto pero en la 
realidad el Estado, para asegurarse de la lealtad masiva y 
mantener una legitimidad, debe hacer frente a distintas 
demandas de aquellos que sufren el ºcosto del crecimiento 
econ6mico 11

• Esto lo comprendemos mejor al hacer el análisis 
político y de clase de los determinantes del presupuesto. 

Hacia finales de 1970 la economía comen.zó a mostrar 
signos de debilidad, originados en los desequilibrios que se 
han venido amplificando a lo largo de las décadas pasadas, 
particularmente por el agotamiento del modelo de sustitución 
de importaciones. Los desequilibrios fiscal y externo se 
traducen en serios obstáculos a la acci6n del Estado: el 
primero, al limitar el manejo de la demanda agregada; el 
segundo, a las profundas disparidades y desempeño desigual 
de la economía y de los diferentes sectores que incidieron 
en una transformación de la estructura productiva acentuada 
por la heterogeneidad estructural, especialmente en la 
industria y la polarización agrícola; tercero, al incremento 
en la participación de inversión extranjera. Empresas 
transnacionales se úbicaron en las iamas más dinámicas de 
este período y el relativo debilitamiento de las 
exportaciónes y el incremento de las importaciones impidió 
contar con un reflujo del financiamiento suficiente para 
llevar a cabo lo deseado. 

En la década de los 60, la política de ingresos y gastos 
fue relativamente conservadora con el propósito de mantener 
los equilibrios financieros, apoyar al sector industrial y 
preservar la infraestructura, situación que se manifiesta en 
el comportamiento del gasto público. 

El Estado se propuso en este período recuperar el 
consenso que durante la década anterior se había deteriorado 
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y que el debilitamiento del crecimiento económico amenazaba 
con empeorar {ver cuadro 2 de anexo) . Se intent6 introducir 
algunas reformas al sistema político con el fin de 
ir hacia una "apertura democrática", que diferentes 
movimientos sociales demandaban ya desde la década de 1960, 
y en los ailos 1970 este fue de 7t. Para 1971 se redujo a 
3.47t. El propósito de aumentar el crecimiento económico se 
vio limitado por las escasas posibilidades de financiamiento 
del gasto público, pues la reforma fiscal no prosperó, y en 
cambio aumentó explosivamente el componente externo del 
financiemiento. Por ello la expansión económica en esta 
etapa fue casi relativamente de precios. 

2.2.1 Politica• populiata• (1970-1976). 

Para este periodo, el proceso de auatituci6n de 
importaciones hab!a terminado, en general, con la 
sustitución fácil (bienes de consumo no duradero), algunos 
de nivel medio, e inició la llamada sustitución difícil. La 
crisis del sector agricola se agudizó en la primera parte de 
la década de los setenta, siendo ésta particularmente 
crítica en 1974. De haber sido el país un exportador de 
productos agrícolas se convirtió en importador de tales 
productos. 

La estrategia política consistió en acelerar el 
desarrollo económico y repartir sus frutos de manera más 
igualitaria mediante la expansión acelerada del sector 
público y de su participación cada vez más amplio, en la 
toma de decisiones econ6micas. Se derivó de los programas de 
gasto social llevados a cabo durante la administración del 
Presidente Luis Echeverría. El efecto global de las 
políticas aplicadas fue la enajenación del sector privado y 
la desestabilización de la economía: la inflación se 
aceleró, aumentó el d~ficit externo y accedio la 
davaluación por vez primera desde 1954 que no se daba. ;JZ/ 

DESARROLLO COMPARTIDO. Se plantea la estrategia de modelo 
de desarrollo compartido, al arribo del gobierno de Luis 
Echeverría, como respuesta a los problemas sociales, 
políticos y la flotación del dólar norteamericano (15 de 
agosto de 1971). Esta estrategia se proponía: 

i) Incrementar la participación de la mano de obra en 
el proceso productivo. 

ii) Eliminar 
regionales. 

gradualmente los desequilibrios 

iii) Mejorar la desigual distribución del ingreso. 

ll/ OCDE, Idem., pp 19 
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iv) Disminuir el déficit de la Balanza Comercial y el 
ritmo de crecimiento de la deuda pública interna. 

v) Convocar a la llamada Apertura Democrática 

La recuperación del PIB real para 1972 fue del et (ver 
cuadro 3 de anexo) . Los factores de la demanda que explican 
la recuperación de la actividad económica fueron el elevado 
crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios, la 
expansi6n acelerada de la inversión pública y el crecimiento 
de los gastos de consumo privado. 

Para 1973, se continiia la política expansionista del 
gasto público. En los primeros meses de este a~o los precios 
empezaron a aumentar de tal manera que la inflaci6n medida 
por el índice de precios al consumidor había aumentado en 
2.4t en diciembre, comparando con St de diciembre de 1972. 
Para finales de este afta se propiciaron cambios positivos en 
la economía, por la intención firme del Gobierno de seguir 
aumentando el gasto público. Así mismo el sector privado 
resintió la pérdida de privilegios, por lo que exigió 
garantías y un clima de confianza para sus egoístas 
ambiciones. Para ello no sólo se valió de las presiones 
económicas, sino de toda una técnica de rumores con el fin 
de deteriorar la imagen del Gobierno en ese momento. 

A todo esto tenemos que tomar en cuenta la forma en que 
influyó la inestabilidad de las economías industrializadas, 
donde se hacían presentes la inflación y el desempleo, con 
una grave crisis provocada por la fijaci6n de los precios 
internacionales del petróleo. 

Para 1974-1975 el programa de política fiscal se adecuó 
al de la política monetaria, y las autoridades decidieron 
aceptar una baja tasa de crecimiento del PIB 5.9\ para poner 
fin a la inflación y prevenir un deterioro de la balanza de 
pagos, Las finanzas públicas no se mostraron mejores: el 
déficit del sector público alcanzó 6.?t del PIB. Ello llevó 
a que el endeudamiento externo creciera en casi 40\ 
respecto del año anterior. 

La inversión privada nacional permaneció estancada 
cubriendo únicamente sus gastos de depreciación, lo que 
promovi6 una expansi6n de la inversión pública. 

2.3 Carlctar ••tructural de la cri•i• l976-l982 

En 1976, la crisis económica se intensifica. En este año, 
se registro un déficit en la balanza de pagos de más de 
26, 000 millones y un alto nivel de deuda externa, con un 
monto cercano a los 20,000 millones de dólares, con un 
aumento sustancial de la importaciones (21\). La falta de 
dinamismo en los ingresos por servicios turísticos y la 

34 



impresionante fuga de capitales, provocaron una caida 
peligrosa de las reservas del Banco de México. 

Los fenómenos subyacentes a la estructura económica 
coincidieron curiosamente con la intensificación de rumores 
boicot en el plano interno y externo. Recuérdese las 
11 vacunas contra la fertilidad 11 , los libros de texto gratuito 
con 11 ideas marxistas", la ley de desarrollo urbano que 
tendia a suprimir la propiedad privada. Por si fuera poco, 
se debió devaluar el peso mexicano desde agosto de 1971 o 
en 1973, cuando empezaba la fuga de capitales, y no se hizo. 
En lo externo hubo una modificación sorpresiva de los 
precios del petróleo. · 

Recién en 1976 hay rumores sobre una devaluación del peso 
frente al dólar, que se anuncio el 31 de agosto. En 
septiembre se firmó el convenio de facilidad ampliada con el 
FMI: el gobierno mexicano se comprometía a seguir una 
politica de moderación y disciplina en el gasto público. No 
sólo se logró recuperar la capacidad competitiva de nuestras 
exportaciones de bienes y servicios, sino proteger el 
salario de los trabajadores, controlar el déficit público y 
regular el crecimiento del crédito; es decir, un camino de 
austeridad. 

La crisis estructural se refleja en los crecientes 
desequilibrios en el sector externo (llegó a casi 23 
millones de dólares en 1977), y en el nivel de desempleo 
(millón y medio de desempleados y 8 millones de subempleados 
en 1977) . En cuanto a la distribución del ingreso, para 1978 
set de las familias con mAs bajo ingreso, recibia in del 
producto, mientras que 10\' de familias concentró 30\' del 
producto. 

Según cifras preliminares el déficit financiero del 
sector público hasta 1976 fue de 130,000 millones de pesos, 
la inversión extranjera directa ascendió a 5,085 millones de 
dólares, la inflación en el índice nacional de precios al 
consumidor aumentó 29 .1t y el implicito del PIB para 1977 
creció a 32.3%. 

Para 1978, se sigue una política monetaria y crediticia a 
favor del capital, via aumento selectivo del reembolso de 
apoyo al Banco Central; en fin un paquete financiero de 
estimulo, incentivos y confianza al capital. De suyo, al 
factor trabajo se le impone un tope salarial de 12.st. 

A partir de esos años se inició la explotación y 
exportación masiva de los recursos petroleros, lo que 
permitió a la economía romper con el estrangulamiento 
externo y retomar la vía de crecimiento acelerado. Así, la 
tasa de crecimiento promedio anual del PIB alcanzó 8. l\', 
mientras el sector petrolero creció a 19.l\' promedio anual, 
por primera vez desde los años 50. La inversión privada no 
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recuperó su preponderancia sobre la pública y por el 
contrario, se limitó a responder a los impulsos de la 
demanda agregando causas por el crecimiento del gasto 
público. Este como en los primeros aftas de la década de los 
setenta, se constituy6 en el motor del crecimiento a costa 
de un crecimiento acelerado del déficit público, que además 
fue progresivamente financiado por el ahorro externo. 

El rápido crecimiento del gasto público se hace evidente 
desde 1979, tanto en términos nominales como reales, por las 
diferencias entre los montos totales originalmente 
autorizados y por las habidas entre éstos y los resultantes 
al finalizar cada ejercicio. El gasto presupuestal del 
sector público federal alcanzó a representar más de 40\ del 
producto interno bruto, sin incluir las erogaciones de todos 
las demás entidades no sujetas a control presupuesta!, para 
no mencionar las de los estados y municipios. 

Nunca antes el sector público habia alcanzado tal 
dimensión determinante. Por ello el propio gasto público 
empezaría a ser utilizado como pivote para conjugar a los 
demás instrumentos de política, y así avanzar hacía un 
sistema nacional de planeación, 

Con la euforia petrólera se llegó al punto en que se 
estimó que podía haber 11 superávits 11 por primera vez después 
de cuatro décadas. Las restricciones financieras que 
tradicionalmente habian limitado el crecimiento económico y 
la solución de demandas sociales, serían cuestión del 
pasado, Se tenía que aprender a administrar la nueva riqueza 
y con esto el Estado pudo reafirmar su rectoría, sin afectar 
los intereses de los grupos dominantes -principales 
beneficiarios del modelo de desarrollo- e incluso atender 
las necesidades de la gran mayoría de la población, -aún a 
los marginados- obteniendo la legitimidad y el consenso 
social. 

Para hacer factible la política expansionista de gasto 
público se utilizó exclusivamente el petróleo, .sin modificar 
prácticamente la política económica que prevaleció desde los 
aiios cuarenta. Al reducirse la producción de crudo en los 
anos sesenta y como consecuencia manifestarse los 
desequilibrios internos y externos, se reconoció la 
necesidad de introducir modificaciones sustanciales, que se 
denotaron con el Plan Global de Desarrollo 1980-1882. 

Se aplazó la reforma tributaría, y el ajuste del 
deterioro de los precios y tarifas de los bienes y servicios 
del sector paraestatal, para contrarrestar el creciente 
déficit del sector público. Tal política conducía al Estado 
a padecer una vulnerabilidad financiera, por la dependencia 
que sus ingresos tenía de las v~ntas e impuestos a 
hidrocarburos. Ellos se vieron neutralizados como fuentes de 
financiamiento por el crecimiento mismo del d~ficit por lo 
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que la política se vio limitada considerablemente como 
instrumento de estabilización de la demanda agregada. 

Esa vulnerabilidad financiera causada por la dependencia 
de las exportaciones de hidrocarburos, convirti6 al pais en 
una economía primaria mono-exportadora. En este sentido se 
petr6lizaba la economía, en todo caso el carácter crónico 
del déficit comercial anularía tales ingresos. Esta 
insuficiencia, aunada a la limitada captación de ingresos 
internos de origen fiscal y monetario, conducían 
irremisiblemente al endeudamiento externo. 

Al seguirse el mismo esquema tradicional de política 
económica en la estrategia del crecimiento a partir de la 
expansión del gasto, sin resolver loa problema• de finanza• 
públicas, estabilización monetaria y de balanza de pagos, no 
fue sorpresa que con el desplome del precio internacional 
del petróleo en junio de 1981, y con él la principal base de 
la estrategia, se precipitaran los desajustes internos y 
externos. Esto explica el por qué de un rápido crecimiento 
del déficit fiscal así como de la deuda pública interna y 
externa. 

En este periodo el gasto se orientó más hacia el apoyo de 
la producción. El gasto en beneficio social se rezagó, y se 
agudizó con la presencia de la crisis. 

En cuanto a la empresa pública, ésta experimentó en esos 
años una fuerte expansión, tanto en tamafto como en número de 
empresas y organismos descentralizados. Esto se observa en 
todos los sectores, si bien es notable el crecimiento de la 
presencia directa del Estado en sectores co~o el industrial 
y el agropecuario. 

Con la expansión del gasto y la inversión pública en 
todos los sectores, nunca se logró colocar a la economía en 
la senda del crecimiento autosostenido. Ni tampoco se 
resolvieron los desequlibrios estructurales que pusieron en 
entredicho la capacidad de crecimiento desde fines de la 
década de 1960. De este modo, una vez agotadas las 
posibilidades de financiamiento del déficit público y 
externo de la economía, ésta enfiló nuevamente hacía una 
recesión más aguda. 

2.4 Un periodo convul•ivo para el B•tado mexicano 

La recesión no es sino producto de la misma inflación 
agudizada por las devaluaciones pronuncidas y las medidas de 
estabilización aplicadas, convenidas con el FMI. El Estado 
operó compensando los efectos nocivos de la inflación al 
admitirla como de menor costo social, si al fin la economía 
habría de crecer rápidamente, con lo que la 
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"institucionalizo" en lugar de erradicarla. Los salarios y 
sueldos se ajustaban a través de la revisión de contratos 
colectivos, y se indizó el impuesto sobre la renta. El 
sector público, directamente con sus entidades o mediante 
estímulos fiscales al sector privado, proporcionó bienes y 
servicios a bajo precio a la población. La inflación fue 
originada fundamentalmente por el exceso de la demanda 
creada por la expansión del gasto del sector público y la 
ausencia de una política activa de ingresos. 

La economía mexica:na entró de lleno a la hiperinflación 
en 1982. El indice nacional de precios al consumidor creció 
100\ respecto al año anterior, lo que resultó superior en 30 
veces al de todas las décadas anteriores. 'J:J,./ 

El déficit fiscal creció como resultado del efecto 
inflacionario asl como de la devaluación, del gasto social, 
y del costo creciente del servicio de la deuda externa, 
provocada por las elevadas tasas de interés con que se 
financia el mismo déficit ante la limitación de los ingresos 
tributarios y el deterioro de los precios y tarifas del 
sector paraestatal. 

El déficit financiero del gobierno para 1982 llegó a ser 
de billon y medio de pesos, en que se incluía la perdida del 
ingreso por el desplome del petróleo. A su vez, la deuda 
pública externa supero los 60 mil millones de dólares. 

El petróleo pasó de ser la palanca desarrollo a 
convertirse en la dependencia financiera del retroceso. La 
profundidad de la crisis obligó al Estado a retomar la 
rector.ta de la economía, se nacionalizó la banca privada y 
el control general de cambios. 

El sexenio del presidente Miguel de la Madrid se 
caracterizó por tratar de encontrar fórmulas para combatir 
la inflación y la crisis financiera, que heredó del sexenio 
anterior (el de Jóse L6pez Portillo) • Se aplicaron planes 
con medidas ortodoxas y hasta las más heterodoxas. Se 
afrontaron dos ca idas de los precios de los hidrocarburos, 
la de 1986 y la de 1968, además de los sismos de 1985 y el 
huracán que azotó al sureste del pais. 

La recesión más aguda de nuestra historia contemporánea 
se inicia en 1982 en el sector financiero y la política 
económica aplicada sólo buscó las bas~s mínimas. 

Respecto del gasto público de 1982 a 1989, observamos una 
contracción ~medida ortodoxa- para que supuestamente se 
equilibren la finanzas públicas, y se gasta más de lo que se 
tiene en ingresos (ver gráfica 1 del anexo). En el 
capitulo siguiente se analizará la brecha que existe entre 

ll/ Revista Covuntura art. Enríquez e. Cervin, Jul. Die. 1982 pp 26 
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egresos e ingresos en México, sus causas y efectos que se 
presentan en la crisis fiscal del Estado. 

Desde que estall6 la crisis del viejo patr6n de 
acumulación de industrialización sustitutiva, donde se 
presentó su quiebra, se sentaron las bases de un nuevo 
patrón de acumulación a partir del Plan Nacional de 
Desarrollo del sexenio del Presidente Miguel de la Madrid. 

cuando se analiza este período, se comprueba que bajo la 
superficie de estos hechos se han formado relaciones 
económicas y políticas con las cuales ha comenzado a 
desarrollarse una nueva modalidad de acumulación de carácter 
11 privatista, transnacionalizante y exportador", que podría 
definir las condiciones para la actividad productiva, el 
empleo, etc. en el país en los proximos afias. Esto no se 
enfatiz6 en el P.N.D. de 1983-1988, cuando el Estado toma 
por segunda vez la rectoría de la economía, y se reafirmó el 
nuevo modelo económico de acumulación neoliberal en el 
P.N.D. 1989-1994 con Carlos Salinas de Gortari. Para lograr 
nuevamente su legitimación, el gobierno priísta proclama un 
proyecto de solidaridad popular, el Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL). 

Para salir de la crisis se adoptó un nuevo patrón de 
acumulación. Para ello se necesitó conformar un nuevo bloque 
hegemónico integrado por las relaciones sociales con las que 
se pudiera generar, realizar, apropiar y asignar el 
excedente; bajo el cual fuera capitalistamente viable, tanto 
en términos económicos como políticos, cumplir una dinámica 
sostenida de acumulación productiva a la luz de las 
condiciones de la economía mundial, y del desarrollo 
relativo alcanzado por el país. 

Se necesitó un grupo hegemónico, que controlara el excedente 
compuesto por los sectores del gran capital privado, 
nacional y extranjero y una fracción de la alta burocracia 
gubernamental vinculada a la gestión monetaria -crediticia y 
fiscal-. Una evidencia de la consolidaci6n de este bloque lo 
constituye el PISI, que desde esta problemática puede ser 
visto como el programa económico para lograr una transición 
ordenada hacia el nuevo gobierno, y consolidar el posible 
paso a una fase de incremento en la inversión productiva, 
bajo esta nueva hegemonía y con las nuevas reglas de 
acumulación. 
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2.t.1 llvoluoi6n del preeupueeto en lo• ochenta 

Durante la administración del presidente Miguel de la 
Madrid, de acuerdo con las circunstancias en que se 
encontraba el país, llega al poder un pequeño grupo de 
dirigentes que desplaza a la burocracia política tradicional 
en el partido oficial 1 y logra una extraordinaria 
centralización de poder desde el Ejecutivo nacional. Dicho 
grupo está unificado por la posición de que en México es 
necesaria una reforma radical del estilo de desarrollo y de 
las modalidades de interacción y regulación pública en la 
econom!a, donde los mercados y las empresas privadas 
eficientes deban ser factores centrales de su nueva 
modalidad de acumulación. 

El gobierno del presidente de Miguel de la Madrid 
comienza su gestión con un programa de austeridad que 
comprende dos elementos básicos: 

i) El cumplimiento del pago por servicio de la deuda 
externa. 

ii} La reducción sustancial del déficit público. 

Con el estilo de políticas seguido por medio de diversos 
programas aplicados para gestionar la crisis 
(PIRE,PAC,PECE,PND), se profundiza la desestructuración de 
uno nuevo, alentando el derrumbe para establ~cer un nuevo 
modelo de desarrollo económico, que busca integrarse a la 
economía del mundo. Buena parte de la actividad productiva 
se puso en función del proyecto exportador, Pero las ventas 
externas al no lograr constituirse en la máquina que jalaba 
tras de sí al resto de la economía, no resol vieron los 
problemas de fondo. Se dio la inflación, la caída industrial 
y los desajustes en los circuitos financieros. 

Un breve recorrido por comportamiento de los impuestos 
nos revela que en 1982 los ingresos fiscales del Gobierno, 
representaron 40% del total. Para 1983 se estimó en 60%, 
mientras que los impuestos indirectos, -fundamentalmente los 
que gravan el consumo- representaron en 1982 64t, para 1983 
rebasaron el 70\; de 1982 a 1983 el · IVA aumentó en más de 
200%. En el mismo lapso las cargas fiscales al capital se 
estancaron en 36\. 

Hoy la inflación y la pesada carga fiscal que sufren las 
clases populares plantea otro imperativo económico: la 
recuperación del poder adquisitivo del salario. Los 
trabajadores que ganan el salario mínimo -o un poco más- han 
sido devorados por la inflación y el fisco, situación 
parecida a la que enfrentan las clases medias con ingresos 
fijos. 
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El contínuo aumento de precios e impuestos al consumo de 
bienes y servicios de los sectores populares, no es el único 
camino para obtener recursos financieros. Una ley económica 
fundamental señala que la capacidad contributiva de una 
nación varía en relación directa con la productividad 
económica. 

El viejo mercado interno propicia la conformación del 
liderazgo empresarial privado. .1i./ Promueve un sector 
exportador no petrolero que actúa como motor de la actividad 
económica. 

El crecimiento económico se vio tremendamente mermado en 
1982, teniendo un comportamiento negativo (-.5\). Se dio un 
pequefto repunte de 1984 a 1985 pero para 1986 reca!a el PIB 
a -3.8\, La inflación para 1986 llegó a ser aproximadamente 
de lSOt en comparción con la de 1988 que fue de 98\, El 
déficit financiero llegó a 16\ mientras que las 
exportaciones no petróleras dentro del valor de la 
exportación total significar6n 60.7\ para 1986 (ver cuadro 
3 del anexo) . 

La deuda externa total para 1988 llegó a 104, 554 (ver 
cuadro 4 del anexo). El pago de intereses fue muy elevado, 
deteriorandose en este periódo cada vez más la economía 
mexicana. El costo por el pago de deuda, y además la 
inflación deterioró en mucho las finanzas públicas del 
gobierno y por si fuera poco, el poder adquisitivo se redujo 
a 50% de su ingreso real. 

La evolución del presupuesto de 1982 a 1988 se puede 
diferenciar en el cuadro S del anexo. Se observa un déficit 
de 1983 a 1986, y en 1988 un superávit dado por el Pacto de 
Solidaridad Econ6mica, respaldado por una cantidad en 
reserva internacional. 

En los primeros S meses de 1989 el crecimiento en los 
precios fue de 1\ mensual. El superávit primario del sector 
público se situó casi en 8t del PIB, a pesar de las 
condiciones adversas que se han debido afrontar, como la 

ll/ "E-1 renovado predominio que se produce en el sector también es 
consecuencia de que en la crisis se forma una nueva oligarquia 
industrial financiera de grandes capitales privados nacionales. Pequen.a 
pero poderosa, con un formidable control de excedente logrado por la 
interacción de los circuitos de producción, comercio y finanzas en los 
que participa y tienen casas de bolsa, un agente articulador 
fundamental.,. por otro lado los exbanqueros nacionalizados en 1982, 
recuperaron posiciones en nuevas circunstancias a partir de politicas 
gubernamentales orientadas a reintegrarles su patrimonio, reprivatizando 
una fracción de su capital de los bancos nacionalizados, y vendiendo las 
acciones no bancarias que estaban en el poder de la banca 
nacionalizada. 11 Revista el Cotidiano, 1989 mayo·junio art. Celso Garrido 
N, pp 8·9. 
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disminución del precio del petróleo y el aumento en el 
precio de las importaciones en granos. 

Ante problema de la crisis, el gobierno de Miguel de la 
Madrid, opt6 por un tipo de soluciones heterodoxas, 
manejando en un principio el cambio estructural en el 
P.H.D., donde se plantea una apertura comercial y una 
búsqueda en el "bienestar social" y democrático, para apoyar 
el cambio económico nacional de corte neoliberal, dado por 
los grandes cambios internacionales que se vienen suscitando 
hasta nuestros días. 

El pago de intereses de la deuda pública ejerció fuerte 
presi6n en las finanzas del Estado. Represent6 45.5t de los 
gastos programables en 1983 (incluidos los intereses) y 
78, 6\ en 1987. Las presiones que ello ejerce sobre el 
déficit financiero obligan a establecer medidas 
contraccionistas que disminuyen la participaci6n del Estado 
en la economía. La participación de los gastos públicos 
{excluidos los intereses) en relación con el PIB, pasó de 
36 .09\ en 1981 a 23 .3\ en 1989, lo que repercutió en un 
superávit primario de las finanzas públicas y en la 
reducci6n del déficit financiero. Esta política de ajuste se 
tradujo fundamentalmente en la drástica caida de la 
inversión bruta fija del sector público, que de 10. B\ del 
PIB en 1981 pas6 a 4.lt en 1989. 35/ 

A partir de un gobierno de bancarrota que reduce el gasto 
social y la inversión, un cambio surge en la política frente 
al malestar social causado por la pobreza y la mala 
administración de anteriores sexenios. La sociedad mexicana 
fue acumulando un capital político de oposici6n que cambi6 
el panorama democrático del país. 

Se marcó el inicio del fin de la era de los mercados 
cerrados, la insolvencia y el proteccionismo estatal, la 
modernizaci6n tecnol6gica de la planta productiva: de la 
industria. La sociedad, mediante el proceso electoral, del 6 
de julio de 1988, orientó el sistema político nacional hacia 
el pluripartidismo. 

Un hecho es cierto: la sociedad mexicana optó por un 
camino democrático e institucional y rechazó la ideología 
dogmática. Surgió una rebelión contra las estructuras 
institucionales, económicas y caducas e inadecuadas para las 
nuevas condiciones de una población más exigente, que 
demandaba espacios democráticos y un mejor nivel de vida. 

El Gobierno asumió la responsabilidad por la crisis y de 
paso por las políticas neoliberales, disminuyo su papel de 
rector de la econom1a y dejó operar más libremente a los 

MI Arturo Huerta G., Liberalizaci6n e inestabilidad econ6mica en 
~. ed. DIANA, 1992 pp 40 
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mecanismos del mercado, para que estos den las sefiales de la 
asignación de recursos. 

Una de las reformas realizadas por el 
intenso proceso de desincorporaci6n, 
privatización de empresas públicas, 
liberalización de áreas de inversión 
privado (ver gráfica 2) . 

Gobierno fue un 
liquidaci6n y 
junto a la 

para el sector 

El Gobierno se compromete a la disciplina fiscal para 
asegurar el pago de servicio de la deuda pública; no 
presiona los equilibrios macroeconómicos internos y 
externos; no altera los precios relativos y evita alzas 
desmedidas de los precios. La venta de empresas pQblicas se 
traduce en mayores recursos para disminuir las presiones 
sobre el sector financiero, además de que implica un 
traspaso de propiedad que no afecta la actividad económica. 
:J.&.I 

Más allá de los argumentos con los que se justif ic6 esta 
estrategia "privatizadora" gubernamental, se intentó 
establecer la muy cuestionada legitimidad del Gobierno. Este 
se presenta como el agente con capacidad de controlar 
excedentes, readecuando la situación productiva del sector 
público para fortalecer su capacidad cualitativa de ejercer 
dicho control al ubicarse en núcleos básicos relacionados 
con el nuevo patrón en conformación y junto con ello, 
liberar espacios para la acumulación privada de capitales. 

2.5 Concertaci6n •ocial y raanudaci6n del crecimiento 
1989-1992 

De 1989 a 1992 el gobierno de México ha fortalecido las 
finanzas públicas como precondición de combatir la inflación 
e incrementar el ahorro interno, aumentar los ingresos y 
reducir los gastos. 

Política de Ingresos: Estuvo encaminada a consolidar la 
reforma fiscal, mejorando la eficiencia del sistema 
inpositivo. Simultáneamente, con el fin de incrementar el 
poder adquisitivo de los contribuyentes de menores ingresos, 
a principios de 1992 se redujo hasta sot el impuesto para 
los contribuyentes con ingresos de hasta cinco salarios 
mínimos. 

En 1991, a cuatro afies de iniciada la reforma fiscal, los 
ingresos tributarios se han incrementado en alrededor de 1.7 
puntos porcentuales del PIB con respecto al nivel observado 
en 1987, al alcanzar 10. 7\ del producto; para 1992 se 
estima que representará 10. lt debido a la reducción del 
impuesto al valor agregado que pas6 de 20\ y 15\ a sólo 
1ot. 

li/ Idem., pp 40 
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INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 
(PORCENTAJE DEL PIB) 

82-88 89 90 91 92 

FUENTE: SHCP 

A&os 

Política de gasto: La estricta disciplina en el ejercicio 
del gasto público es uno de los l.íneamientos fundamentales 
que rigen la politica fiscal, Entre sus principales 
objetivos se encuentran. 
- La reducción selectiva del gasto corriente 
- La eliminaci6n de subsidios injustificados 
- La asignaci6n más eficiente de la inversi6n pública 

La renegociaci6n de la deuda externa, la amortización de 
la deuda interna en 1991, con los recursos obtenidos 
mediante la desincorporación de empresas públicas, y la 
reducción adicional de la deuda externa, han propiciado un 
alivio sobre los egresos del sector público. Así, por 
ejemplo, mientras que para 1988 de cada peso de gasto 
público 43 centavos se destinaron al pago de deuda pública 
total, en 1991 la cifra correspondiente fue de 22 centavos, 
y para 1992 se estima que será de 16 centavos. Como 
proporci6n del PIB, los pagos de intereses totales del 
sector público pasaron de 17.4t en 1988 a S.7t en 1991 y se 
estima que serán de 4.2% en 1992. Los recursos liberados se 
han canalizado a sectores prioritarios para mejorar las 
condiciones de vida de la poblaci6n y el financiamiento de 
la inversi6n pública, que en 1990 y 1991 registr6 un 
crecimiento real de s.st. 

Como proporción del gasto programable del sector público, 
el gasto social habrá aumentado de 33l en 1988 a 51.4l en 
1992. 
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r- GASTO PUBLICO 11N DSSAIUIOLLO SOCIAL 1919-1992 -
-1989 - 1990 -1991 -1992 

EN BILLONES DE PESOS =33.3 - 47.0 -66.9 -ea.o - - -
COMO t DEL PIB - 6.5 - 7.0 - 7.8 - 9.0 - - - -

~ 

COMO t DE GASTO PUBLI- :37.B - 40.l - 45.5 -51.4 
'"" - - -
'"" 

CO TOTAL - - - -
~ 

VARIACION REAL - 6.6 - 13 .l - 17.3 -17.8 

'"" FUENTE:SHCP -

Como resultado de las medidas de política económica, el 
uso total de recursos financieros del sector pGblico 
(déficit financiero) disminuyó de 12. 4t del PIB en 1988, a 
l.5t en 1991. En el balance primario ( gastos menos 
ingresos, excluyendo el pago total de intereses) para 1991 
se ubicó en un superávit de 5.5t del PIB. 'J:1/ 

La concertación en la extensión del PECE de 1989 a 1992 
entre los sectores productivos y el Estado, ha promovido el 
crecimiento econ6mico, gracias a que cada uno de ellos ha 
llevado a cabo parte de sus compromisos firmados en el 
pacto. Tan sólo para 1990 el PIB fue de 4 .4t en variación 
anual, el producto per-capita fue para 1991 de 2 .1\' en 
variación anual y la inflación fue de 18.8t de dic. a dic. 
del mismo año. · 

ll/ SHCP, El nueyo perfil de la economía mexi;tn•· pp s-ss 
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CAPITULO III IPICTOS Y DISIQUILIBRIOS DI LAS PIHAHZAS 
PUBLICAS 

3.1 lfecto• de lo• v••to• público•. 

La crisis fiscal del Estado mexicano, o la tendencia que 
muestran los gastos a crecer más rápidamente que los 
ingresos, es atribuida a múltiples razones. Estas van desde 
los malos manejos por parte de los funcionarios públicos, 
hasta el papel creciente del Estado en la economía y 
actualmente su retroceso por medio de la privatización. Así 
por ejemplo en la discutida cuenta pública, hasta el papel 
creciente de la economía de 1982, el dictamen que emitió la 
Camara de Diputados, señaló como causas de la excesiva 
disparidad entre gastos programados y ejercidos: las 
diferencias cambiarías, el mayor pago por deuda, el aumento 
de los sueldos y salarios públicos (95%) y el alza de los 
costos de los insumos demandados por el sector público. 

En el caso del FMI atribuye el déficit público al papel 
creciente del Gobierno en la economía, los gastos en 
programas ambiciosos de desarrollo, el aumento en subsidios 
al consumidor, las políticas inflexibles de fijación de 
precios y tarifas de bienes y servicios públicos. Jl!/ 

No hay que olvidar que en los affos ochenta, la inflación 
inercial y la deuda externa repercuten al déficit financiero 
del sector público, que para 1982 fue del 13.8\ según en el 
PND 1989-1994 se estimó tener un déficit de 4 .8% a 5.8%, 
debido al control de la inflación y a la renegociación de la 
deuda externa. 

De 1960 a 1983, el gasto del Gobierno Federal creció a 
una tasa anual de 8.5% superior al crecimiento del PIB real 
(6.5%). De 1983 a 1989 observamos la contradicción de dicho 
gasto federal, debido a medidas ortodoxas, y en los últimos 
años de la década al manejo heterodoxo de la inflación y de 
la economía, teniendo un déficit presupuestario de 16.2% 
para 1982 que se estimó en 15.8% para 1987. 

¿A que se debe este crecimiento?. 
Primeramente: el Gasto público compensó las fases 

críticas del ciclo que sigue la acumulación de capital en 
México. 

Quizás el principal descubrimiento de Keynes fue el 
creciente papel del Estado en la economía, en los países de 
acumulación autocentrada (EEUU, Japón, Alemania, Francia). 

ll/ Ram!rez Brun JR, "La crieie fiecal del Evtado me#cano", Cuadernos de 
la ENEP Arag6n no. 27, sep. 1999 pp 40 

46 



Luego de la gran depresión de 1929-1933, la maquinaria 
estatal se utilizó con fines antidepresivos. En México el 
Estado juega un papel económico primordial, por lo que a vez 
fue muy comprometido por los gobernantes en turno. 

Para compensar productivamente los efectos 
capitalizadores inherentes a la economía nacional insertada 
en un marco de acumulación mundial, las funciones 
compensadoras del Estado se hayan en el aumento explosivo de 
los ingresos gubernamentales en México. 

Segundo: en el creciente gasto público en beneficio 
social se da un proceso de acumulación interna~ 
desacumulaci6n al exterior, propia de la economía mexicana, 
que provocó un gran empobrecimiento de extensos grupos de la 
población, efecto gravado durante el desempleo y la 
inflación que caracteriza las últimas fases declinantes del 
ciclo económico mexicano. La consecuencia de l!ato es el 
crecimiento de los grupos marginados a quienes el Estado 
atiende haciendo gastos en asistencia social, higiene y 
salubridad. 

El crécimiento dramático del gasto público es expresión y 
respuesta al surgimiento inusitado de las luchas populares, 
como fueron los hechos de los años 60 y 70 en México, 
fen6meno social que se dio en todo el mundo. 

Diversos factores han dinamizado el gasto público: 
necesidades de colocación rentable de excedentes financieros 
del sector privado, inflación, problemas técnicos de 
programaci6n-presupuestaci6n. ~/ 

Las causas del deterioro de las finanzas públicas, 
parecen ser exclusivamente de carácter ex6geno; el Estado 
gasta porque la acumulación de capital y la población 
organizada en grupos de presión le exige obras, 
transferencias, empleos, escuelas, agua potable, 
electrificación, etc. 

3.1.1 Oaato da capital aocial o cona111110 aooial 

La crisis del Estado mexicano es en primera instancia una 
consecuencia de sus funciones de acumulación, es decir, de 
las crecientes y diversas acciones gubernamentales 
orientadas a crear, promover y mantener condiciones 
propicias para la rentabilidad del capital privado 
monopolista. Estas acciones estatales suelen ser de dos 
tipos: 
al Aquellas acciones de gasto que generan economías de 
escala y reducen costos de la parte constante y costos de 
capacitación de mano de obra, del capital privado 

ll/ Ramfrez erun, op. cit. pp 41~43 
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b) Acciones de absorción de costos salariales a traves de 
gastos de capital en consumo social. 

En México una parte del pago de salarios se ha 
socializado. En efecto, el salario remunerador, es decir el 
pago suficiente para la manutenci6n del trabajador y su 
familia, en términos de consumo alimentario, vivienda, 
bienes durables, educación, esparcimiento y ahorro está 
dividido en dos partes: una parte del salario lo pagan las 
empresas privadas a sus trabajadores; la restante, depende 
del ingreso obtenido o aparecen como servicios públicos. De 
esta manera, cuanto mayor sean los costos de capital 
variable absorbido por el Estado, men~res serán los salario~ 
pagados por los empresarios, y por tanto mayores serán sus 
beneficios cuya contraparte son gastos del erario público en 
bienes de consumo social, estos son: 

-Bienes y servicios de urbanización, hipotecas para 
viviendas, transportes públicos, asistencia médica, 
entre otros. 
-subsidios directos al consumo (como los tortibonos) . 
-Protección social contra la seguridad económica, que 
comprende gastos en la indemnizaciónes laborales, 
seguro para la vejez, seguro contra el desempleo. 

3.1.2 Ga•to• de capital fiaico 

El capital social fisico comprende toda la 
infraestructura económica física (carreteras, autopistas, 
puertos y demás medios de transporte y comunicación), los 
servicios de utilidad pública (agua, gas, electricidad, 
alcantarillado) y todo lo que facilite la creaci6n y 
expanción industrial, las construcciones y todo el material 
relacionado con la enseñanza y la investigación del suelo y 
del subsuelo, asi como las referentes a la explotación 
agricola y las obras de remodelación urbana. 

Debemos tener en cuenta que el capital social físico 
suele también denominarse infraestructura económica, capital 
social fijo o capital público fijo. Los servicios que de 
ellos se derivan son consumidos por la comunidad o sociedad 
en general. Además, su creación inicial exige un desembolso 
de recursos tan grande que por lo regular, sobre todo en los 
paises desarrollados , s6lo la autoridad pública es capaz de 
realizar las inversiones de construcci6n y de mantenimiento. 
El capital fisico se divide en cuatro categorías: 

i) Comunicaciones y transportes: son bienes y servicios 
que se prestan mediante carreteras, ferrocarriles, 
lineas áereas, v!as fluviales, gasoductos, oleoductos, 
etc. Esta infraestructura es un elemento indispensable 
para la integración de mercados nacionales e 
internacionales. 
ii) La infraestructura de industrias estratégicas: en 
esta categoría incluimos en general los activos fisicos 
de empresas públicas que ofrecen parte del capital 
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constante a de empresas privadas (empresas de 
elctricidad y petróleo) . 
iii) Infraestructura rural: en México es de especial 
importancia este tipo de capital fisico, dado que 
sustenta la economía agrícola y las industrias para 
promover semillas de alto rendimiento, fertilizantes, 
maquinaria agr!eola principalmente. 
iv) Obras públicas: aquí se agrupan obras como 
alcantarillado, drenaje, alumbrado püblico, 
pavimentación, etc. 

Los gastos estatales en estos rubros tienen el efecto 
económico de ser productivos pues elevan la rentabilidad de 
las inversiones industriales, e incluso de las sociales como 
las cooperativas. 

los gastos públicos en capital social crean útilidad, 
generan eficiencia productiva y ademas generan ingresos en 
el sentido de que generalmente tienden a incrementar el 
ingreso y el grado de ocupación. 

3.1.3 Gaato 4• cepitel h.....,o 

El personal calificado es necesario al proceso de 
producción y reproducción de ca pi tal. El gasto en capital 
humano, capacita al educado para el trabajo, lo cual aumenta 
la rentabilidad al elevarse la productividad del sector 
privado. 

En la gran industria el trabajador individual pierde la 
inteligencia y destreza debido a la especialización mecánica 
del trabajo. Por ello para evitar la ignorancia completa de 
los grandes núcleos populares resultante de la creciente 
división del trabajo, en México la educaci6n obligatoria de 
6 aBos y ahora de lO, ofrece esa capacidad minima de 
aprendizaje. Oesde luego, gasto en educación media superior 
e ínvestigaci6n son necesarios para reproducir tanto el 
proceso de trabajo como su entorno político, cultural e 
ideológico. 

Los gastos públicos en educación son productivos para el 
capital privado. Ellos solamente incluyen los pagos por 
servicios personales relacionados con la enseftanza y la 
investigación y excluyen los gastos en construcción de 
edificios escolares, los cuales se contemplan en los gastos 
de capital social físico. Estos gastos se agrupan en el 
rubro: gastos en beneficio social a la educación y 
asistencia social en salud. Pero consideramos los gastos en 
capital humano, y la asistencia social como gastos de 
legitimación o sociales. 
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3.1.4 aaato• aoci•l•• (funci6n d• legitimación). 

La legitimación se entiende aquí como la razón que dá el 
Estado al público para encubrir los verdaderos objetivos de 
los programas y de la política econ6mica. Estas funciones de 
legitfmación pueden comprenderse mejor revisando la política 
econ6mica de 1982·1988, donde se encubrió el verdadero 
objetivo de los programas gubernamentales: el pago oneroso 
de la deuda externa. 

Gasto militar: estos gastos incluyen defensa nacional, 
cárceles, represion interna, as! como asistencia social. 
Este tipo de gastos son onerosos para la sociedad debido a 
que son deducciones directas de plusvalor social, a 
diferencia de loe gastos en capital social que son de 
capital avanzado o costos de capital. Por ende, son 
productivos. 

Gastos en asistencia social: el Estado debe gastar para 
obtener el concenso político y la legitimación de los 
gobernados. Estos gastos no se aplican según los niveles de 
conformidad popular, sino por "necesidades sociales". Estas 
han llevado a la creación de organismos y programas 
destinados a controlar políticamente el excedente de la 
poblaci6n (desempleados y subempleados) y a detener la 
tendencia de la crisis de legitimaci6n, una crisis de 
credibilidad en el Gobierno, que por cierto en México en 
1988 se reflejo en las elecciones presidenciales. 

En 1981 se da la presencia de un crecimiento del gasto 
gubernamental, que obedece a un proceso coyuntural por 
ingreso de petr6leo. Los gastos en capital social asegurán 
la acumulación de capital social y privada, a la vez que se 
provoca una desacumulaci6n por la presencia de empresas 
transnacionales, importaciones y acreadores financieros 
externos. Pero estos gastos aumentan las exigencias de los 
gastos sociales para obtener el concenso y el apoyo de la 
poblaci6n mayoritaria a los programas de gastos en beneficio 
de grupos minoritarios, propietarios nacionales y 
extranjeros. A partir de 1977 grandes cantidades de petróleo 
financieron la acumulaci6n privada de capital, lo cual al 
final de 1982 dej6 sin dólares al sistema financiero. 

Los gastos sociales, en asistencia social y 
administraci6n aumentar6n para encubrir los verdaderos 
objetivos de los programas y las políticas de Estado, 
legitimando así el saqueo que sufri6 el país, primero de sus 
recursos petroleros y luego de sus divisas. Los aumentos en 
los gastos de acumulación conllevan a los gastos de 
legitimaci6n. Así se encuentra una fuerte correlación 
estadística entre los gastos sociales (variable dependiente) 
y los gastos de capital social (variable independiente) de 
orden del 90.Jt. !!Si./ 
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En la década de los so. se agudiza la crisis, provocada 
por la voraz acumulaci6n, determinando la necesidad de una 
intervención del Estado reformando su participación en la 
economía como un rector, regulando los procesos de inflación 
sustituyendo una deuda externa por una interna, un control 
en el tipo de cambio y balanza de pagos, etc, Sin embargo 
los crecientes gastos sociales para prevenir o remediar los 
costos sociales de la acumulación, provocaron un crecimiento 
expansivo de los egresos, ~ato aunado a un ingreso mermado 
por diferentes causas coyunturales y estructurales se da la 
crisis fiscal del Estado. 

Con el nuevo patrón de acumulación iniciado desde los 
afias eo hay una fuerte competencia por parte de las empresas 
transnacionales y su especialización, que frente a la 
industria nacional acelera su modernización productiva. La 
consecuencia de ésta acumulación es el deterioro del salario 
real y la recesión. 

3.2 Invermi6n •acial 

La inversi6n social consiste en proyectos y servicios que 
elevan la productividad de una determinada cantidad de 
fuerzas de trabajo y permaneciendo inalterables otros 
factores, aumentan .la tasa de ganancia. Este es el "capital 
social constante". 

El consumo social consiste en proyectos y servicios que 
disminuyen los costos de producción del trabajo y, 
permaneciendo inalterables otros factores, aumentan la tasa 
de ganancia. Este es el "capital social variable" 

o 1 connor hace notar los problemas que surgen al 
clasificar los gastos de esta manera, ya que prácticamente 
todo gasto del Estado es en parte inversion social, en parte 
consumo social y en parte egreso social. Sin embargo, señala 
que en cada caso un "conjunto preponderante de fuerzas 
sociales" determina la magnitud y naturaleza de esa 
entervención particular del estado, y ello nos permite 
clasificar correspondientemente el gasto. 

Por cierto, sólo en contadas ocasiones se puede situar 
sin ambiguedades un gasto particular como servicios de agua 
y transporte, por ejemplo, son medios de producción cuando 
los emplea la industria. pero medios de consumo cuando los 
utilizan las unidades familiares. Los servicios de seguridad 
social y de salud son elementos de capital variable cuando 
los consume la fuerza laboral productiva, pero gastos 
suntuarios cuando lo hacen los ancianos u otros grupos 
improductivos (exceptuando a los nii\os que representan la 
futura fuerza laboral). 
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Los servicios sociales es un término de los gastos, para 
la protección del ingreso familiar, como es la educación, 
salud y asistencia social y ciertos aspectos de vivienda. 

El gasto cubre varias categorias económicas, desembolsos 
directos en bienes y servicios corrientes (educación, salud} 
gastos de capital (vivienda municipal. escuelas) 
transferencias (pensiones, asignaciones familiares, becas 
estudiantiles y subsidios) . 

El Estado benefactor puede ser visto fundamentalmente 
como una forma de redistribución dentro del conjunto de la 
clase obrera, así que los servicios sociales son inputs en 
la producción de la fuerza de trabajo. 

El Estado en la elevación de la claridad de la fuerza de 
trabajo, no es sólo por medio de la educación sino además a 
traves de servicios de salud, políticas de vivienda, 
asignaciones familiares y otras políticas sociales. Esto se 
ha desprendido, primero de la complejidad creciente del 
proceso de producción y su necesidad de trabajadores 
especializados, cientificos, tecnólogos, planificadores, 
administradores etc. De manera que los progresos en 
educación llevan a la aparición de demandas por mejores 
condiciones habitacionales o de salud. 

Otro punto interesante dentro de las necesidades sociales 
es que desde la segunda guerra mundial, se ha producido en 
los países capitalistas avanzados una desarticulación de 
múltiples aspectos de las relaciones sociales, lo que ha 
lanzado nuevas cargas sobre el Estado, como es el caso de la 
creciente destrucción de matrimonios. 

Los problemas psicológicos de la población causan un 
gasto para mantener instituciones psiquiátricas de ayuda a 
problemas mentales. Este gasto ya forma parte del 
presupuesto, como en Estados Unidos. Las nuevas necesidades 
sociales reflejan el profundo cambio de valores y estilos de 
vida, y aqu! se refleja la penetración del Estado en 
dominios que eran exclusivos de la familia. 

La inversión social antes de la crisis de la deuda (el 
gasto público en educación salud , desarrollo urbano y 
rural) ascendía a 8. lt del PIB en 1980. Cuando el gasto 
gubernamental se redujo después de 1982, el gasto social se 
contrajo y se ajustarón los presupuestos en salud y 
educación, al igual que en desarrollo rural. 

Los trabajadores de la educación y de la salud , al igual 
que la mayoría de los demás asalariados, sufrierón recortes 
reales de sus salarios; los recursos asignados a los 
institutos de seguridad social disminuyer6n mientras que el 
número de asegurados continuó aumentando pues, ante los 
recortes de su ingreso algunos sectores de la población que 
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habían estado utilizando los servicios médicos privados, 
buscarón la cobertura del sector público. 

El gran aumento de la población implicó un aumento en 
servicios; la demanda en educación, salud y vivienda se 
incrementó. Las diferentes instituciones absorbier6n como 
pudieron a la población trabajadora demandante. Pero 
realmente con la baja de salarios y del ingreso real a 
partir de 1982, se da una baja drástica en la calidad de 
dichos servicios. Además de insuficientes, la excesiva 
población con necesidad de servicios causó problemas para 
satisfacerla. 

Por efecto del enfoque de política social, se creó en 
1989 el Programa Nacional de Solidaridad, que refuerza los 
programas sociales y los hace llegar a los sectores mas 
necesitados, se reforma la relación del Estado con los 
grupos sociales transformando su forma de financiamiento, de 
operación y de diseño para ampliar servicios, asistir a 
grupos de extrema pobreza y lograr mayor participación y 
corresponsabilidad de la comunidad y los grupos organizados 
en la política y el gasto social. 

Los servicios sociales han sido progresivamente 
considerados por los movimientos obreros como parte integral 
de los salarios, parte que es diferenciada o incrementada en 
la misma forma que en los salarios. 

Dentro de los cambios en la intervención estatal, algunos 
servicios representan bienes colectivos o semicolectivos que 
a nigún capitalista le interesa aportar, ya que los 
beneficios irán a manos de competidores (como es la 
capacitación industrial). 

Se distingue entre provisión estatal y financiamiento 
estatal de proveedores privados. As! que el Estado asegura 
un financiamiento que acrecenta en infraestructura y ayuda 
económica la rentabilidad de los servicios. 

La expansión de la infraestructura no se interrumpió de 
manera importante durante el drástico ajuste fiscal de la 
década de 1980. Esto se debió a decisiones de gasto 
razonable, a una reducción del mismo y al bajo nivel de 
demanda de servicios de infraestructura derivado de una 
producción estancada durante la década de 1980. La capacidad 
de infraestructura en telecomunicaciones, generación de 
energía eléctrica y red de transporte por carretera creció 
con mayor rapidez que el PIB. 

Se descuidó el mantenimiento durante los 80, 
particularmente de los sistemas de carreteras , agua y 
alcantarillado. Hacia fines de la década, el retraso en el 
mantenimiento de las carreteras afectó aproximadamenteal sot 
del sistema de carreteras federales 25 mil km. Se estima que 

53 



40\ de los sistemas de aprovisionamiento de agua urbanos y 
70\ de los rurales requieren ser rehabilitados y solo una 
tercera parte de los 265 plantas de drenaje se encuentran 
en operación. 

Para mejorar la infraestructura del país, el Gobierno esta 
actuando sobre: 
-La asignaci6n del gasto 
-El sistema de precios y regulación 
-La participaci6n del sector privado 
-La eficiencia de las empresas públicas 
-Medidas para fomentar la competencia 

Los gastos gubernamentales en la construcción y 
mantenimiento de carreteras van en aumento. Proyectos 
importantes se están llevando a cabo por empresas privadas 
mediante esquemas, construcción operación y transferencia 
(COT) , Conforme a ellos las empresas privadas financian y 
construyen carreteras y las explotan por un periodo de 
tiempo conve11ido, después del cual los activos son 
transferidos al sector público. 

Entre 1989 y 1994 las empresas privadas construirán y 
posteriormente explotaran 6, ooo km de carreteras y puentes 
de peaje, a un costo de cerca de 10,000 millones de dólares, 
ayudando con ello a ampliar el sistema de supercarreteras en 
más de BO' hasta una longitud de 12 mil km. 

Los sistemas de agua y alcantarillado están en gran 
medida bajo la responsabilidad de los estados y municipios 
que se han beneficiado con mayores recursos a través de sus 
participaciones en los ingresos durante la década de 1980. 
Los contratos de COT y los de concesión se estan utilizando 
para ampliar la participación del sector privado. Se ha 
presentado al H. Congreso un sistema de precios y de 
regulación que mejorará la eficiencia de su uso, y que, 
entre otras cosas, promoverá la privatización de programas 
de riego. 

La Comisi6n Federal de Electricidad (CFE), en su calidad 
de monopolio estatal, sigue siendo el único propietario y 
explotador del sistema de generaci6n y distribuci6n de 
energía eléctrica. Sin embargo, el Gobierno ha autorizado 
plantas privadas de cogeneraci6n y autogeneraci6n. Se han 
establecido también reglas para la venta de energía privada 
al sector público. La renta directa de electricidad por 
parte de proveedores privados a consumidores finales sigue 
estando prohibida. 

TELMEX ha sido privatizado para conservará el monopolio 
de la telecomunicación, por lo menos 8 años. Sin embargo se 
permite que se estimule la competencia en servicios que dan 
valor agregado (fax, bancos de datos). Las empresas privadas 
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pueden establecer y operar redes de propiedad y sistemas de 
teléfonos celulares. 

Las dos aerolíneas más importantes del Gobierno han sido 
privatizadas junto con algunos mas pequeftas. En los 
aeropuertos las importancia de la inversión privada ha 
crecido de manera considerable, sobre todo en lo que a 
terminales aeroportuarias se refiere. Actualmente llega a 
más de 40\ de la inversión anual realizada por la autoridad 
nacional. 

Los ferrocarriles perdieron importancia durante la década 
de 1980, al caer en más de 25!\" el volumen de carga y de 
transporte de pasajeros, debido a un servicio cada vez más 
deficiente y desconfiable. Era posible obtener ahorros en 
los costos a través de la reestructuración y de las 
reducciones de personal. La estructura de precios se ha 
racionalizado para reflejar mejor los costos, pero los 
niveles promedio de las tarifas han bajado en términos 
reales. 

3.3 Ingre•o B•tatal. 

Los diez años que formaron la década de los ochentas en 
México se enmarcan por una gran recesión la cual fue 
acompai'iada por una fuerte inflación que repercutió en las 
finanzas públicas. El intervencionismo del Estado en la 
actividad económica que generó un alto nivel del gasto 
público, de impuesto y del déficit fiscal, se caracterizó en 
esta época por medidas antiinflacionarias sei'laladas por el 
PND para el saneamiento de las finanzas y otros indicadores; 
salarios, precios relativos, equilibrios de mercado, tipo de 
cambio, etc. 

En el sexenio de Salinas de Gortari se abatieron la 
inflación y el déficit presupuesta! mediante una reducción 
del gasto.(principalmente en inversión) y el incremento .de 
sus ingresos (a través de aumentos reales en los precios de 
bienes y servicios ofrecidos por el sector público, así como 
de una mayor presión fiscal en el caso de los impuestos 
indirectos-IVA, gasolina básicamente). 

Paralelamente se impulso la liquidación , venta, fuciones 
de las empresas paraestatales. La apertura comercial y el 
relajamiento en el control de precios sometera según es la 
intención al aparato productivo a una mayor competencia, 
obligando a las empresas del país a modernizarce. 

Sin embargo no se ha considerado dentro de las políticas 
de estabilización "la configuración del contexto 
macroecon6mico adverso al desarrollo de la inversión 
productiva orientada hacia el mercado interno". il/ 
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Se generó especulaciones mediante la emisión de valores 
públicos y del endeudamiento interno. Dado que las ganancias 
especulativas ejercen una fuerte presión sobre las tasas de 
interés que agravan al costo financiero de la deuda pública 
y ensanchan el déficit presupuestal. 

Son puntos que nos interesa canalizar al periodo de 
1980-1990 para dar un seguimiento a la crisis fiscal de 
1991-1993 y observar de que manera se obtuvo el superávit 
en las finanzas públicas, a pasar de la contención 
inflacionaria y las medidas para la estabilidad económica. 

3.4 Pinanci .. i•nto d•l d6ficit fi•c•l 

El Estado gasta debido a que sirve de palanca a la 
11 acumulaci6n interna-desacumulación externaº privada, hecho 
que a su vez, genera gastos sociales para legitimar aquellos 
gastos en favor de los grupos minoritarios. La consecuencia 
del cumplimiento de sus funciones de acumulación y 
legitimación es el crecimiento explosivo del gasto público. 
il/ 

El Estado puede financiar sus crecientes asignaciones 
presupuestales de cuatro maneras distintas: 
l} Elevando los impuestos o creando otros nuevos, lo cual 

· implica la capacidad que tiene el Gobierno de gravar el 
sector privado. !i:J./ 
2) Creando empresas públicas que produzcan excedentes para 
luego poderlos destinar a gastos de capital y gastos 
sociales. 
3) Tomar pr•stamos del exterior, lo cual depende de la 
capacidad de pago de la nación en su conjunto. 
4) Emitiendo deuda pública (valores gubernamentales) y 
tomando prestamos de las familias, lo cual significa 
canalizar ahorros privados hacia la inversión pública por 
medio de intermediarios financieros, bancarios y no 
bancarios. 

De 1974 a 1977 el financiamiento del déficit económico 
del sector público se hizo principalmente con crédito 
externo y la mayor parte de los 70. Con crédito interno, 
como puede verse en cuadro 6 del anexo. Si en realidad 
promediamos las participaciones del crédito interno y 
externo para los affos 1971 a 1979 obtenemos 53 .4t y 47t 
respectivamente. Esta situación indica que el Estado tiene 
que pagar intereses tanto internos como externos, sobre todo 
en la década de los so. 

U/ Ramírez Brun, op. cit. pp 70 
ll/ "Los impuestos son fuente de vida, de todo el aparato del poder 
ejecutivo. Un gobierno fuerte e impuestos elevados son cosas identicas." 
Karl Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, obras escogidas, pp 318 
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Las dos principales fuentes de ingreso del Estado, 
impuestos e ingresos de las empresas estatales, no han 
generado todo su potencial como origen de financiamiento de 
los gastos públicos. Las razones de ello están relacionados 
con el papel de los ingresos como fuente de acumulación de 
capital. En el caso de los impuestos el Estado se 
11 sacrifica 11 para alentar la inversión privada, manteniendo 
asi tasas bajas o permitiendo la evasión fiscal. De aqui que 
el Gobierno recurra al endeudamiento como fuente de 
financiamiento. 

El alto déficit fiscal ha sido sin duda una fuente 
inagotable de acumulación para el sector privado. El Estado 
financia sus gastos con dinero obtenido del sector privado y 
esto puede cambiar el cáracter de la producción sin 
aumentarla necesariamente. Mientras los empréstitos 
gubernamentales y el déficit presupuestal sí contiene ese 
efecto debido a que el dinero ahorrado no posee uso 
productivo. Al ser tomado el préstamo, el Gobierno pone a 
trabajar los recursos productivos ociosos en un momento dado 
de crisis y estancamiento. 

Con el agotamiento del modelo anterior de acumulación se 
inicia el cambio estructural hacia el modelo de acumulación 
neoliberal, la privatización de la economía. En un momento 
de recesión económica de 1982 a 1987 se agudiza la perdida 
de legitimidad del Estado mexicano, lo que podría explicarse 
por la conversión de un creciente porcentaje del gasto 
público en pago de servicio de la deuda. 

Para 1986 el financiamiento del sector público se basa en 
el crédito externo (77.6\-) para el pago de intereses por 
servicio de deuda interna y externa, comvirtiendose en un 
país exportador de capitales. 

Entre 1982 y 1984 hay una concentración del gasto (ver 
cuadro 7 del anexo) fundamentalmente como resultado del 
desplome de los gastos corrientes y de inversión en 1986. 
Esta tendencia se invierte a partir de 1985 como resultado 
del aumento en el servicio de la deuda pública. En el mismo 
cuadro se puede apreciar un incremento de los ingresos en 
1983 derivado, del orden de importancia, de la venta de 
bienes y servicios, de los ingresos no tributarios y de los 
impuestos indirectos. 

Entre 1984 y 1986 hay una caída en los ingresos públicos 
causada por una menor captación de los recursos por concepto 
de bienes y servicios, de los ingresos no tributarios y de 
loa impuestos indirectos, esta última motivada por el 
impacto que tuvo la caída en el precio internacional del 
petróleo sobre las importaciones que descendier6n a 2. 24% 
del PIB. 
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Como resultado del comportamiento de loe ingresos y de 
los gastos del sector público, el déficit financiero se 
redujo en 1983 y 1984 para incrementarse de nueva cuenta a 
partir de 1985 y llegar en 1986, a un nivel muy similar al 
de 1982. 

Para 1987, el impacto del desplome del mercado petr6lero 
sabre las finanzas públicas reveló con crudeza las causas 
básicas del desequilibrio presupuestal: 
a) La baja carga fiscal efectiva que existe en M~xico, 
producto de la evasión. 
b) El enorme costo que representa sostener el servicio de la 
deuda externa pública (especialmente la interna) situación 
generada paradógicamente por la propia política de 
"estabilización económica". 

Las medidas adoptadas al inicio de la administración de 
Salinas de Gortari, trató de incrementar los ingresos 
fiscales agudizando la regresividad, ya de por sí excesiva 
en la estructura tributaria del país. Durante los últimos 
años la estructura fiscal se ha hecha más dependiente de los 
impuestos indirectos y de la contribución de las sociedades 
mercantiles. 

En los impuestos directos registró una sensible 
disminución. En ambos casos (impuestos directos e 
indirectos) existe una enorme evasión fiscal de los sectores 
industriales y comerciales, así como una mayor presión sobre 
el sector asalariado ya que éste último está integrado en su 
gran mayoría por causantes cautivos. 

Esta situación, además de afectar de manera negativa los 
ingresos públicos, profundiza las causas estructurales de la 
crisis económica nacional al impedir una mayor articulación 
de los asalariados en el proceso de crecimiento económico. 
il/ 

La reforma fiscal iniciada en 1986 puede contribuir a 
corregir estos graves defectos de la recaudación tributaria 
con la condición de que se imponga la voluntad política del 
Gobierno de la república frente a la reacción de los 
potencialmente afectados. 

Uno de los casos de reacción injustificada de protesta 
por parte de las empresas fue el gravamen de 2!k sobre el 
valor de sus activos. Otro caso son los impuestos sobre el 
valor agregado o impuestos indirectos. Se ha gravado 
principalmente al asalariada injustamente pagando un costo 
social de la crisis que no debe, pues sufre la disminución 
del salario real y el alto costo del nivel de vida. La 

U/ Dávila Flores A., Artículo, Revista economía informa, no. 161, abril 
de 1998 
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diferencia entre estos dos casos es que se grava más al que 
tenía menos y menos al que tenía más. 

3.4.1 Sl ••ator p•r•••tatal 

En México la empresa pública ha surgido con la idea de 
cubrir algunos huecos en la estructura productiva y no con 
fines de financiamiento del propio Gobierno, Más aún, la 
empresa pública ha servido como fuente de acumulación de 
capital privado a través de los bajos precios y tarifas de 
los bienes y servicios que ofrece. El subsector paraestatal 
se convirtió en subsidiario del capital privado, con la 
reprivatizaci6n del mismo y de la sociedad civil porque: 

-Se evitó la acumulación del sector público paraestatal a 
través de la creación de economías externas y subsidios 
(via precios y servicios públicos, oferta de bienes, 
otorgamiento de facilidades financieras, créditos, tasas 
preferenciales de interés) . 

-El subsector paraestatal no es el eje de la acumulación de 
capital. La empresa paraestatal sigue siendo subsidiaria y 
sólo a partir de 1977 PEMEX se útilizo con fines de 
financiamiento gubernamental, debido al descubrimiento de 
yacimientos petrolíferos, por lo que PEMEX pag6 más 
impuestos. con esto al menos parcialmente, la insuficiencia 
de la recaudación tributaria interna se vi6 compensada 
temporalmente hasta 1981. 

Fue necesario un reajuste de loe precios de bienes y 
servicios para no generar mas subsidios lo que implicó para 
el gasto en 1982 un freno en el crecimiento del ingreso, más 
de la mitad del déficit. Se observa por la actuación del 
Gobierno Federal en la empresa pública que participo con 3/4 
partes del total del déficit mostrando as1 que el gasto 
público es el causante número uno de la crisis fiscal, sobre 
todo por la concentración en el gasto de capital social. 

La privatización de la empresa pública a mediados de los 
ea significa una drástica reducción en las fuentes de 
acumulación de capital privado, una reprivatizaci6n del 
capital social (infraestructura, capital fijo público y 
consumo social), 

A partir de 1987 la economía mexicana se encontró en su 
máximo punto de crisis, después del importante ajuste de 
precios de 1988. Teniendo una dimensión de 412 entidades 
paraestatales (al 31 de dic. de 1988) en vigencia.i!;/ 

ll/ Para 1982 se tenia una dimensión mucho mayor; de aproximadamente 
1214 entidades paraestatales, a partir de la venta de e•taa ae tiene un 
sector püblico mi.a reducido, y a un d6ficit fiscal mi• bajo para 1988. 
oevido al ingreso que se obtuvo de la venta y a la disminución de la 
carga que implicaba al gasto el d6ficit de la empreaa pllblica, La 
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Al finalizar 1989 el número de entidades vigentes se 
redujo a 379. El énfasis en la desincorporaci6n redujo el 
número de fideicomisos publicos y empresas de participación 
mayoritaria, quedando 88 organismos descentralizados, 229 
empresas de participación mayoritaria y 62 fideicomisos, los 
procesos pendientes en venta de empresas se disminuyó a 170. 

1989 se distinguió por algunos procesos de 
desincorporación concluidos o iniciados durante el año. En 
este último grupo se destaca la capitalización de la 
compañia Mexicana de Aviación a través de la tranamición de 
su control al sector privado. Merece mencionarse tambien el 
inicio del proceso de venta de algunas filiales de CONASUPO 
y la culminación de la venta de DI SEL Nacional, y la 
desincorporaci6n de TELMEX. Se reclasificar6n las 
actividades consideradas como petroquímica básica y ésto 
tuvo un efecto importante en la definición de los campos en 
loa que el sector público participa directamente (ver cuadro 
8). 

En 1990 destaca la venta de CANANEA y la reprivatización 
de la Banca, procesos en los cuales se enfatiza el modelo 
"neoliberal"de acumulación -o sustitución de exportaciones 
conjuntado con la sustitución de importaciones- privatizando 
la economía a un precio bajo para IP y a un costo alto para 
lo que una vez fue propiedad de la nación. 

3.4.2 Deuda externa y deuda interne 

La deuda externa pública ha sucumbido ante los en 
problemas que afectan el desarrollo económico de México. 
Tanto la deuda extena como la deuda interna, que implican 
una carga por su monto, limitan el ahorro total necesario 
para fomentar la inversión social en proyectos de 
infraestructura, a fin de impulsar el consumo del mercado 
interno que está restringido, por falta de demanda agregada. 

En 1981 la contradicción de la demanda agregada delos 
paises industrializados y el aumento de las tasas de interés 
en los mercados internacionales (20\) afectó severamente al 
sistema económico mexicano elevando el déficit en términos 
reales. El Estado recurrió al endeudamiento externo, para 
compensar el déficit en gasto social y la salida de los 
capitales privados, que aprovecharon un tipo de cambio 
sobrevaluado. 

Para 1982 se solicita de la reestructuración de la 
amortización de 23, 000 MDD., tratando de no seguir 
transladando recursos al exterior. La renegociación de la 
deuda externa hasta 1985, consistió en amortizar el costo 

liquidación y función, fue hecha en base a criterios de prioridad y 
estratégicas. 
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financiero, acompañado de recursos frescos para mantener la 
liquidez internacional de México. 

En 1986 el derrumbe de los precios internacionales del 
petróleo y el incremento de la tasa de interés originaron 
nuevamente desajustes económicos externos (similar a lo 
ocurrido en 1982). Se recurrió nuevamente a organismos 
oficiales internacionales y a la banca comercial con el fin 
de obtener recursos frescos. Además se implantar6n los SWAPS 
(intercambio de deuda por capital) . En 1987 la deuda externa 
representó 75. 9t del PIB teniendo una deuda total de 
107, 4 70 MDO. , la reestructuración de la deuda por 53, 000 
MDD. 

En 1988 únicamente hubo tres opciones -que sólo se 
mencionará- con los bancos acreedores: 
i) Reducción del principal en 3St 
ii) Reducción del interés 
iii)Otorgar recursos frescos si es que no se escoge ninguna 
de las dos anteriores. 

De esta renegociación se obtuvó que para julio de 1989, 
los bancos acredores accedieran a dar una reducción en la 
deuda o bien prestar. 

Otro instrumento de ingreso como medio para financiar el 
déficit fiscal no siendo ya suficiente el crédito externo, 
es el de recurrir al endeudamiento interno, que tuvó un 
incremento importante y vertiginoso a partir de 1986. (ver 
cuadro 9 del anexo) . 

Por medio de la emisión de bonos (CETES) el Estado posee 
la autoridad monetaria, manejando el mercado del dinero 
mediante operaciones de mercado abierto, incidiendo sobre la 
liquidéz del sistema financiero. A su vez los bonos 
federales constituyen una opción para el ahorrador, que 
trasmite recurso no bancario al Gobierno federal, sin la 
intermediación de la banca comercial. 

La emisión de la deuda pública interna es el traspaso de 
recursos del sector privado de la economía hacia el sector 
público. El servicio de esta deuda por amortización en 
intereses consiste en una transferencia, en sentido inverso, 
del sector público hacia los particulares tenedores de 
deuda, siendo operaciones de transferencia entre tenedores 
residentes de un pa!s. 

A diferencia de la deuda externa y su servicio en divisa 
extranjera, puede ocurrir que el Estado no tenga 
insolvencia y deba declarar la moratoria. Entanto que la 
deuda interna se haya documentado en deuda nacional cuya 
emisión corresponda al propio deudor, el Estado tiene la 
posibilidad de abonarla mediante la emisión de dinero nuevo. 
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Este tipo de deuda no representa un riesgo de banca rota o 
moratoria. 

En 1982 se observa que la deuda externa fue de 45. 6\ 
mientras que la interna se persivi6 de 27, 7\, cifras que 
representan un endeudamiento excesivo por parte del Estado, 
siendo más fuerte este endeudamiento en 1986 77.6\ en deuda 
externa y 32.lt en interna. 

Estos datos revelaron un ingreso que en su momento fue 
ocupado para pagar intereses del servicio por deuda, sin una 
debida amortización. Este tipo de carga en el gasto propició 
un mayor déficit fiscal y no se dirigi6 al ingreso por 
endeudamiento hacia sectores productivos, en inversi6n 
social ni en gastos de capital-consumo social(Ver cuadros 10 
y 11 del anexo) . 

3.5 Pr••upue•to y plan••ci6n en el contexto •ocioeconómiao 

En la política econ6mica que han aplicado los Gobiernos 
desde Lázaro Cárdenas se note un mayor presupuesto hacía el 
gasto de capital y el gasto social. Retomando la divisi6n 
del gasto que hace James Wilkie, se analiza lo que ha sido 
el gasto social en México dentro del presupuesto y c6mo se 
dirige la planeacion en el gasto social y el gasto de 
capital. 

Teóricamente un presidente puede dar determinada 
dirección a su política de desembolsos, pero en el contexto 
de la pol!tica doméstica y extranjera le impide actuar 
independientemente. Por .otra parte, como a los presupuestos 
se les da libre circulación y a la cuenta de egresos no, el 
presupuesto se podría usar como medio de propaganda, dejando 
al presidente en libertad para dedicarse a cualquiera de los 
programas que él desee, 

Sin embargo en la mayoría de los casos, ni los 
funcionarios ni el público se dan cuenta, en términos 
cuantitativos,de la política del Ejecutivo y de sus 
resultados. No obstante, los políticos y la ciudadanía sí se 
dan cuenta de la merma o aumento en algunas dependencias o 
rubros del gasto, y del tono general que transfiere a los 
desembolsos y que caracteriza a cada uno de los 
presidentes.í.§./ 

El análisis del gasto federal bruto anual nos otorga una 
medida pragmática del estilo de cada presidente. En cada 
periodo presidencial se ha destinado un gasto para lo 
económico y lo social, es de notarse que tradicionalmente el 
Gobierno mexicano ha presentado su propio análisis 

il.I Wilkie Jame a, La R@voluci6n mexicana. el gag to federal y el cambio 
~1 ed, FCE, 1979 pp 24 
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presupuestario casi exclusivamente en términos del gasto 
federal neto bruto. 

A los gastos sociales se les clasifica de otro modo que a 
los económicos o de capital, ya que los primeros se hacen a 
largo plazo y es difícil evaluar sus resultados. Estos 
desembolsos no contribuyen a la edificación de la nación, 
sólo sirven para mantener una atmósfera ordenada en que 
pueda efectuarse el desarrollo, Para subir en general los 
niveles de vida, se requiere de la modernizaci6n social, 
juntamente con el desarrollo económico. Un índice alto de 
pobreza, frena un proceso de integraci6n y mide las 
privaciones sociales en México en diferentes etapas de la 
historia. 

Una ideología ha caracterizado cada periodo de Gobierno y 
la autoridad del presidente ante el Congreso de la Unión se 
basa en un poder político, como jefe del partido oficial. 
Cuando un político sale del Congreso, para obtener un nuevo 
puesto depende de la familia revolucionaria. De allí que la 
lealtad sea hacia el partido y no hacia el pueblo. 

Las reformas electorales han introducido una 
representación considerable de los partidos de oposición. 
Aunque la calidad de los debates y el prestigio de la Cámara 
de Diputados ha aumentado, siempre ha sido el partido 
oficial el que controla el proceso legislativo, a pesar del 
Instituto Federal Electoral creación del sexenio de Salinas. 
Será interesante observar el comportamiento del pueblo, al 
votar para la elección del nuevo presidente en 1994, ya que 
el nuevo sistema electoral permite que sea "transparente y 
sin alteracion en los votos" la eleccion partidista. 

Al equilibrar las necesidades nacionales con la corriente 
ideológica del momento, el Ejecutivo tiende a determinar a 
que partida del gasto da más importancia. 

Pr••upu••to, plan•aci6n y politica •con6111ica1 

En 1930 se planteó la necesidad de organizar la actividad 
económica y social. A su vez, el plan sexenal de 1934-1940 
proporcionó una visión del cambio estructural que demandaba 
la sociedad en esos momentos. De 1953-1958 se útilizaron las 
cuentas nacionales para fijar metas de crecimiento. En 
1962-1964 se dió el Plan de Acción inmediato y el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social. En 1966-1970 
establecierón lineamientos para la inversión pública y 
estímulos para al sector privado. 

1976 aceptaron las instituciones públicas la necesidad 
de una planeación estructurada en ambitos definidos: global, 
sectorial y estatal. En 1983 se establecen normas y pasos a 
seguir para una mejor planeación y el cumplimiento de metas 
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y objetivos establecidos con el Sistema Nacional de 
Planeaci6n Democrática. 

Planear significa ordenar racional, sistemática y 
congrurentemente por anticipado el conjunto de actividades 
que se piensan realizar para lograr ciertos 11 objetivos y 
metasº, y vigilar la ejecución de las que corresponden al 
mismo orden y se encaminan a sus efectos, con el seguimiento 
y proposito de los objetivos y metas . .i,2/ · 

El conocimiento de los planes permite sacar conclusiones 
tanto cuantitativas como cualitativas de las medidas de 
política económica y el presupuesto. 

La política económica es la intermediación o intervención 
deliberada del Gobierno en la economía para alcanzar sus 
objetivos. il/ 

Lo anterior da lugar a un conjunto de objetivos 
económicos, definidos en forma precisa. Los Gobiernos en sus 
intentos por alcanzar ciertos objetivos emplean una variedad 
de instrumentos, tomando ciertas medidas para la realización 
de las metas. 

Tanto la planeacion como la política económica son 
similares, debido a su finalidad e instrumentación, preveen 
loe acontecimientos, evaluan y evitan problemas que eviten 
la conclución de loe objetivos. Relacionando estos conceptos 
con el Presupuesto, forman parte del la Planificación del 
ingreso y el gasto, transformando los objetivos generales de 
los planes en presupuestos operativos, con propositos ya 
mencionados, el de cumplir las metas presidenciales del 
periodo sexenal. 

El presupuesto es una expresión financiera de 
planificación por medio del cual se materializa los planes y 
objetivos de política económica. El presupuesto puede llegar 
a ser un instrumento útil para acelerar el proceso de 
crecimiento y desarrollo a nivel nacional. No tan sólo se 
le considera como instrumento puramente administrativo o 
contable, es también una herramienta politica que expresa 
transiciones concretas y resultados propuestos, desiciones 
de autoridades que contribuyen a travéz del ejercicio 
presupuestal, la ejecución de la política económica. 

En México el presupuesto tradicional no facilitó la 
planificación e impidió la coordinación entre las metas de 
largo plazo y las acciones que debe desarrollar en metas 
establecidas. 

il/ Sistema Nacional de Planeaci6n Democr4tica, Secretaria de 
Programaci6n y Presupuesto, 1983 
il.I Herchel Federico, Política econ6misa. ed. Siglo XXI pp 13 
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Los objetivos de política económica quedaron ocultos en 
el detalle de las partidas del gasto, es decir, que la 
política económica, está determinada por la ideología 
predominante en los periodos presidenciales, o mejor dicho 
por la política e interéses que manejen el grupo en el poder 
gubernamental, según el periodo o sexenio del que se trate. 

Durante el peri6do de Plutarco Elías Calles, el gasto o 
el presupuesto estaban encaminados a fomentar el gasto en 
capital, siguiéndole en cifras el gasto social, para 
legitimarse el Partido Nacional de la Revolución. 

Con Lázaro Cárdenas las tendencias políticas rompen con 
el caudillismo, y pretenden desarrollar la economía 
nacional, logrando un equilibrio entre los pagos de 
amortización de deuda y los gastos para cubrir las 
necesidades de México. A partir de 1940 el Estado alentaría 
el desarrollo individualista y capitalista de la sociedad, 
valiéndose del Estado como medio de acumulación de capital 
que provee contratos de obras pQblicas a la familia 
revolucionaria. Así los gastos en pro de lo social 
caller6n a su punto más bajo. Los gastos en educación 
sufrieron un colapso de 13. 6\' de los ejercidos en 1937 
pasaron a 7. lt para 1952 y el gasto de capital llegó a 
56.9t. 

En el periodo de 1952 a 1958 se recortarón aún más los 
gastos administrativos, para intervenir en la revolución 
económica patrocinada por el Estado. En 1954 los gastos en 
pro de la economía llegarón a un máximo sin precedente de 
57. 9\' mientras que los sociales permanecier6n en un 
11.2t. il/ 

De 1960 a 1970, durante la revolución integral o 
equilibrada, se escogierón aspectos sociales como 
económicos, pero sin lograrse jamás. Lo planeado para el 
gasto social no se ejerció, debido al pago de deuda la que 
para 1963 se destinó 36.2t de todos los desembolsos 
federales. Otra complicación fue el conflicto E.U. vs. Cuba, 
debido a que en México hubo simpatizantes comunistas. Esto 
atemorizó los inversionistas privados y acaciano la fuga de 
capitales. 

La revolución aocial de 1910 fue tranformada en una 
revolución económica desde 1940, En los 60 no se realiza el 
equilibrio entre ambas, debido a que fueron acompaftadas por 
reformas políticas que impulsaron más los programas 
económicos que los sociales. Practicamente la única elección 
libre vivida por México fue en 1910 y su espíritu domino el 
pensamiento Mexicano hasta 1930, desde entonces México es 
una democracia con "elecciones libres", sin embargo nunca se 
ha dado una elección libre desde que Madero subió al poder. 

il/ J. Wilkie, Ibidem. pp 49 
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Hubo desde 1970 un cambio en la política de desarrollo 
estabilizador {crecimiento econ6mico rápido con inflaci6n) 
que paa6 a la de desarrollo compartido {compartido entre los 
sectores urbano y el rural, entre el rico y el pobre) . Lo 
anterior se inició desde la década de los 60. 

La reforma presupuestaria, pone de manifiesto que los 
presupuestos han tenido muy poca relaci6n con loa gastos 
ejercidos. Al aumentar los gastos reales del Gobierno el 
presidente y sus principales consejeros han quedado en 
libertad de asignar aumentos en los porcentajes del 
presupuesto según les sea conveniente. Sin embargo en el 
proceso no sólo se confunde al público en general al suponer 
que el presupuesto en proyectos refleja con exactitud las 
prioridades nacionales, sino que la gran mayoría de loe 
técnicos tienen que trabajar en la ignorancia, contribuyendo 
a la desarticulaci6n de los programas. 

La falta de una planeaci6n más ordenada y transparente 
agrav6 la situaci6n económica, de los 80. Un ingreso mermado 
y un gasto excesivo han complicado los efectos. Una 
formulación del presupuesto parece requisito indispensable 
para hacer del mismo un verdadero instrumento de 
programación y control. 

Al parecer por haber tenido más objetivos que 
instrumentos de política económica, y una política fiscal 
impositiva, se da el fracaso para contener la crisis desde 
1976. A partir de aqui el Gobierno hace una estimación de 
los gastos reales comparando las cifras presupuestales de un 
afio con otro, el presidente Echeverría logr6 alcanzar los 
porcentajes sociales más altos de la historia de México. La 
educación tuvo un incremento real de 14. et y salubridad, 
benef iciencia y asistencia pública tuvierón aumentos reales 
del 10%. 

No por mucho tiempo se mantuvo este gasto y a partir de 
1982 los gastos sociales sufrieron considerables 
disminuciones. 

Pr••upu••to • inflaci6n1 

La disparidad del déficit fiscal en esta década ha 
influido el fenómeno de la inflación, no unicamente por la 
demanda agregada como fue en 1981, sino también por las 
espectati vas inerciales de inflación de los agentes 
económicos dentro de un ciclo recesivo. 2.Q/ 

22./ El Estado y los economistas saben desde hace mucho tiempo que la 
disciplina de la demanda agregada es una condición necesaria para la 
sostenida estabilidad de precios. En la apariencia vivida noa muestra 
que eato es v'lido siempre y cuando no haya condiciones de deaempleo 
tolerable 1 as! demuestra el fracaso de varios programas apoyados por el 

66 



Hay dos canales de percibirlo. Uno es que la inflaci6n es 
ocasionada por los déficits presupuestales y el otro 
opuesto, afirma que los déficits presupuestales son elevados 
a causa de la inflación. 

La primera raz6n por la que la inflaci6n propicia el 
déficit es el efecto Olvera-Tanzi. La inflación combinada 
con los retrasos en la recaudación de los impuestos que 
llegan a manos del Gobierno es menor cuanto mayor sea la 
tasa de inflación. Si las impuestos al ingreso del ailo 
pasado se pagaran sólo durante este afio con una inflación de 
lOOl y sin una indizaci6n del monto de los impuestos, el 
Gobierno sólo tendría la mitad del valor real de los 
impuestos que recibiría sin inflación, sin retrasos o con 
indización exacta. 

Otra interacci6n entre inflaci6n y déficit se deriva del 
comportamiento inflacionario del servicio de deuda interna y 
externa. La relación entre inflación y servicio nominal de 
la deuda ha conducido al reconocimiento de que deben 
distinguirse dos medidas diferentes: el déficit efectivo y 
el ajustado por la inflación u operativo. 

El presupuesto operativo 
cuando el Gobierno para 
financiamiento inflacionario. 

o ajustado 
pagar ya 

está equilibrado 
no requiere de 

La elaboraci6n del presupuesto ajustado por la inflaci6n 
puede entenderse mejor en términos de la inflaci6n econ6mica 
del presupuesto . .2.1./ 

Se corre el riesgo de que si se lleva más adelante la 
austeridad fiscal, s6lo para lograr la estabilidad de la 
inflación por encima del superávit corriente, se carrera el 
riesgo de una recesión profunda en la actividad económica. 
si la estabilización no es seguida de una reanudación del 
crecimiento se dudará entonces de la efectividad que 
implican los recortes presupuestarios, con los que han sido 

FMI que se olvido del problema de la inercia inflacionaria. Para 
oornbusch la inflación inercial es "la mayor parte de la inflación 
elevada es esencialmente inercial, inflación inercial significa que la 
inflación de hoy es aproximádamente igual a la de ayer. . . la razón de 
esta inercia es primordialmente la indización explicita o implicita 
relacionada con la fijación escalonada de los salarios ... la salarios de 
hoy de basan en los salarios del afto anterior, aparte de la indización 
salarial, el mismo mecanismo funciona por la v!a de las espectativas. Al 
fijar sus precios las empresas tendrán que fijar sus propios aumentos de 
costos y la de sus propios rivales". Dornbuach R. "~ 
egtabiliu.ci6n deuda y crecimi!:mto", Articulo, Revista trimestre 
económico, no. 220, ed. FCE oct-dic, 1988 pp 887 
ll/ Ver exá.men presupuestario en el anexo de cuadros. 
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más afectados en los últimos años los sectores de bajos 
recursos tanto en zonas rurales como zonas urbanas. 

La solución que ha propuesto el Estado es promover un 
programa en gasto social llamado •olidaridad (PRONASOL), con 
el fin de erradicar la extrema pobreza en la que se vive y 
recobrar así la legitimación del partido oficial, el PRI, 
perdida durante la década de los 80. 

La acumulación de capital se dificultó por la inflación 
de costos y las empresas mexicanas funcionaron dificilmente. 
Aun cuando la política restrictiva redujo el gasto, las 
empresas fueron obligadas a hacer concesiones salariales 
basadas en la inflación del pasado lo que significó una gran 
reducción del salario real. Es decir, si hubo una inflación 
de 150\, se autorizaba un alza del salario de 120\, 
reduciendo as! el poder adquisitivo del trabajador que 
obtiene el mínimo. 

Los países como México, que padecier6n una inflación alta 
recurren naturalmente a una política de ingresos como medio 
para detener la inflación, rompiendó las fuerzas inerciales. 
Con esto el Gobierno de Miguel de la Madrid no erradicó la 
inflación de costos del sector monopólico sino que la 
institucionalizó, dirigiendo el ingreso del erario público 
al pago de intereses, manteniendo el tipo de cambio y la 
indizaci6n de los precios relativos, mediante una reserva 
internacional fuerte. 

Se continuó con las medidas de estabilización de manera 
de que no se siguiera deteriorando la producción industrial, 
iniciado el cambio del modelo de acumulación, restructurando 
la industria, modernizandola tecnológicamente y 
organizandola para alcanzar la mejor calidad que la 
volviera competitiva ante el exterior. 

Con una política de indizar el tipo de cambio y la tasa 
de interés, es decir elevar estos precias clave, a la par 
del nivel general de precias, es seguro que persista el 
déficit nominal de las finanzas públicas y de que la 
inflación no ceda pues ambos precios relativos tienen un 
sustancial efecto sobre las costos económicos de la 
producción. 

El tipo de cambio y la tasa de interés presionan el alza 
a las precios de los insumos importados y los costos 
financieros de las empresas. Tanto las tasas de interés como 
el tipo de cambio forman parte de los costos de oportunidad 
para la utilización de capital constante y para las nuevas 
inversiones, con que cada aumento de estos precios empuja 
hacia arriba a los costos económicos. 

La conjunción de las expectativas . de inercia 
inflacionaria con el alza de los costos productivos, provoca 
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un aceleramiento en el aumento de los precios como en 1987. 
Las expectativas que la gente veía de la inflación de un día 
anterior se adelantaban al día de hoy, provocando un alza de 
precios continua, entre estos, el alza del tipo de cambio y 
de la tasa de interés provocando el alza en los costos de 
producci6n industrial. 

Mientras que hay una alza enlos precios clave, observamos 
que el precio del salario real se deteriora mientras que los 
costos de producción crecen real y nominalmente. Este 
diagnóstico no es parecido al argumento de que la inflación 
es causada por exceso de demanda agregada, viéndose en la 
necesidad de recortar aún más el gasto no financiero o bien 
elevar los ingresos públicos hasta compensar el aumento de 
los intereses de deuda pública. 

En suma: la inflación y el pago por servicio de deuda, 
fuerón causa de un mayor déficit fiscal de 1982 a 1987 y no 
a la inversa. El déficit presupuestal fue elevado por causa 
de una inflación inercial y por el gasto del pago de 
intereses al exterior. 

3.6 Plan Nacional da D•••rrollo y •l Pr••upua•to 

En 1980 aparece el Plan Global de Desarrollo (1980-1982). 
Es un intento más de planeacion, que en la prática tuvo 
muchos obstáculos para su aplicación. Para 1982 México cae 
en crisis como resultado del carácter contradictorio de la 
política económica del Estado. Cuando se vio claramente el 
error de haber pctrolizado la economía y endeudarese sin 
control, al caer el PIB de 8.4\" al -.5\, mientras que la 
inflación alcanzaba una tasa de die/die de 98.8%. 

Los resultados de las finanzas públicas son reflejo de la 
situación económica manifestandose en el crecimiento del 
déficit financiero en relación al PIB en 1981 a 1982, de 
14. 7\ y 17. 6% respectivamente como concecuencia de altos 
niveles del gasto no programable que estuvo influido por el 
pago de los intereses por deuda. 

Para 1983 se implanta el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) cuyos objetivos principales fueron: 
1) Reordenación económica 
2) abatir la inflación 
3) Recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases 
diferentes. 
4) Proteger la planta productiva y el empleo 
5) El cambio estructural, orientado principalmente a la 
corrección de los desequilibrios fundamentales, originados 
por el proceso de industrialización. 

Los gastos presupuestales en términos nominales sufrieron 
una reducción, pues mientras que para 1983 significó el 
14, e\", la participación del gasto corriente respecto del 
total, pasó de 72. a en 1979 a 85. a en 1983. Bajo el 
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déficit financiero como proporci6n del PIS de B.9t respecto 
a 17.6t de 1982. Este resultado se atribuye principalmente 
al menor gasto de capital o inversión del sector público. La 
contracción del gasto, permiti6 obtener por primera vez 
desde 1966 un superávit primario de 4. St como proporción 
del PIS. 

La politica Ortodoxa orientada por los compromisos con el 
FMI significó que el INPC para de 98.8\ a 60t para 1983. 

Para 1984 se continúa con el PIRE (Programa Inmediato de 
Reordenación Económica) . Las finanzas públicas tuvier6n un 
fuerte ajuste sobre el gasto programable, el cual había 
representado 28. 8\ del PIB, disminuyendo en este año a 
25.B\. 

Duarante 1985 el mercado petroléro mundial adverso 
originó el surgimiento del segundo programa ortodoxo de 
ajuste llamado PERE (Programa de Emergencia y de 
Reordenación Económica) , La desfavorable evoluci6n del 
mercado petrolero internacional provocó fuertes ajustes en 
las finanzas públicas y en la balanza de pagos. Al reducirse 
el precio del petróleo se obtuvo un déficit financiero de 
10\ en relación al PIS, sin embargo el superávit primario se 
mantuvo en J.6t en proporción al PIB. 

En 1986 la economía mexicana se vi6 afectada por el 
comportamiento del precio internacional del petróleo, que 
bajó de 23, 7 dólares por barril en die. de 1985 a 8. 9 
d6lares por barril en junio de 1986. Esto sugnificó una 
perdida aproximada de 6 mil millones de dólares. A esta 
reducción de ingresos externos se le conoció como "choque 
externo", el cual trajo como consecuencia fuertes 
modificaciones en loa lineamientos generales de política 
económica lo que puso en marcha el tercer programa Ortodoxo 
de ajuste, llamado Programa de Aliento y Crecimiento (PAC). 

En cuanto a las finanzas públicas, el "choque externo" 
provoc6 que se redujera el gasto programable, principalmente 
el gasto corriente y las transferencias, y, en concecuencia, 
que se aplicara una política más realista de precios y 
tarifas para el sector público. A pesar del severo ajuste, 
el déficit financiero como proporcion del PIB aumentó hasta 
16\, más de 6 puntos porcentuales en relación con 1985. El 
superávit primario fue de 2.2% en relaci6n con el PIB, 
debido al aumento de intereses internos y externos y por la 
caida de loa precios petróleros en más de 6\ del PIB. 

Para 1987 la economía creció en l.4t, el gasto 
programable significó 22\ del PIB, con un crecimiento del 
.8\ mientras que los ingresos representar6n 29.6\ del PIB, 
o sea un crecimiento del 2t. Este aumento se debió tanto a 
la actualización de las bases especiales de tributación como 
a la reestructuraci6n y al incremento de la progresividad 
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del impuesto sobre la renta, a la limitacion de devoluciones 
de pago del IVA, a la ampliaci6n de la base gravable de los 
ingresos por depósitos bancarios y al combate contra el 
exceso fiscal. 

-
- FINANZAS P!.!BLICAS 

RAZONES DEL PIB NOMINAL 

CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 

DEFICIT FINANCIERO -17.6 -9.0 -8.7 -10.0 
DEFICIT PRIMARIO -7.6 4.4 4.9 3.6 
DEFICIT OPERACIONAL -5.5 1.2 .5 o 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 30.l 34.0 32,9 31.6 

CONCEPTO 1987 1988 

DEFICIT FINANCIERO 15.8 10,5 
DEFICIT PRIMARIO 4.9 8.1 
DEFICIT OPERACIONAL 1.1 3.2 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 29. 6 22.6 

FUENTE: 1982-1987 INFORME ANUAL DEL BANCO DE MEXICO 
POLITICA ECONOMICA .. , PP 66 

--
1986-

-16. e 
2 .• 

-1. E 

29 .4 

De 1982 a 1988 se implantarón cuatro programas de 
política económica a corto plazo, que en realidad vinieron a 
sustituir el Plan Nacional de Desarrollo y al propio sistema 
de planeación democrática. Es importante seftalar, que ya en 
ellos se expresaba un cambio en la estrategia de desarrollo. 

Con el Pacto de solidaridad Econ6mica (PSE) en 1988 se da 
inicio a un programa heterodoxo. Los anteriores basan sus 
fundamentos teóricos en la más pura ortodoxia de la ciencia 
económica lo que se demuestra con los instrumentos 
empleados. Por ello se acepta que las principales causas de 
la inflaci6n son el déficit gubernamental, la expansi6n de 
la oferta monetaria y los salarios. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 plantea una 
reforma del Estado como rector de la economía, donde los 
objetivos primordiales son: 
l) La defensa de la soberanía y la promoci6n de los 
intereses de México en el mundo 
2) La ampliaci6n de la vida democratica 
3) La recuperación económica con estabilidad de precios 
4) El mejoramiento productivo y del nivel de vida de la 
poblaci6n. 
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11 Soberania, democracia, crecimiento y bienestar, son 
objetivos que perseguirá el Estado Mexicano. . . esta 
estrategia es la modernización Nacional 11 fü./ 

Resumiendo de alguna manera lo anterior, el período 
sexenal 1989-1994 con respecto a los diferentes pactos, 
queda mejor comprendido con la siguiente cita. 

"La concertación econ6mica, la reforma del Estado y la 
part icipaci6n de la sociedad en los programas de 
desarrollo social, son base del Gobierno de Salinas de 
Gortari. En los pactos de concertación económica, son 
programas heterodoxos que tienen como proposito el 
combate contra la inflación y el crecimiento 
económico, con base en políticas fiscales, monetarias 
y de precios donde se trata de orientar la tensión de 
incrementar la oferta de dinero y el mantenimiento 
firme el tipo de cambio y la tasa de interés , al 
igual que de resistir los emplazami~ntos a huelga de 
los sindicatos organizados. 
Instrumentos utilizados en los pactos: 
1) Congelacióñ de precios y salarios por periodos 
cortos 
2) Estabilizaci6n de las tasa de interés 
3) Desmonetarizaci6n del sector monetario 
4) Desliz cambiario 
5) Concertación politica con cúpulas empresariales y 
sindicales, con arbitraje del Gobierno federal. 
El saneamiento que experimento las finanzas públicas 
fue gracias a la política fiscal restrictiva, que a su 
vez sugirió una revisión de la política de subsidios 
del sistema tributario y los patrones del gasto 
público, aunada a la reestructuración del sector 
paraestatal. Se paso de un d~ficit de casi N$30 mil 
m:lllones en die. de 1989 a un superávit de N$40 mil 
millones en die. de 1992" il/ 

La disminuci6n de la inflaci6n y la requcci6n de la 
transferencia en recursos son condiciones necesarias pero no 
suficientes para reformar la senda del crecimiento sostenido 
dentro del marco de las nuevas relaciones Estado y sociedad. 
Ante la necesidad imperiosa de elevar el nivel de vida de la 
poblaci6n, en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se 
propusierón tres líneas en las que se apoyaría la estrategia 
para la politica econ6mica general: 
a}Estabilización continua de la economía 
b)Ampliaci6n de la disponibilidad de recursos para la 
inversion productiva 

21,./ PNQ 1989-1994 Poder Ejecutivo Federal pp16 
ll/ carta del economista, no. 5 sept-nov, 1993 Art. Beflexioneg pobre 
la política econ6mica ealinht:a JR Ramirez Brun, pp 25·31 
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c}Modernizaci6n económica de estas líneas se derivaron ocho 
metas que guiaron las acciones de política econ6mica en 
estos años, ellas son: 

l) Estabilidad de precios 
2) proteccion del poder adquisitivo de los salarios y el 
nivel de empleo 
3) Recuperaci6n de la economía 
4) Saneamiento de las finanzas públicas 
5) Reducción de transferencias de recursos al exterior 
6) Ejecución prioritaria de loa programas de gasto social 
y combate a la pobreza extrema 
7) Promoci6n a la eficiencia productiva y de los procesos 
de desregulaci6n y apertura comercial 
8) Fomento de ahorro y una eficiente intermediación 
financiera. Ja/ 

Se está a punto de alcanzar el nivel de inflación de los 
propios socios comerciales. La inflación con que se inicio 
el PND 1989-1994 era de 51.7' y para 1993 fue de 7.7,. 
Del PSE al PECE se ha mantenido una estabilidad en la 
economía donde observamos en la siguente gráfica A la baja 
inflación de 1988 a 1994. Esto lo hacemos con el propósito 
de que el presente trabajo sea lo mas actualizado posible 
respecto de los propios cambios heterodoxos que ha llevado a 
cabo la política de liberalismo social de Salinas de 
Gortari. 

INFLACION 1988-1993 
INCREMENTO PORCENTUAL DEL INPC 

GRAFICA A 
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li/ Criterios de po} !tica económica 1994 pp 9 

años 
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Durante el periodo de 1989-1992 la tasa de crecimiento ha 
sido mayor a la de la poblacion, y se han sentado bases 
firmes para alcanzar ni veles de crecimiento mayores a loe 
actuales, gracias a las reformas sin embargo para 1993 se 
da una baja del crecimiento, resultado de la profunda 
transformación económica. como se observa la variación en la 
si uiente ráfica B. 

2 
1.3 

o 
88 

EVOLUCION DEL PIB 
GRAFICA B 

4.4 
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En el control de las finanzas públicas, la política del 
gasto público que determina el nivel de erogación de acuerdo 
con la disponibilidad de financiamiento no inflacionario, se 
observa un superávit en el balance financiero, tal como se 

uede ver en la ráfica c. 

5 

o 
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BALANCE FINANCIERO PUBLICO 
% DEL PIB• 

\ GRAFICA C 
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El superávit primario que se observa en la gráfica o, es 
resultado de la disciplina fiscal, la estabilidad 
macroecon6mica, la reforma tributaria la estrategia de 
precios del sector público, el redimensionamiento del Estado 
y la política de desendeudamiento. Ji.!i/ 

SUPERAVIT PRIMARIO 
t DEL PIB 

t GRAFICA D 
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FUENTE: SHCP 

En 1988, el pago de intereses representaba 17.7t del PIB, 
mientras que en 1992 ascendió a 4. Jt y se estima que para 
este afio será de 3. lt. Esta menor carga, además de su 
iumpacto sobre las finanzas públicas, ha permitido liberar 
recursos que se han canalizado al gasto social y a la 
creación de infraestructura básica en salud, educación, 
ecología y vivienda, beneficiando a una parte de la 
población. En 1988, por cada peso de pago en interes6s, sólo 
36 centavos se destinaban al gasto social. Hoy en día por 
cada peso que se gasta en el sérvicio de la deuda, se 
destinan 3 pesos a las necesidades de la población. 

U/ Criterioe de pgUtiga ecgn6mica 1994 pp 9·17 
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En la gráfica E, se nota la gran disminución que ha 
experimentado la deuda no sólo externa sino también 
interna. Tan s6lo la deuda total fue 75' con respecto al 
PIB, mientras que para 1993 representó 33\. 

DEUDA PUBLICA t PIB 

~ DEUDA CONSOLIDADA 
t 
80 

o 
88 89 90 

DEUDA T*75 66 57 
EXTERNA 47 39 33 
INTERNA 28 28 24 
DEUDA C*68 61 49 

FUENTE: SHCP 
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En conclusión: La relación entre Estado y sociedad ha 
ampliado el proceso de la concertación para la estabilidad 
económica, resultado de una profunda crisis de los 80, tanto 
fiscal como económica, de impacto externo,conjuntada con una 
inflación donde totalmente se da un fuerte impacto en la 
economía nacional. 

A partir de 1986 se rompe con la ortodoxia, dando entrada 
a la ideología heterodoxa, con una profunda reforma del 
Estado y cambios estructurales, donde el objetivo fue 
encontrar el camino a la estabilidad y el sostenimiento del 
crecimiento económico. El Estado busca menos 
intervencionismo y mas regulación económica, para dar así el 
cambio en la racionalidad política. 

Tanto el PND como el presupuesto durante la década de 
análisis han estado conceptualizados de tal manera que este 
último, es un instrumento para la realización de la política 
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econ6mica planteada en cada Plan Nacional de Desarrollo. En 
él se da un ingreso mayor a un gasto, debido a la disciplina 
de las Finanzas Pablicas. El gasto ha respondido a las 
demandas de servicios tanto sociales como para la 
ascumulacion de capital. 
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CAPITULO IV •L llUSVO P•RPIL D•L SSTADO Y SL ICSRCADO 
IDf LA DISTRIBUCIOH DSL IHGRSSO. 

• La ••trategS:a inteligente para -jorar al 
.anclo, no •• baaa en el cambio da goblarnoa 
o la pol!tiea, ala.o en un c.-bio radieal en 
al aapirltu del ballbra• 

at.9 awaat 

En el mundo social la cuesti6n del Estado y su relaci6n 
con la sociedad y el mercado ha sido una de las temáticas 
más debatidas durante todo el siglo. Siendo objeto de 
múltiples interpretaciones, producto de las propias 
transformaciones mundiales. 

Son diferentes las opiniones, con respecto a qué magnitud 
tiene que intervenir el Estado y en que el mercado amplía su 
dominio como empresa privada. 

La privatizaci6n, la desigualdad y la liberalizaci6n no 
son políticas globales generalizables y aplicables en toda 
la circunstancia y momento, sino deben ajustarse al tipo y 
calidad de la organización del Estado, a los arreglos 
institucionales, al balance existente entre los sectores 
público.y privado, y al grado de dasarrollo económico; estas 
políticas se tienen que acoplar al marco global de la 
reforma del Estado. 

En el modelo clásico del liberalismo económico en boga en 
el siglo XIX, el lugar del Estado se defini6, a partir de la 
filosofia individualista y utilitarista de Adam Smith. 

Desde este enfoque, cada individuo al buscar su propio 
beneficio en un escenario de economía de libre mercado, 
automáticamente aseguraba el beneficio de la comunidad, el 
equilibrio del pleno empleo y la optimizaci6n en la 
asignación de recursos. 

Sin embargo, la crisis de la Gran Depresión de 1929 
mostr6 que el libre juego del mecanismo de precios de 
mercado no llevaba de manera automática a una situación de 
equilibrio, de pleno empleo y de uso óptimo d.e los recursos, 
sino a un comportamiento cíclico de la economía. 

Surge la Teoría General con un modelo teórico y de 
politica econ6mica, explicativo de la crisis de 1929, dando 
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origen a una revolución científica y a un nuevo paradigma: 
el paradigma Keynesiano. 

La conformación y consolidación del Estado benefactor, 
estuvó ligado a un ciclo de expansión y crecimiento 
económico excepcional que correspondió a la recuperación de 
la posguerra y a la conformación de un sistema 
internacional, cuyos circuitos financieros y comerciales, se 
caracterizaron por una larga estabilidad. 

"Pero la crisis de los años 70, denota un nuevo escenario 
la combinación de estancamiento e inflación, y ya no de 
deflación con recesión como sucedió en los aftas 30, fue una 
situación no prevista en loe anales de la teoría económica, 
para la que el paradigma Keinesiano result6 insuficiente, 
develándose en la práctica los excesos e ineficiencias del 
Estado benefactor, como causa misma de la crisis". 2§../ 

No ha surgido una revolución científica que dé lugar a un 
nuevo paradigma que replantee el papel del Estado y su 
relación con la sociedad y el mercado en un mundo de 
economía independiente con una presencia gigantesca de 
corporaciones multinacionales. 

La entrada en crisis del socialismo real, no ha resuelto 
el papel del mercado y la función del Estado en el 
desarrollo. No hay validez en pensar que si el socialismo 

11 murio 11 el capitalismo está sano. 

En este contexto histórico y teórico, la ciencia 
económica se mueve en base de revoluciones y 
contrarrevoluciones teóricas, ahora la contrarrevolución 
monetarista no tiene respuestas claras para muchos problemas 
económicos, sociales y políticos, y si la propia teoría de 
la crisis fiscal sólo nos explica la propia existencia en el 
desequilibrio del ingreso y el gasto, s6lo nos hace entender 
el por qué de la disparidad entre ambos, cuál ha sido su 
desarrollo dentro de las finanzas públicas, y c6mo ha sido 
útilizada por el propio Estado, a favor de su legitimación y 
de una clase: la burguesía nacional. 

Ahora ya no es el Estado independiente por un lado, sino 
que se comienzan a complementar con la iniciativa privada, 
donde las ideas económicas se han centrado en dos grandes 
polos teóricos, el Estado y el Mercado. 

2§./ "El exito de una teoría econ6mica revolucionaria, depende de tres 
características principales, Primera1 tiene que atacar la proposición 
central de la ortodoxia económica dominante. Segunda: tiene que generar 
nuevos conceptos y aprovechar en lo posible loa anteriores. Tercera: 
adecuar una nueva metodología atractiva y solida". Baqia un Mpdtlo 41 
d111rrollo 1y1t1ntt.bl•, carta del economista no. 3 pp 32 
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En ll!éxic:o se ha planteado un programa de Liberalismo 
Social como propuesta ideol6gica de partido y de Gobierno. 
Continuando con el proyecto antes que cualquie~ otra nacion. 
El concepto de liberalismo del siglo XIX y de la propia 
revoluci6n mexicana, da los valores de libertad y justicia, 
Democracia y Mercado el Liberalismo social. 

La constituei6n de un sistema económico con un nueva 
papel del Estado y el mercado. Se retomaba el falso dilema 
entre laisser-faire y el intervencionismo estatal, que ahora 
ee reconoce que en la congruencia y la compatibilidad entre 
mercado y Estado, está la garantía para un desarrollo 
sustentable económico, social y ecol6gico. 

El liberalismo social si bien reconoce la eficiencia del 
mercado es conciente de que ~ate no genera automáticamente 
los beneficios sociales a la comunidad, ni asegura la 
equidad, porque carece de valoración social de los procesos. 
Para el liberalismo social el mercado tien~ ventajas, sin 
dejar de presentar limitaciones, para asignar los recursos 
en la producci6n, es inequitativo en la distribuci6n. 

Por elle se plantea un Estado que cubra aspectos socialeQ 
excluidos en el cálculo económico y una solidaridad que 
exprese la responsabilidad comunitaria frente a la$ 
desigualdades y la pobreza: El liberalismo social recupera 
el valor moral del individuo y lo cambia por el de 
comunidad, reconociendo las libertades una relación 
individuo-sociedad, la participaci6n del mercado en la 
asignación de recursos y la intervención del Estado en la 
equidad sedal. 

La economia neoliberal determin6 el qué, c6mo y par<i 
quién producir, l<i intervención y la asignaci6n de recursos 
a través del mecanismo de pr:ecioa, la libre competencia 
entre productorea nacionales e internacionales. Pero el 
mercado si bien es capaz de responder en general a qué y al 
c6mo producir con racionalidad y eficiencia econ6mica, no 
responde plenamente al para quién, porque en el libre 
mercado vota quien tiene demanda efectiva. Esto es, 
participa en el mercado aquél que tiene ingre$os, y tiene 
ingresos el que tiene empleo; por tanto, en un país donde 
hay desempleo estructural, además de subempleo, el mercado 
no es eficiente para alcanzar la equidad distributiva. De 
aqui que la mano invisible del libre mercado es un mecanismo 
relativamente eficiente en la asignación de la producciOn, 
que requiere de una distribución del ingreso o "mano 
solidaria" para caracterizar la equidad social. 

"En México, la coexistencia de los tres sectores 
econ6micos: El moderno, el tradicional y el de subsistencia, 
obliga a un juego libre de leyes de mercado. lllientraa el 
sector moderno tiene capacidad para reaccionar positivamente 
ante las diversas sefiales del mercado y competir con éxito 
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en el nuelo sistema de economía global, el sector 
tradicional \en vías de modernización que juega en el 
mercado, no }iene todos los instrumentos para enfrentar de 
manera positiva la competencia mundial como son: las micro, 
pequeñas y m~dianas empresas. El sector de subsistencia es 
de autoconsumo con un atraso de casi un siglo en materia de 
tecnología y desarrollo. De hay que se requiera, para pasar 
a una econom~a abierta, el tránsito hacia un modelo de 
desarrollo solidario que permita por medios efectivos 
incorporar a \ los sectores atrasados o débiles, a una 
economía de mercado". 57/ 

La privatiz\¡ción no garantiza que el empresariado vaya a 
ser más eficaz para movilizar los recursos, si se mantienen 
los mismos pa rones de consumo 1 producci6n y distribución. 
Por lo que l~ misma empresa privada tiene que crear y 
consolidar 1 s actividades generadoras de empleo, 
exportaciones, productos de alto valor agregado o la 
fabricación de insumos de uso difundido. 

El disefio deJ.\ las políticas reformistas en el ámbito del 
cambio estructu al, obliga a establecer nuevas técnicas de 
gestión, de o ganización industrial, de estrategias de 
mercado, y refofmulación del propio patrón de competencia. 
Estos cambios ifidudablemente inciden en la reorganización 
productivat alteran la extensión absoluta de los mercados, 
las economías de1 escala y las formas de integración de las 
empresas. .\ 

Las diferenteJ aplicaciones de política ya sean fiscales, 
monetarias o ecofi6micas, han impulsado en nuestro país los 
cambios necesar~os precisamente, para que el mercado 
nacional afronte¡ la competencia con el exterior, al 
liberarse y unirse corno bloque económico en el Tratado de 
Libre Comercio Mé,ico, Estados Unidos y Canadá. 

La década de los ochentas efectivamente, como es seftalado 
por diferentes opiniones de autores estos af'l:os a pesar de 
que se caracterizaron por una profunda crisis cre6 las bases 
para el cambio estructural con un mercado abierto. 

Las causas del Jéficit fiscal que conllev6 a la crisis de 
1982 ea porque el estado paternaliata y benefactor trata de 
compensar efectos ~depresivos de la caída de la demanda 
externa y el deter oro de los términos de intercambio, por 
los shoks petrolér a, el alza de la tasa de interés y la 
corrupci6n. Se intento diferir el acomodo sobre las premisas 
de que pronto se normalizarian los mercados internacionales 
y de aqui que la~ agencias de desarrollo de naciones 
industrializadas se \ornaron indispensables. 

ll/ Economía del liberalismo social mexicano: Ideolog.f.a y prActica, El 
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Afrontado el déficit fiscal que se venia arrastrando 
desde la década de los setentas, de un Estado benefactor y 
paternalista, el Gobierno de compens6 los efectos depresivos 
de la caída de la demanda externa y el deterioro de los 
términos de intercambio, los schoks petroleros, el alza de 
las tasas de interes y la corrupción. Se intento diferir el 
acomodo sobre las premisas de que pronto se normalizarían, 
los mercados internacionales y las agencias de desarrollo de 
naciones industrializadas se tornar6n indispensables. 

No sólo son acontecimientos políticos y económicos los 
que dan la transformación a la democracia y libertad, en el 
entorno mundial hay países que mantienen guerras o 
terrorismo. 

Es obvio que el colapso de la Unión Soviética y de los 
países comunistas de la Europa oriental han propiciado 
cambios radicales en el mundo. 

El mismo socialismo democrático Frances ha sido derrotado 
en las últimas elecciones y están en peligro los socialismos 
español e italiano, acusado por corrupción. La unificación 
de las alemanias ha causado desajustes, los clonflictos de 
Yugoslabia, de Checoslovaquia, hoy constituida en dos 
naciones diferentes en un acuerdo amistoso. 

El cambio en los acontecimientos mundiales y paradigmas 
económicos apunta hacia un modelo que favorezca el 
desarrollo y bienestar de la sociedad, y esto s6lo es 
posible articulando el progreso económico con el desarrollo 
sustentable y la democracia política. 

No son simples cambios 
entorno mudial de la 
estructurales, sociales, 
corrientes ideológicas. 

de la que se ha mencionado del 
década pasada, son cambios 
económicos, y políticas, en 

Es importante señalar que la libertad y justicia son ejes 
conceptuales de las reformas. El desarrollo, la democracia y 
la justicia poseen una correspondencia universal y esta 
consiste en darle a la cultura un marco jurídico, promotor 
sensible, flexible y humana que admita y respete la 
diversidad savalguardando el derecho de todos, es decir un 
desarrollo Humano. fl!J,/ 

El desarrollo humano comprende todas las actividades 
desde procesos productivos hasta cambios estructurales y 

fil./ Desarrollo Humano se define como el proceso de ampliar '1as opciones 
a las personas, brinciAndoles mejores oportunidades de educación, 
atención medica, ingresos y empleo, abarcando el espectro de opciones 
humanas desde un entorno fieico en buenas condiciones, hasta libertades 
económicas y políticas, (PNDU), Desarrollo Humano: Informe 1992 pp 19 
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diálogos sobre políticas para generar empleo e incrementar 
el bienestar de las personas, tanto de las presentes 
generaciones como de las futuras. 

La reforma del Estado plantea que el desarrollo de 
México, para que sea viable y nos fortalezca como nación 
debe descansar en el complemento de un nuevo Estado 
reformado y de mercado. Un Estado negociador en las 
relaciones económicas internacionales, promotor de 
desarrollo, regulador de los excesos e inperfecciones del 
mercado, solidario que combata la pobreza extrema y 
garantice la atención de las necesidades básicas de la 
población. 

En eute entorno la corrección del déficit fiscal ea el 
centro de los programas de estabilización, mientras que la 
liberalización del comercio exterior y de la inversión 
extranjera forman la reforma estructural. 

"Privatización y desrregulación, se toman como el medio 
político y económico de acentuar los estímulos a los 
empresarios en materia de inversión y crecimiento. As! se 
unen los apremios fiscales de los Gobiernos con los 
planteamientos doctrinarios para provocar un cambio 
dramático en las percepciones sobre el papel del Estado." 
J;J!/ 

Es muy importante señalar, que el Estado regula la 
gestión de la demanda agregada, y las reglas fiscales, las 
fallas de mercado en materia de bienes públicos, 
externalidades y contratos, y refuerza al mercado dentro del 
ambito productivo. 

Los mercados libres guiados por los precios no son 
automáticamente eficientes. "Los mercados para que sean 
eficientes necesitan un sistema legal, y un Gobierno 
imparcial que haga cumplir las reglas." 

"La principal función de la organización del mercado es 
instituir los castigos y recompensas sobre las distintas 
actividades económicas. Es importante recordar que cualquier 
sistema económico debe tener un esquema de recompensas y 
castigos para garantizar la asignación eficiente de recursos 
y evitar su desperdicio." fil)./ 

Inevitablemente el propio mercado requiere del Estado 
precisamente como institución que hace valer sus derechos, 
al mercado prácticamente le interesa generar mayores 

lll David Ibarra, Pri vatizaci6n y otras expresiones de loe acomodos del 
poder entre petado y mercado en A.L. ed. UNAM, 1992 pp 49 
§Jl/ José Ayala Espino, Limites de mercado. limitea del E&tado, "Ensayos 
sobre economía política del Estado", ed. INAP 1992 pp 46 
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ganancias a menores costos, pero al Estado, en el cambio tan 
mencionado le corresponde no sólo apoyar a la propia empresa 
privada para sus mezquinos prop6sitos, sino que, tiene la 
responsabilidad de que el ingreso generado sea al menos un 
poco más equitativo, y no se siga la preferencia de la 
concentraci6n de la riqueza en unos cuantos. 

No sólo el propio Estado deja de ser el Estado benefactor 
y acrecentado para tratar de impulsar a una industria que 
por mucho tiempo estuvo en el ocio improductivo, sino que 
aparte de su descentralización, venta de las empresas 
paraestatales y aminoramiento del sector público, tiene que 
ver la manera de recompenzar o castigar dentro del nivel de 
empresa privada. 

El nivel del sector social se debe incrementar para el 
bienestar, atenuando la pobreza, y mejorando la distribuci6n 
en vivienda, educaci6n y salud. 

La libertad de democracia, no es a traves de un Instituto 
Federal Electoral, sino en la participacion de la sociedad 
en la libertad de opini6n, pensar y decidir conjuntamente 
con los cambios en ideas, en los ámbitos y espectativas de 
la naci6n, es decir, no se trata s6lo de votar, sino de 
opinar para mantener nuestra integridad y soberanía, 
nuestra propia identidad nacional. 

4.1 Pol!tica econ6mica y Pol!tica Piacal 
inatrumantoa de reforma para el Batado. 

Han sido diferentes los enfoques de política econ6mica, 
cambian y se alteran los objetivos y los medios de acción, 
mientras las metas e instrumentos intercambian posiciones, 
la política fiscal deja de compensar las fluctuaciones de 
oferta y empleo para ocuparse de fijar fechas a la expansión 
de la demanda nominal con el propósito de invalidar los 
impulsos expansionistas de que se alimenta la inflación. 

Al eclipsar el paradigma Keynesiano, el monetarismo pasa 
a ocupar un lugar prominente entre los políticos 
gubernamentales. Por una parte, aunque sólo fuese 
transitoriamente sustituye a la política fiscal como el 
medio principal de mantener el caudal de la demanda nominal 
de la economía, abandonando su función tradicional de 
regular los tipos de cambio •.. La expansión de un agregado 
monetario deviene la meta suprema de la política económica 
al pensarsele determinante o al menos ligada univocamente, 
con la tasa de expansión de la demanda agregada nominal." 
il/ 

il/ oavid Ibarra op. cit. pp 20 
84 



.:) 

La política económica es un proceso decisional pues en su 
desarrollo participan los distintos grupos sociales y en 
ella los aspectos políticos y los económicos están 
estrechamente relacionados. La política económica es uno de 
los mecanismos de la intervención estatal y entiende 
permanentemente la necesidad de regular un sistema que 
dejado en libertad tiende a la inestabilidad económica, 
social y política. 92_/ 

La política Fiscal, no tiene como objetivo, la cuestión 
financiera, los flujos monetarios de ingresos y gastos, sino 
toda la gama de actividades económicas y gubernamentales, 
por que el desarrollo no sólo pasó al primer plano de las 
preocupaciones de los economistas, sino que ha dado lugar a 
la reorientación de la propia ciencia económica y de las 
demás ciencias sociales, siendo la base fundamental del 
estudio de las relaciones económicas, políticas y sociales 
del hombre. il/ 

La política fiscal más moderna hace uso del gasto y del 
ingreso gubernamental para la estabilización y el desarrollo 
de la economía. Las erogaciones y entradas que incluyen la 
deuda pública interna y externa, las empresas nacionales y 
los organismos de seguridad social, y también el uso de las 
operaciones presupuestales. 

La política económica tanto como la política fiscal 
implican por un lado el conjunto de objetivos económicos 
definidos en forma precisa, estas políticas se diferencian 
debido a que la primera genera la evaluación de que manera 
interviene el Estado, mientras que la segunda combina el 
programa de gastos y de tipos de impuestos e ingresos que la 
lleven al nivel deseado saneando los déficits. Ambos son 
instrumentos saneadores de las finanzas pablicas, 
instrumentos cuya principales características son regular y 
sanear los desequilibrios económicos. 

Si se considera que la política fiscal moderna debe 
tender a un equilibrio y a compensar los cambios en los 
gastos del sector privado, los objetivos de política 
económica deben expresar los intereses sustantivos, tanto de 
los grupos dominantes como de los dominados. Para garantizar 
el consenso. La tensión entre éste y el conflicto social 
constituyen la modalidad particular de articulación entre la 
lucha social y la formulación de la política económica. 

La desrregulación de la actividad económica incluyendo el 
sector financiero, la privatización de empresas públicas, el 
establecimiento de tratamientos fiscales benignos a las 
utilidades y a la reinversion, la reducción del poder del 

§1./ Jos6 Ayala E. Idem. op. cit. pp 42 
§1./ Benjamin Retchkiman K. 1 T19r!1 dt la• U.nansa• pibUc11, tomo n, 
ed. UNAM, pp 355 
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sindicato, integran un conjunto de medidas que buscan 
acrecentar la eficiencia, bajar costos y reforzar loa 
alicientes a la formación privada de capital. ~/ 

El Gobierno continuará promoviendo un clima de 
estabilidad a través de la disciplina fiscal y el pacto. 

La disciplina en el gasto permitirá mantener el superávit 
fiscal favorable al equilibrio macroeconómico y estimulará 
la inversión productiva. El pacto seguirá permitiendo 
transitar hacia el sistema 6ptimo de precios relativos que 
aseguren sefiales adecuadas para todos los agentes 
econ6micos. 

La política de desarrollo concentra las actividades del 
Estado en áreas estratégicas como los energéticos, impulsa 
la infraestructura física y tecnológica que promueve la 
formación de capital humano a través de la educación, al 
tiempo que estimula y fomenta la inversión privada para que 
sea ésta, el principal motor de la acumulación de capital y 
de crecimiento. 

La reducción y estabilidad en la inflación es una 
política 11 sui generis": de administración concertada de 
precios, donde los diversos sectores productivos concertan 
el ajuste y la evolución de los precios en el mercado, 
apoyándose en la regulación indirecta que la propia 
competencia externa establece con la apertura. 

El PECE mexicano no es automáticamente transferible a 
otros países latinoamericanos, pues su gran efectividad no 
sólo está en el aspecto técnico, sino fundamentalmente en el 
político. Esto es, en la capacidad de concertación y 
compromiso de los sectores productivos con el Estado, ante 
objetivos comúnes. 

La política fiscal es activa, permitiendo mantener por el 
lado del ingreso el superávit fiscal que coadyuva a mantener 
un equilibrio macroeconómico y de estímulo a la inversión 
productiva. Al mismo tiempo que garantiza un excedente 
económico destinado a la inversión pública productiva y al 
gasto social. En otras palabras, la política fiscal ni es 
pasiva ni es neutral en el efecto redistributivo del ingreso 
como en el modelo neoliberal. 

La política económico-social reitera su compromiso de 
garantizar las necesidades básicas de la mayoría de la 
población en alimentación, salud, educación, vivienda, 
calidad de vida, cuidado del medio ambiente, el combate a la 
pobreza extrema, a través de nuevos mecanismos como el Fondo 
Nacional de Las Empresas de Solidaridad. 

64/ David Ibarra, Idem. op. cit. pp 20 
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En un momento dado si la política de precios implantada 
al inicio del PECE, en el común acuerdo de concertaci6n, las 
medidas de política fiscal, para sanear el déficit en las 
finanzas publicas, y la contención de la inflación no se 
aprovechan en la productividad. 

La estabilidad económica depende de un crecimiento en la 
producci6n, y si el Estado pierde el control en el monopolio 
industrial, la reacción sera una baja en la producción. 

El no haber suficiente apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa, sea de manufactura o agrícola, ésto es 
reflejo de que los recursos no se canalizan a las áreas que 
lo necesitan. Por más que se atraiga a la inversión 
extranjera con atractivos intereses a que sectores se les 
propondra invertir. 

Las medidas de política económica implantadas para el 
sexenio de Salinas de Gortari, se observaran fracasadas si 
es que no promueve debidamente el apoyo a la producción y 
además el cuidar la paz social. Por mucho que se le de 
públicidad a solidaridad, de qué manera se asegura la 
legitimacion del partido. En realidad un país crece y se 
estabiliza cuando su ingreso es obtenido por una producción 
real y no por deuda o venta de las propiedades de la nación. 

4.2 La apartura económica y al B•t•do hacia un 
modalo da acumulación capitali•ta da •arcado 
abiarto. 

11 No hemos reformado la economía para abrirla sino que la 
hemos abierto de manera ordenada para ayudarnos a nuestra 
reforma" palabras de Salinas de Gortari, donde concluye que 
la apertura económica es un instrumento más de nuestra 
política económica. 

Se busca la eficiencia económica y la liberalización, 
como disciplina de los productos nacionales. El tratado de 
libre comercio sirve como reglamentador para vender y 
comprar productos y servicios entre los países 
participantes. Las reglas definen cómo y cuándo se 
eliminarán las barreras al libre paso de los productores, se 
eliminan los permisos, las cuotas y las licencias, 
particularmente, las tarifas y aranceles. 

Es un acuerdo que crea los mecanismos para dar solución a 
las diferencias que siempre surgen en las relaciones 
comerciales entre naciones. Esto es en teoría, no se sabe 
cuáles en realidad serán las trabas, sólo el desarrollo de 
esta estrategia nos dara la respuesta. 

El objetivo es atraer la inversion extranjera y hacer 
más competente a la empresa privada nacional. El modelo de 
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acumulaci6n ya no es de una economía cerrada sino que se 
abre a un contorno mundial en competencia a la formaci6n de 
un mundo multipolar interdependiente y en copetencia, al 
acrecentamiento de la interdependencia econ6mica de las 
naciones. 

La crisis liberatoria de los países socialistas, las 
cargas acumulativas del Estado benefactor, son factores que 
al transformar la realidad, gestan tendencias geopolíticas e 
ideológicas de fuerza incontrastable. Las expresiones más 
claras de las soluciones contemporáneas a las tensiones 
seculares entre mercado y Estado se expresan en los procesos 
de apertura al exterior. 

El paradigma Keynesiano, que justificó un amplio rango de 
regulaciones gubernamentales, y el liberalismo, no 
solucionaron completamente las fallas que implica un mercado 
altamente no regulado y una fuerte intervención del Estado. 
El desequilibrio fiscal, dado el apoyo a la acumulación de 
capital y al apoyo bélico, se embaten frente a la demanda 
social de sus propios satisfactores. 

"La libertad del mercado origina concentración del poder 
econ6mico que se transforma en poder político por tal razón, 
la libertad económica acaba contraponiéndose a la igualdad y 
a la libertad políticas que postulan cada vez con más fuerza 
los movimientos sociales en todo el mundo. La dicotomía 
entre interés privado e interés general, se hace 
transparente, sobre todo durante las fases depresivas del 
ciclo meconómico, con su carga de sacrificios sociales que 
el mercado es incapaz de corregir. 11 65/ 

El mercado con sus relaciones entre desiguales en la 
división del trabajo y formalmente iguales en el 
intercambio, está imposibilitado para procurar equidad 
distributiva, surge entonces la idea de la justicia. 

Frente a estas circunstancias, poco a poco se perfila un 
nuevo paradigma con valores compartidos de neoliberales y 
conservadores apellado por las siguientes tesis formuladas 
por !barra: 

i) Fortalecimiento del mercado como el mecanismo idóneo 
de asignar eficientemente recursos y absorber actividades 
que abruman la administración estatal. 

ii) Defensa del principio tradicional de las igualdades 
de oportunidades pero rechazo a la igualación de 
condiciones sociales o económicas, por ser peligrosa a la 
libertad. La expansión histórica de la act~vidad pública 
no es prueba de la fortaleza de los Gobiernos, sino de su 

il/ Ibidem. op. cit. pp 14 
88 



debilidad y la de los líderes políticos para rechazar 
exigencias inprocedentes de los distintos grupos 
sociales. 

iii) Reordenamiento de las relaciones sociales en la 
agenda de la acción gubernamental. 

La visión nueva busca apuntalar el funcionamiento de las 
economías, revitalizando las utilidades y la formación 
privada de los capitales, sosteniendo la disciplina del 
mercado, sin atemperamientos estatales al resto de los 
agentes productivos y desde luego a trabajadores y 
consumidores. A largo plazo, la mayor inversión y la 
absorción de mejores tecnologías elevarán la productividad y 
facilitarán el crecimiento, mientras que la simplificación 
del campo jurisdiccional del Estado, suprimirá la 
reaparición de demandas excesivas. §3./ 

Las reformas, y el cambio estructural en México se 
adentraron en a un programa de estabilizaci6n económica. El 
tratado forma parte de la estrategia encaminada a 
diversificar y profundizar bajo principios realistas las 
relaciones con paises de América Latina. 

"En la estrategia econ6mica global de México, el Tratado 
representa un instrumento más que permitirá elevar la 
eficiencia económica, inducir a la disciplina de precios y 
reasignar factores productivos... El proyecto requiere de 
empresarios emprendedores con capacidad para aprovechar los 
nuevos nichos del mercado, para inducir mejoras tecnológicas 
en sus procesos productivos para comprometerse con la 
calidad, la eficiencia y las adecuadas remuneraciones. 
Asimismo, de trabajadores mejor calificados y comprometidos 
con una ética laboral hacia el objetivo común de la 
productividad". fil/ 

En suma el paradigma en boga , fortalece la tesis de que 
la intervención estatal debe evaluarse fundamentalmente con 
criterios de mercado, la reapertura económica es 
caracteristica de la instrumentación de la pol!tica 
económica, conjuntamente con la disciplina fiscal que 
enmarca plenamente la tendencia al modelo de acumulación de 
mercado abierto. No es nueva esta concepción liberal lo 
interesante ea observar cómo los propios criterios del 
Estado se conjuntan con los del mercado, siendo sus fines 
muy diferentes, pero sin embargo se necesita la ubicación 
perfecta de ambos 1 para que asuman responsablemente sus 
objetivos a realizar. 

U/ lbidem. op. cit. pp 21·22 
§.11 Carta del economieta 1 no. 5-6 1992, pp 11 documento 
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La inversión extranjera directa ha entrado a nuestro país 
no sólo desde que se ha estabilizado nuestra economía 11 El 
Gobierno decidió liberalizar la ley de inversión extranjera 
a partir de 1984, Las normas emitidas en ese año 
introdujerón una interpretación liberal de la ley de 1973 
sobre inversiones extranjeras. Los lineamientos en 1989 
liberalizar6n todavía más los procedimientos, y reforzarón 
el carácter automático de las concesiones de las 
aprobaciones. 

Se abrierón nuevos aires en la economía doméstica para 
los inversionistas foráneos, tales como las inversiones de 
los bancos comerciales (30\), compaftias de seguros (49') y 
algunos productos petroquímicos. Además de derogar todas 
las restricciones sobre premisas de tecnología. La ley de 
1973, que interpreta la Constitución de 1917, está siendo 
reconsiderada en el contexto del tratado de libre comercio 
con América del Norte. Sin embargo a mediados de 1992, se 
aplican restricciones básicas importantes a las siguientes 
actividades de un total de 754: 

- 14 actividades económicas se reservan para propiedad 
estatal; las más importantes de ellas son el petróleo y 
el gas, petroquímica básica, electricidad y 
ferrocarriles. 

- 33 tipos de actividades siguen siendo dominio de 
nacionales mexicanos, incluyendo radio y televisión, 
explotación forestal, distribución del gas, transporte 
por carretera, aéreo y marítimo internos. 

- 37 actividades no permiten a los extranjeros sino una 
participación minoritaria, sobre todo en bancos 
comerciales 30\, piezas de automóviles y petroquimica 
secundaria 40\ servicios financieros, servicios de 
seguros y telecomunicaciones 49t, minería de 38 a 49t y 
pesca 49t. 

Sin embargo se han creado mecanismos ·"fiduciarios" 
(fideicomisos) para permitir la participación mayoritaria 
extranjera en alguna de estas industrias, estos otorgan 
beneficios económicos (pero no de derechos de voto) 
precedentes de la propiedad de capital accionaria. La 
liberalización de los procedimientos ha llevado a una tasa 
de aprobación del 98\ y la Inversión extranjera directa se 
ha recuperado en forma espectacular al generar la renovada 
estabilidad y mejores perspectivas de reforma económica. §!!/ 

Hemos aprendido que los grandes capitales no tiene 
patria, tienen intereses, al abrir las puertas al comercio 
externo México no sólo protege algunas ramas de la actividad 
económica, sino que a la vez impone reglas de pago de 

il/ OCDE, pp 159 
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impuestos y aranceles, un control de entrada a las 
importaciones, nuestro Gobierno vislumbra el futuro 
inmediato de manera más consciente hacia la necesidad de 
entrada de inversion y capital extranjero, de tal manera que 
de una manera justa se pida una compensación para la 
sociedad mexicana, por medio de un tratado y una diplomacia. 

México en los últimos cuatro años ha sabido ganarse la 
atención del mundo, por el modelo de crecimiento econ6mico 
con estabilidad y una apertura comercial inmediata, ha 
descansado en el saneamiento de las finanzas públicas, el 
control de la inflaci6n y las buenas espectativas para 
ratificar el camino hacia el crecimiento y estabilidad 
econ6mica, política y social. 

4.3 El gaato aocial alternativa para la legiti .. ci6n 
y la pas aocial. 

Prácticamente el cambio en los paradigmas económicos se 
encamino hacia un modelo donde el principal proposito es el 
desarrollo y el bienestar de la sociedad, siendo posible la 
democracia política. Un punto estratégico ha sido el gasto 
social reflejado en el proyecto nacional de solidaridad. 

Solidaridad se inici6 como respuesta apremiante a una 
realidad que demandaba una participación decidida del Estado 
para hacerle frente a los problemas de disolvencia social 
de reblandecimiento de las estructuras políticas, de crisis 
económica sin precedentes, como un fenómeno de ajuste en lo 
econ6mico y de consecuencias políticas muy amplias. 

La legitimación se da mediante el gasto social en que 
incurre el Estado, para encubrir verdaderamente el objeto 
que tiene la política económica durante el periódo 
gubernamental por ejemplo de 1982-1988 se encubri6 el pago 
oneroso de la deuda externa. 

Para el sexenio de 1969-1994 el proposito de la 
privatización, es la mayor explotaci6n de la fuerza de 
trabajo barata, más utilidades al capital extranjero y más 
apoyo a la burguesía nacional para que crezcan como 
empresarios industriales a nivel internacional y compitan 
ampliamente con calidad en la producción, apoyando la 
inversión en capital de una tecnología de punta. 

El Estado debe gastar para poder obtener el consenso 
político y de legitimaci6n en los gobernados, estos gastos 
no se aplican según los niveles de inconformidad popular, 
sino según "necesidades sociales". 

Estas necesidades sociales han llevado a la creaci6n de 
organismos y programas destinados a controlar políticamente 
el excedente de población (desempleados y subempleados) y a 
detener la tendencia hacia una crisis política de partido. 
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Crisis de credibilidad en el Gobierno reflejada en 1988 en 
las elecciones presidenciales. Despues del resentimiento 
social y de la llamada 11 década perdida 11 f con el 
empobrecimiento progresivo de millones de mexicanos de por 
si depauperados, la caída del poder adquisitivo de una 
agobiada clase media, y de casi un cuarto de siglo de 
desatinos del poder. El Gobierno represor de Gustavo Díaz 
Ordaz, otro mas populista el de Luis Echeverria, el 
siguiente derrochador y frívolo el de José Lopez Portillo, y 
uno más de poca respuesta social el de Miguel de la Madrid 
Hurtado, fueron definitivamente una factura cuantiosa. 

Frente al "intenso rencor social" y despúes del impugnadp 
proceso electoral, al d!a siguiente de tomar el poder en su 
primer acto de Gobierno Carlos Salinas de Gortari da a 
conocer el Programa Nacional de Solidaridad. Poco se 
entendió sobre este programa, pero fue necesario para 
enfrentar los riesgos de inconformidad social ante el severo 
ajuste y la apertura económica. 

En 1988 se destinaba 32t del gasto total programable al 
desarrollo social, y para 1993 SJ.6%, ae increment6 6.l\ del 
PIB en 1988 a 9.5 en 1993. 

En 1989 por cada peso gastado en pago de intereses se 
destinaban 30 centavos al gasto social. Actualmente en el 
presupuesto las proporciones se han invertido: por cada peso 
que destinado al pago de deuda, por intereses, se gastan 
más de 3 pesos 50 centavos en gasto social. 

Ea importante que la transformación que se ha hecho en 
materia fiscal y de finazas públicas, tienen un proposíto 
último y es dotar al Estado de los elementos necesarios para 
ejercer su rectoría y promover a los mexicanos mejores 
servicios; con un gasto dirigido justamente a satisfacer 
las necesidades sociales. 

El gasto social o gasto público en política de desarrollo 
social en educaci6n, salud y bienestar ascendió a 7.2% del 
PIB en 1980 (ver cuadro 12 de anexo). Cuando el gasto 
gubernamental se redujo en aras de la consolidación fiscal 
despues de 1982 el gasto social se contrajo. Se hicieron 
recortes en salud, educación y lucha contra la pobreza, ya 
que loa proyectos de ~ieago están incluídos en este rubro. 

Los recortes en el gasto de desarrollo urbano reflejan en 
cierta medida subsidios menores para el transporte público 
en la ciudad de México pero, en general, hubo una reducción 
suvstancial de los servicios sociales básicos y de la 
infraestructura asociada con .ellos. 

A partir de 1989, con la recuperaci6n de la producción, y 
la solución del problema de la deuda que permitió una 
revisión en laa transferencias netas de recursos hacia el 
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exterior, se liberaron ingresos para el gasto social. Hacia 
1991, su participación en el PIB recuperó aproximadamente su 
nivel de 1980 (7,Bl), ,ill 

Una vez restaurado el equilibrio fiscal, el Gobierno ha 
anunciado que pondrá mayor énfasis en las políticas 
sociales, revirtiendo la tendencia de la mayor parte de la 
última década. uno de los objetivos del actual Gobierno es 
que el nuevo crecimiento de la producción se vea acompañado 
por un mejoramiento de nivel del vida para los sectores más 
pobres de la población. 

Una distribución más equitativa del ingreso es deseable 
por derecho propio y para mantener el consenso social en la 
estrategia económica. Esta comporta varias facetas, donde la 
administración busca: 

i) Formas de elevar la eficiencia de la política fiscal 
y su impacto distributivo. 

ii) Un mayor gasto público particularmente en inversión, 
para facilitar el acceso a los servicios de educación, 
salud y desarrollo en infraestructura a fin de lograr una 
mayor participación de la población marginada en el 
mercado de trabajo. 

iii) Ayudar más efectivamente a las personas que se 
encuentran en la extrema pobreza. El PRONASOL es un 
programa social que llega a sectores de la población más 
necesitada. Aunque no siempre puede ser alcanzado por la 
de la población del país. 

La pobreza es un fenómeno que se ha presentado en la 
mayoría de los países en la última década, El problema del 
nivel de vida de los mexicanos se agravó en los años de la 
crisis revirtiendo el proceso que se había venido dando en 
México durante el tiempo de crecimiento económico. 

En el cuadro 13 del anexo se observa cómo la población 
en condiciones de pobreza disminuyó en términos relativos 
entre 1960 y 1981, y aumentó en los años de crisis en 
números absolutos y en proporción. 

La disminución del nivel de vida de la mayoría de la 
población se dio coincidiendo con la baja significación del 
gasto público y el social. 

Solidaridad trata de enfocar la tutela estatal hacia 
aquellos grupos de menores niveles de desarrollo. La idea no 
es derramar indiscriminadamente apoyos, sino hacer de alguna 
manera una redistribución del ingreso, basado en la 

§.!i/ OCDE, pp 106 
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concepci6n tradicional de justicia social del Estado 
posrevolucionario. 

Alienta la organización de los grupos y favorece la 
organización y creación de espacios democráticos. De esta 
manera Solidaridad trasmite recursos hacia los grupos 
beneficiarios, para que sean ellos directamente 
responsables de discutir y aprobar el destino de los mismos. 
Por ejemplo, material para pavimentación, electrificacion y 
escuelas dignas, becas, apoyo a prestadores de servicio 
social, impulso a pequeñas empresas de solidaridad, que son 
una inversión de riesgo tanto para el Gobierno como para los 
productores. 

Se da un proceso de retroalimetación en las 
responsabilidades de sociedad y Estado, de 
corresponsabilidad en el mantenimiento de las obras. 

En el curso del actual sexenio, a través del programa 
Nacional de Solidaridad se ha desplegado una actividad 
permanente hacia las clases más necesitadas. Pero todavía 
está lejos de que el combate a la pobreza adquiera identidad 
como política de Estado, La profunda desigualdad económica 
que caracteriza a la sociedad mexicana es una seria 
limitación para afianzar las bases democráticas. Sin 
embargo, es posible hacer compatibles igualdad y democrácia. 

No es sufieciente el PRONASOL cuando la política 
económica que se sigue, está orientada a favor del bienestar 
del mercado. Cabría preguntarse si desde el Gobierno no se 
está dando un doble mensaje y una doble acción. Las medidas 
económicas apuntan hacia un fortalecimiento de las reglas de 
mercado, con un voluntario retiro del Estado para no 
influir. Por la parte del gasto social se da un apoyo 
político de masas para que se def iend~n de los resultados d~ 
la acción del mercado. 

La inequitati va distribuci6n de la riqueza no s6lo es 
injusta sino tambien la fuente de la más honda 
descomposición social. Debemos aspirar a que se generen 
mecanismos redistributivos por medio del Estado y de la 
sociedad, para permitir a loa millones de mexicanos que 
viven en la pobreza, llegar a tener una vida digna. Recien 
entonces podremos hablar de justicia social, de que se 

. cumplen los derechos sociales. 

En la filosofía de solidaridad se encuentra la justicia 
social, libertad, Democrácia una manera más humanitaria de 
ocuparse no tan sólo 'del poder político o estabilidad 
económica, sino hay atención hacia aquellos grupos que en 
realidad sustentan la productividad del país, la clase 
trabajadora y aquellos otros que no cuentan con un empleo 
seguro. 
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realidad sustentan la productividad del país, la clase 
trabajadora y aquellos otros que no cuentan con un empleo 
seguro. 

El concenso y la tensión social se mantienen y se sanea 
por medio de resultados concretos. El sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari lo ha manejado de la mejor manera, 
alentando la conciencia de participación colectiva, de 
mayor capacidad de reflexión en los grupos de menor 
educación e ingresos. 2!J./ 

GASTO SOCIAL 1D1 llDIJCACION1 

El gasto total en educación (incluyendo el gasto privado) 
cayó del nivel muy alto de 5.3t del PIB en 1982 al muy bajo 
de 3. 5t en 1988 (ver gráfica F), De 1982 a 1987, el gasto 
federal disminuyó, como promedio, en ?t al afta el terminas 
reales, y el gasto estatal fue recortado a la mitad mientras 
que la matrícula creció de l a 2% al afto, lo que significo 
una nueva reducción en el gasto per cápita. 

GRAFICA F GASTO SOCIAL EN EDUCACION 
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El salario mensual de un maestro de escuela primaria 
federal, se redujo en más del 3 3 \' en términos reales. Los 
esfuerzos encaminados a la ampliacion de las capacidades y 
la reducción de las disparidades regionales se 
interrumpieron a favor de la consolidación fiscal. La 
construcción de escuelas se hizo más lenta, se suspendió el 

ll,/ 11 Ub1ralia99 19cial 11, ed. cambio XXI, FUndaci6n mexicana, abril 
de 1992, varios articuloe. 
Sobre PRONASOL consulta, a Revista EPOCA "loU4frida4 tl Maiqp puava" 
articulo agosto-1993 no. 113 pp 15-30. 
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Las tasas de analfabetismo, que habian caido del 40\ en 
1950 a menos de 20\ en 1980, trasendierón todavía más, en 
términos reales a tasas que superan el crecimiento del PIB, 
entre 1988 y 1992, el gasto federal total se increment6 de 
2.9\ a 9.3\ del PIB. 

Se han asignado mayores recursos a las escuelas 
comunitarias de CONAFE e INI (Instituto Nacional 
Indigenista) y a las escuelas bilingues en los últimos 
años, mientras que el número de estudiantes inscritos en 
escuelas bilingues -biculturales- aumentó 3,7% cada año de 
1981-1989 a 1990-1991, el número de maestros aumentó en un 
4\ anual y el número de escuelas en un 3.2\, la provision de 
servicios de apoyo, además de educación (comidas en las 
escuelas primarias, becas a estudiantes, atención medica, 
que se lleva a cabo dentro del marco de uno de los programas 
de PRONASOL: niños en solidaridad, ha demostrado se 
especialmente útil para reducir el ausentismo de grupos 
marginados, pero la escala del programa es todavia pequeña. 

Los esfuerzos por erradicar el analifabetismo de adultos 
se intesif icaron en la década de 1980 al aprobarse la ley de 
escolaridad y adiestramiento, para obligar a los patrones a 
proporcionar capacitación a sus trabajadores. Sin embargo, 
dado que una parte importante de la población participa de 
la fuerza de trabajo informal en donde la aplicaci6n de la 
ley de capacitaci6n es dificil de hacer cumplir. su 
capacidad para hacer reducir las de~igualdades sociales .Y 
geográficas parecería limitada. Además la tasa elevada de 
rotación del trabajo, aunque refleja la flexibilidad del 
mercado laboral, debilita los incentivos para que las 
empresas capaciten a sus empleados. El financiamiento de la 
educaci6n técnica aument6 en términos reales durante la 
década de los 80, hace más de diez años se cre6 un nuevo 
tipo de escuelas, en las cuales el currículum se determina 
en cooperación con la industria. 

4.3.2 Salud y ••guridad •ocial 

Poco más de la mitad de la población tiene acceso a la 
atención médica a través del sistema público de seguridad 
social 47\ está cubierto por el instituto general de 
empleados del sector privado IMSS, y el 10% por el instituto 
de empledos del Gobierno, ISSSTE. Ademas de los servicios de 
salud, estas instituciones brindan penciones de jubilación 
por incapacidad, viudez, y algunas otras prestaciones, parte 
en especie (como centros recreativos, guardias y escuelas de 
capacitación). En conjunto, estos grandes institutos 
representan el 90% de los asegurados. El resto se compone 
principalmente del personal militar y empleados de empresas 
estatales (electricidad, ferrocarriles, y petróleos), muchos 
de los cuales tienen sus propios programas independientes. 
(ver cuadro 14 del anexo) . · 
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Los dos institutos públicos generales son financiados 
mediante cuotas de asalariados y patrones, rendimientos de 
reservas invertidas y trasferencias del Gobierno Federal, en 
el caso del ISSSTE. Las autoridades estatales de salud 
tienen la responsabilidad de proporcionar atención médica a 
los no asegurados en sus estados. Se cuenta también con 
planes especiales financiados públicamente para sectores 
marginados de la población. Para llenar una brecha en la 
cobertura, el IMSS a principios de la década de 1970 lanzó 
un programa de prestación de atención médica básica en zonas 
rurales de diecisiete Estados. Posteriormente, un organismo 
descentralizado, la Coordinación General del Plan Nacional 
de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), fue 
creado para brindar protección social (salud, nutrición, 
vivienda, educación) a los habitantes de las zonas rurales 
marginadas. 

Los organismos de seguridad social absorbieron casi el 
90% de la población del gasto de salud gubernamental, en 
tanto que solo cubrian el 46\ de la población. La 
distribución desigual de los recursos, aunada a la escasa 
cobertura del seguro en algunos Estados, implica que la 
mayoría de la población en los estados (rurales) de bajos 
ingresos tuvo limitado acceso a la atención médica. Durante 
el periódo de 1982-1988, el gasto público en atención a la 
salud se redujo en términos reales. Los trabajadores de la 
salud, al igual qu la mayoría de los demás asalariados, 
sufrierón cortes reales en sus salarios; los recursos 
asignados a los institutos de seguridad social disminuyerón, 
mientras que el número de asignadoscontinu6 aumentando, ya 
que ante los recortes de su ingreso algúnos sectores de la 
población que habían estado útilizando los servicios médicos 
privados buscaron la cobertura del sector público, la 
capacidad de atención médica gratuita se concentra en las 
zonas urbanas, en tanto que grandes segmentos de la 
población no asegurada habitan en regiones aisladas. 

En 1988 el 15% de los niños menores de cinco años padecía 
de agudas deficiencias nutricionales, y el 2. 3\ de 
deficiencias crónicas (más de 4\ en regiones rurales del sur 
del país: Solidaridad 1991). 

El actual Gobierno está llevando a cabo un esfuerzo 
importante para que sea equitativo el acceso a los servicios 
de salud pública y aumentar así los recursos a ellos 
asignados. Se está llevando a cabo también la consolidación 
de servicios proporcionados a los no asegurados por la 
secretaria de salud e IMSS/Solidaridad. otro objetivo del 
Gobierno; trasladar algunos recursos de la atención médica 
hacía el cuidado de la salud básica como, la ayuda 
nutricional, por ejemplo: 

Existe una mayor toma de conciencia por parte del 
Gobierno de que el movilizar recursos privados, además de 
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fondos federales, pueden distribuir en forma descisiva a un 
incremento en la cantidad y la calidad de los servicios 
disponibles. 

El incremento de las cuotas que se cobran a loa usuarios 
y a la privatización de ciertos servicios son las pricipales 
opciones en estudio. Es evidente que un considerable número 
de personas prefiere la atención privada debido a su calidad 
más alta, a pesar de estar asegurados con los servicios 
públicos o de tener acceso a servicios gratuitos. Esto 
sugiere la disposición de los usuarios para pagar un 
servicio médico adecuado. 

La recuperación de los costos directos no es posible en 
lo que se refiere a los pobres. Para ayudarlos, el Gobierno 
ha establecido un programa de salud exclusivamente destinado 
a ellos, el Programa de Apoyo de Servicio de Salud para la 
Población abierta (PASSPA), con objeto de coordinar todos 
los servicios de atención a la salud básica brindados a los 
pobres no asegurados por la autoridades de salud estatales 
IMSS/Solidaridad. 

4.3.3 Cla•to •oci•l en ••rvicio• 

Los indicadores sociales -mortalidad infantil, esperanza 
de vida, acceso a agua potable, ración de nutrición, 
electrificación.-, había mejorado rápidamente durante el 
periódo de "desarrollo estabilizador" de 1954-1970 y durante 
la década posterior (ver cuadro 15 de anexo) • A pesar de los 
fuertes y prolongados recortes en el gasto social despues de 
1982, continuaron las mejoras. 

Existe una aguda disparidad en la dimensión de la pobreza 
entre zonas urbanas y regiones rurales remotas, la cual se 
refleja en disparidades entre las entidades federativas. 
Todas las estimaciones de pobreza señalan que los más pobres 
se hallan ubicados principalmente en zonas rurales. En el 
otro extremo del espectro, los estados con más alto ingreso 
per cápita son aquéllos que tienen centros industriales que 
forman parte de las zonas metropolitanas, los estados 
fronterisos a los Estados Unidos, en donde se encuentran 
localizadas las maquiladoras, los estados que poseen 
recursos petroleros o aquéllos que poseen polos de 
desarrollo turistico. 

Desde 1985, el Gobierno calcula un 11 indice de 
marginación" basado en datos de censos, para cada estado, 
utilizando indicadores socio-económicos taales como 
analfabetismo, tasa de migración y condiciones de vivienda. 
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Caracteristicas de la población que se encuentra por 
debajo de la línea de la pobreza: 

- Más de dos terceras partes habitan zonas áridas o en 
zonas rurales montafiosas, y una gran mayoria pertenecen a 
comunidades indigenas. 

- Dicha poblaci6n tiene los más bajos niveles educativos. 

- Esa misma poblaci6n no tiene seguridad social y sus 
condiciones de salud son peores que las del resto de la 
poblaci6n, como lo evidencia la mayor mortalidad infantil 
y una menor esperanza de vida. 

- La vivienda tiene s6lo uno o dos cuartos en el 80\ de 
los casos y por lo general, carece de agua, 
alcantarillado y electricidad. 

La pobreza extrema en las zonas urbanas -que no es tan 
importante en términos cuantitativos, ni tan severa como en 
zonas rurales- se origina en gran medida en la migración de 
pobres provenientes de zonas rurales. Aunque las condiciones 
de vivienda de los pobres urbanos son igualmente 
insuficientes desde el punto de vista de la superficie, 
puede disponerse de servicios (agua, alcantarillado, energía 
eléctrica) en mayor medida que en las zonas rurales y el 
nuvel educativo promedio es mayor. 

La persistente tendencia de desarrollo se privileg!a a 
las zonas urbanas a expensas de las zonas rurales. Durante 
las décadas de 1960 a 1970, mientras que el gasto público, 
en servicios socialese infraestructura aumentó con respecto 
al PIB, disminuyó la parte de los recursos asignados a las 
zonas rurales. 

En gasto de capital hubo una tendencia a favorecer el 
medio urbano, en el sentido de que el gasto federal en los 
estados pobres ascendió a 77 dólares percápita durante el 
periódo 1985-1988 , contra 118 dólares para el promedio 
nacional, siendo el rubro de la infraestructura el de mayor 
disparidad. 

Los subsidios a productos alimenticios y servicios 
públicos, tales como transporte, tortillas y agua en la cd. 
de México y en otras grandes metropolis, han reducido 
también los recursos disponibles para el desarrollo rural, y 
han creado un incentivo para la migración hacia las grandes 
ciudades. 

4.3.4 Bl gaato •n la ecolog{a 

Al reanudarse el crecimiento económico a fines de la 
década de 1980, los problemas ambientales cada vez mayores 
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han hecho del centro de la contaminación y de la protección 
del medio ambiente aspectos importantes de la agenda de la 
política gubernamental. Las repetidas crisis, en lo que a 
contaminación admosferica se refiere, en la ciudad de 
México-EU, los residuos no trtados en ríos y lagos y la 
contaminación agrícola de aguas subterráneas, junto con la 
aguda escazes de agua, constituye un problema en las 
diferentes partes del pais. Se han establecido regulaciones 
cuya puesta en vigor se asegura ahora a través de la 
descentralización, mayores recursos y mejor adiestramiento 
del personal encargado de hacer las regulaciones. ·-

Un pacto anticontaminación fue suscrito por la industria 
y el Gobierno, para elevar la frecuencia de inspecciones y 
poner a disposición de la industria prOstamos subsidiados 
para la instalación de los dispositivos anticontaminantes 
requeridos, se manifiesta así la participación estatal y la 
de la propia iniciativa privada (el mercado) . 

La ecología productiva, es un programa orientado al 
mejoramiento ambiental de los pequños y medianos centros de 
población, para el aprovechamiento productivo de materiales 
sólidos de desechos reciclables, se busca articular a las 
comunidades organizadas en solidaridad, para disminuir el 
daño ambiental con un enfoque de aprovechamiento productivo, 
en beneficio de la calidad de vida de las comunidades. 7.J./ 

Se habla actualmente de un desarrollo sustentable, que 
trata de revertir las nosivas tendencias, de la destrucción 
ecológica y el bienestar social, se vigila y controla los 
procesos productivas, a la sociedad como consumidor, y 
guerdian del medio en el que vivimos. 

Se exige mayor conciencia sobre los efectos que ocacionan 
los actuales patrones de consumo y de interacción social 
para definir la calidad de vida, además se pide una 
participación social para rediseñar el uso de los recursos y 
el destino final de los residuos industriales. 

En sí el desarrollo sustentable es un enfoque, que 
reconoce nuestras necesidades de crear una capacidad para 
que la gente pueda contribuir efectivamente a garantizar una 
nueva forma de organización productiva y responsable. 

La política ecologista no sólo debe responder al interés 
de conservar ecosistemas 11 unicos en el planeta" se debe 
tener la capacidad de planificar la reserva y su uso, de 
manera que las áreas naturales protegidas, no sólo sean un 
modelo de conservaci6n, sino tambien aprovecharlas al máximo 
y de manera sustentable, de todos los recursos naturales 
disponibles. 

ll/ Pltntteion para 11 dw1arrollo en lot !O. FCE 1992 pp 214 
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De lo contrario, se corre el riesgo de limitar o prohibir 
actividades productivas, con decretos oficiales, poniendo en 
problemas el bienestar productivo en esas áreas de reserva. 

4.3.5 Pobresa1 cu••tion critica 

Se ha hablado tanto de pobreza en este pa!s, que la 
sublevación es latente, que puede estallar de un dí.a a otro, 
bajo el impulso de circunstancias imprevistas. 

Los principios de legitimidad, son justificaciones del 
poder, del derecho a mandar. Cuando los principios de 
legitimidad son fuertes, sanos y consiliadores de ellos 
proviene la paz , el orden y el bienestar. 

Todo principio de legitimidad, desde el momento que es 
aceptado el compromiso, trae consigo ciertas reglas, se 
trata de obedecer el pacto, al no cumplir alguna de las 
partes se rompe con el pricipio de poder legitimo. 

Al plantearse la concepción neoliberal o liberalismo 
social de reprivatizaci6n, se dejo de lado la realidad de la 
mayoría de la población, aun cuando se habla de pobreza 
extrema las medidas tomadas en los pactos no han sido 
suficientes, peligra la legitimadad del Estado pri!sta. 

Con la anulación del contrato colectivo de trabajo, se 
crean nuevas formas de contratación en las que se establece 
el precio de la fuerza de trabajo, ya no esta en funcion de 
la reproducción, si no de la productividad, la intensidad y 
la calificación subordinado a las exigencias del mercado. 

Por medio de los pactos, los salarios mínimos quedan 
subordinados a los incrementos porcentuales fijados 
unilateralmente por el gobierno, cayendo de un lOOl en 1982 
a 46t en 1991, es decir el salario mínimo real perdio el 54t 
de su poder adquisitivo. 

Definitivamente las medidas neoliberales, no son 
favorables para el trabajador, la capacidad de producir 
siempre esta en función de una vida saludable, y para esto 
se necesita del ingreso, servicios, prestaciones etc. para 
el trabajador, de que manera se puede erradicar la pobreza, 
cuando el mercado antepone condiciones para la contratación, 
ya no hay sindicato, ya no hay garantía para el trabajador. 

De poco sirve a la población, la mejora de obras sociales 
si, por otro lado el origen del rapido empobrecimiento se 
ubica precisamente en las políticas de estabilización de 
ajuste estructural, las cuales -del superávit fiscal o del 
equilibrio de las finanzas públicas- en un obstáculo a el 
gasto público, además que explican el deterioro del empleo,, 
del ingreso real de la sociedad y en la polarización del 
ingreso nacional en unos cuantos. 
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Los efectos no se hacen esperar, el rezago existente en 
estados pobres recae más en la comunidad indig~na, origen ya 
de un movimiento probablemente manipulado por intereses 
diferentes a la población pobre, como es el caso del estado 
de Chiapas. 

Esto es el inicio de la perdida definitiva de la 
legitimaci6n del poder. A menos que sea implantada por la 
fuerza o el miedo a perder la estabilidad social y la paz. 

El caso crítico es que el bienestar de vida de la 
poblacion es tan obvia, por eso la inconformidad del sector 
mas afectado, el México pobre trata de despertar, y tal vez 
sea en las proximas elecciones. 
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1.-) En la crisis actual el paradigma del Estado, es el 
reflejo de que la realidad rebasa la abstracción de ideas. 
las teorias que abarcan la concepción del Estado a pesar de 
ser opuestas, hacerca de si el Estado participa o no en la 
economía , se llega finalmente con las reformas a una 
combinación donde en menor medida participa como medio del 
desarrollo económico y a la vez da apoyo a las necesidades 
sociales por medio del gasto, para fomentar el bienestar. 

2.·) El Estado mexicano, al seguir las medidas neoliberales 
no ha logrado solucionar problemas de sostenimiento real de 
la productividad y de la desigual distribución del ingreso. 

Está llegando a su fin el paradigma neoliberal, la nueva 
teoría que surja de todas las experiencias que se observan 
en los paises a nivel mundial seguramente dará una 
conceptualización del Estado con funciones mas encaminadas 
hacia el desarrollo del bienestar humano, no es posible 
seguir en un mundo tan desigual de riqueza y pobreza 
extrema. 

3.-) Desde los inicios de la industrialización de México se 
da un gasto social que responde a necesidades sociales y de 
capital dependiendo del estilo personal de gobernar donde 
cada presidente le da prioridad a ciertas medidas de 
política económica. El sexenio de cada presidente a partir 
de Lázaro Cárdenas, se nota un gran apoyo a la sustitución 
de importaciones y fomento del mercado interno. 

Algunos presidentes como Cárdenas, Echeverria, tienen un 
gasto social más alto, comparado con otros presidentes como 
Avila Camacho y Miguel Aleman dirigen más del SOt del gasto 
hacia el desarrollo económico. Con López Portillo y Miguel 
de la Madrid, prácticamente el gasto social baja, y han dado 
al pago de deuda externa y a la inversión extranjera más 
importancia. 

4.-) Durante la década de lo~ 80 existe disparidad entre el 
ingreso y el gasto, que comienza con la crisis de 1982, la 
baja del precio del petróleo, el gran endeudamiento y las 
devaluaciones conyevan al presidente Miguel de la Madrid a 
tomar medidas ortodoxas del FMI, por medio de diferentes 
programas(PIRE, PERE). 

La inflación y la pesada carga fiscal que sufre la población 
impacta a otro problema la legitimación del gobierno en 
turno. 
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s ... ) La crisis fiscal del Estado en la 11 década perdida" es 
efecto del gran gasto que implico el pago de intereses por 
deuda, la inflación inercial y las devaluaciones. El ingreso 
se encentro demasiado mermado primeramente por que ya no se 
percibió entradas por la venta de petróleo, los ingresos 
fiscales se vieron ademas muy afectados por la inflación 

6.-) Las medidas heterodoxas de política económica y las 
profundas reformas del Estado, realizan la menor 
intervención y la mayor regulación económica. El equilibrio 
de las finanzas públicas son reflejo de esas medidas que 
logran el co¡¡trol de la inflación y fomenta el crecimiento 
económico gracias a la concertación de los sectores y a la 
participación de estos. 

El logro obtenido con la heterodoxia, no da la sustentación 
política necesaria para mantener el poder. Se observa el 
gran descontento de la clase trabajadora debido a la gran 
baja real del salario esto es resultado de ejercer los 
lineamientos neoliberales. 

7 ... ) El compartir responsabilidades económicas entre Estado 
y Mercado, se da una unión importante, ya no es sólo el 
Estado el responsable de fomentar el gasto en consumo e 
inversión social, el mercado también participa ya en este 
tipo de inversiones, como son: la infraestructura en 
carreteras, ecología, educación. Con la reprivati2aci6n del 
sector público se le abre la participación hacia sectores 
que eran exclusivos del Estado, con esto se busaca la mayor 
eficiencia y calidad en la prestación de servicios, 
productividad y capacitación técnica. 

8.-) El gasto social como función de legitimación del 
Estado, en el sexenio de Miguel de la Madrid se deteriora. 
Con Salinas de Gortari se observa una aparente estabilidad 
debido a que el gasto sobre el proyecto del Programa 
Nacional de solidaridad promueve el gasto dirigido hacia los 
más necesitados. Los acontecimientos en Chiapas y el proximo 
proceso electoral implicará toda una labor de legitimación 
del Estado. 

La gran brecha que existe entre ricos y pobres en México es 
degradante, la mala distribución del ingreso es causa de la 
gran concentración de riqueza, es labor del Estado que esto 
se solucione. Al mercado nunca le ha interesado este 
problema ya que para él sólo persiben ingreso aquéllos que 
trabajan. Es preocupante ver que las medidas neoliberales 
sólo han provocado con la reprivatizaci6n problemas de 
inestabilidad. 
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9 ... ) Los retos del fin del sexenio son enormes, Sin duda 
vivimos un crack econ6mico, político y social que requiere 
un cambio en la forma de gobernarnos. Hoy las fuerzas del 
mercado son insuficientes, ante la enorme concentración de 
la riqueza. Por ello el principal reto económico es lograr 
una redistribución del ingreso y fomentar el empleo a traves 
de los efectos multiplicadores del gasto público. 

10. -) Como prospectiva del fin de milenio nuestro país 
parece encaminarse a la formación de coalisiones de 
gobierno, donde realmente se equilibra la toma de decisiones 
entre los poderes de la unión. En la economía urge una 
teoría y praxis del pensamiento económico que se ocupe de la 
calidad de vida de los mexicanos. En efecto el desarrollo 
sustentable podria ocupar el espacio que daja el 
neoliberalismo con su estela de pobreza y marginación, Pero 
esta alternativa tendrá que procesarse con el concurso de 
varias fuerzas políticas y con el aval de la sociedad, o de 
otra manera la crisis fiscal del Estado profundizara los 
problemas en las funciones de legitimación y acumulación. 

105 



ANEXO DE CUADROS Y GRAFICAS 



<:UADRO 1 
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PO•C•NTa .. ea 
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··~ 
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CUADRO 12 
•XICD: CJU'fO PUILICO Df POLITICA. Y l>IUDOLLO IOCIAL 

C<N> l'OllCDlu.J& IJSL 'ª 

-ro ..,_, 11H lHI 1110 ltll 1912 2/ 

1HO 1011-12 1913·1& 

IWVCAClCll 3.1 3.7 2.t 2.5 2. 1 2.? 3.2 
UI.IJt> 3.5 3.? 2.t 2.1 3 3.2 3. 1 
111111:1""" l/ 0.5 1 º·' 0.2 O.J o.• 0.5 
fOUL 1.2 ... ... 5.5 • 6.3 1.• 
DSUDOLLO UDMIC o.e o.t º·' o.• O.J 0.2 O.J 
DIUDOt.LO atlltAL J.1 2.t 2.2 1 1 1 o.e 

t ~ OAITO AC'JUAL (tlCLUYBGO TIUMFIMNaill llAI LA IMMION DIL OOl9NO 'BIPAL Y CIMAtllMOI f\al:OI 
IAIOCONnlOf.~ALOClU'INIO-.otmATALHY-...AL.11) 

2~..._...ITAOO 

t .• IJC.lMfOMDOllJfl.RADOIPAMnw«:IM~Dl~M.~fONDOlmlOlGMllDAD 
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CUADA013 
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