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INTRODUCCION 

A lo largo de varias décadas, uno de los aspectos que ha contribuido a la 
controversia en la esfera económica, ha sido la mayor o menor intervención del Estado 

en la economía. 
El debate del intervencionismo estatal, se evidencia por la existencia de 

decisiones que pugnan por una política dispendiosa por parte del Estado, en oposición a 
las que postulan una política del gasto público más racional. Empero de esta divergencia, 

podemos apreciar, que el propósito que persiguen ambas, es el de promover el 
desarrollo económico. 

En este sentido, nuestro objetivo principal es determinar si un gasto excesivo por 

parte del Estado promueve, o bien obstaculiza el desarrollo económico 
En este contexto es pertinente considerar, que mientras las primeras sustentan el 

crecimiento económico en una mayor intervención estataJ, alentando un crecimiento en 

parte efimero y artificial; en la medida que generan mayor endeudamiento e inestabilidad 

para Ja economía; mientras que la segunda corriente, confía el crecimiento económico, a 

una mayor racionalidad del gasto, propicia un crecimiento económico con fina111.as 

públicas, dentro de un marco de estabilidad económica, que permite en el mediano y 
largo plazo un desarrollo económico equilibrado con creciente participación del sector 

privado. 
Dentro de esta perspectiva, podemos apreciar que en el contexto actual, esta 

divergencia se ha acentuado, toda vez que la economía transita. en un marco 
globalizador que exige una mayor competitividad industrial, asi como la liberalización de 

la economía que incide de modo inmcdialo en una menor intervención estatal 

En este sentido distinguimos dos categorias del gasto publico, la 

conccptualizaciOn y la clasificación, las que una vez definidas, darán la pauta para 
delinear la tendencia del gasto público, para el periodo (1970-1990), con el propósito de 

anali1.ar. las politicas que Jo han sustentado. 
Dentro de este contexto y conocida la política del gasto público 

conceptualizamos la regulación estatal. hadcndo énfasis en las medidas de regulación 
históricas para el sistcm:-i 1.'Conornk·<\ 111('\Ícano. constatando los obstáculos a que ha 
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enfrentado, o bien las posibilidades que tiene la regulación como promotora del 
desarrollo económico. 

Analizada la intervención del estado como promotor y regulador del desarrollo 
económico, pasamos a analizar la estructura sectorial y regional del gasto público, con la 
finalidad de ver cuales son los sectores y entidades, que go1.an de una mayor 

preponderancia económica. 
En este esquema, analizamos las principales variables macroeconómicas, con la 

finalidad de ver el proceso histórico de crecimiento económico, con intervención estatal 

y con nunima presencia del Esrado, para atestiguar cual periodo han sido más eficientes, 

asi mismo tejemos una red de las principales variables económicas, con sus diversos 
nexos al gasto público, con el propósito de conocer cuales son los efectos del gasto 

público referidos a la estabilidad y crecimiento económico. 
Finalmente, una vez que hemos distinguido la transición de la economia hacia un 

proceso regionalizador, hemos considerado pertincnle anali1.ar las nuevas tendencias que 
adviene el gasto público y la economia, dentro de este proceso de globalización 

económica. 



CAPITULO 1 
GASTO PUBLICO 

A partir de la década de los treintas, a raíz de la gran depresión económica mundial, 

el capitalismo comienza a experimentar nuevas fonnas de integración social para impulsar el 

desarrollo económico 

En este proceso, el capitalismo clásico cambió de fom1a, dando el paso al capitalismo 

moderno denominado comúnmente capitalismo mixto, compuesto por dos sistemas 

organizativos distintos bajo dos principios igualmente heterogéneos. 

El primer sistema organi1.ativo, regido bajo el principio de la autoregulación de la 

demanda y representado por la empresa como unidad económica productora de bienes y 

ser.idos, los que son llevados al mercado si existe una demanda y que esta demanda genere 

una utilidad para la empresa. 

El principio de la autoregulación de la demanda, esta basado en el hecho de que la 

empresa al utili1.ar los factores productivos para poder transfom1ar las materias primas en 

productos tcm1inados, tiene que remunerar o pagar a estos factores productivos, los cuaJcs a 

su vez con las remuneraciones obtenidas, demandarán los productos en el mercado. 

El segundo sistema organizativo, es el que se rige bajo la forma presupuesta!, dando 

pauta a que surgiera una nueva ciencia denominada economia pública 

Es conveniente resaltar, que la cconomia pública no se puede considerar corno una 

rama de la ciencia económica, ya que esta tiene la característica de ser una ciencia limitrofe. 

es decir, que cae dentro de las fronteras de varias ciencias sociales, como lo podria ser la 

Economia, la Politica y la Sociología. 
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El principio del mecanismo presupuesta!, se basa en el hecho de que si los bienes y 

servicios otorgados por el gobierno, son llevados al mercado es por que tiene un beneficio 

social o bien representa un menor costo hacia la sociedad aunque no siempre genere una 

utilidad. 

La economia pública basada bajo el principio del mecanismo presupuestal al igual 

que las demás ciencias sociales, persigue diversos objetivos bajo cierto método 

experimental. 

Los objetivos de la economia pública, son primero la asignación de recursos a través 

de politicas impositivas y politicas de egresos del sector público. 

El segundo objetivo y que sería complementario del primero, es el de mantener una 

distribución del ingreso mediante el expediente de transferir recursos de un sector a otro vía 

impuestos (indirectos o directos), o bien a través de subsidios. 

El tercer objetivo seria el de mantener una estabilidad económica que promueva y 

sustente el desarrollo económico. 

La economia pública go7.a también de sistemas organizativos como cualquier otra 

ciencia en el marco de las área administrativas. 

Es por eso que la economia pública se compone de dos grandes subsectores, el 

primero: el subsector gobierno, que comprende al gobierno federal, estatal y municipal, y el 

segundo. se integra de organismos dcsccntraliz.ados y empresas estatales con referencia a 

todas aquellas instituciones descentralizadas y empresas paraestatales o de participación 

estatal, actualmente en decreciente participación en el contexto económico total 

La diferencia que existe entre la ciencia económica y la economía pública, reside en 

que la primera trata con individuos o grupos de individuos, es decir, existe una relación 

material entre las personas mientras que la cconomia pública, hace referencia 



GASTOPUBUCO 

específicamente al estado, aqui las relaciones materiales son entre el gobierno y los 

individuos. 

Como ya se apuntó anteriormente, otra de las caracteristicas de la economía publica 

es que es una ciencia limitrofc, es decir, que cae en las fronteras de varias ciencias. 

La primera con la que se relaciona seria con la economía, ya que al existir 

transacciones económicas entre el gobierno y sus ciudadanos via impuestos, o bien porque el 

gobierno compre bienes y servicios a la iniciativa privada, para poder cumplir sus objetivos 

provocan que la economía pública encuadre dentro de las fronteras de la ciencia económica. 

El aspecto económico de la economia publica, se manifiesta en el hecho de que el 

gobierno, debe de buscar la mayor optimización de los recursos económicos, a través de la 

politica de egresos, ingresos, y deuda pública, es decir, a través de una politica fiscal 

eficiente. 

"Vemos que de acuerdo a lo reseñado en los párrafos anteriores, que existe un 

paralelismo ordinal entre las intervenciones del estado en la economia y su viceversa. En el 

caso de que el concepto de interve11ción estatal en la economía se utilizara con este 

contenido, no habria razón para detenerse en estos comentarios"! Pero si merece 

reflexionar un momento sobre el asunto, porque habitualmente se utiliza el mencionado 

concepto "intervencionismo• como si existiera unidircccionalidad en la relación 

estado/mercado. revisando la tcoria de la hacienda pública, es posible que la aceptación 

implicita de la teoria de los fallos de mercado puedan hacer converger distintas posiciones 

doctrinarias en una misma interpretación equívoca del significado de la inteP..·cnción estatal. 

La relación estado/mercado constituye una vinculación organica de ambas esferas. 

lJu.mot. ratU.lldo. ~u t.loJcnua..U&I f..st.iO> Enl(""lllldOI AmCrica l~ina(lfaria una Tcoria. dd Sc\.m Nbh..-or. Mt!xi;.,. 1990. 
l".A~l..l'p 14. 
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Ello no implica reducir el estado a las solas formas económicas del mismo en sentido 

restringido. La institucionalidad que corona y basamenta el estado tiene diversos 

componentes (culturales, geográficos, organizacionales, Militares, cte.) y mal podría 

reducirse a uno de ellos, asi fuera el económico y menos recurriendo a astucias teóricas 

como la determinación de última instancia. 

La segunda ciencia con la que se relacionaría la economía pública, es con la política y 

la forma en que lo hace, es que al existir una nación libre y soberana constituida en una 

república, implica que deben existir los tres poderes de la nación: el ejecutivo, el legislativo y 

el judicial, y si tomamos en cuenta que la economía pública se basa en el mecanismo 

presupuesta! para que este sea aprobado, se da una interrelación de los tres poderes en 

donde uno propone (ejecutivo), otro lo aprueba (legislativo) y un tercero se encarga de 

regular su aplicación por el ejecutivo. 

Dentro de la ccononúa pública existen tres aspectos básicos que dan forma y 

sustento a la misma , éstos son los ingresos y el gasto públicos junto a la deuda publica. 

El presente trabajo solo aborda lo que se refiere al gasto público por lo tanto, 

pasaremos a definir su concepto así como algunas cuestiones teóricas y su clasificación. 

1.1 CONCEPTO DEL GASTO PUBLICO 

"El término de gasto público se usa para designar todos los egresos del gobierno, sea 

federal, estatal o municipal; se distinguen de los gastos de los individuos en que no necesitan 

ser cubiertos por quien los eroga, ni producir una utilidad monetana•2. 

Una de las características del gasto público, es su permanente tendencia a crecer, que 
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pone de manifiesto la ley de Wagner que se explica en los siguientes términos: 

"los egresos gubernamentales se incrementan más que proporcionalmente que el 

ingreso nacional, y mucho más aprisa que el incremento de la población" l. 

Esta ley tiene su explicación en el hecho de que el gobierno ha asumido nuevas 

responsabilidades que se suman a las que de origen se le asignan y por ende, los egresos 

tienen que crecer a mayor rapidez. 

Otra causa explicativa de esta ley es, que al incrementarse la población esta demanda 

mayores servicios de vivienda, educación, salud, seguridad, etc. 

Y finalmente al incrementarse las actividades económicas de un pais, la división del 

trabajo se vuelve cada vez más necesaria, es decir, los individuos son cada vez menos 

autosuficientes, por lo que tienen que satisfacer sus necesidades otorgando funciones a otros 

sujetos económicos como lo es el gobierno. 

Otro aspecto que es necesario retomar, es el de las repercusiones que tiene el gasto 

público en la actividad económica de un país, en que prevalezca una economía mixta. 

En este contexto encontramos que cuando existe pleno empleo de los factores 

productivos, un incremento en los egresos gubernamental"' ocasionará una disminución en 

la actividad económica privada. 

Tal afirmación se da por el hecho de que si existe pleno empleo de los factores 

productivos, para que el gobierno pueda obtener los recursos empleados tendrá que pagar 

más por ellos, con el consecuenlc proceso inflacionario. Ahora bien. al pagar más por estos 

factores productivos, tendrá que aumentar sus impuestos para financiar sus gastos con el fin 

de excluir todo tipo de deuda; es lógico pensar que a mayores impuestos sigrúfica un menor 

poder de compra en el consumo individual, nsi como menores recursos para la inversión. 

·10p.C1L Pp.69. 



Cabe destacar que al igual que la economía.la economla pública no escapa a la ley de 

los equilibrios generales. 

Otro aspecto que vale la pena considerar, es cuando no e><iste pleno empleo de los 

factores productivos, un incremento en los gastos gubernamentales ocasionará un 

incremento en los gastos de consumo privado, así como en la inversión privada, esto bajo la 

lógica de que un incremento en los gastos gubernamentales ocasionara una mayor demanda 

de productos, sí el gasto fuese corriente, o bien un aumento en la inversión, sí el gasto es en 

bienes de capital por el efecto multiplicador 

Para precisar los puntos anteriores, es necesario abundar la importancia que tiene el 

crecimiento del gasto público en la economla nacional. 

Existe la creencia de que al disminuir los gastos públicos estos serán sustituidos por 

los gastos privados, es decir, el consumo social será sustítuido por el consumo privado, esta 

tesis es sabido que no se da en la realidad por la siguiente razón: 

Si computarizamos la producción nacional de todos los bienes y servicios de 

demanda final, es decir el PJ.B. a través del método del gasto, se adviene que existen gastos 

de consumo privado representados por las familias y empresas, coexistiendo con gastos del 

exterior representado por las importaciones y exportaciones, finalmente el gasto del 

gobierno. 

:\hora bien. si consideramos que el gasto del consumo privado es una ,·ariable 

dependiente del nivel de ingresos de la población. y en los paises subdesarrollados éste es 

muy bajo por la poca productividad, resulta evidente que el gasto de consumo pri,·ado es 

insuficiente para incentivar a la actividad económica en su conjunto. 

En segundo termino, los gastos con el exterior son una variable dependiente de las 

condiciones de la demanda imemacional, es decir, para poder alentar a la economía tendna 
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que haber condiciones favorables en la economia mundial. 

De acuerdo a los anteriores supuestos, queda solamente la amplitud del gasto 

público como medida de politica económica a disposiciones de los gobiernos en los paises en 

vias de desarrollo para fomentar el desarrollo económico. 

Otro aspecto que es imponante resaltar, es que la mayor panicipación del estado en 

la economía a través del gaslo público. no lesiona la libenad individual de los sujetos en caso 

de existir esta, por el hecho de q"e la intervención es de canicler económico coleclivo; es 

decir. no hay leyes que impidan a individuos emplearse en la inicia1iva privada, en tamo que 

tampoco exisle una adopción poli1ica del esiado hacia los individuos. 

1.2 CLASIFICACION DEL GASTO PUBLICO 

1.2.1 CLASIFICACIO!'i ECONOMICA 

Exislen diversos 1ipos de clasificación del gasto público, tanto por el carácter que 

tienen las erogaciones como por su impacto en la economia. 

la clasificación en cuanto a las formas de erogación se da en los siguientes 

términos: "existen gastos reales y son los que realiza el gobierno para adquirir factores 

productivos"4 para llevar acabo sus procesos productivos y prestar los bienes y servicios 

que ha asumido como responsabilidad propia. 

As1 mismo, exis1en las uansferencias cuyo principal objetivo es: otorgar poder de 

compra a un sector tomándolo de otro en términos de subsidios. 

las mismas transferencias se dividen en gratuitos y pago por derechos, o bien 
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subsidios y pago de intereses de la deuda, los subsidios pueden subdividirse a su vez en 

subsidios puros y los subsidios legales, los primeros se dan de una forma gratuita pura, 

mientras que los segundos se dan en forma gratuita pero regido bajo una ley. 

Un aspecto importante de las transferencias que cabe señalar, además de los gastos 

presupuestales no exhaustivos es la gama de actividades del gobierno que afectan la 

distribucién del poder de compra y por lo tanto del ingreso en los diversos sujetos 

económicos de un pais. Estos son considerados como subsidios aunque virtualmente no 

aparecen en la contabilidad de los egresos. 

Es indudable que tanto los gastos reales como las transferencias, significan cambios 

en la distribución del ingreso nacional entre el sector público y el sector privado, y sin lugar 

a dudas es la gran discusión que motivan los gastos gubernamentales. 

La otra clasificación es la que se refiere al impacto económico que tienen los gastos 

en las actividad económica de un pais. 

Estos se clasifican en dos grandes grupos, el primero de ellos hace alusión a los 

gastos corrientes, mientras que el segundo agrupa los gastos de capital. 

Los gastos corrientes se definen como todas aquellas erogaciones que realiza el 

gobierno y que no incrementan los activos fisicos o financieros del sector público o de la 

nación; es decir, estos son gastos destinados a la compra de bienes y servicios que se 

consumen en el ejercicio fiscal; dentro de estos tenemos los encargados de cumplir las 

funciones administrativas del gobierno y los gastos por lo cual no recibe contraprestación 

a1bruna; es decir, unilaterales, es el caso de las transferencias. 

Por otro lado tenemos los gastos en capital que a diferencia de los primeros, 

incrementan los activos fisicos y financieros del sector público, ya que se mueven bajo un 

criterio económico y no legal, es decir, si existe una demanda por cierto producto se hará la 

10 
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inversión necesaria !i-Í esta tiene una rentabilidad económica o social. 

El impacto económico que tiene este tipo de gasto, radica fundamentalmente en el 

tiempo; mientras que en el gasto corriente el impacto es inmediato, por Ja fuerte demanda 

que estos generan. En los gastos de capital es necesario esperar un tiempo de maduración, 

de la inversión para ver el impacto económico-social. 

En cuanto a los efectos multiplicadores y aceleradores de la inversión, estos se 

presentan en el mediano plazo; ya que por un lado los gastos corrientes generan expectativas 

de ganancia por una mayor demanda; en tanto los gastos de capital gestan expectativas de 

ganancia por una mayor inversión. 

1.2.2 CLASIFICACION FUNCIONAL 

"Continuando el intento de delimitar el concepto del gasto público, se tomarán en 

cuenta las posibilidades de clasificar los diferentes tipos de egresos gubernamentales, 

pudiendo señalarse desde luego una distinción amplia en el tipo de gasto destinado a la 

seguridad interna y externa y el que se refiere al mejoramiento de la vida colectiva en una 

comunidad dada. H Dalton hace una división empírica del egreso en función de las 

erogaciones actuales del gobiemo:"S 

1) Mantenimiento y dotación de equipo de las fuerzas armadas, incluyendo la policía: 

a) en paz y b) en guerra. 

2) La administración de justicia. 

3) El mantenimiento del ceremonial del estado, incluyendo el poder ejecutivo y el 

$ Op. Cit. Pp. 11 y l'J 

11 
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cuerpo diplomatico. 

4) El mantenimiento de la maquinaria del gobierno civil incluyendo ministerios, 

legisladores y servicios públicos. 

5) Gasto de Deuda Pública incluyendo intereses, amonizaciones y gasto de 

administración. 

6) Gastos directamente destinados a incrementar la industria y el comercio, tales 

como el mantenimiento de agregados comerciales en otros paises y la realización de 

funciones industriales y comerciales como hacer la moneda. el servicio postal,. el 

servicio de transporte cte. 

7) Gastos Sociales en salubridad, educación, pensiones de vejez, ayuda a los 

necesitados, provisión para el desempleo, etc ... 

Otras clasificaciones que no obedezcan simplemenre a catalogar los gastos públicos 

pueden seguir varios tipos de principios. Asi puede hacerse una clasificación funcional 

basada en los actos actualmente realizados por las Autoridades Públicas y en quienes reciben 

el beneficio. 

1) Gastos públicos realizados en beneficio de individuos detenninados y por los 

cuales pagarán una suma los recipientes. 

2) Gastos que benefician a un determinado grupo de individuos, pero que la sociedad 

acepta que sean asi por considerarlos de beneficio general. 

J) Gastos que ayudan a los que se encuentran en desventaja social. 

4) Gastos que benefician a todos los miembros de la sociedad. 

12 
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1.3 POLITICA DEL GASTO PUBLICO EN MEXICO (1970 - 1990) 

Para hacer el analisis de la politica del gasto público, como gasto público 

propiamente, es convcnicn1c dividirlo en dos etapas por las características desiguales que 

presentan ambos periodos, ya que mientras de (1970-1981) se advierte una tendencia hacia 

el crecimiento, el segundo (1982- 1990) se caracteriza por una fuerte contracción de los 

egresos gubernamentales 

El primer periodo engloba dos sexenios presidenciales, el de Luis Echeverria Alvaréz 

y el de Jase Lopéz Portillo, en ambos se observan tasas de crecimiento del gasto público, si 

bien es cierto como se analiza en el segundo, la proporción es menor que en el primero. 

Así tenemos que en el ailo de 1972 existe Ja mayor tasa de crecimiento de todo el 

periodo, al incrementarse ésta en un 45.8% con respecto al ailo anterior.(ver anexo 

estadístico cuadro 1 ). 

Cabe señalar que en la década de los setentas, se empie?.an a observar una 

desaceleración de Ja actividad económica; es decir, que el modelo de desarrollo estabili1.ador 

empieza a mostrar sus propios desequilibrios, tales como: Una alta concentración del ingreso 

para poder llevar a cabo el proceso de sustitución de importaciones y enorme penetración de 

la inversión extranjera: fenómenos que conformarón una estructura oligopolica en el país 

En efecto, "a partir de Ja década de Jos setentas, se constato claramente la definición 

de nuevas formas de acumulación económica que fueron llamadas intensivas por el rápido 

cambio tecnológico y organizativo que instrumentaban. Esas nuevas formas de acumulación. 

no pudieron dejar de tener grandes efectos sobre el conjunto internacional de economias 

nacionales y sobre los cambios domésticos de estas últimas. De ahí que cambiaran algunas 

características de las funciones gubernamentales, tanto en Jo que respecta al subsector 
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gobierno central como, al paragubemamental. "6 

Es así como en los inicios del sexenio, el presidente LE.A. anuncia su política 

económica del DESARROLLO COMPARTIDO: fincado en lograr una ampliación y 

fortalecimiento del aparato es1a1al en la actividad económica, objetivo que se prelendio 

alcanzar por la vía del gas10 público y del endeudamienlo. 

Asi, para el año de 1972 la par1icipación en el presupueslo de la deuda pública fue 

de 9 3%(ver anexo es1adis1ico cuadro 2) observandose una lasa de crecimiento del 396.5% 

con respecto al año anterior que contribuyó a que la tasn. de crecimiento del gasto público 

que se observó en el año de 1972 alcanzara un 45.8% con respecto al año anterior 

Para el año de 1973 el gaslo público se incrernenla en un 24.9%, registrando una 

desaceleración del gasto con respecto al año anterior pero manteniendo la tendencia a 

crecer. 

Este desacelcramienlo podria enconlrar su principal causa en el hecho de que en el 

año anterior, el excesivo endeudamiento ocasiona presiones inflacionarias que limitaron los 

objeti\'os programados, por kl que habría de disminuir en términos proporcionales el gasto 

público para contrarcstar. lo~ desequilibrios que se presentaron en el año anterior. 

Para los años de 1974, 1975, 1976, se observaron lasas de crecimiento del gaslo 

público del 8.2%, 20 1%, 14.5%, respectivamente, toda vez que corregidos los 

desequilibrios ocasionados en el primer año la tendencia se mantuvo constante aunque en 

proporciones menores 

Esta tendencia del cnximiento del gasto público parn alcanzar un crecimiento 

sostenido tenia un doble objetivo. 

6 kain...i F.m.tndo t.. MOO..rni1.i.;J1.~ J.:I l~.a&.> f,mprcurio en ,\nl«ica t..tin.t {ll.::11 un.a Tcuna dd ~or f'úblko). Edit. l'.A.M, 
~lrn,-...19')\).Pp U 
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En primer lugar, incrementar la demanda efectiva y con1rarestar los problemas de 

realización de la misma que ocasionó el desarrollo estabilizador, en segundo termino 

aumentar los gastos de capilal para propiciar condiciones favorables para la inversión lanto 

pública como privada 

Estas condiciones serían las de crear una infraestructura adecuada que pcnniticra 

abrir nuevos mercados, así como disminuir los costos de distribución. 

A partir del ailo de 1976, la lendencia a crecer del gasto público se mantiene 

cons1an1e con respeclo a los años anteriores; asi lenemos que para los años de 1977 y 1978 

se observan crccimienlos del gasto público del 18.1% y del 15.4% respectivamente. mientras 

que para el año de 1979 se observa un crecimienlo del mismo del 2.5% menor 

proporcionalmcnle a los años anteriores, finalmente para los años de 1980, 198 l se observan 

lasas de crccimienlo del gas10 público de 16.4% y del 8.9%. 

Cabe señalar que aunque la tendencia se mantiene idéntica, las eslrategias de 

desarrollo son distinias, ya que el sexenio de J.L.P. planlcaba los siguientes obje1ivos: 

"1 )Lograr un desarrollo integral. esto es económico, político, social y cullural del 

pais, de conformidad con esle objetivo deberá proseguir la tarea de equilibrar el aspecto 

social de nuestro desarrollo con el aspcclo económico, mejorar nuestrus sistemas políticos 

para obtener una mayor participación del pueblo en lo que solo al pueblo toca decidir. 

2) Consolidar la independencia nacional mc'lfianle una politica interna que fortalezca 

nuestra economia, diversifique nuestra producción, incremente la sustitución de 

importaciones y las exportaciones. 
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3) Incrementar nuestras exportaciones básicas y manufacturadas, diversificación 

geográfica y económica de nuestro comercio exterior. 11 1 

Para alcanzar estos objetivo el gobierno trazo como punto estratégico el desarrollo 

del sector petrolero, "en la medida que no es posible expansionar al mismo tiempo todos los 

sectores de la economia, intentarlo es desperdiciar recursos y diferir recuperaciones, es 

preciso decidir entre distintas finalidades y establecer programas de prioridades atendiendo a 

los objetivos que se persiguen y de acuerdo con dicho programas realizar las inversiones 

requeridas, midiendo periódicamente su rendimiento económico, politice y social o cultural 

y modificando el programa de prioridades de conformidad con los resultados de estas 

evaluaciones de rendimientos. Es fundamental la implantación de presupuestos por 

programas." B 

Ante esta perspectiva, el gobierno implementó una politica de gasto público 

expansivo vía endeudamiento, orientada a desarrollar el sector petrolero soslayando el hecho 

de que para desarrollar ese sector, era necesario la importación de maquinaria y equipo, lo 

que representó que la participación de los organismos descentralizados (fundamentalmente 

PEMEX) en el presupuesto de la federación, se viera incrementada pasando de un 41.6% de 

1976 a 48 4% en 1977, en tanto que para los años de 1978, 1979 y 1980, la participación 

fue de 52.4%, 49.1% y 50.2%, respectivamente. 

Para alcanzar el crecimiento sostenido planteado en Ja política económica. era 

necesario que el estado ampliase su participación en la ccononua, adquiriendo empresas, que 

7 Man Dask,•d.i Oubicrno l?'.'6-19"2 
\lll .-\.wmbkl ~aciONI Ouh.rw1J. Sl:P 2~ a.: ln~ 

Partido R~-oiu.imano~l l'p 1 

sor C1L rr~: 
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antes eran reservadas a la iniciativa privada. 

De conformidad con el punlo anterior y siguiendo los objetivos del plan "la empresa 

del estado es defensa frente a maniobras de la empresa 1ransnacional, puede ser fuente para 

el suministro de insumos básicos y para ensanchar nuestras exportaciones, creando núcleos 

industriales que por su correcta ubicación y aprovechamiento de materias primas y 

tecnologia, tengan ventajas en costos comparativos internacionales y por consiguiente, alto 

grado de competencia internacional. "9 

Razón por la cual en el periodo de J.L.P., por cada peso que el gobierno gastaba, 

destinaba en promedio 45 centavos para la adquisición de nuevas empresas, o bien para 

desarrollar las ya existentes 

De ahi que en los anos de 1977. 1978, 1979, 1980 y 1981 se observen lasas de 

crecimiento del gasto publico del 18.1%, IS 4% 2.5%, 16.4% y 8.9% distribuidos en los 

siguientes términos: 

Para el año de 1977, el presupuesto se divide en un 48.4% para los organismos 

descentralizados, 11.9% para la deuda publica y 39. 7% para el subscclor gobierno 

Mientras que para el año de 1978, la proporción se da en los siguientes términos: 

52.4%, 12.5%, 35.1% para organismos dcsccniralizados, deuda pública y Subsecior 

Gobierno; la tendencia se mantiene constante hasta el año de 1981, en donde el Subscctor 

Gobierno, es el que mayor participación tiene en el presupuesto con un 48.9% 

En el ailo de 1982, se da el cambio de tendencia en el gasto público, advirtiéndo 

tasas decrecientes que se explican por las medidas económicas anunciadas por el presidente 

M.M.H. para contrarestar la crisis. 

"En esté sentido, fué necesario plantear una estrategia económica y social propuesta 

17 



ú4Sro l'URLJCO 

en el plan que se centra en tomo a dos lineas fundamentales de acción estrechamente 

relacionadas entre si, una de reordenación económica y otra de cambio estructural "10 

Una de las medidas que implementó el Gobierno para alcanzar los objetivos de 

combatir la inflación, la inestabilidad eambiaria y la escazes de recursos: era la de contraer el 

gasto público con doble objetivo; en primer termino, combatir la inflación reduciendo la 

oferta monetaria y en segundo lugar, evitar la transferencia de recursos al exterior evitando 

un mayor endeudamiento 

"La reordenación de la inversión pública en torno a las prioridades de empleo, 

bienestar social, e infraestructura. irán marcando la orientación del desarrollo. Ello sera un 

apoyo para la recuperación de la demanda, inicialmente el esfuerzo de producción se 

sustentani en mayor medida: en el aprovechamiento más intenso de la capacidad productiva 

ya instalada simultáneamente, la recuperación de los sectores ligados al comercio exterior 

aunadas a las políticas de restructuración e integración del aparato productivo en algunas 

ramas, la posibilidad de incrementar la capacidad instalada, asi, la inversión de los sectores 

social y pri\'ado volvcril graduaJmcnte a tasas positivas de crecimiento."11 

·La reorientación del gasto público acompañara la moderación de su crecimiento, se 

lograra una disminución importante en los pagos de los intereses tanto de ta deuda interna y 

externa como proporción del gasto total, y se contendrá el crecimiento del gasto corriente 

como resultado de la restructuración de Jos subsidios~ asi mismo, se reducira en tém1inos 

relativos el consumo público y se lograra mayor productividad del gasto de operación del 

sector parnestataJ, manteniendo la atención a servicios sociales. "12 

IO(>Un~~dr:[).:s.urnllo\?R.1.¡91111 
l'td:r'Ej.:1.WlOfQbal. Ppll .. 

1\ 0r C11. Pp.160 
ll0p C11.l'fl60 
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Para este sexenio una características fundamental, es el carácter autónomo que 

adquiere la deuda, ya que no debemos olvidar que el endeudamiento era justificado por la 

industrialización del país; sí bien a partir de ese año ( 1982) Ja deuda adquiere un caracter 

propio y abandona su objetivo económico; es por eso que se autonomíza y se retroalimenta 

asi misma, es decir, ahora es necesario endeudarse para poder hacer frente a los 

compromisos de Ja misma 

De esta forma. para el año de 1982, por cada peso que el Gobierno erogaba, 18 

centavos se filtraban hacia el exterior, para 1983 la transferencia de recursos al exterior era 

de 40 centavos por peso, pero quizá los ailos mas importantes en cuanto a transferencias de 

recursos fueron Jos años de 1987 y 1988, en donde el Gobierno destinó 52 centavos en cada 

uno de estos, y 58 centavos para el año de 1989. 

Indudablemente que esto significo una dcscapitafüacíón en el país, razón por Ja cual, 

la crisis se tenia que presentar de manera inevitable: 

Para el año de 1990, si bien la variación es negativa, la situación ya no es tan 

preocupante, ya que la transferencia de recursos disminuye en un 69.0% con respecto al año 

anterior, lo que ocasiono que el Gobierno solo destinara 29 centavos por cada peso que 

gastaba. 

Estas medidas de contracción del gasto público, se entienden por las medidas de 

polilica económica instrumentadas; Jos gobiernos de M.M.H. y el actual, reflejando en 1982 

un decrecimiento del gasto publico del 11.7%, para pasar a 1983, con un crecimiento del 

mismo en un 11.5%, en el año de 1984, se vuelve a caer Ja tasa de crecimiento para llegar a 

niveles negativos en un 8.4%, Ja tendencia negativa se mantiene en el año de 1985, 

observandose un decremento del 0.9%, para 1986 se da una recuperación del gasto público 

del orden del 3.1%, en 1987 y 1988 las tasas son crecientes en 14.1% )' 25 0% 
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respectivamente, finalmente para los años de 1989 y 1990 se dan tasas negativas en un 5.0% 

y 37.8% en el mismo orden. 

Estas politicas contraccionistas del gasto público se pueden explicar de confom1idad 

con el plan nacional de desarrollo (1989. 1994), el cual pretendía que estas políticas se 

determinaran por su nivel de asignación entre los diversos sectores y programas, así como 

apoyar la estabilidad de precios y el funcionamiento adecuado de los mercados financieros. 

Cabe destacar que estas medidas van acorde a las transfom1aciones que está 

sufriendo la economia mundial, representadas por la conformación de bloques económicos 

en los diversos continentes del planeta para competir entre si, generando las divisas 

necesarias para poder hacer frente a los compromisos contraidos en el pasado asegurando la 

estabilidad financiera mundial y una vez cubiertos étos, einiciar el crecimiento y desarrollo 

económico. 
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CAPITULO 11 
POLITICA DEL GASTO PUBLICO EN LOS 

PAISES SUBDESARROLLADOS 

11.1 EL ESTADO COMO PROMOTOR Y REGULADOR DEL 

DESARROLLO 

Cabe hacer notar que el análisis que a continuación se presenta, se enfoca en una 

perspectiva histórica a partir de la teoría neoclásica; como forma de entender históricamente 

la participación del estado en la economia como promotor y regulador del desarrollo 

económico. 

Es oportuno convenir que en la actualidad no se requiere de una creciente 

participación del Estado en la economla, como tampoco aceptar de manera absoluta que la 

economía se regula por si misma. En ambos casos los planteamientos presentados se enfocan 

en una perspectiva histórica, toda vez que ninguna de las dos responden a la realidad que 

estamos viviendo. 

Uno de los aspectos de importancia que presenta la ciencia económica, es la de 

promover el desarrollo económico de cualquier sociedad. Entendiendo por éste el 

incremento en el bienestar de la misma reflejado en un aumento del ingreso por habitante; 

cabe destacar que estos crecimientos del ingreso per-capita deben ser permanentes en el 

largo pinzo. Esta definición sería muy abstracta si pasamos por alto los efectos de las 

innovaciones tecnológicas, el desarrollo cultural y el incremento del capital; es Jecir, para 

que se observe un desarrollo económico aparte del incremento del ingreso, deben existir 

aumentos en las variables antes mencionadas. Los incrementos en el bienestar deben darse 
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tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. 

La fonna de alcanzar estos objetivos, es a través de la regulación de la economía, 

que debe entenderse como toda aquella "acción que crea mecanismos correctores que 

pennitan mantener un sistema vigente." 13 

Es importante que este concepto sea preciso, ya que en la mayoría de los casos él 

mismo tiende a confundirse con la reglamentación de la economía. 

AJ entender la regulación de la economia como todo proceso encaminado a corregir 

los desequilibrios que se presentan a través de su desarrollo, es lógico pensar que la 

desregulación de la economía puede inducir a una connotación equivocada, ya que al hablar 

de desregulación de la economia por el sentido inverso que la palabra implica, es posible 

pretender decir que se están generando los mecanismos destructores que vienen a romper 

con un sistema. 

En esencia, lo que sucede es que "la regulación se refiere a los equilibrios de los 

agregados macrocconómicos que busca establecer el Gobierno; es decir, que es la tarea 

principal de la politica económica gubernamental orientada a lograr una evolución 

balanceada entre el dinero disponible en la economia y las transacciones correspondientes, u 

orientada a asimilar propósitos ésta vez referidos a la demanda efectiva y la producción 

realizada. La reglan1entación a su vez se refiere a la norrnatividad juridica de la política 

económica, sera entonces el conjunto de leyes, reglamentos, disposiciones, acuerdos etc .. 

quien constituira el cuerpo normativo al que deben adecuar su actuación los diversos 

agentes económicos." 14 

13 Cruticr ).l;w.:I f.sUdo Modi:do, Utado Moderno. Eantqi1 para c!Cambto, F.C.E. Mh~ 1992. t'p. 109 

1.- J.:im..oc FmnnOO La Modrmiu..'l6n d.:I ElifMb F~ en AnMrica (Allnl (111..-i• un1 Tevri1 dd Sa.1or Nhlil."'O). U.AM., Mfxtcu 
1990 Pp.167. 
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Con el propósito de clarificar lo aquí asentado, procede el siguiente ejemplo: para 

mantener la estabilidad económica, es necesario abatir la inflación, en éste momento entra 

una regulación de la economía, la forma de llevarlo acabo es a través de reglamentar un 

control de precios, si esta medida no funciona se desreglamenta y se aplica una nueva, como 

podria ser estimular la oferta o regular la demanda; para cumplir con el objetivo, se da un 

cambio de reglamentación, pero la regulación sigue existiendo. 

Ahora bien, en dado caso que la regulación no funcionara para mantener la 

estabilidad, lo procedente seria sustituir una regulación por otra más estricta, como bien 

podría ser la reducción del gasto público; en este contexto podríamos decir que la economla 

esta sufriendo un cambio de regulación. 

La ciencia económica en su afán de encontrar los mecanismos que puedan generar el 

desarrollo económico, hace que diversas teorias entren en contradicción por lo que, la 

economía contemporánea presenta dos corrientes que luchan por el predominio para regular 

la economía. 

La primera de éstas de mayor influencia, es la que resalta y defiende los postulados 

de la teoría neoclásica, paradójicamente al hacer un aruilisis detallado de ésta, se entiende la 

segunda corriente, que en lo esencial defiende una creciente intervención del Estado en la 

economía. 

El principal postulado que resalta la teoria neoclásica, es el de la libertad para que a 

través de ésta, fa iniciativa individual juegue un papel preponderante en la regulación de la 

economía, bajo el principio de que ésta actúa racionalmente, es decir, esta individualidad con 

que se trata a la economía se basa en la concepción de una ley fundamental; obtener el 

máximo beneficio con el mínimo costo. 

De esta forma. los paises subdesarrollados se enfrentan a un problema conceptual en 

23 



KJln/CA DEL GASTO PUBUCO EN WSPAISES SUBDESA.RROl.UDOS 

Ja medida que al adoptar un modelo de desarrollo ajeno a sus ideas culturales como a su 

realidad, se pueden generar distorsiones internas. 

En otras palabras, la libenad debe concebirse como todo aquel proceso que permite 

romper con todos los obstáculos que inhiben el pensamiento; una vez superada esta etapa 

procede la segunda que es liberar la conducta humana. 

Si este proceso se invierte, la economía corre el riesgo de sufrir distorsiones que 

obstaculicen su desarrollo, lo que eventualmente ha sucedido en algunas economías en 

proceso de desarrollo. 

Lo aqui asentado queda de manifiesto por el hecho de que en los paises 

subdesarrollados al solo liberar la conducta humana, aunque actúan racionalmente, lo hacen 

de una forma distorsionada que provoca especulaciones en la cconomi~ creando 

crecimientos artificiales. 

En este sentido, "la acción reguladora del estado permitió alimentar la acumulación 

de capital con subsidios, cuya füente última fueron los empréstitos externos e internos en 

dichos procesos. tal como ha sido ampliamente seflalado, las empresas estatales actuaron 

como proveedoras directas de subsidios al capital privado, a través de la venta de materias 

primas e insumos a precios por debajo de su prt'Cio de costo o de su precio de producción. 

Complementariamente, el gasto público generó lo que se conoce como economía externa al 

capital, que tu\iera el efecto de elevar la rentabilidad empresarial.' 15 

En esta perspectiva, el hecho de que al no existir la liberación del pensamiento 

humano, hace que los empresarios y autoridades responsables de fomentar el desarrollo 

económico carezcan de una conducta y educación competitiva; por lo que se desenvuelven 

1 ~ Ri1tfl RKis. Migud ,\n¡;cl F.J ~ut10 Car1ufürno ~ktk.lllO, d Prr..,;:csn Je Rcstru.1umión Cfl 10\ Ckh..'fllll.. f..d1t. ERA Mhku l?'J2. 

l'r16 
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ante circunstancia de dependencia tecnológica y cientifica, característica en estos paises. 

Expuesto el punto de la libertad individual, es oportuno destacar otra característica 

de la teoría neoclásica, referida al hecho de que siendo el mercado el eje vertebral bajo el 

cual se mueve esta teoria, es éste el que presenta diversas características que habremos de 

exponer en las 5iguientes lineas y que penniten apreciar los problemas de la autoregulación 

de la economiJ en el largo plazo. 

La primera característica es que los seguidores de la teoría neoclásica, no reconocen 

la temporalidad de los hechos económicos, es decir, no aprecian el desarrollo histórico a 

que ha estado sujeto el mercado y por lo tanto, la economía. Sostienen que la teoría 

funcionara a lo largo de todo el tiempo y por ende el mercado no tendrá causa alguna que lo 

distorsione. 

De este hecho se desprende que la intemporalidad en que conciben a la economía, los 

lleva a postular que la economía sigue siendo un simple intercambio de mercancías entre 

indhiduos, tomando al precio ccmo mecanismo regulador de todos los factores productivos 

de la economía, con el consecuente libre juego de las fuerzas del mercado, omiten el carácter 

social implícito en la economía. 

El enfoque individualista como entienden a la economía, se basa en el hecho de que 

buscan la máxima ganancia con el mlnimo costo, que sí bien, es una ley fundamental para 

que el sistema perdure, en la actualidad la economía presenta una complejidad que demanda 

algo más que una máxima utilidad. 

La anterior aseveración no excluye que el beneficio no sea importante en el sistema; 

por el contrario. al reconocer su importancia, se pone de manifiesto que la regulación debe 

crear los mecanismos que mantengan a éste, al tiempo que regule el carácter social que 

presenta la economia. Debe existir una interdependencia entre ambos conceptos. 
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Otro elemento que impide la autoregulación del mercado y por lo tanto de la 

economia, es el canicter simplificado que le conceden a é~te, toda vez que estos teóricos 

no conciben al mercado, como un proceso tan complejo, en donde se deben de tomar en 

cuenta, no solamente su funcionamiento si no también su implementación, así como su 

desenvolvimiento. 

Ante es1a circunstancia se debe distinguir que existen mercados específicos, con una 

serie de innovaciones que, a través de su desarrollo van generando necesidades para los 

consumidores. Ahora bien, estos mercados especificas crean en conjunto una inmensa red 

económica, quedando entrelazada por éstos mismos. Lo que dificulta que la regulación, se 

de por el simple mecanismo del precio. 

Por lo aquí señalado podemos concluir que la regulación de la economia no es un 

proceso fácil, y menos aun que se pueda dar automáticamente por la misma complejidad que 

presentan, tanto los hechos como los sujetos económicos. 

En la perspectiva de este análisis, 'Ja vía que seguiría el capitalismo mexicano desde 

el triunfo de la revolución hasta el estallido de la crisis estructural de 1982, muchos de 

cuyos rasgos están presentes en otros paises de Amcrica Latina. se caracterizó por la 

constitución de un Estado todo poderoso, encargado de la gestión económica que impulsó 

una política de mercado cerrado: la única respuesta viable en condiciones de desarrollo 

tardio del capitalismo en medio de desarticulaciones del mercado mundial." 16 

"La Revolución Mexicana cambió radicalmente el panorama político del país, nacida 

al amparo de las banderas de la democracia, pronto la revolución inCOTJ>Oró a su ideario 

politico reinvídicacioncs agrarias y laborales y proyectó los anhelos de una sociedad 

emergente por contar con una economia próspera y justa, oportunidades abiertas a todos, 

lfl0p (1LPp.21 
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ejercicio efectivo de los derechos políticos, estabilidad y paz social fundados en la libertad y 

la eficiencia de las instituciones.•17 

La estrategia del desarrollo económico planteada por el Estado mexicano dentro del 

marco de las relaciones socio-políticas, en el sentido explicado estuvo basada en dos 

expedientes fundamentales: La protección irresuicta del mercado interno y In creación de un 

amplio sistema de intervencionismo y regulación estatal, fundado en un conjunto de 

instancias de acción directa. cohesionadas y sostenidas a su vez por un gasto público 

creciente apoyado en el crcdito. 

El primero de estos expedientes, es decir, la estrategia de mercado cautivo, garantizó 

un mercado cerrado para los empresarios, lo que constituyó que estos lograran ganancias 

monopólicas y no tuvieran el mínimo incentivo para desarrollar la industria y poder competir 

a nivel internacional. 

Si bien es cierto que las condiciones que enfrentaba la economía mexicana en esos 

afias exigían este tipo de medidas, lo es también que el anacronismo que evidenciaron estas 

medidas, propiciaron que la industria no se desarrollara dentro de un contexto internacional, 

es decir, en la medida que este fenómeno proteccionista se prolongó, resultó 

contraproducente para el Estado y por lo tanto para la economia. 

En este sentido, la política de empresa pública a partir del cambio estructural que 

experimentó la economía en la dccada de los ochentas, buscaba corregir las ineficiencias y 

por lo tanto, aprovechar plenamente las posibilidades reales que estas entidades ofrecen en la 

producción de bienes o servicios y en la promoción, regulación , dirección del desarrollo 

económico. 

17 Plan N .. iooal d.: DcwJullo 1989-19'.H 

Poder Ejcroli\'U foknl. PpJ 
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Así mismo dentro del plan nacional de desarrollo del actual sexenio (C.S.G.), se 

buscaba amainar este problema del sobreproteccionismo y se planteaban los siguientes 

objetivos en cuanto a empresa pública se refiere: "La mayor parre de las regulaciones de la 

actividad económica fueron creadas hace ya mucho tiempo y naturalmente no responden a 

las condiciones ni a los retos actuales, especialmente en el marco de una economía abierta a 

la competencia externa." 18 

"La regulación excesiva impone costos elevados, limita la competencia. impulsa Jos 

precios a la alza, discrimina entre los diversos agellles productivos, desalienta la 

productividad y propicia una asignación ineficiente de los recursos." 19 

En esta perspectiva, al reconocer este hecho, podemos visualizar una mejor forma de 

participación del Estado para el futuro que explican la conveniencia de conocer las causas 

que llevaron al Estado a caer en esta crisis de regulación. 

Debemos de ratificar que la intervención del Estado como promotor y regulador del 

desarrollo económico ha advenido un proceso histórico, lo que explica que en la década de 

los ochentas éste atravesó por una crisis que hizo replantear su participación para que su 

intervención sea mas eficaz. 

"En Ja gestación de Jo que podemos denominar crisis estatal, concurren dos órdenes 

generales de fuerzas: 1) las de índole históricas propias del desarrollo del capitalismo en 

México y de su fonna eSlatal, que habían condicionado una modalidad y grado de 

intervención estatal fuerrcmente sesgada hacia el desequilibrio financiero y el 

sobreproteccionismo y desde la perspectiva politica el peso del populismo y la corrupción 

que concluyeron por tener efectos económicos propios. 2) los factores actuantes a parrir de 

IS0p C1! Ppl8 
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los cambios en la politica económica ocurridos a principios de la década de los setentas que 

aceleraron la evolución hacia la crisis. "20 

Al hablar de crisis de regulación, nos lleva a contemplar las causas que originaron 

esta crisis, una de éstas lo constituye el carácter burocrático que el Estado conlleva. 

Si bien la burocracia es un fenómeno inherente al Estado, ésta ha suírido crecientes 

distorsiones como conupción, ineficiente manejo de recursos, ausencia de buena 

administración dentro de un proceso de desarrollo que afecta en su conjunto y que permite 

afirmar que a medida que el estado crece, la burocracia se vuelve más vulnerable para la 

economía. 

Aunado a este íenómeno, otro elemento que limita la participación del Estado en la 

economia es que las regulaciones de éste aíectan al sector privado limitando en lo 

económico y social su intervención, con lo que el Estado al no distinguir llanamente el 

carácter social que esto significa; se convierte en una Entidad que en lugar de crear y 

resolver necesidades . genera propiedades, acentuando la crisis de regulación. 

Otro aspecto que cuestiona al Estado para que regule eficientemente la economia, es 

la incapacidad que muestra ante los problemas que de la regulación se derivan, evadiendo 

todo análisis que reconozca a éstos ya que cuando la crisis de regulación se da, la niega, 

tratándola de justificar o mistificar con razones exógenas, tales corno, caida en los precios 

del petroleo, recesión mundial, etc, aferrándose a estas medidas; aunque las mismas 

muestren su incapacidad para regular la economía. 

Otra caracteristica de las Autoridades encargadas de regular la cconomia, es la 

ponderación que le dan a ciertas variables macroeconómicas, es decir, tratan de corregir la 

regulación de una forma muy general; tomando solo en cuenta variables como el P.1.B., 
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inflación, empleo, ingresos, que, si bien son importantes para detectar la crisis de regulación, 

deberían de considerarse de una forma más especifica, es decir, a nivel regional con el 

propósito de detectar el problema de una forma más exacla. 

Ademas de hacer un análisis macroeconórnico muy general, lo tienden a traducir en 

sistemas contables que provoca mistificar las verdaderas causas del problema. 

Por ejemplo, al hacer un análisis de la inflación, se parte de que ésta, es un promedio 

de los incrementos generales en los precios de los bienes y setvicios que arroja un 

determinado número, quedando al margen el verdadero problema que provocó éste digilo; 

Además, este promedio estaría desviando la atención de los incrementos que en verdad están 

repercutiendo en el proceso inflacionario. 

Ante estas perspectivas, el Estado debe cambiar los métodos tradicionales de 

regulación y de hecho, en la actualidad existe un esfuerzo por modificarlos ya que, los 

análisis son más detallados, la Icaria de la regionalización se vuelve cada vez más importante 

para corregir las regulaciones, o sustituir éstas. 

Sin embargo, éstas cuestiones solo son complementarias toda vez que la forma de 

regular la economía en el presente, por parte del Estado, debe de lomar en cuenta los 

cambios que presenta la economía; tales como su globalización. 

La globalización de la economía implica que el Estado debe de seleccionar mejor su 

personal para que sea mas eficiente, mejor organizado, con superior administración que lo 

haga competitivo a nivel inlemacional. 

Ante esta perspectiva el Estado debe de regular la economía, de manera que 

intervenga más en cubrir necesidades no materiales, tales como apoyo a la educación, 

tecnología e investigación que deben ser prioritarias para la sociedad con el propósito que 

esta sociedad asimile el cambio que se advierte. 
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CAPITULO 111 
EL GASTO PUBLICO EN EL DESARROLLO 

NACIONAL 

UJ.l DISTRIBUCION DEL GASTO PUBLICO EN LA PERSPECTIVA REGIONAL 

Uno de los aspectos que ha ido cobrando importancia en la ciencia económica en los 

últimos años, ha sido la teoría de la regionalización; que nos pem1ite observar los problemas 

existentes de un país en forma especifica y concreta. 

Así mismo la teoría de la regionnlízación, da conocimiento de los desequilibrios 

económicos que surgen en las diversas zonas del país y ubica las zonas estratégicas de éste 

para sustentar programas de desarrollo que generen los recursos necesarios para impulsar a 

las zonas mas atrasadas. 

La estrategia dentro de la tcoria de la regionalización se basa en apoyar con 

crecientes recursos a las regiones de mayor importancia económica y ventajas comparativas; 

con el propósito de optimizar al máximo los recursos de éstas, generando excedentes 

económicos que permitan por un lado, continuar con el desarrollo de esas regiones y por 

otro, apoyar a las atrasadas de menor desarrollo económico. 

En este orden de ideas, un punto de referencia para entender y apreciar el 

desequilibrio regional existente en México, es analizando su estructura socioeconómica. 

Así, encontramos que la característica destacada del México post-revolucionario, es 

su política de industrialización basada en la sustitución de importaciones "disminución en la 
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razón de importaciones en la oferta total'21. En este entendido la política de sustitución de 

importaciones se orientó a disminuir la participación de las importaciones en la oferta 

nacional de insumos como de productos manufacturados, este proceso se fincó en la 

estrategia de lograr un crecimiento económico en donde el empleo, la distribución del 

ingreso y la independencia externa crccerian de manera simultanea. 

En este contexto, es posible distinguir dos fases en el proceso de sustitución de 

importaciones: La primera basada en la sustitución de importaciones de bienes de consumo y 

una segunda fincada en sustituir bienes imermedios y de capital. 

La aplicación de esta política en la economía nacional, da elementos para considerar 

que los desequilibrios regionales observados en la actualidad son resultado de causas 

estruclUrales. 

Este señalamiento es consecuencia de que México impulsó su proceso de 

industrialización basado en una política de sustitución fácil; la de bienes de consumo. 

La aplicación de este proceso y sustituir bienes de consumo, requirió la exisiencia de 

un mercado interno en donde se demandaran esos productos, la consolidación del mercado 

interno indujo la concentración demogriúica, asl como una centralización de la inversión en 

medios urbanos. 

En este marco, el crecimiento urbano como la centralir.ación de la inversión, 

contribuyeron a los desequilibrios regionales caracteristicos de nuestro país. 

Es oportuno destacar que los problemas señalados no fueron privativos de la etapa 

de desarrollo industrial, toda vez que este fenómeno se prolongó y lo podemos ubicar 

también en la etapa de "consolidación" de la economía que comprende el periodo de 1970 -

1980, cuando la politica económica se orientó a consolidar el mercado interno, vía 

21 \"1llarul Rcni: lnJudri1l11.t~1'1IL D1.·11J.t ~ ~'¡u1l1tirio [\1.:m> 1.11 \ltu .. -u, un f..nf,~ 'S..-oe.1f\1~1uralist1 ( 1929· 19!!8) Edil f C.E., 
\l~\J."\11988. Pp.62 
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incrementos del gasto publico. 

En este orden de ideas y relacionando con el punto que nos ocupa, es oportuno 

destacar que la concentración demográfica no es un simple enunciado en México y que por 

el contrario, constituye una realidad que es necesaria entender por sus implicaciones sociales 

y requerimientos de inversión. 

De esta forma y en consecuencia a cifras del Instituto Nacional de Estadistica 

Geografia e Informática; en el úllimo censo general de población y vivienda se pone de 

manifiesto que es en el Estado de México donde se agudiza el problema de la concentración 

demográfica, ya que éste participa con un 12.8% del total de la población nacional, estimada 

en 81,249,661 habitantes para 1990 (ver anexo estadístico cuadro 4) seguido por el Distrito 

Federal con el I0.1%. La tercera posición la ocupa el Estado de Veracruz con un 7.6%, en 

tanto el cuarto lugar en orden de importancia es para el Estado de Jalisco con el 6.5% y 

Nuevo León destaca entre el conjunto de estados con mayor concentración demográfica 

con el 3.8%. 

La realidad demognifica de México y el crecimiento urbano del país nos lleva a la 

necesidad de establecer el siguiente planteamiento: el aumento poblacional demanda un 

mayor número de servicios en educación, salud, vivienda, sociales, etc ... ; servicios que son 

competencia prácticamente exclusiva del Estado; toda vez que no son de interés para la 

iniciativa privada por la baja rentabilidad y el largo periodo de maduración que estas 

inversiones implican, por lo que estos servicios son delegados a los gobiernos federal o 

estatal. 

Esta circunstancia dio lugar que en el periodo de 1970 a 1980, las estrategias de 

desarrollo económico pretendieran consolidar el proceso de industrialización vía sustitución 

de importaciones en aplicación simultanea de una politica de desarrollo compartido, basada 
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en aumentos al gasto público y una distribución equitativa del ingreso. 

La aplicación de ésta politica y definidas las arcas geograficas de mayor 

concentración demográfica durante el periodo 1970 - 1980, el comportamiento del gasto 

público observó el siguiente comportamiento: El Distrito Federal se convirtió en el mayor 

receptor de gasto público captando en esta etapa un 36.9%(ver anexo estadistico cuadro 5), 

siguiendo en orden de importancia el Estado de México con una participación media del 

12.5%, la tercera posición la ocupó el Estado de Nuevo León, con un promedio del 6.1%, 

seguido por Jalisco con el 4.7% y el Estado de Veracruz, con el 4.2%. 

En este contexto, las entidades menos favorecidas en relación a su captación de 

gasto publico •. fueron· Tlaxcala y Colima promediaron cada uno 0.3%, y Campeche, 

Querétaro y Aguascalientes con una media del 0.4%, en sus respectivas entidades. 

Lo anterior responde a la realidad de que la menor concentración demográfica 

demanda menor participación en el gasto público, como se observa en el cuadro referido a la 

distribución poblacional (ver anexo estadístico cuadro 4), encontraremos que estas entidades 

son las que menor concentración demográlica registran. 

Para el periodo 1981 a 1988 la relación se mantiene igual, toda vez que la 

concentración poblacional sigue siendo el factor que condiciona el gasto público, la 

singularidad en éste periodo, es que la distribución del gasto público se da con mayor 

equidad. 

Asi, el Distrito Federal destaca de 1981 a 1988 en la participación del gasto público, 

promediando para éste periodo, un 24.9"/o, que es sin embargo, menor proporcionalmente al 

36. 9"/o, observado en el primer periodo. 

En el periodo en estudio, el Distrito Federal advierte una disminución en su 

participación en el gasto públicos, en tanto que el Estado de Nuevo León, observa 
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incrementos, ya que su panicipación promedio pasa de un 6.1% al 10.7%. 

Asimismo, el Estado de México también se ve afectado a Ja baja, su panicipación en 

el gasto público es del 8.8%, menor respecto al 12.5% observado en el primer periodo. 

El Estado de Jalisco registra un promedio del 8.1%, superior al 4.7%, del periodo 

anterior, en tanto el Estado de Veracruz. registra un promedio constante en ambos periodos 

de un 4.2%. 

Dentro de los estados menos favorecidos por el gasto público, para este periodo 

füeron, Baja California Sur con 04%, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala companen en 

promedio el 0.6% cada uno, de Ja misma fom1a el Estados de Colima panicipa con una 

media del 0.7%. 

Al inicio de este apanado, dejamos apuntado que el proceso de sustitución de 

importaciones había alentado en diversas formas el crecimiento urbano, así como una 

centralización de la inversión. 

La centralización de la inversión fue un sur.eso ir1hercnte al proceso de fonnación 

del mercado interno; en Ja medida que este fenómeno dio Jugar • que las empresas que 

atendían mercados tradicionales tendieran a instalarse en las cercanías de Jos centros de 

consumo, como una forma de disminuir costos de distribución~ así mismo el gobierno 

oriento Ja inversión pública hacia Jos centros de consumo como efecto de Jos requerimientos 

de mayor infraestructura en comunicaciones, transpone, obra pública, energía, etc. 

Este hecho provocó que el Distrito Federal mantuviera el liderazgo en cuanto a la 

panicipación del gasto público en fonna de inversión, adviniéndo una panicipación 

promedio para el periodo de 1970 • 1980 del 23.3%, mientras que para el periodo de 1981 -

1989, Ja panicipación promedio fue del 25.7"/o. 

El Estado de Veracruz se ubicó en seb>undo lugar en la panicipación promedio de Ja 
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inversión pública. que fue del orden del 11.9% para la primera fase y del 9.5% para la 

seg~nda. 

La tercera posición la representó el Estado de México, que en el periodo de 1970 -

1980, comparlió en promedio un 4. 1% y para el segundo su participación fue del 3 2%, con 

acen1uada desaceleración en porcentaje de participación. 

El estado de Jalisco participó con un 2.9% y el 2.4% para el primer y segundo 

periodo, en tanto el estado de Nuevo León presentó promedios del 2.8%, y 2.3% 

respectivamente 

Los estado que menor inversión pública absorvicron en lo que a inversión se refiere, 

fueron. Aguascalientes, Tlaxcala, Morelos, Nayarit, Zacatecas, participando con promedios 

de 0.4%, 0.4%, 0.7%, 0.8%, O 8%, respectivamente para el primer periodo. 

Para el segundo periodo la fomia en que se distribuyó el gasto publico en su 

modalidad de inversión, las mismas entidades federativas de: TLaxcala, Aguascalientcs, 

Zacatecas, Morelos, y Nayarit, promediarón 0.4%, 0.6%, 0.6%, 0.6%, O 7%, 

rc.o;pcctivamente. 

lll.2 ESTRUCTURA DEL GASTO PUBLICO POR SE<.TORES 

En el punto anterior, quedo e'1ablecido que el crecimiento urbano dc1em1inó las 

zonas geográficas cslrategicas para el país; asimismo, influyó en la distribución regional del 

gasto público. 

Esta concentración poblacional por las caracteristicas que conlleva, ocasionó que el 

sccior Agropecuario se subordinara al seclor secundario de la economía, lo que vino a 

acentuar la emigración de las zonas agricolas a las Ciudades. 
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"El desplazamiento de la mano de obra en actividades de baja productividad en el 

campo, a actividades más producrivas en la industria se convinió en una fuente de 

dinamismo, cuando es1c proceso se verificó a una verdadera escala social posibilitada por el 

desarrollo del sistema nacional de comunicaciones"22 

Este proceso generó una cstrnctura de domínacíón~subordinación, detem1inada por 

las equivocadas po!iticas económicas de esos sexenios_ 

La vinculadón di! la producción Agropecuaria al sector industrial, implicó que el 

sector agropecuario utilizara formas de producción distintas a las tradicionales, dando lugar 

a una dependencia tecnológica que segregó al campesino del campo, esta dependencia 

1ecno1ógíca tuvo como objetivo incrementar la oferta de productos y materias primas que 

hicieran posible el proceso de sus1i1uciün en su primera fase. 

Otro factor que indujo el proceso de industrialización fué que el sector rural 

desempenó un papel activo funJaml!mal para el crecimiento económico, al transferir 

recursos al sector industrial con ci propósito de incentivar y disminuir costos de producción 

en este ultimo. 

Estas medidas propiciaron q.il..' el campo experimentara una dcscapitaliz.ación, 

reduciendo sus niveles de produc..:i:.ln ) p~rdiendo importancia económica. 

"En este sentido podemos dc,1;11:ar por ejemplo, que la producción de víveres en 

nuestros paises es al1a111c.:mc <lclkii:n1~ . ..1:'li111ismo. advenimos que. aparte de las condiciones 

humanitarias, que rnncsponden .J asunto. resulta indispensable que cualquier 

industrialización del conjunto de las cculll11111as regionales cuencc con una producción nativa 

de víveres cada \CZ más llUIÓJlOllla "23 

22 Rh'm Ri°" Migud .\nt(.:-1 fl '\u"1'' C)rit.ili<m<.1 ~!(\)~:llñ.' ,u l''l'•••:·"'' J..o R~~ión d.!' los O:h.u.ui f.dit ERA. Mhko 1992. 
l'pl7 
]) 1"nnot fotw'J.) l..i \I 1J,:n11.tJ.l•'fl lkl F .. m.hl Ernpr.-,..u:,• .1: \m,'ft~~ l..UilU (1!1'11 urt.a T""1.a dd ~i.or Pllblio~. r.J1l l'..-\.M .• 

:-.th11.'U 1990. l"p96 
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La pérdida de opor1unidades económicas en el empleo rural ocasionado por el 

proceso de descapitalización, asi como por las modalidades de tenencia de la tierra, 

agravarán la vulnerabilidad en el campo <JUe se agudizó por los menores recurso públicos 

destinados a este sector. 

En este contexto, el gobierno canalizó recursos para el campo durante el periodo 

1970 • 1979, en un 11.0% en promedio, mientras que para el periodo 1980 • i'J85, la crisis 

de liquidez estatal repercutió en furmu inmediata en el campo, ya que los gasto públicos 

fueron en promedio del J 0% en grn\'l' deterioro al sector agropecuario. 

Por su parte el sector indu~1ri~il se vio favorecido en cuanto a Ja asignación de 

recursos gubernamentales, ya que su par11cipación promedio para el periodo 1970 • 1979 

fue un 30"/o, mientras que para el la¡»u de 1980. 1985, la asignación promedio fue de un 

24.4% De Ja misma forma que en el ~ampo el sector industriaJ registró una desaceleración 

en cuanto al gasto pí1blico, si bi~n ~n purrenlajc muy inferior al que se registró en el sector 

agropecuario. 

Uno de los aspccros i111p01tJllll!s de dcslacar, es que esta desaceleración obedeció a 

una lógica económica, la de optimi1.ar los recursos gubernamentales en la medida que la 

asignación de estos en el perioJ,, de 1970 • 1979, se dio de una manera ineficiente. 

Esta afirmación se aval.1 por el hecho de que la sobreprotección otorgada al sector 

industrial, dio lugar a que la a:-:~nadl1n de recursos vía subsidios, no cx:igío el mínimo 

esfuerzo para que este scc1or se desarrollara. 

Ante esta circuns1ancia parad periodo 1980 • 1990, se pretendió contrarrestar la 

mala asignación de recursos por ,·ia de privati1.ar las empresas paraestatales, que implicó 

una menor utilización de recursos pulJ!ii.:us. 
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Por último, dentro de este análisis encontramos que el sector servicios, registró un 

promedio del 39.1% del gasto público, absorviendo la mayor proporción para el periodo 

1970 - 1979. En la segunda etapa, la contribución fue de un 33 1% en promedio, 

manteniendo su imponancia dentro de los sectores de la economía. 

Así la ponderación que caracterizó al sector servicios, se explica por el hecho de que 

la demanda de servicios otorgados por el gobierno, se vio incrementada por el aumento 

poblacional que experimentó el pais. 

Para la segunda fase. la desaceleración que experimentó el gasto público, propicio un 

sacrificio social que implicó una menor atención de los servicios como forma de cubrir los 

compromisos contraído con el exterior. es decir, el gobierno instrumentó una política fiscal 

drástica que derivó en un mayor ahorro social. 

Ante estas circunstancia, el gobierno orientó recursos al pago de la deuda tamo en 

amonización como en su servicio para el lapso 1970-1979, con promedio del 20.0%; 

mientras que para la segunda fase que se caracterizó por una contracción del gasto público, 

la participación de la deuda en los egresos gubernamentales fue del 41.4% observandose un 

aceleramiento en este rubro. 
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CAPITULO IV 
EFECTOS DE LA POLITICA DEL GASTO 

PUBLICO A PARTIR DE LAS PRINCIPALES 
VARIABLES MACROECONOMICAS 

IV.! PRODUCTO INTEl!NO BRUTO 

A lo largo del presente trabajo hemos desarrollado dos ideas básicas, la primera hace 

énfasis en el compo11amien10 del gaslo público que advierte un proceder heterogéneo, en 

tanto en la segunda idea subrayamos In concc111ración y centralización del gasto público. 

La helerogeneidad en la lendencia del gaSlo público, se manifiesta en el análisis por 

periodos del gasto público en el lapso comprendido de 1970 a 1990, advirtiéndo que en una 

primera fase 1970 - 1981, existe un aceleramiento del gasto público, mienlras que en el 

segundo periodo 1982- 1990, se da una comracción de los egresos gubemamenlales. 

El comportamiento del gasto pl1blico en los periodos en cuestión, pone de manifiesto 

una notable expansión en el primer período que impulsó un crecimiento artificial de la 

economia, caracterizado por un dCficit presupuesta! creciente y crónico que provocó un 

acelerado endeudamiento 1,mto intcrnu como externo, así como importantes transferencias 

de recursos al exterior con implicaciones Jcscapitalizadoras a México 

"En efecto, durante estos aiios ( 1970-1982) el pais entra en unn lrayecloria de crisis 

a partir de un crccí111ic11tu lJUl! se Ji¡¡bia sustcniado con relativo éxito en una virtuosa y sólida 

articulación social, que pe1111itió una rúpida acumulación de capital y la cohcsil>n socio· 

económica básica y cs1able del sistema donde el Estado y el sector privado coníluyeron en 
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un proyecto industrializador proteccionista, apoyado principalmente en la propia dinámica y 

fue1za del poder estatal que tuvo la capacidad para imponerse sobre los intereses inmediatos 

y corporativos de la sociedad. "24 

"Sin embargo, hacia finales de los años sesentas, las bases del sustento de este estilo 

de crecimiento comenzaron a deteriorarse y los conllictos sociales y políticos comenzaron a 

surgir. ,,z5 

Si a ello se añade la mayor importancia que empiezan a tener otros sucesos 

internacionales poco favorables para la economia nacional, se comprende porqué el Estado 

requería de una nueva política económica y de intervención más a fondo. 

"En este sentido, podemos decir que hacia finales de la década de los sesentas se 

puso de manifiesto que la inversión-privada (tanto nacional como extranjera) crecía con 

mayor lentitud porque los monopolios protegidos ya habían logrado una fuenc presencia en 

el mercado y tenían escasos incentivos para seguir expandiéndose mediante un empico 

mayor de trabajadores y una productividad más elevada. •26 

Aun cuando la modalidad de desarrollo vigente desde los años cuarentas fue 

agotándose, debido al cambio de las condiciones objetivas del capitalismo Mexicano, la 

estrategia de economia cerrada y burocratizada, eje económico de aquella época, siguio 

vigeme hasta el estallido de la crisis de 1982. 

La anterior aseveración, da la pauta que nos permite establecer que en esos años de 

cambio de política económica que se exigían por las circunstancias desfavorables que 

presentaba la economia mexicana, se podían apreciar dos alternativas dables. 

14 A)-.1& f.l;pioo JtlW Lui' Est.1..k1 y lkunullo. la fonn.uiún &la Ú\Jl'l(lfl\Ía Mirta Mtlicana (1910.1982). f.d1L f'.C E Mhicu 19!1, Pp 
40). 

25 Op C1L l'p 401 

26 .Upe . .\m~lla P~ El Canuno ~lt\\~-.na ~la T1111\fmnarión ~CL Ed11 t' C t.. '-ku~-o 199J. Pp.l 1 
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"La primera, orientar el rumbo del programa de desarrollo hacia una economía de 

exportación corno lo hizo Corea en 1965; la segunda, continuar con la ruta tra7.ada, 

reemplazando la inversión privada con mayor gasto del gobierno, México opto por esta 

segunda opción."27 

Esta estrategia de intervención creciente, que sobrepaso los niveles de las décadas 

pasadas, se basaba en un déficit fiscal creciente, siguiendo las políticas de corte Keynesiano, 

es decir, contrarrestar Jos problemas cíclicos de la economía a través del déficit fiscal. 

"El comportamiento del gasto público federal presentó un dinamismo notable en el 

periodo de 1970-1982, expandiéndose a una tasa media anual del 14% frente al 11 % de los 

ingresos propios del gobierno La política del gasto fue orientada a los logros de los 

sib'Uientcs objetivo• A) influir en el corto plazo en la marcha de la economía, B) la 

restructuración del sector público C) en los últimos tres años del periodo apoyar la actividad 

petrolera y atender la crisis financiera. "28 

El conjunto de instrumentos de política económica y su nueva orientación, 

determinaron que el Estado mexicano alcanzase un nivel de intervención y control 

económico más amplio a la fase anterior y posterior (ver anexo estadístico cuadro 6), 

coadyuvando a esta medida los créditos internos y externos. 

Dentro de este marco de referencia podemos dividir el periodo de 1970-1982 en 

distintos sobperiodos, caracterizados, por desaccleramientos económicos y periodos de 

auge. 

En 1972, se puso en marcha la estrategia de elevar el gasto público bajo el 

denominado "DESARROLLO COMPARTIDO", siendo el incremento correspondiente a 

27 0p C1t ['p22 

28 Ayab Úf'ÜIO.lilll IJJis ü.tado~ 0....-grrollo: ~ foonacióndc la Eo.nmi1 ~füt.t ~kw.:-1111 (1920·1912). t:diL F.C.E, Mt.i.i..'o 1988, 
Pp.4M 
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ese año el más elevado durante todo el periodo de estudio, su objetivo era estimular la 

inversión privada y crear consecuencia expansiva a través de los efectos multiplicadores y 

aceleradores de la inversión. 

Simultáneamente se esperaba prorrogar este modelo de crecimiento económico bajo 

la expectativa de que a un mayor nivel de actividad, corresponde un nivel más elevado de 

ingresos fiscales, con lo que se retroalimentaria el gasto público y por lo tanto, su efecto 

multiplicador Esta política tuvo inicialmente relativo éxito en 1972 y 1973 el P.J.U creció a 

una tasa de 8.5%. 

Empero en 1974, la fuerte disminución del gasto público ocasionó una 

desaceleración de la tasa de crecimiento del producto a 6.1%, que si bien coincidió con una 

elimera recuperación de la inversión privada. marcó una tendencia irreversible hacia la crisis 

de 1976. 

Para corroborar lo anterior citamos lo sib'lliente: "La reactivación de 1973-1974. 

descansó en una estrategia económica que consistía sobre todo, en estimular la demanda 

agregada para promover la inversión privada y reencontrar una vía de crecimiento 

adicionalmente, esa estrategia se proponia romper con los cuellos de botella en la 

infraestructura e industria proveedoras de insumos estratégicos para enfrentar los obstáculos 

al crecimiento Se perseguía también disminuir los desequilibrios sectoriales entre la industria 

y el campo, por lo cual se realizaron diversas obras de fomento agropecuario en el corto 

plazo. esta potitica tuvo éxito, la economía recuperó rápidamente su crecimiento y aumentó 

la inversión privada aunque con menor dinamismo que la pública ... 29 

"En este sentido podemos apreciar que el auge de (1973-1974) puede ver.ie 

esencialmente como una continuación del estilo de crecimiento anterior, el boom ( 1980-

29 Op. Cit. Pp.4-06 
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1981) en cambio, se caracterizó por ser el primero de la posguerra, que no fue lidereado por 

el sector manufacturero sino por la exportación masiva de petróleo que permitió un ritmo de 

crecimiento notable, aunque muy dependiente de variaciones externas. Esta nueva 

modalidad de crecimiento marcó el fin de la industrialización sustitutiva de 

importaciones. 11 30 

Entre otros aspectos de la gestión económica del estado y su desenvolvimiento de la 

crisis, es menester destacarse el hecho de que a mediados de la década de los setentas, la 

política expansionista enfrentaba obstáculos crecientes propiciados en años anteriores, lo 

cual hacia replantear nuevamente la intervención estatal. 

En este sentido para 1976, se vuelve a desencadenar la crisis económica, denotada 

fundamentalmente por la fuerte devaluación del peso, en un momento en que disminuian las 

posibilidades de mayor crédito, ya que el comercio mundial se encontraba en franca 

recesión, el P.LB. se desacelera en un 4.2% con respecto al año anterior. 

De esta manera al tomar posesión López Portillo como presidente de la República, 

autorizó incrementos en la inversión publica con la finalidad de elevar la platafonna 

petrolera, que fue revisada e incrementada dos veces hasta que se convirtió en un plan 

nacional de desarrollo industrial. 

Aunado a este fenómeno de la crisis económica de 1976, debido a la incertidumbre 

que se vivía en los mercados financieros, se tuvo que recurrir a la aplicación de un estricto 

programa de reordenación económica favorecido por el F. M.1., los objetivos que se 

perseguían eran combatir la crisis fiscal heredada del pasado con el ajuste de precios y tarifas 

del sector publico junto con la aplicación de nuevos impuestos(!. V A.), en este sentido se 

logro fomentar el ahorro del sector público. 

lO Op. Cil l'p 406 
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Sin embargo, estas políticas de reordenación económica se vieron interrumpidas en 

los años subsiguientes, toda vez que la economía se vio favorecida por una serie de 

circunstancias internas, como lo fueron los descubrimientos de los yacimientos petroleros, 

así como por causas externas (suscitadas por la causas internas)como lo fue el incremento a 

los precios del petróleo y la rcapertura del crédito para México. 

Dentro de esta perspectiva, la restructuración económica fue postergada y "el 

periodo de 1976- 1982 representó una prórroga del viejo modelo de desarrollo como lo 

refleja la evolución desigual de la estructura industrial. ,,3 1 El colapso de 1982 tiene que ser 

visto como resultado de las mismas contradicciones que gestaron los acontecimientos 

económicos-financieros de 1976, claro está, matiz.ados por un contexto internacional 

diferente. La introducción de una nueva fuente de financiamiento como Ja que representó el 

petróleo, no modificó la trayectoria básica de la economía. 

El crecimiento del sector petrolero fue de tal manera intenso que se convirtió a partir 

de 1977 en la piedra angular para continuar ) acelerar el crecimiento, en condiciones del 

agotamiento de la substitnción de importaciones. El dinamismo de este sector significó la 

presencia de una importante fuente de demanda para la industria de bienes de consumo y de 

capital, contribuyendo al desarrollo de este sector. El crecimiento de las exportaciones 

posibilitó la Jiberaliz.ación de las restricciones externas al proceso de acumulación. 

Ante la situación descrita, el Estado Mexicano aplicó entre 1980 y 1981, una politica 

de inspiración Keynesiana que buscaba nuevamente alargar el proceso de rcstructuración 

económica y continuar con el crecimiento artificial de Ja economía, tal como lo había hecho 

años atrÍlS Luis Echeverria, para ello se apoyó en los beneficios que generaba el sector 

JI Op.Cit Pp.419 
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petrolero. 

Empero a raíz de la caída de los precios del petróleo en 1981, se desmístíficó y 

evidenció la crisis económica que detonó en 1982 con caractcristicas de alta inflación. un 

sobreendeudamiento, inestabilidad cambíaria y una alta ínoperatívídad industrial denotada 

por la falta de competítividad a nivel internacional. 

En este contexto se puso de manifiesto una planta industrial de escaza 

compelitividad, caracterizada por una alta absoleccncia derivada de un enorme 

pro1cci.:ionis1110 que limitó su desarrollo, toda vez que al no existir potenciales competidores. 

no se dio el minimo esfuerzo para que csla operara eficientemente. 

De esta forma, el crecimiento artificial de la economía que se obse1va en el período 

en estudio, es posible explicarlo en la perspectiva de los ciclos de la producción 

caracteriléldos por producción, circulación y consumo. 

Estos ciclos son interdcpendientes entre sí, ya que al producir determinado bien o 

servicio, estamos al mismo tiempo generando un valor agregado que sirve para rcinvertirlo 

en el caso del empresario, o bien para consumir si se trata de un trabajador. 

Asi una vez que la producción se ha consumido, se obtiene una utilidad o valor 

agregado que se invierte para la fom1ación bruta de capital que es detem1inantc para el 

crecimiento económico 

En este orden de ideas, en la fase expansiva del gasto en un entorno de una industria 

altamente protegida: la inlerdcpcndcncia de las esferas económicas no se cumplen de manera 

precisa, ya que la misma sobrcprotección hace que la industria opere inclicientemcntc 

provocando pocas o nulas utilidades que limitan o impiden la reinversión para el 

crecimiento. 
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En este contexto, con el fin de contrarrestar los efectos de la inoperatividad 

industrial, el gobierno implementó medidas de política económica que paradójicamente 

rctroalimcntaban esta ineficiencia empresarial por vía de otorgar subsidios, incrementando la 

demanda u ofreciendo bienes y servicios a precios por debajo de su costo de producción; 

estas medidas suscitaron creciente déficit público que redundo en un enom1c 

endeudamiento. 

Eslc endeudamiento ocasionó procesos inílacionarios que acentuaron aun más la 

ineficiencia industrial, al mismo licmpo que frenó el crecimiento artificial en la medida que el 

endeudamiento público significó altos déficit acelerando transferencias de recursos al 

exterior, con lo que el país sufrió una descapitalización que evidenció la verdadera realidad 

económica de ~féxico 

En el periodo 1970-1980 el P.l.B creció a una tasa promedio del 6.6°,; que 

confim1a la tendencia de un crecimiento artificial, ya que la economia creció a tasas 

significantemente altas, pero no sobre estructuras económicas finnes y estables. 

"Para México, la crisis de 1982 fue la peor desde la gran depresión, desequilibrios 

fundamentales en las finanzas públicas y en la cuenta corriente, combinados con la 

suspensión de los flujos del ahorro externo al igual que el deterioro de los términos de 

intercambio y la devaluación marcaron el comienzo de un periodo de elevada inflación y 

estancamiento económico. •·32 

"La estrategia propuesta primeramente por el gobierno de M.M.H. y luego por el de 

Salinas de Gonari, está constituida por un conjunto de medidas contingentes y acciones de 

largo plazo que implicaron una ruptura con practicas claves de la modalidad precedente de 

gestión e intervención estatal. Su objetivo fundamental es modernizar el sistema económico 
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para adecuarlo a las exigencias del capilalismo mundial, inteniando erradicar el 

sobreproteccionismo y la práctica de alimentar indiscriminadamente las ganancias del capital 

con subsidios. ,.33 

Dentro de esta perspectiva, la estrategia planteada en el plan nacional de desarrollo, 

se centraba en torno a dos lineas fundamentales de acción estrechamente relacionadas entre 

si, una de reordenación económica que buscaba conlrarrcstar los efectos de la crisis en el 

cono plazo y por otro lado el cambio estructural que se convinió ahora si en una medida 

impostergable. 

"El eje fundamental y de largo plazo de la política modernizadora, se caracteriza por 

seguir tres grandes objetivos:a) el reestabledmiento de la rentabilidad del capital por medio 

de la recuperación de la eficiencia productiva b) La eliminación de las distorsiones en la 

asignación y el uso de los recursos productivos creados por la sobrecxpansión y el 

agotamiento parcial y potencial dinámico del estado interventor tradicional; y e) el logro de 

una modalidad abicna de integración a la economía mundial para adecuar los costos de 

producción, los precios y las utilidades a los que prevalecen internacionalmente ... 34 

Las expresiones inmediatas de la crisis económicas, es el descenso de la rentabilidad 

del capital, asi como el poder de compra que en conjunto füeron las detonantes durante el 

periodo de 1983- 1985. 

Para el periodo 1983- 1985, la estrategia era sanear la economía controlando el 

déficit fiscal, abatiendo la inflación para dar paso posterionncnte a un crecimiento 

moderado, precedido por el incremento de las exponaciones, propiciaron tasas del P 1 B. del 

-5.3%, 6.3% y 4.2% respectivamente. 

JJ Ri\ut Rios Miguel Angi:I EJ SllC\'O C.qii!il~ McxiuncJ.(EI J'ro.:csodo: Re\lf\lduración.:n los O..h..'111.u). Edil ER.r\ MUiw 1992, 
Pp.9j.96.97. 

J.I Op. C11 J>r.98 
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Cabe hacer mención que estas políticas de cone no onodoxo. fueron auspiciadas por 

un convenio con el F.M.I., para que en reciprocidad este ultimo otorgase financiamiento al 

gobierno y hacer frente a los compromisos contraídos con el exterior. 

Para este sexenio, una característica fundamental es el carácter autónomo que 

adquiere la deuda. ya que no debemos olvidar que el endeudamiento era justificado por la 

industrialización del pais; empero a panir de este año, la deuda adquiere un carácter propio 

y abandona su objetivo económico: es por eso que se autonómiza y se rcrroalimenta así 

misma, es decir, ahora es necesario endeudarse para poder hacer fremc a Jos compromisos 

de la misma. 

Sobre la base del acuerdo firmado con el F M.1., el programa de financiamiento 

dcfinia cinco propuestas de aplicación inmcdia1a y que serian puestas a supervisión continua. 

En lo esencial, estas cinco propuestas plantean: 1) reducción del déficit fiscal, que debería 

bajar del 16.5% del P.l.B. en 1982 al 8.0% en 1983, 5.5% en 1984 y 3.5% en 1985. 2) La 

liberalización general de precios y la eliminación de subsidios en los bienes y servicios 

producidos por el sector público 3) El control de la inflación mediante una disciplina estricta 

en la emisión monetaria y el establecimiento de topes salariales para contener la expansión 

de la demanda 4) la fijación de tipos de cambios realistas que reflejen la escazes relativa de 

divisas y las condiciones reales de competitividad con el exterior y 5) el mantenimiento de la 

lasa de in1erés bancario en niveles satisfac1orios para es1imular el ahorro El cumplimiento de 

esos cinco puntos serian objeto de revisión y supervisión permanente de pane del F.M.I., 

que daría pauta para la autorización en su caso, para que el pais recibiese los fondos 

externos. 

Si bien es cieno que para cl periodo 1983- 1985, la cconomia se encaminaba hacia 

un periodo lento de reordenación y estabilidad económica. para el periodo de 1986 y 1987 la 
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economia se vuelve a desestabilizar debido a que coníluyen factores externos dentro del 

proceso de estabilización. "debido a que la economía ya estabilizada, recibió lo que se dio 

en llamar un "CHOQUE EXTERNO' un derrumbe de las cotizaciones internacionales del 

petróleo. Puede considerarse que desde principio de 1987 comienza a abrirse un segundo 

subperiodo a apanir de la rcestabilización de la economía lograda entre 1986 y los primeros 

meses de 1987, con el apoyo financiero del F.M l. que favorece una recuperación moderada, 

no obstante, el crak bursátil mundial y su secuela interna, golpearon de nuevo a la economía 

y fue necesario aplicar de nuevo un freno al crecimiento con la puesta en marcha del pacto 

de solidaridad económica (PSE)."35 

Antes de pasar a definir lo que füe el PSE, creemos que es pertinente delimitar los 

programas económicos no ordoxos de estabilidad económica y que dan sustento al PSE y 

posteriormente a su similar pero en una fom1a más evolucionada el pacto para la estabilidad 

y crecimiento (PECE). 

"La cronologia de la crisis de los ochentas, en la mayoría de los casos comienza con 

una fase de aceleración del crecimiento de la demanda agregada, casi siempre originada por 

déficit presupuesta! que trastorna la estabilidad del tipo de cambio y de precios. En sus 

comienzos, estos incremenlos del gasto público y en el déficit fiscal tienen efectos parciales 

en la inílación interna; ello se debe en buena medida al hecho de que el comienzo acelerado 

de las importaciones en el sector público y privado va acompañado por una mayor 

contratación de deuda externa. 

siguiendo ... 

Por lo común, los primeros efectos negativos del desequilibrio fiscal y de la deuda 

externa se resienten en el sector financiero. En pane, esto obedece a que el cambio del 

Hop.Cit Pp 100 

so 



EFEC.:ros DE u POL/TJCA DEL GA~WPUBUCOA PARTIR DE us l'Rlh'CIPAJD' l:.tRIABlf:S llACROf."'CONOMJCAS 

crecimiento estable a la fase de aceleración no está respaldado por una flexibilidad 

correspondiente en el sector financiero. La insuficiencia en el ahorro total y de la 

intem1ediación financiera se agrava por la falta de un mercado de dinero eficiente, tasas de 

interés controladas y un sistema bancario excesivamente regulado. "36 

Ante esta realidad, resulta evidente que los procesos inflacionarios son propiciados, 

tanto por un mecanismo causal como lo puede ser la oferta monetaria, empero la inercia 

inflacionaria o mecanismos de propagación obedece a otro tipo de causas 

Reconociendo este hecho, resulta evidente que "Ja interpretación de la cconomia 

según Jos programas "no ortodoxos". combinan los principios de la tcoria neoclásica de la 

demanda agregada, con el estudio más a fondo del efecto de la estructura del mercado sobre 

las formas en que las fluctuaciones en las variables nominales se dividen entre precios y 

cantidades en equilibrio. Desde este punto de vista se considera que la inflación tiene un 

importante componente inercial y puede ser causado tanto en sector real como por 

desajustes en la política monetaria. •37 

Sucintamente la desaparición de las causas monetarias y fiscales de la inflación, no es 

motivo suficiente para que esta descienda. Para explicar lo anterior debemos explicar sus dos 

componentes, su origen y el mecanismo de propagación. 

El primero se puede deber a politicas monetarias y fiscales expansionistas pero una 

vez corregidos estos, la inflación reslante es inercial. 

Desde 1985, varios paises en desarrollo como Bolivia, Israel y México, decidieron 

buscar alternativas a los programas convencionales de ajuste de la demanda agregada con el 

36 ~Am.cll.1P.xfm[ICaminod.!laTramf~~EJrLfC.E.,Mi!ciwl99J,Pp.14 
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fin de detener una inflación alta y persistente, introdujeron una serie de politicas de ingresos 

como complemento a las politicas fiscales y monetarias 

Desde esta perspectiva, LA D!NAMICA DE LOS PRECIOS, SALARIOS, DE 

ORGANIZACION INDUSTRIAL Y CARACTERISTICAS REGLAMENTARIAS E 

INSTITUCIONALES DE LOS MERCADOS DE DIVISAS Y FINANCIEROS, ayudan a 

explicar la causas e inercias de la inflación, asi como los desequilibrios fiscales y monclarios. 

Dentro de este marco de referencia, "la estabilidad de la economia a partir de un 

manejo realista del presupuesto, la privatiución de las empresas estatales, la reforma fiscal, 

la desregulación económica, la reforma financiera, la liberaliución del comercio, la 

renegociación de la deuda y el fortalecimiento de la tenencia de la tierra, es el nuevo camino 

con el que el pueblo de México y su gobierno están llevando una ambiciosa rcfom1a del 

estado."38 

Para garanti= el éxito del programa de estabiliución, era necesario consolidar las 

anteriores medidas, asi la politica fiscal se centró en tres objetivos principales: l) En primer 

término el gasto del gobierno federal, se ha mantenido bajo estricto control. Los gasios 

corrientes se recortaron y se reorientaron hacia las necesidades sociales más urgentes 

(PRONASOL). En segundo lugar y en lo correspondiente a la política de ingresos, se 

efectúo una reforma fiscal a fondo(MISCELANEA FISCAL), que en esencia consistió en 

ampliar la base gravamen reduciendo la tasa impositiva, se realinearon los precios y tarifas 

del sector público, finalmente el sector público dio un sallo cualitativo denotado por la 

restructuración del las empresas estatales, desincorporando las no prioritarias para el estado. 

Debido a la importancia y éxito que ha tenido en México el programa de ajusle 

económico en lo relativo a Ja estabilidad de precios, creemos conveniente citar los siguientes 
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párrafos en el sentido de que estos programas han fracasado en otros paises de iguales 

condiciones económicas, es decir, con caractcristicas de subdesarrollo. 

"¿por que fallan los programas de estabilización? 

REFORMA FISCAL INCOMPLETA. Un mínimo de déficit operacional es una condición 

necesaria para una estabilización exitosa. tanto más si los mercados financieros han sido 

destruidos o debilitados. No es posible estabilizar una economía si el impuesto financiero se 

requiere para cubrir la brecha fiscal, como sucedió en el caso de Brasil y Argentina. 

CAMBIO INCOMPLETO EN LAS INSTITUCIONES QUE CREAN LA INERCIA 

DE PRECIOS. destruir la inercia inflacionaria requiere de un cambio en los mecanismos de 

formación de precios, lo cual incluye la eliminación de la indexación de salarios y la 

liberaliz.ación del comercio. Por ejemplo, en Argentina se reanudarán las revisiones salariales 

trimestralmente, se implantó un tipo de cambio más elevado y se establecieron aumentos 

oficiales de precios después de la primera etapa del plan austral. La apertura comercial 

además de ejercer un efecto favorable en la eficiencia productiva en el mediano y largo 

plazo, pem1ite una estabilización a corto plazo de los precios de los bienes comerciables. Ni 

en Brasil ni en Argentina se redujeron las barreras arancelarias, para lograr controlar los 

precios de los bienes comerciables y en consecuencia, influir sobre el precio de los no 

comerciables. 

EXCESIVA EXPANSION DE LA DEMANDA AGREGADA, POR ENCIMA DE 

LOS LIMITES SOSTENIBLES FIJADOS POR LA RESTRICCION DEL AHORRO 
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EXTERNO. La eliminación del impuesro inflacionario se refleja en un acelerado 

crecimienlo de Ja demanda agregada y en un deterioro de Ja cuenra corrienre. 

PRECIOS RELATIVOS INADECUADOS. En los casos que hay controles de precios. 

algunos sectores se rezagan considcradamenle con respecto a otros mienlras se aplica el 

programa. Si no existe un mecanismo de consenso para corregir estos rezagos, sin 

inflación(por ejemplo subiendo algunos precios y bajando olros), el consenso de la 

efectividad del programa se \'erá mermado. lo que puede conducir a su fracaso. ,,39 

El pacro de solidaridad económica y pos1e1iormen1e el pacro de estabilidad y 

crecimiento económico, evitaron caer en este tipo de errores y plantearon los siguientes 

objerivos· 

- CORREGIR LAS FINANZAS PUBLICAS. Alendicndo fundamenlalmenle 

cambio csrruclural del secror público. 

-APLICAR UNA POLITICA MONETARIA RESTRICTIVA, Disminuyendo la 

demanda efecriva. aunque a un cosro social muy elevado. 

- CORREGIR LA INERCIA SALARIAL. Los acuerdos con Jos rrabajadorcs se 

centraron en el abandono de los contratos de corto plazo con indi7.ación "cx·posl" completa 

y Ja adopción de conlraros de más largo plazo definidos en términos de una inflación 

anricipada(indización "ex-anre"). 
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·DEFINIR ACUERDOS SOBRE PRECIOS EN SECTORES LIDERES 

·APERTURA COMERCIAL 

·OPTAR POR EL CONTROL DE LA INFLACION Y LA NEGOCIACION 

DE PRECIOS LIDERES EN LUGAR DE LA CONGELACION TOTAL DE 

PRECIOS. En lugar de fijar objetivos inmediatos de inflación cero, se esiablecen objetivos 

de inflación positiva y decreciente con la finalidad de evitar una e.xpansión demasiado rilpida 

en Ja demanda agregada con respecto a Ja producción de bienes 

"Es importante destacar que este satisfactorio comportamiento de Ja inflación pese a 

la gran magnitud del ajuste de la demanda agregada, ocunió no solo sin caer en recesiones y 

desempleo mayores, sino que se recuperó el crecimiento de manera gradual y sostenida. En 

1988elP.l.ll.crcció l.9%entérminosreales.3.1%en 1989yS.5%en 1990"40 

Cuando la meta de estabilizar la economía mediante la utilización de instrumentos de 

demanda agregada y la inflación persiste, debido casi estrictamente a la inercia. 

Una vez eliminado el componente inercial, la inflación observada depende de cual de 

las restricciones la balanza de pagos o las finanzas públicas cobra mayor relevancia. 

En la rnayoria de los casos ocurre que los niveles de ahorro forzoso necesarios para 

satisfacer las restricciones externas implican una inflación superior a la requerida para cubrir 

un moderado déficit operacional. 

La manera más eficiente de reducir la inflacion es reducir las 1ransferencias de 

recursos al exterior. En este sentido, la renegociación de la deuda jugó un papel 

fundamental. 
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De esta manera la crisis de liquidez y no de insolvencia, ya que se reconocla que el 

Estado mexicano podia hacer frente a sus compromisos en el largo plazo, en este sentido las 

rcnegociacioncs se encaminaron a restructurar la deuda en el largo plazo, así los empréstitos 

se renegociarón bajo los siguientes propósitos: 

"a) Recalendarización de todos los pagos vencidos o a vencer entre el 23 de agosto 

de 1982 y el 31 de diciembre de 1984, que debían cubrirse en un periodo de ocho años, con 

un periodo de gracia de cuatro a un costo muy alto: Tasa Libar más· 1.875, o la tasa 

preferencial (prime)más 1. 75 a elección de la banca comercial. 

b) El financiamiento adicional mediante un convenio del F.M.l.y la concertación de 

un préstamo sindicado con mas de 500 bancos por un monto de 5 mil millones de dolares, 

por un periodo de seis años con tres de gracia y a una tasa Libar más 2.5, o la preferencial 

mas 2.125. 

c) Restructuración de la deuda privada.•41 

El segundo progran1a dado a conocer el 29 de diciembre de 1987, consistia en una 

innovadora propuesta para que los bancos comerciales cambiaran voluntariamente parte de 

la deuda existente por bonos a 20 años, los bonos emitidos eran con amortización en un solo 

pago en la subasta de deuda por los nuevos bonos a 20 años México aceptó posturas por 

3700 millones de dólares en titulas extranjeros a un precio promedio de aproximadamente 

de 70 centavos por dolar de deuda existente. 

410p.Citl'pll8 
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Ante estas perspectivas, resulta evidente que la renegociación mas trascendental 

dentro del conjunto de renegociaciones, en la década de los ochentas la representó la 

renegociación de 1989. 

De esta fonna, en su discurso de toma de posesión, el lo de diciembre de 1988, el 

presidente Carlos Salinas de Gonari giro instrucciones al Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, para que iniciase inmediatamente la renegociación de la deuda dentro del marco del 

plan Brady bajo los siguientes propósitos: 

A) Reducción inmediata del saldo de la deuda 

B) En el largo plazo la reducción de la deuda como panicipación en el P.I.B. 

C) Reducción de las transferencias netas de recursos al exterior 

"El 26 de mayo se suscribió finalmente un convenio con el F.M.I. siguiendo los 

lineamientos del plan Brady, la caracteristica más imponante de este arreglo fue además de 

los recursos que se recibirían durante varios años con el objeto de apoyar los programas de 

estabilización, las instituciones reconocían la necesidad de efectuar operaciones para reducir 

la deuda y contraian el compromiso de constituir una reserva de recursos adicionales que 

serian utilizados en garantía de dichas operaciones. •42 

Otro aspecto fundamental para contrarestar la inOacíón lo constituyó el cambio 

estructural del Estado mexicano, denotado en la desincorporación de empresas n" 

prioritarias. 
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"Durante los últimos nueve aílos, el gobierno ha desincorporado pniclicamente 

entidades en todos los sectores de la actividad económica desde ingenios hasta hoteles, 

lineas aéreas, telecomunicaciones, el sector bancario y la industria del acero De 1155 

empresas bajo control estatal en 1982. se han desincorporado un total de 950 mas otras 87 

que se encuentran en proceso de desincorporación. Esto se ha traducido en ventas 

acumuladas por 43 billones de pesos (aproximadamente 5% del P LB.) y la transferencia de 

2ó0 mil empleados al sector pri\'ado hacia fines de J 991 .. 43 

De esta forma. los recursos extraordinarios provenientes de esta dcsincorporación 

que sir\'cn para amortiguar parte de la deuda tanto externa como interna, significa por un 

lado una menor transferencia de recursos hacia los distintos sectores y por otro. una 

disminucion de las transforencias de recursos al exterior. denotando un menor gasto público 

y por ende una estabilidad económica que da certidumbre a la inversión y al crecimiemo 

económico. 

IY.2 COMPORTAMIENTO DEL P.l.B. A NIVEL REGIONAL 

Un segundo aspecto que enunciamos al principio de este apartado, es el referido a la 

concentración y centralización del gasto público que nos permite establecer una relación 

directa entre el gasto público y el P.J.B. toda vez que en las entidades donde se dio mayor 

participación del gasto público es donde se advierte mayor participación del P.1.B por 

entidad con respecto al P.l.B. total 

Este sefialamiento se confim1a por las cifras contenidas en el capitulo tercero donde 

las entidades ma< favorecidas por el gasto público como: El Distrito Federal, Jalisco, Nuevo 
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León, Estado de México y Veracruz, fueron al mismo tiempo Jos de mayor participación en 

la formación del P. l.B. como a continuación se deralla. 

El Dislrito Federal participo en el periodo de análisis(J970-J980) con un 28 0%, 

respecto al P l.ll. lolal, mientras que el Eslado de México sumó el 9.0%, Ja tercera posición 

la ocupó el Estado de Jalisco participando con un 7.0%, el Estado de Veracruz participó en 

un 5.8%, linalmenle el estado de Nuevo León presenló un promedio del S 7%. 

En esta misma perspectiva, adver1imos que estas entidades crecieron a tasas 

promedio para el Di11rito Federal del 5.8%, Jalisco S 3%, Esrado de ~fexico 6.8%, Nuevo 

León 5.5% y Veracruz 4.3%. 

Es impor1antc dcsracar que no en todos los casos la mayor par1icipación en el P .f .B 

redituo en ma)ores tasas de crecimiento, dado los procesos inllacionarios a que estuvo 

sujeto el pais 

En este orden de ideas, es importanre señalar que eslos crecimientos tanto a nivel 

nacional como por entidad fcderltiva, se dieron con altas tasas de endeudamiento y de 

inflación, con devaluaciones periódicas y con una planta industrial operando incfic1entemente 

que llevó a la economía nacional a un estado de crisis para 1982, obligando al gobierno a 

tomar medidas drilsticas para contrarestar la crisis económica 

En este marco de referencia para el segundo periodo 1981 - 1988, el 

comportamienlo del P.l.B por enlidad con respecto al P.l.B. total fue diverso con respeclo 

al primer periodo, en esta fase Ja polílica de egresos del gobierno se torno altamenle 

contraaccionista 

Al mismo tiempo este periodo se caracterizó por una creciente apertura comercial, 

menor inlervención estatal, control de fa inflación y un proceso de modernización industrial. 
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Asi la apertura comercial contrarestó la ineficiencia de la planta industrial, 

reclamando un mayor esfuerzo de los empresarios para competir en calidad y precios con los 

productos de importación. 

La menor intervención estatal en la economia implicó políticas para sanear las 

finanzas publicas, contribuyendo a una menor inílación y mejores términos de 

competitividad, disminución en el endeudamiento público y la orientación de mayores 

recursos para la inversión nacional en obras y servicios pUblicos 

En este periodo se dieron tasas de crecimiento promedio del P.1.B. del 0.9% 

menores a las del primer periodo. pero en un entorno de saneamiento de la economia, las 

finanzas nacionales y de estructuras económicas, firmes y estables 

Es oportuno destacar que la tasa de crecimiento promedio fue afectada por la tasa 

negativa observada en el año 198~. cuando aun no se implementaban las medidas de 

estabilidad con crecimiento económico. 

En esta segunda etapa, la participación en el P.l.B. por entidad federativa manifiestó 

las siguientes tendencias; el Distrito federal participó con un 27.5% promedio y creció a un 

2.0% promedio anual 

El Estado de México participó con un 10.3% del P.I.B y registró un crecimiento 

prome<lio del 3.5%, el Estado de Jalisco participó en un 6 9% del P 1 B aumentando su 

actividad económica en un 2.1%, Nuevo León presentó un promedio de 5.9% del P.1.B y 

su tasa de crecimiento promedio fue del 2 3%, por ultimo el Eslado de V cracruz contribuyó 

en el P.l.B. en un 5.3% observando un aumento económico del l .0% 

En tanto que en el periodo ( 1970-1980), la mayor participación en el P 1.B. se ve 

contrarrestada por procesos inflacionarios que limitaron su crecimiento. En el periodo 

( 1981-1990) se observó una mejor distribución del P l. B . con relación al periodo anterior. 
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Hemos destacado como las entidades que gozan de una mayor proporción del gasto 

público. lo reflejan en una mayor aportación en el P.l.B. 

Por ultimo, tenemos que la elasticidad del gasto público con respecto al P l.B para 

la primera fase es altamente elástica, es decir, en periodos de auge artificial el gasto público 

crece mas que proporcionalmente al P.l.B. 

Asimismo tl.!nemos que en el período de contracción como el que se observa en el 

periodo 1980-1990. en donde el P.1.13 creció a una tasa promedio del 0.9% y el gasto 

público decreció en un 7.0~o. SI! reflejó una elasticidad mayor que la umdad, es decir, en un 

periodo de contracción del P 1.13. el gasto público se contrae mas que proporcionalmente. 

IV.3 COMPORTAMIENTO DEL INGRESO NACIONAL PERCAPITA 

üno de los aspectos que ha tomado interés relevante en la teoria del desarrollo 

económico, es el desequilibrio externo que presentan los paises en vías de desarrollo y que 

implica graves problemas de escazes de divisas, limitando el crecimiento. 

Esta escazes de divisas se manifiesta así mismo en una capacidad limitada para 

importar. con relación a los requerimientos del desarrollo. 

De esta forma es oportuno destacar que los elementos dinámicos del desequilibrio 

externo de una economía en proceso de crecimiento son: una tendencia estacionaria en las 

exportaciones y un aumento de las importaciones mas que proporcional al ingreso nacional 

Un segundo elemento dinámico lo constituye el incremento de la demanda en bienes 

de inversión, que excede al ahorro nacional. 

Por lo tanto, en un proceso en que las importaciones tienden a crecer mas 

rápidamente que el ingreso nacional y las exportaciones mas lentamente. el desequilibrio 
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externo se presenta como efecto de la transición del paso de una econonua en desarrollo 

hacia formas superiores de evolución. 

Esta situación se explica al considerar que todo proceso de desarrollo requiere de 

crecientes cantidades de bienes de inversión, que en una economía subdesarrollada son de 

imponación; por lo que consecuente al pro:eso de crecimiento, la demanda de productos 

manufacturados crece accleradamcntl! en mayor proporción que el ingreso 

La oferta interna en esta fase de crecimiento es inclastica a corto plazo. o dicho en 

otras palabras. Ja sus1itución de importaciones se opera con retraso. 

El segundo determinante del desequilibrio e.,tcrno proviene del aumento de las 

e.xportacioncs y del crecimiento del ingreso nacional más lento que las importaciones. 

·\sí el aumento de las exportaciones de materias primas tiende a crecer menos que 

proporcionalmente que el ingreso nacional Esto responde a la gradual absorción de algunas 

de éstas por el mercado interno como consecuencia del mismo crecimiento. 

Otro aspecto que se observa es que la ineficiencia industrial en que operan las 

empresas por la sobreprotección. hace que Cstas gocen de una posición competifr"a dCbil en 

los mercados mundiales. por lo que la c.xpansión de las exportaciones solo se explica en la 

medida que l!x1s1a una d1sminucion de sus precios, acentuando el dclcrioro en los términos 

de intercambio 

Ante esta situación se reconocen varios factores de ajuste, entre los que encontramos 

los que corrigen directamente la relación de C'iponaciones e imponaciones y por el lado 

im·ers0. los que lo corrigen de forma indirecta 

Dentro de los factores correctivos directos encontramos el control selectivo de las 

1mponaciones. determinando qu~ estas ..::rt-zcan l!ll la misma proporción que las 

c'ip0rtaci0ncs 
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Como posibles mecanismos indire\:IOS de ajuste al desequilibrio externo. se 

reconoce Ja inversión extranjera directa, las devaluaciones y el fomento al ahorro nacional 

La in\'crsión extranjera directa, económicamente beneficia más al pazs inversionista 

que al receptor, ya que acentúa la especialización geográfica y hace más vulnerable ante el 

ciclo económico a los paises menos desarrollados 

La devaluaciones no son deseables ya que restringe por igual a todas las 

importaciones y determinan una pCrdida del ingreso real en la medida en que se deteriora la 

relación de intercambio 

Por lo !anta, una de las medidas mas viables para contrarrestarla t:scazcs de divisas 

es el ahorro nacional. entendiendo Cstc como la parte del ingreso nac1onal que no se 

consume, es indudable que a un mayor ahorro nacional correspondcra un efecto menos 

negativo en la cuenta corriente y de capital 

Así mismo, se reconoce que el ahorro nacional es la parte del ingreso nacional que 

no se consume, es decir, para fomentar el ahorro nacional es necesano que se de una 

concentración del INGRESO '.\ACIONAL PERCAPITA 

Si pensamos que el desequilibrio externo es inherente al mismo proceso de 

crecimiento de la acti\ idad economica. debemos pensar que .ü estimular la demanda. por el 

mismo crecimiento económico. debe darse paralelamente un ahorro cada vez mayor. con la 

finalidad de que los empresarios no experimenten una disminución en su volumen de 

utilidades Es decir. no todo el incremento del ingreso propiciado por el crecimiento 

ccono111ico se Jebe utilizar en el consumo. sino por el comrano, debe de existir una parte 

proporcionalmente cada vel mayor de ahorro con Ja finalidad de que se cumpla Ja igualdad 

básica entre ahorro e inversión. 

Ahora bien. s1 las necesidades de inversión estan dadas por el volumen de 
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importaciones y éstas tienden a absorver gran parte del ingreso nacional, indudablemente 

que se requiere de volúmenes de ahorro cada vez mayores en las fases de crecimiento. 

Por lo tanto entendemos por qué el ingreso nacional percapita es inelástico con 

respecto al P.f.B. en periodos de auge, es decir, a incremento del P.l.B. corresponde un 

incremento en menor medida del ingreso nacional percapita, por Jo que en el periodo de 

1970 a 1980 la elasticidad INP/PIB, ocsilo entre un 0.3% y O 7%. 

En este periodo la concentración del ingreso observado por Ja rigidez que presenta el 

I.N.P. con respecto al P.l.B, se justifica económicamente por Jos requerimientos mayores de 

importaciones. 

Ahora bien, en periodos de contracción, Ja concc111ración del ingreso crece en 

proporciones mayores que en periodos normales dicho de otra manera, a una disminución 

del P.1.B. corresponde una disminución más que proporcional del ingreso pcrcapita. 

Esto se debe al hecho de que si pensamos que en Jos periodos de recesión 

económica, existe una mayor incertidumbre por Jo tanto. Ja concentración del ingresos se 

acentúa 

Así mismo, debernos pensar que la concentración del ingreso es tolerable, en la 

medida que nos permite realizar grandes volumenes de inversión que han de permitir la 

recuperación económica 

Por otro lado, tenemos que en Jos periodos de auge en donde las importaciones 

tienden a crecer de manera inevitable, Ja fonna de contrarcstar éslas es a través de devaluar 

la moneda. 

Por si misma esla medida tiende a repercutir en Ja concentración del ingreso nacional 

pcrcapita en periodos de recesión, debido a que una vez iniciada Ja recuperación se requieren 

de volúmenes mayores de ingreso. ya que los tém1inos de intercambio se han deteriorado 
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con las devaluaciones 

!V.4 NIVEL DE EMPLEO 

De acuerdo a la conferencia internacional de estadiógrafos del trabajo auspiciada por 

la Organización Internacional del Trabajo el empleo se define como. 

"Todas aquellas personas que tengan mas de cicna edad ( 12 o 15 años dependiendo 

el país, es lo que se denomina PEA) y que se encucnrrc en las siguientes categorías". 

AJ Que estén trabajando, es decir, la personas que trabajen y tengan una 

remuneración en un pcnodo especificado, una semana un día. 

B) Que tengan empico pero que no estén trabajando, es decir, las personas que 

tengan trabajo ya en su empleo actual, pero que se hallen temporalmente ausentes debido a 

una enfermedad, accidente, vacaciones, connictos laborales, asi mismo porque existan 

averías producidas en las maquinas que los imposibilita trabajar. 

C) Los trabajadores y empleados por cuenta propia 

D) Se considera a los trabajadores familiares no remunerados que ordinariamente 

exploten o ayuden a explotar un negocio cualquiera, asi mismo se consideran empicados a 

los trabajadores agricolas que explotan sus tierras, si han trabajado por lo menos un tercio 

del tiempo nomtal de trabajo durante el periodo especificado 

Por contrapanida tenemos que los desempleados se encuentran en las siguientes 

categorías'. 

La$ personas comprendidas en el desempleo serán todas aquellas que tengan más de 
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cierta edad especificada y que en un día especificado o una semana especificada se hallen en 

las siguientes categorías 

A) Los trabajadores disponibles para el empico cuyo contrato de trabajo haya 

expirado o este suspendido temporalmente, que csten sin empico y busquen empico 

remunerado. 

D) Las personas que no hayan citado empicadas nunca y aquellas cuya categoría de 

ocupación más reciente sea distinta de los asalariados en unión con los jubilados cuyas 

personas se hallen posibilitadas para trabajar. 

C) Las personas sin empico que en el momento de que se trate, se hallen disponibles 

para trabajar y hallan logrado un nuevo empico que deba empezar en fecha subsiguiente al 

periodo especificado. 

D) Las personas que hayan sido suspendidas temporal o indefinidamente sin goce de 

remuneración. 

En consecuencia a lo anterior, encontramos que para el periodo 1978 - 1990, el 

empico creció a una tasa promedio del 6.5% anual, y si reconocemos que el P.l.D. en ese 

mismo lapso aumentó a una tasa promedio anual del 2.9%, obtenemos una elasticidad 

empleo/PlB del 2.3% lo que nos indica que si el P.l.B. crece, el empleo creceni más que 

proporcionalmente al PlB. 

Esta relación viene a corroborar que a un incremento del producto corresponde un 

incremento del nivel de empleo 

De manera que en este periodo 1978 - 1990, esa relación directa emplco/P. l. D 

ademas de confirmar lo aquí acentado, nos indica que los aumentos de empleo son bastante 
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elásticos a los incrementos del P.I.B. 

La cuestión económica de la elasticidad cmplco-P.I B, obedece a que las variaciones 

del producto estimulan de manera directa y en términos cada vez mayores a Jos niveles de 

empico 

Sin lugar a dudas, estos aumentos mas que proporcionales del empico tienen su 

efecto causal en una mayor demanda, es decir, a medida que aumcnra el empleo los niveles 

de la demanda aumentan estimulando a los empresarios para incrementar más que 

proporcionalmcmc Jos nirclcs de empleo 

Ahora bien si en el periodo en estudio 1978-1990 Ja tasa de desempleo crece un 

promedio anual del 4.3% y el P.I.B. aumenta en promedio anual del 2.9%, encontramos una 

elasticidad desempleo/P.1.B. de J .5% igualmente elastica a la del empico. 

Pareciese contradictorio que a medida que crece el P.I.B. el ni•·el de desempleo crece 

mas que proporcionalmente, sobre todo si tomamos en cuenta lo apuntado en los anteriores 

parrafos. 

Lo que sucede en este periodo, es que Ja Población Económicamente Activa (P.E.A). 

o Ja fuerza de trabajo crece de manera inevitable por el mismo crecimiento poblacional, de 

ahi que las elasticidades cmplco-P.I.B. y desempleo-P.I.B. sean elasticas ambas. 

Lo que habria que observar es que la tasa del empico que es del 6.5%, esta 

incidiendo de manera efectiva para desvanecer Ja tasa de desempleo que es del 4.3%, razón 

por la que Ja elasticidad empleo P.l.B. es mayor que Ja elasticidad dcsempleo-P.I.B. 

Finalmente, si tomamos al consumo como una variable dependiente del nivel de 

ingresos y este ultimo como una variable dependiente del nivel de empleo, podemos 

observar que mientras que el consumo para este periodo crece a una tasa promedio del 4.0% 

y el nivel de empico crece a una tasa promedio del 6.5%, obtenemos una elasticidad 
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consumo/empleo del 0.6%. 

Lo que nos reíleja ese 0.6%, es que el consumo es bastante rígido ante cambios 

presentados en el nivel de empleo, por lo que ante un aumento del nivel de empico el 

consumo crecerá menos que proporcionalmente a las variaciones del empleo. 

En términos económicos, esto significaría que se está logrando un ahorro cada vez 

mayor; tal aseveración resulta por el hecho de que si el empico crece no todo el ingreso 

devengado de ese empleo recae en el consumo, ya que si esto fuera posible necesariamenie 

tendriamos una elasticidad igual a uno, pero como en nuestro caso esto no sucede, resulta 

evidente que esa elasticidad del 0.6% nos indica que no todo el ingreso generado por ese 

nivel de empleo se eroga para el consumo y por lo tanto podemos hablar de un ahorro. 

IV.5 COMPORTAMIENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CONSUMO 

El presente analisis lo hemos enfocado en un marco de referencia Keynesiano 

referido a la teoría del consumo que hace cnfasis en la propensión marginal a consumir. 

La idea de retomar los conceptos Keynesianos sobre consumo e inversión, se finca 

por la tendencia del gasto público o privado excesivo a propiciar una baja rentabilidad para 

la inversión alentando contra el crecimiento económico. 

Esta afirmación se sustenta con el siguiente planteamiento: tomamos el ingreso, 

consumo e inversión nacional, sacando una relación del incremento de la inversión, con 

respecto al incremento del ingreso para obtener la propensión marginal a invertir o al ahorro, 

que se define como el cambio proporcional que sufre la inversión con respecto al cambio 

proporcional del ingreso 

En este orJcn de ideas, definimos la propensión marginal a consumir como el cambio 
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proporcional que sufre el consumo estimulado por modificaciones en el ingreso 

La idea fundamental es la siguiente, para que el sistema económico alcance la 

estabilidad económica. es indispensable que los incrementos proporcionales en el consumo 

sean mayor que cero y menor a la unidad es decir AC/AY >o y< 1. 

Esto obedece al hecho de que si un incremento del ingreso nacional se destina 

totalmente a aumentar los salarios y por lo tanto el consumo, el crecimiento de estas 

variables será más que proporcional al incremento en el ingreso. 

Es decir. si AC/r\\' > \,propiciará una pérdida económica para los empresarios en 

consecuencia a la intlucnda de la ley de Jos rendimientos decrecientes. 

Esto es si los empresarios o el gobierno gastan todo el incremento del ingreso en 

consumo, la producción les será incostcable por el hecho de que los aumentos en la 

producción serán cada vez menores por lo tanto, Jos empresarios registrarán una merma en 

sus beneficios. 

<\hora bien, aunque este caso se diera, aunque en la realidad es totalmente subjetivo 

por la lógica económica, la función del consumo no se alterarla ya que es dable constatar 

que es dificil que los consumidores cambien sus hábitos de consumo en el corto plazo. Por 

lo tanto podemos afirmar que la función consumo es una función bastante estable. 

Sin embargo el caso inverso seria que los empresarios y el gobierno no gastaran nada 

de ese incremento del ingreso en bienes de consumo, es decir si AC/ A Y =O, provocaría que 

se diera una contracción debido a que los productos elaborados durante el proceso 

productivo no encuentren salida y por lo tanto los beneficios esperados no se perccbiran. 

De esta forma tenemos que la lógica del sistema es que ACIAY > O y< 1, ante esto 

encontramos que si esta ley se cumple, existirá una parte de ese incremento del ingreso que 

no se consume, es decir. se estará logrando un ahorro. 
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Por Jo tanto. para que el sistema no se estatice o paralice se debe canalizar ese 

ahorro hacia la inversión a lravés de los intermediarios financieros, como los son las 

instituciones bancarias. 

En este contexto, si bien Ja función consumo es una función bastante estable por el 

hecho de que los consumidores dificilmcntc cambiarán sus hábitos de consumo y los 

empresarios dificilmente destinaran todo su ingreso al pago de salarios con la finalidad de no 

caer en pérdidas que imposibiliten Ja inversión, el comportamiento de la propensión marginal 

a consumir tiene un comportamiento dis1in10, esta sigue una tendencia ascendente hasta 

llegar a Jos límites menores a Ja unidad. 

Esta tendencia ascendente de la propensión marginal a consumir suscita dos aspectos 

importantes: por un lado, genera efectos multiplicadores cada vez mayores en la inversión, 

ya que los empresarios se verán estimulados debido a las expecta1ivas de una mayor 

demanda y por 01ro lado, gencrára altas tasas de interés que se propician por un mayor 

ahorro 

De esta forma la estabilidad de la inversión se dctcnninará en un punto en donde la 

tasa de intcrcs íll) ..:omraiga la inversión y por otra par1e no descs1imulen al ahorro. 

De igual manera un análisis más especifico de la inversión, nos lleva a introducir un 

concepto denominado el multiplicador de Ja inversión; que se entiende como los incrementos 

en "kN veces que sufrira el ingreso como respuesta a un incremenlo de Ja inversión 

Ma1cmá1icarne111c se define como la inversa de Ja propensión marginal a invertir o 

ahorrar. el concepto del muhiplicador nos dice como se divide la inversión realizada y la 

planeada. 

~o obstan1c podt:mos observar que a medida que la propensión marginal a consumir 

se acerca a la unidad. los cfec1os multiplicadores de la inversión son mayores. propiciando 
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con esto un ingreso cada vez mayor. 

Este proceso cíclico se estará rcpiliendo hasra alcanzar una situación en donde 1a 

propensión margim1! a consumir se acerque a la unidad, en csle caso eslaremos hablando de 

un periodo de auge, una vez superada esta fase Ja economía entrara en un período de 

conlracción en donde Ja propensión marginal a consunúr, entrará en un ritmo descendente, 

por lo que los efectos muhiplicadores serán menores provocando un ingreso decreciente. 

Una vez c¡ue el equipo de capital se ha desgastado en estas fases, las necesidades de 

inversión estimularan nul.:'vamcnte a fa cconomia, iniciándose así una fase de recuperación y 

el proceso antes descrito se repetirá. 

Ahora bien para 110 quedarnos en un nivel de abslración teórica, es oportuno Uevar 

este análisis a un esquema concreto como es la realidad de Ja cconomia mexicana. 

Asi encontramos que para 1971, el consumo del gobierno creció en un 10.7% y el 

privado un S.2%, lo c¡ue propicio una propensión marginal a consumir de LO que se registró 

en efectos multiplicadores negativos en un 23.6. 

Otro aílo critico se presentó en l974, en donde se observaron tasas de crecimiento 

del consumo del gubkrno y privado del 0.2% y 5.2% respec1ivamcnte, suscitando una 

propensión marginal a consumir negativa en un l6 4. lo que hizo que los efectos 

multiplicadores fueron de 0.1 

Para el periodo de 1975-1981 la propensión marginal a consumir tuvo un 

componamiento que ocsiló entre un 0.3 y O 9. lo que repercutio favorablemente en los 

efectos muhiplicadorl.:'s. ya que estos fueron en promedio del 5.2. mientras que el consumo 

del gobierno y privado incidieron en la propensión marginal a consumir con un promedio del 

8.5% y 6.3% resp~crivamcnre. 

Para este pcriodü de relativa estabilidad. habría que hacer un paréntesis y observar si 
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esos efectos multiplicadores se aprovecharon internamente o si por el excesivo 

endeudamiento que experimento el país en ese lapso, estos efectos multiplicadores se 

aprovecharon en el exterior. 

A nuestr0 juicio pensamos que en general los efectos multiplicadores repercuten 

externamente. dado que el multiplicador nos indica cuanto veces más aumentará el ingreso 

como respuesta a un incremento de la inversión 

Resulta clucucmc que si esas propensiones a consumir son logradas con 

endeudamiento, una pa11c del incremento en el ingreso propiciado por Jos cfec1os 

multiplicadores se cstara destinando al pago de los intereses, razón por demas para pensar 

que los efectos 111ul1iplicadorcs se darán cxtcrn~mentc. 

Ahora bien. si consideramos que una divisi6n internacional del trabajo en donde 

nosotros estamos imncrsu5 como paises productores de bienes de consumo y los paises 

industrializados como Jos de bienes de inversión, se observara que a medida que nosotros 

aumentamos nucsrra propensión marginal a consumir, estare111os generando ocupación y por 

lo tanio incrementos en la producción y en el ingreso en los paises productores de bienes de 

inversión 

La anteriur afirmadón corrobora que los efectos multiplicadores de la inversión en 

los paises en vías de desarrollo, repercuten no en ellos mismos si no que se trasladan 

externamente. 

La confirma~ión dc- cs1e planteamiento se da en 1982, año de la crisis económica. 

caracterizada por una enorme c!icazés de recu1sos, propiciada por una fuga de capitales y 

una transferencia neta d1..• rc-.:ursos al exterior; los efectos multiplicadores de anos anteriores 

se trasladaron a utrvs pais..::i.. ratón por la cual en ese año se logra una propensión marginal 

a consumir negati\·a en ll 7 ~ di.•ctos multiplicadores de 0.6 
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Para 1984 y 1985 en un afan por corregir la crisis económica. se incrementó el 

consumo del gobierno en un 6.1% y el privado en un 2.0%, que incidió en una propensión 

marginal a consumir del 2.2, suscitando efectos multiplicadores negativos en 0.9. 

Para el periodo 1986-1989, periodo que podemos considerar de recesión, ya que el 

consumo privado fue de 1. 4%, mientras que el consumo del gobierno decreció en promedio 

O.JI%, se reflejó en una propensión marginal a consumir negativa en 0.5 con efectos 

multiplicadores de 0.8 

La agudización de la crisis económica en 1982 y las medidas correctivas adoptadas 

como la menor intervención estatal y privatización de empresas públicas, permiten valorar 

las cifras presenradas en aiucrioridad. 

De esla forma y cn términos resumidos. el auge de la economía para los proximos 

anos se Jograra en la medida que el consumo pri\'ado suslituya al consumo del gobierno o 

dicho de otra manera, el auge de la cconomia se apreciará en la medida que el consumo 

privado tenga una mayor pm1icipación en la propensión marginal a consumir. 

Finalmente. para J 990. una •·ez que el consumo privado ha desplazado al consumo 

de gobierno. se logra una propensión marsinal a consumir del 0.7. Jo que propicia que la 

inversión aumente y el ingreso haga Jo propio pero 2. 9 veces mas que la inversión. 



CAPITULO V 
EL GASTO PUBLICO Y SUS EFECTOS 

CUALITATIVOS EN EL DESARROLLO 
NACIONAL 

V.l NUEVAS TENDENCIAS EN LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO El\ 

MEXICO. 

En la actualidad la economia transita de forma trascendental. con cambios que 

repercuten tanto en el ámbito económico como politico 

En esta perspectiva se presenta una interdependencia entre lo económico y lo 

po1ítico. dándose un determinismo económico, es decir. los cambios económicos inciden 

necesariamente en lo politico. 

En este contexto de interdependencia y determinismo, la transición económica se 

acusa en diversas fonnas: la primera de ellas hace énfasis en "la revolución de los empleos, 

mientras que la segunda destaca la importancia que tiene el dinero en la economía, la última 

forma de transición que presenta la cconomia es el papel que tendrá el estado ante estos 

cambios realizados."44 

La sociedad pos-industrial experimenta la revolución de los empleos, en donde la 

cantidad se sustituye por la calidad, la mano de obra por la constante innovación 

tecnológica 
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Ante esta revolución, el estado muestra un atraso que se rclleja en el carácter 

burocratico que éste ostenta con respecto a la sociedad; por lo que la tarea urgente de Jos 

nuevos políticos consiste en superar este retardo, 1ransformando de modo fitndamental al 

cs1ado propicrario en un estado modesto al servicio de la sociedad. 

Así lo prcdominan1c en Jo sucesivo será la calidad; como consecuencia de que la 

industria caraclerizada hasta hoy por Ja producción en grandes masas está en vías de llegar a 

su fin en la medida que en un rnundo denominado por la alta lccnologia, Ja prioridad será Ja 

capacidad de garantizar la calidad por via de desarrollar y utilizar el conocimiento: lo 

cuantitativo de la producción se sustituye por lo cualitativo. 

En este contexto. ";cambio significa adaptación' el estado se debe de adaptar a la 

nueva realidad de este mundo que transtorna de todo a todo maneras de vivir y de pensar 

considerados hasta ahora inmutables."45 

"La revolución de los empleos por las caractcristicas que presenta, en cierto modo es 

una revolución clásica que se asemeja a las revoluciones industriales de los siglos xvm y 
XIX; en aquel entonces Jos campesinos abandonaron la tierra y el campo para integrarse a 

las fabricas, en la actualidad los obreros dejan las plantas industriales y solamente los 

capacitados por el conocimienlo ahernaran en el sector servicios •·.;6 

La sociedad industrial que llegó a tener preponderancia en el ambito económico y 

que de alguna forma parecia inmutable, hoy se encuentra ,;rtualmente en extinción, los 

tiempos de la hulla y el hierro han sido superados por la calidad y la tecnologia. 

Es pertinente aclarar que la industria seguirá teniendo presencia en el futuro, si bien 

no con la preponderancia de antes La importancia que la industria irá perdiendo, responde 

al hecho de que ésta ofrecerá un número cada vez menor de empleos; toda vez que los 

4~0r C11 Pr ~o 
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desempleos provocados por la innovación tecnológica no serán sustituidos por otros del 

mismo sector industrial. 

En esta transfom1ación del sector industrial, éste ya no se sustenta en el empleo de 

grandes masas, tal corno se habia concebido a partir de la revolución industrial; por el 

contrario, la prosperidad de la industria solo se puede lograr merced a la reducción drastien 

del empleo industrial. 

En este cambio económico, el seclor servicios cobra creciente importancia en grado 

tal de desplazar al sector industrial en tanto ofrezca mayores empleos y absorva los 

desempleos generados por el desarrollo tecnológico. Esta interdependencia del sector 

industrial y servicios denota una frontera entre ambos, que en la actualidad aún es vaga. 

En este contexto el hecho principal obedece a la decadencia y rápida desaparición 

del modelo industrial, basado en la producción de masa-consumo-masa, considerado 

obsoleto; en la actualidad lo fundamental es la producción con calidad y la utilización de la 

alta tecnologia. 

El segundo cambio experimentado por la ciencia económica y estrechamente 

relacionado con el estado es Ja influencia que tiene el dinero en la economía y la secuela de 

problemas que ésta conlleva. La moneda no solamente es un instrumento de cambio y de 

valor, detrás de ella hay relaciones sociales, costumbres, ideas nacionalistas, ele ... ; por lo 

que la posición que afronten las diversas corrientes del pensamiento para dar salida a la crisis 

mundial, cslarit condicionada en buena medida en función de la moneda. 

Por lo que considerando la importancia de la moneda en todo el ámbito económico, 

podemos pensar en una restricción de la demanda a tra\'Cs de una disminución del gasto 

público como medida para aminorar los desequilibrios que se presentan. Pero la corriente 

del pensamiento que considera que el dinero es importante después de la producción, 
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plantean que una distribución del ingreso es más importante que el mismo control de 

numerario. 

De esta forma y en consecuencia a la teoría cuantitativa del dinero, encontramos que 

la oferta monetaria multiplicada por la velocidad de circulación debe ser igual al producto de 

multiplicar el indice de precios por el monto de los bienes intercambiados medidos a precios 

constantes. 

Partiendo de esta igualdad tenemos que un incremento en la cantidad de dinero si no 

es acompañado de un incremento en la producción, ocasionará un desequilibrio 

caracterizado por altas tasas inílacionarias. 

En el caso de México, este no fue un fenómeno desconocido, ya que la oferta 

monetaria aumentó como efecto de una mayor intervención estatal dando margen a un 

proceso inOacionario. 

En estas circunstancia el estado tiene que replantear su funcionamiento en la medida 

de que al disminuir los gastos gubemamentalos, se corrijan los desequilibrios ocasionados 

por esté, generando asi mayor certidumbre y estabilidad para la inversión. 

Asi, las refonmas económicas de menor gasto publico propician la privatización de 

empresas estatales, como la venta de estas empresas dan pauta a una apertura comercial que 

estimula a los empresarios por los nuevos mercados y adquieran las empresas que están en 

proceso de desincorporación. 

La apertura comercial que intenta estimular la privatización de la empresa estatal 

además de obedecer a una medida de carácter interno, se conjuga con un fenómeno ex.temo 

que se manifiesta en la confonmación de bloques económicos. 

La integración económica es altamente dependiente de la trasnacionalización de las 

empresas, ya que é.tas en su afán de buscar mayores ganancias pretenden instalarse en los 
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paises de mayores ventajas comparativas para el comercio mundial. 

Es a partir de la década de los ochentas, en que a medida que disminuye el gasto 

público y la intervención estatal se observa una importante crecimiento de la inversión 

extranjera directa. 

La inversión e><tranjcra por su parte advierte diversas particularidades posibles de 

concretar en los siguientes términos: la internacionalización de las empresas, se da en primer 

término hacia los paises industrializados, ya que son éstos donde pueden encontrar una 

mayor demanda por sus productos. Una vez cubierta esta demanda, la inversión restante se 

dirige hacia los paises en vias de desarrollo con estabilidad económica y política como es el 

caso de México. 

Asi, México ha captado la inversión extranjera que no ha encontrado espacio en los 

paises industrializados, como consecuencia a la certidumbre que da la estabilidad económica 

que garantiza México. 

Otra particularidad de la inversión extranjera directa, es que al encauzarse a paises en 

donde el fortalecimiento del mercado interno es responsabilidad del estado y advierte 

fragilidad, la inversión extranjera directa se ha dirigido hacia la esfera financiera de carácter 

especulativo y que algunos economistas como Pierre Salama denominan la economia 

casino. 

Empero si esta inversión extranjera se dirige a la economía casino o economía de 

especulación, también es favorable, ya que en el corto plazo compensa los déficit de la 

balanza comercial, evitando asi el endeudamiento externo. 

De esta fonna, los cambios presentados como el de la revolución de los empleos y la 

preponderancia del dinero, conllevan a la refomia del estado. 

La primera caracteristica del desenvolvimiento del estado a futuro, será de una 
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menor intervención, es decir, en lo sucesivo el estado en paises subdesarrollados, será menos 

propietario, por lo tanto lo cualitativo del estado se manifestará en el hecho de atender 

necesidades sociales primordiales para mejorar los niveles de bienestar junto al desarrollo 

como único propiamente. 

Una de estas prioridades sin lugar a dudas lo representa la refornlll educativa. Asi, la 

clave del cambio ostá en modernizar el sistema educativo a nivel nacional; en esta 

perspectiva el desarrollo educativo tendrá en el presente como en el futuro, creciente 

importancia para la nueva sociedad pos-industrial. Esta sociedad que se moderniza a pasos 

acelerados, demanda del conocimiento el papel de substancia primaria en lugar de las 

materias primas y el trabajo. Así mismo, en esta perspectiva la información adquiere una 

función primordial en lo referente a su procesamiento, almacenamiento y flujos de la misma. 

En síntesis, podemos considerar que en el aspecto educativo se deben concebir para 

la modernidad una reforma educativa en donde el conocimiento evolucione y quede 

caracterizado por la información en su etapa de procesamiento, almacenamiento y salida; el 

conocimiento solo adquirirá el concepto como tal, en la medida que se adapte a los procesos 

productivos tanto a nivel operacional como administrativo. 

De esta forma el conocimiento se convertiril en la mcrcancia de mayor demanda por 

el hecho de que los empresarios requerirán de personas que estén capacitadas para manejar 

las modernas tecnologías. 

En el aspecto administrativo, al igual que en el ámbito operacional, se requieren de 

cuadros más capacitados para que instrumenten políticas empresariales que desarrollen a la 

empresa haciendola competitiva a nivel internacional. 

Estas modificaciones que presenta la economía, exigen tener cuidado y no dejarnos 

llevar por la retórica del momento, por lo que es necesario reconocer que en estos cambios 
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se presentan elementos que son propiamente neoliberales, sin que ello requiera generalizar y 

pretender que todas las reformas llevadas por el estado son de corte neoliberal. 

Sucintamente las reformas emprendidas por el estado, no se pueden considerar de 

corte ncoliberal, ni responden a una mayor intervención estatal. 

¿ Entonces en dónde se encuentra los cambios cualitativos del estado para el 

desarrollo nacional ? 

"La respues1a la podemos encontrar en la tesis del liberalismo social, que se 

fundamenta en los principios de justicia, libertad y democracia. "4 7 

Así la polarización y el choque del intervencionismo estatal que no "tennina por 

declinar y el neoliberalismo económico que poca vigencia tendrá en su surgimiento, dan vida 

al liberalismo social ... 49 

La manifestación del liberalismo social se puede advertir en un punto intermedio y 

regulador, entre el intervencionismo estatal y el ncoliberalismo económico. 

Esta tesis del liberalismo social sera mejor comprendida confrontando Ja corriente 

estatista y ncoliberal, observando la profunda diferencia que existe entre ambos con relación 

al liberalismo social 

Dentro de esta perspectiva podemos apreciar que la transición que experimenta el 

estado, obedece a dos causas; Ja primera de ellas alude a cambios económicos, señalados en 

anterioridad a estas líneas. La segunda causa que propicia la reforma del estado, fue la del 

carácter de propietario que éste asumió. 

47 Salinas & Oortan Carlos El l.ib..u!Wno Soi.ial. !\'utlilru C.intinu 

Diso.w.i Prmundado por el Lle. C.ulut Salinas de Ckrtari Junnle 11 C«nnoni• del 61 Ani\aurio d.:I Partido R~\oluciMl!"io Institucional 
~f~\Íro 1992 

41 0p.Cit.f'p.9 
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Así encontramos que las deformaciones más evidentes del estado fueron la 

intromisión, a través de la propiedad directa en diversas áreas de la actividad econónúca, que 

provocó a nuestro juicio, dos consecuencias altamenle negativas. 

"La primera de ellas fue la del carácter de propietario y conductor de Ja actividad 

económica que condujo al estado a desviar recursos que pudieron aplicarse al bienestar 

sociaJ. 11 49 

El segundo aspecto fue que esas propiedades estatales requerían de una mayor 

administración que en la mayoría de Jos casos era ineficiente, acentuando el carácter 

burocrático que este ostentaba; junto a ellas la burocracia se convirtió en una especie de 

casta que trabajaba para si misma, olvidándose de la atención de las necesidades sociales. 

Es imponante tener cuidado de no polari1.ar estas ideas, entendiendo al estado de 

dimensiones excesivamente propietarias, expansivas cuantitativamente, con una burocracia 

creciente, eregida casi como imico actor de Ja vida nacional junto a Ja visión que defiende Ja 

autorregulación del mercado basada en el principio de que sus propias fuerzas lo regulen, 

pregonada por el neoliberalismo. 

Por Jo tanto, es evidente que no es posible dejar al estado al margen de la vida 

nacional haciéndolo indiferente entre la opulencia y Ja miseria, restándole capacidad 

reguladora. 

Estas circunstancia nos llevan a Ja confonnación de un estado comprometido con Ja 

justicia que trabaja dentro de un régimen de derecho y regulador cualitativamente. 

Así un es1ado regulador cualitativamente evita los monopolios y aunado a un estado 

menos propietario, propicia las condiciones necesarias para la eficiencia empresarial. 

49 Ro:).:. ffaok,.; fc:J..00, lla"" un SU<\'O f.st;ido O:uttolfo ~ Sl'mUli1'it4d. l>ts..tlfl<l E11110Jo t11 I• Pmmd.a EfMuidl m lo RtWi\o 1 

la LibauJ ~ Jus1fo.a, l..a kmW 0.."Jrmngu 6 dt Juniodt 199] 
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Ante !al circunstancia, resulla claro que la tesis neoliberal eregida en reacción a la 

defomiación del amplismo estatal, resulla para la realidad Mexicana inoperante. 

Tal afirmación se deriva del hecho que si bien es cieno, que las variables 

macroeconómicas y la inflación se han corregido en los paises que han adoptado estas 

estrategias, también lo es el hecho de que los problemas sociales se han acentuado. 

De esta manera encontrarnos que una mayor intervención estatal produce 

crecimientos artificiales e incrementos generales en los bienes y servicios, en tanto las 

políticas neoliberalcs tienden a corregir estos desequilibrios, aunque acentúa los problemas 

sociales. 

En este orden de ideas, mientras que el Neoliberalismo pugna por un proceso 

globaliz.ador sin fronteras lesionando gravemente la soberanía del país, los nuevos 

reaccionarios del estatismo pretenden actuar con esquemas superados, provocando 

intervenciones que igual ponen en peligro la soberanía. 

Para el liberalismo social, la mayor interdependencia económica no incluye la 

integración o subordinación política, es decir. mayor penetración en los bloques o regiones 

económicas no propicia una integración política fortaleciendo por contra la soberanía. 

"~ucs1ro objetivo es y seguirá siendo permanecer como una nación soberana, sin 

embargo. respondimos al llamado de la soberania aislándonos de nuevas ideas en lugar de 

interpretar que la sobcrania en un mundo integrado, se logra a panir de la innovación, la 

imaginación. la compclcncia y la cooperación. "50 

Como consecuencia de la confusión y polémica que el proceso globalizador ha 

levantado con respecto a la soberanla, es oportuno abundar al respecto. 

50 .. Up: Am1t:ll1 r.....tro El C.uniooJ.: 11 Tn~~ón f,..'MÓml.::. 
Edil.Fer rn\l<."\ll9'JJ.Pp.10 
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Panicndo de la premisa que la soberania encuentra su sustento, en el concepto del 

nacionalismo; es menester y no esta por dcmils decirlo, que la soberania alimentada por el 

nacionalismo tiene en última instancia procurar el bienestar social en nuestro caso. 

Por lo tonto, el nacionalismo debe entenderse como un proceso que va mas allil de lo 

ideológico y englobarlo dentro de un contexto económico y social. 

Por lo demás, históricamente el surgimiento del nacionalismo es en paralelo al 

nacimiento de la sociedad industrial, caracterizada por la cooperación y la división del 

trabajo, elementos que aunados al nacionalismo acompañan su desarrollo. 

"En los origcnes de la sociedad industrial, se rcqucria de una necesidad paterna que 

separara los nuevos estados surgidos en esta época designando poderes, dividiendo la tierTa, 

creando fronteras, estableciendo organizaciones para defenderse de la competencia. "51 

Así el nacionalismo es un concepto surgido en la sociedad industrial, inspirado en el 

propósito de legitimizar ideas de unidad territorial, política, económica y culturales, 

necesarias para la confomiación de los nuevos estados que surgen por la ruptura de la 

generosidad materna que caracteriza a la epoca medieval. 

En este orden de ideas, el nacionalismo es el concepto que da \ida a la soberanía; la 

pregunta obligada es "¿soberanía para cuantos? ¿para quienes?, ya que si la nación es 

soberana en el contexto internacional, solo es soberana en el concieno nacional, si incluye a 

una población que ha satisfecho plena o al menos medianamente sus necesidades. •52 

De esta forma, en la sociedad industrial se concebía al nacionalismo, como un 

mecanismo protector de los intereses nacionales, ayudando a consolidar los nacientes 

,1 fu~1ldCarlos Ptn..'Ul.iJ5óbrtS.:11111W10J.:Jus1ki1~ IJb..mJ 
~""·-..• 1993. l..1 fonw.b 6 tk Junio& 1993 

~20p.C1L 
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estados surgidos por la ruptura medieval y una vez alcanzado este propósito, distribuir la 

riqueza de Ja nación bajo el principio del mejor bienestar social para todos. 

Empero las circunstancia históricas nos han mostrado que este nacionalismo, no 

cumplió sus objetivos y que solo muy pocos fueron beneficiados 

Ante esta circunstancia, resulta paradójico que realmente lo que hizo el 

nacionalismo fue ocultar las diferencias de clase que el mismo propició. El nacionalismo se 

convinió como lo describe Carlos Monsivais "en el lenguaje interno de los oprimidos"Sl. 

Ante tal situación y como conscc11rnrill rfe que la Sf!ciedad induslrial ha sido 

desplazada por la sociedad pos-industrial, caracterizada por la alta tecnologia y la creciente 

calidad, es evidente que el concepto del nacionalismo tal como se ha concebido hoy resulta 

inadecuado a la realidad 

En la actualidad el nacionalismo y por lo tanto la soberania bajo el propósito de 

alcanzar el bienestar social, debe de manifestarse dentro de un contexto de globalización 

económica. Globalización que considera los siguientes elementos: Una menor intervención 

estatal desincorporando empresas de dominio publico y cediendolas a la iniciativa privada, 

para que estas empresas se integren al proceso globalizador eficientemente. 

En este contexto resulta elocuente que el concepto del estado debe de entenderse en 

lo futuro, como una organismo federativo fuene, pero no propietario, aunque si altamente 

regulador; el desarrollo estatal debe ser a través de la normatividad, siendo esta ultima 

expresiónjuridica de acuerdos sociales, garanliasjuridicas, individuales y sociales. 

Como señalantiento concluyente, es dable prever una disminución cuantitativa del 

Estado a postcriori y de una creciente panicipación cualilativa denotada por el hecho de 

alender necesidades sociales que den certidumbre a Jos sujetos sociales y económicos. 
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En este mismo contexto mucho se ha hablado de las repercusiones polilicas que 

implica tener un estado débil ante las pretensiones extranjeras; sin embargo, es importante 

dejar en claro que un estado menos propietario no es sinónimo de un estado endeble, si no 

por el contrario, es consecueme con la realidad, fortaleciéndose así el principio de la 

soberanía 

En sc~wtdo termino, debemos apreciar que los acuerdos logrados de las grandes 

potencias en relación a la disminución y eliminación del equipo bélico, nos hacen pensar que 

la gcopolí1ica ha sido desplazada por la gcocconomia o en otros tCrminu,,, :,¡,; pretensiones 

políticas, del dominio de la tierra a través de las guerras entre grandes potencias tienden a 

desaparecer, para dar paso a pretensiones de carácter económico, procurando a la par el 

bienestar social 

es 



CAPITULO VI 
CONCLUSIONES 

En consecuencia al contenido de este trabajo, es dable detem1inar que el gasto 

público se rige bajo el mecanismo presupuestal dentro del cual podemos destacar los 

siguientes objetil'os; Una eficiente asignación de recursos a través de la política impositiva y 

de la política de egresos, una distribución del ingreso con mayor equidad y una esiabilidad 

económica que sustente el desarrollo económico. 

En este contexto, la economía publica se divide en dos grandes subsectores; el 

primero compuesto por el subscctor gobierno y un segundo engloba a los organismos 

descentralizados y empresas paraestatalcs o de participación estatal, que en el contexto 

actual se encuentra en proceso de virtual liquidación. 

Una caracteristica del gasto público durante la década de los setentas, fue la 

pennanente tendencia a crecer, lo que puso de manifiesto la "ley de Wagner" en atención de 

que en ese periodo los egresos gubernamentales se incrementan mas que proporcionalmente 

al ingreso nacional, y mucho mas aprisa que el incremento poblacional". 

Esta ley se explica por el hecho de que el gobierno asumió responsabilidades que 

junto a las que ya realizaba, los egresos tendieron a crecer con mayor rapidez. 

Otra explicación que complementa la anterior, es que con el incremento de la 

población ésta demanda mayores servicios de vivienda, salud, seguridad, educación, etc ... 

Para la década de los ochentas, es evidente una desaceleración del gasto público, 

toda vez que el consumo socia] es sustituido, por el consumo privado, con el único 

propósito de optimizar los egresos gubernamentales. 
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En este contexto hemos creído pertinente ahondar más en este punto por ser una de 

la ideas centrales en la que se desenvuelve nuestro trabajo; es decir, la divergencia que 

existe, en cuanto a la política de egresos que rigío a ambos períodos. 

De tal manera que para no desatendemos de una de las ideas fundamentales, se 

puede observar que dentro de la etapa del desarrollo compartido, instaurada por Luis 

Echeverria Alvaréz,( 1970-1976) se dan constantes crecimientos del gasto público con lasas 

de crecimiento que se lograran a expensas de un enorme endeudamiento y con una planta 

industrial que presenta características de inoperatividad industrial, productora de artículos 

no competitivos en los mercados internacionales, este fenómeno se aprecia tanto en las 

empresas privadas como en las empresas de exclusividad gubernamental. 

Sin lugar a dudas, estos fenómenos de inoperatividad industrial y endeudamiento se 

acentuaron por ampliación del gasto publico en los años siguientes; con lo cual la economía 

y el país se cernió en una espiral de endeudamiento. 

En este lapso lejos de corregirse estos desequilibrios; la política impuesta por José 

Lopéz Portillo, los agudizó, toda vez que la petrolízación de la economía (término que 

podemos entender, en la medida que el sector petrolero se le ubicaba como la panacea de 

todos los males de México) acentuó el endeudamiento y la inoperatividad. 

El endeudamiento contraído en el período (1976 - 1982) se acusa con diversas 

particularidades, la primera de ellas al inicio del sexenio lopezportillísta, el endeudamiento se 

justificó por el mismo desarrollo a que es sometido el sector petrolero en la medida que se 

quería explotar los yacimientos petroleros para exportar y generar di.isas que apoyaran el 

desarrollo económico, que demandaba maquinaria y equipo, que por la misma dependencia 

tecnológica que prevaleció y prevalece en nuestro país, era necesario importar; así la 

elasticidad demanda ingreso en este período se vuelve bastante elástica, razón por demás 
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elocuente para que se acreciente el endeudamiento. 

Una segunda peculiaridad del endeudamiento a finales de este periodo lo representó 

sin lugar a dudas, el carácter autónomo que éste adquirió en la medida que a finales de la 

década del los ochentas, se abandonó el propósito por el que se contrataba deuda; es decir, 

para impulsar el desarrollo económico y se empozo a contratar nuevos empréstitos en este 

caso para cubrir los servicios y amortizaciones de la que ya se tenia contratada. 

La intención de atenuar el endeudamiento, la inflación y la inoperatividad industrial 

por la via del gasto público, se imposibilita por la crisis de liquidez que se generó, en el año 

de 1982 se volvió un imperativo cambiar la politica económica y en forma más especifica la 

politica de egresos. 

En este marco de extinción para el año de 1982, se manifiesta una crisis económica 

gestada años atríis, caracterizada por altas tasas inflacionarias, escazés de recursos, excesivo 

y autónomo endeudamiento, inoperatividad industrial y un precario tipo de cambio. 

Este desalentador panorama hizo necesario dar cauce distinto a la politica del gasto 

público. por lo que a partir de 1983 con el objeto de dar una respuesta congruente para 

corregir los desequilibrios presentados, se aplica el programa inmediato de reordenación 

económica que es el preámbulo de los que viene a ser la politica modernizadora hoy vigente. 

Pareciera paradójico decir que el programa inmediato de reordenación económica, es 

el preámbulo de la politica de modernización económica; nuestro planteamiento de que el 

P.l.R.E es el preambulo de la modernización, es por sus caracteristicas implicitas que 

denotan esta modernización; tales como la apertura comercial. la desincorporación de 

empresas de dominio público, una tendencia descendente de la inflación. disminución del 

endeudamiento referido a una menor participación en el P.l.B. tanto del saldo principal 

como del servicio que demanda este. 
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En estos términos, podemos concluir que el estndo como promotor y regulador del 

desarrollo económico en la etapa de la década de los setentas no fructificó como tal. Ante tal 

hecho, es posible advertir que durante este periodo el estado atravesó por una crisis de 

regulación estatal que se agudizo en el año de 1982 

Por lo tanto, las medidas adoptadas en el proceso modernizador para dar salida a 

esta crisis de regulación estatal, advinieron la sustitución de esta regulación (de mayor 

intervención cs1atal. sobre proteccionismo, endeudamiento) por otra de características 

contrarias en un marco rcgionalizador y de apertura comercial para adaptarse a la nueva 

realidad económica mundial, caracterizada por una globalización económica. 

En el comportamiento del gasto público y el desarrollo nacional, podemos apreciar 

que la distrihución de los egresos gubernamentales por entidad federativa para el periodo 

( 1970 • 1980) favoreció aquellas entidades con mayor densidad poblacional como: Distrito 

Federal, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y \'eracruz que absorvieron en conjunto el 

64.2~1o del total nacional 

En este contexto se advierte que las entidades menos favorecidas fueron Tlaxcala, 

Colima, Campeche. Queretaro. Aguascalientes, promediando en conjunto el l. 7% del total 

nacional 

Para el periodo (1981 • 1990) la relación se mantiene igual, toda vez que la 

concentración demográfica sigue siendo el factor que condiciona el gasto público, la 

singularidad en este periodo se manifiesta por el hecho de que la distribución se da con 

mayor equidad. 

Asi el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz 

promediaron en conjunto un 56.4%, menor proporcionalmente al 64.2% observado en la 

primera fase. 
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En relación a la participación del gasto público en su modalidad de inversión, 

tenemos que el Distrito Federal mantuvo su liderazgo con una participación promedio del 

23.3% y 30.3% para el primero y segundo periodo respectivamente. 

El Estado de Veracruz se ubicó en segundo lugar, con un promedio del 11.9% para 

la primera fase y del 11.1 % para la segunda, la tercera posición la representó el Estado de 

México, que en el periodo ( 1970 - 1980) comparte un 4.1 % y para los años ( 1981 - 1990) 

promedio un 3 2% 

El Estado de Jalisco participó con un 2,9% y un 2.4% para el primero y segundo 

periodo, en tanto el Estado de Nuevo León presentó promedios del 2.8% y 2:3% 

respectivamente. 

En nuestra exposición se han resaltado, dos ideas básicas, In primera hace énfasis en 

el comportamiento del gasto público que advierte una conducta heterogénea, en Lanto en la 

segunda idea, subrayarnos, la concentración y centralización del gasto público. 

En este orden de ideas, observamos que para el periodo ( 1970 -1980) el crecimiento 

artificial de la economia significó alios déficit, tanto en el ámbilo fiscal como en la cuenta 

corriente, originando tasas de endeudamiento elevadas. 

En este período el P.l.B creció a una tasa promedio del 5.8%, en un contexto de 

concentración y centralización del gasto público que permite establecer una relación directa 

entre el P !.B. y el Gasto Público, toda vez que en las entidades donde se dio una mayor 

participación del gasto público es donde se advierte una mayor participación del P 1 B. por 

entidad federativa, con respecto al P l.B. tola!. 

En este contexto es oponuno destacar 4uc no todo) h..1) ..:asos de mayor participación 

en el P.l B. rcdituo en mayores tasas de crecimiento como consecuencia del proceso 

inflacionario a que estuvo sujeto el país. 
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En este marco de referencia, para el se¡,'Undo período (1981 - 1990), el 

componamiento del P.l.B. por entidad con respecto al P.I.B. total, fue diverso con respecto 

al primer periodo. en esta fase ta política de egresos se tomo contraccionista con 

características de apertura comercial, menor intervención estatal. control de la inflación y 

procesos de modernización industrial con diversos resultados en el contexto económico 

mundial 

Cabe destacar que en este periodo se logró una tasa de crecimiento promedio del 

PI.B. del 0.9"/o, menor a la del primer período pero en un entorno de saneamiento de la 

economía y de las finanzas nacionales y estructuras económicas firmes y estables. 

Es oponuno destacar que esa tasa promedio se vio afectada por la tasa negativa 

obsef\·ada en el ailo 1982, cuando se transitaba de un modelo de desarrollo hacia dentro 

obsoleto, por un moddo de crecimiento hacia afuera, acorde a la nueva realidad económica 

mundial. 

En ~1 contexto actual de la economía, se observa que esta se encuentra en un 

proceso de transición. tanto en el ámbito económico como en et político. 

La transición económica se acusa de diversas formas: la primera de ellas hace Cnfnsis. 

en la revolución de los empleos, mientras que en la segunda se observa la impollancia que 

tiene el dinero en la economía, finalmente la "llima forma que apreciamos en la transición 

económica es la inserción que tendrá et estado ante estos cambios experimentados. 

La sociedad pos-industrial e.xperimenta la revolución de los empleos, donde la 

cantidad se sustituye por la calidad, la mano de obra por la constante inno\'ación 

tecnológica. 

El segundo cambio presentado por la ciencia económica y que atañe al estado, es el 

papel del dinero en la economia, por lo que acentando que la moneda es imponante en todo 
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el ámbito económico, podemos concluir que una restricción en Ja moneda a tráves de la 

disminución del gasto publico, es determinante para amainar los desequilibrios que se 

presentan, ello~ en consecuencia a pensamiento que sostiene que el dinero es importante 

después de la producción a la par de que una distribución del ingreso es más importante que 

el mismo control de la cantidad de moneda. 

Ante esta circunstancia, el estado tiene que replantear su funcionamiento en la 

medida que al disminuir el gasto gubernamental se corrigen los desequilibrios cxistenles, 

generando certidumbre y estabilidad para la inversión 

Así las reformas económicas de menor gasto pUblico. propician la privalización de 

empresas estatales, con la venta de éstas se suscita en ultima instancia, una apertura 

comercial 

Esta apertura comercial que intenta estimular la privati1.ación de la empresa estatal, 

además de obedecer a un fenómeno interno, se conjuga con un fenómeno externo que se 

advierte en la conformación de bloques económicos. 

La integración económica es allamen1e dependienle de Ja transnacionalización de las 

empresas. de tal manera que a pa11ir de la dccada de los ochentas y a medida que disminuye 

el gasto público, se advierte una importanle penetración de la inversión extranjera directa de 

diverso comportamiento, tales como: La integración de las empresas se da en primer termino 

en los paises desarrollados, ya que son estos los que tiene mayor capacidad de demanda, una 

vez cubiena esta demanda la inversión restante se dirige a Jos paises en vías de desarrollo 

con estabilidad económica y politica, como es el caso de México. 

Otra particularidad de Ja inversión extranjera directa. es que al trasladarse a paises en 

donde el fortalccirnienro del mercado inlemo es responsabilidad del csrado, rcsulla clocuelllc 

que al disminuir la intervención estatal el mercado interno se debilita, provocando que Ja 
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inversión extranjera directa participe en los mercados de dinero con características 

eminentemente especulativas. 

En otro orden de ideas, es conveniente resaltar que otro cambio que advierte el 

estado y que es acorde a las circunstancias que se le presentan, es el de la reforma educativa. 

la cual se debe tener presente en la medida que el conocimiento adquiere el concepto de 

sustancia primaria y la información como elemento secundario dentro del proceso 

modernizador. El conocimiento y la información adquirirán así el destacado valor al 

insertarse en los procesos proJuctivos y administrativos, de lo contrario el conocimiento y la 

información serán substancias inertes. 

Finalmente, para concluir el presente trabajo, hem0s abordado uno de los 

planteamientos básicos bajos los que se movcni la refonna del estado en los años siguientes 

y que identifica como el liberalismo social. 

Esta corriente del pensamiento económico, surge de la polarización del estatismo 

absorvente que no termina por declinar y el ncoliberalismo económico que poca vigencia 

tendrá en su surgimiento. 

En este contexto, definimos al liberalismo social, como el punto intermedio, entre 

ambas corriente como la reforma que da vigencia a la revolución, toda vez que sus 

planteamientos modernizadores adccúan las demandas revolucionarias a una nueva realidad 

dando vida y vigencia al movimiento social de inicios de siglo. 

En esta perspectiva. podemos apreciar que esta tesis ha despertado mucha 

contro\"crsia. quiui por los actores que la promueven. pero lejos de este análisis subjetivo y 

con toda independencia de los personajes que la pregonan, pensamos que es una tesis que de 

acuerdo a un analisis objetivo sera fructifcra a futuro. en la medida que se respeta la libertad 

de acción para lograr una evolución económica y politica. pero a la vez se reconoce que la 
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libe11ad es irrestricta y precisamente la primera restricción, a la que se enfrenta, es en los 

acuerdos colectivos que garanticen un mejor nivel de vida para todos los Mexicanos. 
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CUADRO 1 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE L.4. FEDERACION 

1971 -1990 

(MILES DE PESOS) 

PllESUPUESTO DE DEtl.ACTOll 

lMFJ.ICITO DF.f, p.1.u. 

AROS (p1111os corrlent•n1I (bue 19101 

lrll 19,6!16,2J2 20.e 
1912 IJJ,JB0,806 ll.I 

un l?J,819,078 .n.o 
t97f. 210,960,'jll l0.7 

l97!1 JJl,IOl,772 JS.".t 

1976 cn,u2,au 
1977 677,407,000 '::i".t,4 

1978 912,4!10,17!> 61.f 

1979 1,1:U.268,7'::il 11.1 

1910 1.u1,ei12.1n IDO.O 

1911 2,112,724,000 127.l 

1912 J,ll0,!169,ll8 20';.0 

198J 7,JU,774,478 ltf.,l 

19114 J(l,!l!ll,016,!106 

1985 u.,11·1,1tt,161 911.6 

1986 l8,J9'.4'1l,200 1679.".t 

1987 'IB,718,160,!IOO cou.2 

ltJ,939,900,000 80f.O.O 

1919 2]2,'j9},Jt!l,700 10!!14.0 

1990 lll,9!16,0~l.600 uno.o 
nrEJfre: OCUk>OflOJJ.DE l.Atu»Uaotl 

.. """""""" VARUCION 

Dt: EOIE.DOS f>ORCElfl'UAL 

lwoo• t:ofi•l$Al•1t ANUAL 

JtJ,Jot,21') o.o 

!1)7,Ul.IH 

· •u,oH,JH 
:.-_:: .. , . ~,,,J.10'7 •• u .., 

·' JM",'1u,'70J 20,1 

i~on,.,,,20t IC,'::i 

l, 2JJ, 165,ÜS 

t,tlt,'91,HI 

l1ffti1H7,t1l J.'a 

>• .~. ·' . ~i.w~•u~m. 16.U 

''- ¡;,,J;N;H1· 1.9\ 

1~S11t.nt~n:i 

l~IH~OH,11J 11.!lt 

1.•ss.111 .... -e.u 
1,Mt;111;nJ ·0,t\ 

1.6 .. ~Ht,JtÍ J.1' 

i192tt'1tl~"1 14.lt 

·2¡111,111.111 25.0t 

I<"'" ·a~2t1;t~1.ut -~·º' 
.·,;n.~..,1~íol ·l7.U 



CUADR02 
PRESUPUESt'O OF. EOllESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL 
1971- 1972 
(MILES DE resos CONSTANTES) 

PllESUf>UESTQ OE LA JIAESUl'Ut-::tTO PARA 

Aflos n;OERAC'ION 'tO'TAI. 01:scEHTRALIZAOOS OWOA f'UOl.ICA 

1'171 l.U7,llCS 100 1,1u.ns 61.4 

s.1s9,an '" 2,no.uc 'J'J,6 

!t,'90,0)6 ],J'JJ,1101 48.6 

1'}74 6,966,IH J,o;2J,llH 50.f> 

ll,CI0,6U 4,20'>.l07 'J0,0 

l<r16 9,'t4!t,2'j'J 100 '· t l~. 1Jf. 41.6 

11,8!4.411 '>,·14·1,1a1 º·' 
u.,n.111 7,ll8,"/ll 52,4 

14,200,7118 100 t.,9"/9,'J'J'j 49.1 

1'180 16.RH,124 8,Ul,949 50,2 

1981 IB,HC,'187 6,'68,1196 

1982 1",329,tll 100 o;,uo,ll6 31.J 

1911 !"1,)41,0\1 l,'97,520 21.l 

111&4 1'>,'>75,11!1 C,119,Ull 16,I> 

1985 J'J,061,JH IOO J, '166,'j'j~ 26.'.> 

1'/,2Jl,"/t9 4,120,20! 2'>.I 

1•.11n 17,on,72~ J,7'J0,4U 2LO 

1988 U,'>.l'J,'IU 4, 1112, 653 21.0 

19, 564, 710 J,UB,07R 17,6 

12,011,711 l,581,t.JI 29,'I 

fU~:f'.uAEJ.l"kt:.lUttJl.SJO~lnF.SIOSlll\IJinnu~.l'AaAl.OSAROS 

1911 -11na; l'OflSLt.TllDtU.txAS.klOlle\N.~ l.l•U'U:ITTUI 

UAtl IDOS PO« IA SHlrl.1AllA lll:.11Al11.llDA Y UJ..0110 Pl'l!UcU. 

OUlA.'<lli IA U.Gt;NOA QtJIM.1-ltA Dti 04t11:..Wlll.E. 

HnJ01.:: PAIL\ u. nuun:uru o.:r.-:a¡.:.sos oti '" 11-.nt-UtwN. ruA tos AH05 

IV111 · IW0$íC'IJMl1.íOU1ll.Dl.UIOOl'\nM, UliS OU>J::WS 

u.unoos Pt.m '" SJ.J.llHAklA llf.l'S.tX;a>.MAt'K>H y nurruu10. 

OUkAH"IE LA Sk.'1.INll.\ QUINU-:NA 00 DIC!DlllaE 

96, J'J:Z 

ºª·'º' 
667,05( 

"IJ6,2U 

1101,'}ll 

1.'llll,6l7 

1,CJS,262 

1,696,969 

1,884,59';1 

1,nO,'Jl'> 

2,lHl,UI 

2,'114,2BO 

6,Y7f,Oll 

c,1·16,101 

C,302,0H 

6,6'>4.187 

8,1120,1:6 

9,990,4411 

Jl,]09,020 

J,'j00,78'> 

PRESUPUESTO PllRA 

' SUUSECTOR llOOIERNO ... l,25C,U8 3'>,9 

'" 1,111,on J".i,1 

10.J 2,669,011 41,1 

10.l 2,726,076 l9.l 

I0,7 J,JOJ,l-,4 )9.) 

10,Z 4,789,681 411.2 

4, 718,424 19.7 

ll,5 4,767.lill l!i,l 

IJ.J 5,3J6,6J8 J7,6 

11.7 6,419,440 

12,8 8,9l'J,2)0 48.9 

11,9 'l,974,7'97 u.e 
6,779,'>IO 

., • 2 1 ~ • ~,.,, 46,'j 

28,6 6,'1'12,'l'H 4').0 

38,6 6,2'>7,)!:19 J6.) 

':11.8 4,4511,'Jft'j lt..l 

':11.0 ':1,482,Bltl 211.0 

4,81"1,Ul :u., 
4,995,Jl!i 41.J 



CUADR03 
V ARJACION DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL 
1971 - 1990 
(MILES Dli PESOS CONSTANTES) 

11~:SUl'Ut:STQ DE; L OJIOAIHSf-405 PRt::;UPUESTO l'ARA. 

AA.::.~ DE.'ICf.HTl'ALJ•lAOO~ VAll' DEUDA l'UOLICA 

19·11 J,.tn,et'> 1,ur.,n'J o.o 
'J, 10:.9, 81') 41.0:. l,810,U4 ll.1 

6,490,0)6 J,l!IJ,901 ... 
1974 6,966,144 7.l ),'Jll,846 11.1 

197'> 9,UD,614 4olO'J,l07 t'J.l 

9,U'>,2'>') 18.2 4,1J6,9l6 -1.6 

1')77 !1,11114,411 .,,147,787 Jll,9 

ll,bJl,881 7,lll,7)1 24.l 

l4,200tl98 6.'H'J,!i!i'> ·l.2 

16,834,124 1,441.949 21.0 

18,224,787 &.'il68,8'16 -17.'> 

1982 J6,J29,41l .,,4)0,))& -22.1 

17,J.fl,O'>I ),61·1,.,20 -U.I 

1984 l'),'))'J,ll!i .t.119,ll'I 12.l 

1'>,061,194 ),'\186,'i'i6 ·J.7 

17,Hl.749 4,320,WI ... 
17,0H,"IJ'l Jtl!i0,444 

19,'>7'>,911J 4,102,&'JJ ... 
19,')6.f,"llO J,4ll,07B ·16,2 

12,081,)JI J,')87,621 '" tvt:Hll.: PAAA f:l. ...U\m•:sro DI: Uil-:mll lE lA IU»1-\ootl. PA&A LOS f.b 
IUI -1~nSE~Slll.TO•:HU.l'4AllOOf1ClAL,1DSntaJ:TOs 

UUTlllOSf'Ol.l.ASHllh"fAllAIJf.llAl'D:HDAYBf.l)fJOf1J81.Jl'U, 

ftJHllli: PI.Lo\ tl. t•.UUPUUTO Ulf! f,(IUOS UF. l.A ft.Dl1Al10H, PAL\ UlS AHol 

1971 l'l'IUlll'UNSULlOlH U. r>tU.KIOfklAl~l.OS UH.1tl1U.\ 

•:MlhllCd l'Ol l.A .U-lll"fAIL\lltift~W.C10f\I Y l'U:SU"-'FSTO, 

PUSANTii l.A &EOUHDA QUIH<J:'.HA Dtl IMCDllU: 

96,l');t 

nt,404 

667,00:.4 

1u,;:n 
901.'Hl 

J,Ol8,1>J7 

l,418,261 

l,691i,96• 

1,118',')9') 

1,no,·11'> 

2,)40,661 

2,924.280 

fi,874,021 

4,176,10·1 

4,l0l,O.f6 

&,6'J4,Ul'1 

a,120,·11• 

9,9'0,Ue 

ll,J09,020 

1,~00,715 

r11r.surut:sro l•ARl 

SOBSEl.."r'ON oournNHO 

1,20:.•.n• 

1,u1,o:n 

l,669,09l H.4 

2,726,016 "' 2'>.9 J,Jol,JU 

t;te'l,692 4'>.0 

4,7J8,42t -1.'> 

l'i.7 t,787,181 1.5 

'J,J)6,6l8 11.') 

6,419,440 2U, l 

IB.8 8,H'.>,210 

7,9'14,797 -10,'; 

li,'179,')IO ·l!i.O 

'1,ll9,'.>19 

6,77::t,79l ·6.;I 

">4.7 C.,l')7,J')9 -"1.6 

•.•~e. 56'> ·211,/ 

.,,4112,861 Jl.U 

t,117,612 -12.1 

-M.o 4,995,125 l.7 



CUADR04 
POBLACION Tar AL POR ENTIDAD FEDERATIVA SEOUN SEXO 

ElfTlDAO FIOEUTlYA PODLACIOM llOMBllE5 MUJERES 

TOl"lL U,lU,661 100 l9,19l,'i'9 O.ID U,J':>!i,671'.i 'j0,90 

1 ME)CICO 9,81'i,79':1 12.08 t,IU,!149 ,,981,lf.6 'j0.7"> 

' DISTRITO fF.OElll.1. 8,ll'J,7U 10.u1 l,9l9,'Hl t7,U 4,]'J!J,8Jl '.il.16 

' VEUCRut. 6,Hll,ll9 1.n l,011,417 49.41 J,l'jO,IU !iO. ~9 

' JALISCO 'j,JOJ,689 6.'j]! l,'!iU,892 f.l.l7 2,7)7,797 'j¡,6] 

' t>UEDtA 4,126,101 'j.Qlt 2,001,'j)l u.u 1,117,'j10 'jl.Jl 

' QUANAJUATO l,UJ,'j'I) '·'º t,9U,7)'j U.Je J,Q'j'j,8'j8 'jt.61 

' MICHOACAN J,!iU,199 f,.)11 1,718,11>1 u.u 1,829,4.)6 'jt..,6 

• CHIAPAS 1,no,•o ),'j'jt 1,604,71l º·" t,6Q'j,1]) SO.DI 

' N~EVO LEOll J,098,7)(> l.81' 1,Hl,664 0.18 l,!i'jf,,072 'j0.12 

10 0-'Kt.CA J,Ol9,'j60 1.n1 l,4'17,08 U.'il 1,'c>tl,tn ">1.01 

11 Q'JERRERO 2,620,611 J.21' 1.n1.210 1,))8,417 '.>1.01 

12 CfflltuAHUA 2.u1.en l.01' t,ltl,JOl 49.6' 1,:t . .i8,S1t S0.11 

l] TAMAUt.lPAS 2,H9,'ill 2.171 1,111.698 0.42\ 1,117,Hl 'i0.'18 

" SlllALOA l,204,0H 2.111 1,101,u1 1.102,Ul 

1' SAM LUIS POTOSI 2,001,1n l.'1 9e1,)l'j; 49.l9 1,01'i,81l S0.71 

16 COAHUILA t,972,UO 2.u !i"/9,097 u.u 99l,2U so.J6 

l" HIDALGO 1,118,)66 2.u 929.118 49.20 9'i9,2H S0.80 

1' SOllORA l,821,l01 2.11 9\'i,088 'll011,'il8 49.02 

" B.UA CALl fORtflA ltOI t,660,856 J.04 1)2,090 -,0.10 ll8,'16'J 0.90 

" U RASCO 1,'iOl.7U ,,,., 149,982 u.u '1!11,762 'iQ.061 

21 l'UCATAM 1,n2.uo •1l,892 u.u 689,0U 'jQ.'iftl 

" DURA.MIJO 1,149,)79 1.6, 664,76• '84,Ul 'I0.74 

" U.C'ATl:CAS :,2'16,lll J.'1'1 hll,66) 48.86 ~!12,6"0 !lt.U 

" MOllELOS l.l'P,,0.,9 1.t1 HJ,'IB!I 4L6'J 611,27t .,, .. .,. 
" QUERETAAO 1,os1.i1s 1.u SU,168 Sl!i,061 

26 MATAAIT B2t,6U 1.01 41t,O'J7 o.a'> Ul,'i86 !iO.l!i 

" TLAXCALA 1f.1,2n !l.94 l1'>,ll0 J86,lt1 so.'ll• 

" AJll'AS["Al.IE.,,.ES 719,6S9 0.19 )'Jt'. 218 u.u 169,Ul .,t.l4 

" CAMPEC'lt& 'il'J,1116 o.6' JU,"'172 ~o. 22 :!66,UJ t'J.18 

JO QUllfTAMAROO OJ,278 o.61 254.909 '11.681 1)8,)69 u.121 

ll CO!.IMA 428,'JIO o.'il 2t2,'>41 21~ ,9t7 'i0.401 

l2 BAJA CAl.lfORMIA su~ J17,76'J 0.)9 tu.en 'iO.'Jl t'i!i,UI 49.0H 

f\llHtt.:IHmTUT0tfAC10NALOEESTAOUllC'.0:0Clt.AF\AEtHkAMAtlCA 

Xlt'CHSOr.fJIDAL OEN&l.ACIOH V VMU!DA, 1'90 



CUADROS 
OASTO E JNYERSION PUBLICA POR F.NTIDAD FEDERATIVA 
PAATICJPACION Y VARIACION PROMEDIO 
1970-1989 

O A S T O PUBLICO INVERSJON PUBLICA 
PAllTICJPACION Allt'(CIPACION VAlllACIOH VARIACJOH PAllTICIPACJOH PAllTICJPAC!ON VARIACIOH AiH.\CION 

J:trrJDAO n:otAATIVA PJIOMf:OJO PRCMEOIO 

'1ffl !'JIU 1971-UBO 1911·1'198 1970·1980 

AOUASCALIEt-l'l'ES 

JA CAJ.IFORPllA ~l".RH 

!AJA CALIFORNIA SUR º" 
C.1.MPECHE 

O.l 

l.l '·' 
CHIHUAHUA '·' 1.7 

DISTRITO FEDERAL )6.9 24.'J 

GUANAJUAl'O 

JALISCO 

NKXICO 

HL"llOACAN 

MOR El.OS 

'" 

'·' 
SAN LUIS Fer.'J~I 

'·' 
TABASCO ... 

TAHAULIP.\S 

'tl.A.'(CALA 

:.: 
:.P. 

NO lll:'ITRUIUJf:t.E 

fl'F.ffl'E: l.N.F. <l l., l"FOll.tAC10"' so.!:G.UTOl'l'N lrn 

lt70·1'NO,Mf.XIC'OINJ.IPP. 

U. INGl.6$0 Y El. GAlTO ftJIUOOEH lG:XK;O, l.N E.<;.1. 

MJ>XICO,U\!Cl\.lfo.1911 

11. INGal>.~O' FJ n.t.stl' l'lll..IC'UU. WJ.:JllC'O. I H E.Cl I 

Ml:.XK'O,f.Dll~19tl 

o.H 

1.1 

~ .1 

: . ~ 

20.4 

12.0 

]7.2 -2.!i 

20.4• -to.;; 

u.e '·' 
J&.• ·2.!i ;.1 

'·' -8.'1 '·' 14,) 2),] 

'·' 
1".8 '·' 11.e ·t.2 

U.2 

H.9 -11.1 •. H 

U.4 

17,1 0,7\ 

i!i.C ... 
·.'.) , ... 

1~ .o ... 
¡,Jt 

11. ~ 

JJ.2 

º"" 
tt.•n 

:;,; 

~llOHí.:JlO riiOHEDIO PliOHl:'DIO 

1981-IHi 1970·1910 1981·1989 

: -~. 

~ •• J -1 . ~ 

-:!..• 
)",v 

1.• 

l.' -20.e 

- t7. ;1 

• 19.~ 
.. , J'.l.J - ~2 .l 

.: • 4 ~ 

-J6,; 

·ll,4 

-ll.1 

-l!i.4 

-··· 
: ,, ll.I 

·• 
"·'' 
IJ,4 

~. l 

20.H 15.J 

l.81 10.6 -a.1 
-11.Cl ... 11.ut 

: ... ¡ ... ·41,'1 

º·' 66.7 



CUADR06 
TASA DE V ARJACION DEL P.l.B. Y O ASTO PUBLICO 
PARTICIPACION DEL OASTO PUBLICO EN EL P.l.B. 
MILLONES DE PESOS CONSTANTES 
BASE 1980 

ANOS P, 1,8. TASA 
(1) ~ARIACION 

1970 2256e99 
1971 2350572 '. 2 
1972 255005' e. 5 
1973 27657'3 e. 5 
1974 2933575 6.1• 
1975 3099419 5. 7 
1976 32302eo 

'· 2 1977 3340773 3.4 
197e 3632368 e. 1• 
1979 39,7070 e. 1 
1900 4276490 e.3 
19el 4617342 e.o 
19e2 4592e20 -0.5 
19e3 434e9e9 -5. 3 
19e4 4622707 6. 3 
19e5 4el90e7 4. 2 
19e6 4724e26 -2.0 
19e7 4791ee9 1.4' 
19Be 4ee4514 1.9• 
19e9 5037793 3, l 
1990 5316550 5. 5 
~ 11'1PIC\llCUI DU. M.NCO DI! MEUCO 

l.N.E.01. llllPOIMA~ SODF. GAnO 11111.lro 

ltl'IHM<l,..-:XIC019U.l.P.P. 

ll.lHGIE.SOYf:La.utOttl-..OOt:H MtJl.K"O, UU 0.1. 

MEXK'O, ElJK'QC ,., 

El.IN~YD.G.\J'TOl'tlllJCOEN ..OOCO, l.".E.0.1. 

WEUCO, EDKi0H l"I 

GASTO 
PUBLICO 

(2) 
55,930 
5e2023 
671770 
e16776 
90149e 

112ee41 
113e350 
12'029e 
1432913 
1596546 
1926574 
2169e90 
26e7173 
2154632 
2075953 
212714e 
2962252 
263179e 
2e29276 
2e06163 
l 7069e7 

TASA RELACION 
VARIACION 121 /U> 

2, .6• 
,,9 24.e 

15., 26. 3 
21.6' 29.5• 
10,4' 30. 7 
25. 2• 36.4 
o.e. 35. 2• 
9.0• 37 .1' 

15, 5 39. 4 
11., 40.4 
20. 7' 45.1' 
12. 6 47,0 
23. e 5e. 5 

-19.e• 49. 5• 
-3. 7 44.9' 

2. 5 44.1 
39,3• 62. 7 

-11. 2• 54.9' 
7. 5 57 .9• 

-o.e 55. 7 
-39.2\ 32.1' 



CUADR07 
PRESUPUESTO DE EORl!SOS DE LA FEDERACION 
1970-1990 
(MILWNES DE PESOS) 

PRE!fUPUUTO DE Pl!tsu .. uuro f:.JEACIOO V.•RUCION 

EORESOS AtrroRl'ZlDO """' COMSTANTES DEL O,P.E. 

AROS OlllDINAI. MOOIFlt'At'IO~l:S IELACIOll REU.CJOM EJERCIDO REU.CION 

1970 12,2n 474Dl , n.11 119,611 H5.4 1092)1 u1.a 55019 

1971 79,656 50]'1 1J.2 1)0,0ll 1u.::z l21Jll H2; 5UOU •; ''. ;' >~ • ;to 

1971 lll,lll lUDl 21.t 157,712 121.t 10761 'ne.t 611770 ~-~; ,'~lt~• 

171,879 '1195 U.1' 2u,01• UJ.1 lOf.OlJ U7.Jll :'. 11.H 

1974 JJ0,961 ';.'77)] .ZS.CHI :n8,69J us.01 nuu .Ut.71 10.t• 

l\IH JH,65B 7015) 20.2 416,811 uo.:i 400650 US,6~ ltlBUl n.2, 
U"6 439,641 1185H J7,0 558,U7 121.0 48)626 uq.o 111n.n ·o.t~ 

1977 677,407 112745 u .• 790, 152 116.6 686551 101 •• tl40l\17 ... 
1118 912,f.':.10 i,•10 .... 990,560 IOt.I U60J4 io1:s 14l2UJ U.5 
1979 1,124,21;9 207095 ·1t.t l,Jll,)64 n•~• tH0710 ut.t 15965'6 u .•• 
1990 1,UJ,Ul H211l H.l l,126,125 121.J 1926514 11•.•• 1926Slf. ao.1. 
1981 2,JJ],724 585277 2s.1 2,918,001 us.1 l7606)0 JU,Jl 2169890 ª·" 
1982 J,320,569 1604117 tt.J 4,9Jf,,756 u1.1 550\116) us.t 2687171 :u." 
1911 7,118,774 ¡78)481 "'·l 1,902,lU · ns.1 U92560 Ut.1 21546)2 '~"·" 
1984 1~.056.192 15564'/6 12., ll,f.J],151 1u.t Jl2l5015 109.t 2075951 ·l,1 

1915 18,06,601 )540912 ... 11,997,5¡) 111.a lO!illlS16 ,1u.• lU71U ,.¡,,. 
1986 ]2,JJ8,l!i1 11717917 "''ª¡ 51,tl6,ll8 , , ISlol t!ilHIOl1 m.• l9Ul5l .. , .. ,, 
1981 86,lll,86f. JJ146f.92 ',-'.'\'Jfi. IOl,JSl,J5' º'12\.1 107tl5l61 .;,, ..... l6l17H - :.'.ia.i;:1 

lOl,179,101 lOlllJH ~.;.; .•• ¡ :in,ou,so2 ~·-114. 237f.7HH ,., ... ; .~'..J.).i•'r.si 

1989 1'15,•Dt,605 J59J66SJ ,'H, 111,1u.na 11 •• 7' lllH6f.lO u1a 17UJ6l ........ 
l765!il0000 .. 176,590,000 'loo.o 11'1912200 U),4 l'IOHl7 ..... a 

fL'l.H'ra: lhl>tCAllOl.EStu. M.NC:UDF.MEJ:k'O 

l.PU:'..O l. INfOl.MACIOH IOll.E n.uJOl'\JIUCXI 

ltl0·1"3. MEOCU 191.J, l.P.P 

U. lNlAUO 'Y 1:1. O.Uto PU•.k'O E.'t MUK'O. l.H E O l. 

MElUCD,mtclOfii l•l 

D. llllmEIO Y l1.. GASTO PU•JCO DI llF.OCO, l.H.E.G.I, 

MDIOO, EDtaOH l"I 



CUADROI 
PARTICIPACION DE LA INVERSION PUBUCA EN EL PIB 
MILLONES DE PESOS 

INVEll5IOM ; . ·.· .. lNVERSION .. l"06PICIENTf! 06 

t>.1.u. AUTORIZ-ADA PUl'!Ctell:tOI REALIZADA S'lll'TIClPACIOlt RU.Ll'UCION 

AROS 111 m :Ul•UJ/0), '" 01•m11u w~ullm 

,'j 1. 

1'10 UH'll ''·' J930'J '·'' 1971 UODl1 28'))8 ... 2Jl97 '·'' 71,') 

un '5HH7 UO'J6 ,,,., lll'H '·'' 79.l 

197) 6908'1 '·'' 498]1 J.lt 

1ri 999707 6~207 7,74 6481'/ 7.2t 9).71 

l '17~ llOM"iD 9'10'5) '·º' '·" '"·'' 
IJ7• t110hl '·º' 1oet10 ,,,. 90.4 

19'17 184926l .9.2; UDl02 '·'' 112.7 

l3474'J4 .,,, 21'JUO '·" n.1 
1979 ]06'1')16 141260 u.u lll1SO 10.11 'H,9 

1'110 u.11 486171 11,M 95.9 

IHl u.:u 1'.>84'J') 12.9 IOJ.'n 

1992 941708') IOOJ6ll 10,74 IDIUU 10.t 101.2 

IHJ '·º' IJ6~U/ ª·º' 
19H :i•u11'Jn 141'1749 a.u l2~2l91 7.7 91.lt 

199~ 47411lH9 nP:n 6.11 HllC26l ... 94.2 

1996 '·'' 48'HOO ... 95,, 

U87 19'J6UO'J 11271800 " ')~-· 10789000 s;5' 9'5.7 

1911 192714900 t97UIOO ·, "·\•''· ;~· 19013700 . ,\,' ... 915.6 

1'89 5115)1500 21l61100 '4.2' UI07500 ' :~ .... 
678921186 19416'00 -Z.9 20242900 ,,. lOJ,9 

~Pl~Dll,MllCDDE:MEXICD 

l.N.LO.l. lNIUMACIOfll "*11 GASTO PtlllilJru 

1110-1,.,, Wl!XIOO IKJ, u.r. 
fl. lt.Gaf.JO Y l1 OAITO PUKJCO DI WEXKO, I NJl.CU. 

t.G-:>i.ICO, U>tCIO~ IMl 

Fl.lN<aDOYl:l.G.Ul01111UCO ~ MEXJCO, I N.E.0.1. 

"'fXkD· fDK10H .,,1 



CUAl>R09 
PAllTIC!PACIOH PROMEDIO DEL P.l.B. POR ENTIDAD FEDERATIVA CON 
llESlllCTI> AL P.!.B. TOTAL 
PARTICIPACJON PROMEDIO DEL OASTO PUBLICO POR ENTIDAD Ft!DERATIYA CON 
RESPECTO AL P.l.B. POR ENTIDAD FEDERATIVA 
1970-19!9 

tNTtD ... O FEDl::llATIYA 1 ' 1 O 1 'I 'o 
m 11t 

TO'l'AL HACIOtlAI. 100,0 10.14 

DISTRITO FEDl::IH.L :u.o 10.• 

MEltlCO ·t.O' .· "' JALISCO , .. ... ... ,. lt,fl 

NUr."10 Lt:'lll ,,, 1.1 

'·' '·' 
GUAHAJU-'TO "' '·' TAMAULtr ... s "' '"·' l'lll::HU '·' .· ... 

30MOllA . .. ~ 10.1 

COAHUILA ... . 11.si 

hUA CALlt'OllNU NOA'tE "' u.a. 

"' u,? 
SlNll..O ... "' U.6 

no t. seo ... 2l. 1 

.1.1 JO,O 

OUilllERO <''71;1. 1.1 '-.>,, n.c ... LUIS POTO.SI ! ~;lo ' ~,.,,, .. ~,,., ·.•1.1 

OAXACA 1. .·~~ .. ,·.ü·,·,, Jl,7 

HIOM.00 ... n.o 
UUAAHGO ... '·' 
YUC-'TAN .. ~ '·' MOR El.OS '·º '·' 0,91 ... 

OUEllt."TAllO · ..... . .. , 
NkUlllT ., --·<·t:· 

1.0U.t.SCALIEtrrl.S /.··, •. ~<·,""•:. tr" ~ '•'·l~,i::~ t~ 
COLIMA ·o~~ ... 

CAMPECHt.: ,l.4 "· B.UA. Ca.Llf'ORMIA SUI .','t, : .. :-¡(y": .:u. 
Tl.AJICAl.A .... 

QUINTANA ROO º" 
lllPAlllCIPAc.10tltlll.P.l.l.~t:NTIDA.Dfl:U:s.ATIVA 

rol'! usru:fO AL r.t.I. tlmJ .. 

IU PltA.110PAOClft IE.. IJMTO l'VIUaJ l'Ol tlfttOlt.D ffJ»DllVA 

QJ'I flf.lftrfOAL r.1.1. POI ENTJl>4D f1.l'lt.J.All\'A 

•\.!E'(Jl.: LtrrjOICAboll:S lJl1.IA1tCO DE MI-JOCO 

1 .... E.D.I UlfOl.WAtlOh IOP.f.C"w\StOPl'IUm 

111'0-lflll.MEll)Clll"l,S.P.P 

tl.UIGailOYll.0.UtoPVJIUC'OEM .. ~.Url.f..O.I. 

MF.XICU.~1911 

tl.lH<».fSOY nOAnoPtJ•JCOEN taJOCO. uu.o l. 

ta:xtC'O.EDIC)()lw.1991 

'º· ... 
16.l 

1'18 I 191'1 

111 "' 
IOOJJ\ \2.1 

li!JI 

10.l 6.81 

1.et 

'·' u.1• 

'·' l2.1• ,,, 1.0 

'-' 

"' 12.1 

l.I 

l,t1 ll.4 

10.0 

l7.l 

19.J 

a.11 11.!J 

3.1 n.1 
l.11 14.61 

l.!JI u.r. 
l.'-1 10.'-1 

l."1 2"·"' 

1.31 14.r.1 

1.11 1.91 

1.1 9.)1 

1.01 10.11 

º·" 10.11 

1.01 11.01 

0.11 u.u 
0.1• 11.11 

o.!11 n.11 

º·"' 11.11 

0.(11 10.11 

""' 11.11 

o.o JI.O• 



CUADRO 10 
CLASIFICACJON SECTOPJAL DEL OASTO PUBLICO 
PARTICIPACION PORCENTUAL 
(m!ll_dc.,...,.) 
1970-1979 

TOTAL 
COMUtUCACIOtU:l Y TRANSPORTE 

POMfHTO Y CONSERVACIOH DI! 

RECUllSOS NATURAU!S NO RaiOVABLf3 

fOllanto 1111rtcoJ111 

f01111nto t1aru1d11ro 

foml'nto !otustll 

rlt!Qo 

c:olonlHc:lon y re1>4rto 11ur11rlo 

olttJll COllC .. ¡>lOll 

fl .. l'IUO pOIUJUPfO 

POMENTO PllOMOCION Y IUIJUMENTACION 

lHDUSTRIA Y COMERCIO 

SERVICIOS t!DUCATIVOSYCULTURAL.ES 

SALUDJllDAJ> SD.VICJOS A&.Srl!NC!AL.ES Y UOSPITA.l.AIUOS 

BIHimAR Y SllJUIUDA.D SOC'lAL 

PJmtcrro. ARMADA.. y Sl!RVJCIOO MILirARI3 

ADM.lHtsTRACIOtl Oflil!RAL 

DEUDA PUBLICA 

f\Ull<:l.HJ!..0.1 .. oum.MACIOtl*-EG.UTO~ 

lt10·1M).11Elk1Jltcl,U.P. 

1970 . 1971 

I09lll .... llllll 

lll06, 'º·'' 12J8t. 

o.o 
80l7.6 '·' au:.2 
S091. J t,7• ">JS7,7 

H6.J O,J• le8.J 

o.o ll.7 

0.1• 66.'j 

1974.6 1.11 l!9B.6 

tJl.6 0,1 142."> 

)78.9 O.J• 4H.9 

o o.o o 

}2874 10.11 161167. ... 8724.4 

"' un.s 
1271,t 11.7 15(62. 

nto.t Ll' 26'J2.9 

70]0,7 6,41676l,6 

U926, n.o 250!>2, 

o.01 

un . 197l . 1974 . 
too 148761 IDO l040ll 1001 l7l974 '" 10 .21 l';29b. 10.J 19193. ... 20417, '" o.o o.o o.o o.o 

'·º 1121· .. Jl.6 2'jllJ8. IJ,7 4096) IS.O 

4.41 llll)7. l.J•29IOJ. 10.6 

0.21 lSO."> º" 0.11 0.1 

o.o 16.7 2).J 14.1 O.O 

O.ti 116.9 0.11 114).6 º·' 
1.811141.4 "' 5027.J "' 6lll,I "' 0.1 JOJ.7 0.21 o.J 682.i 

0,41 2"178,l ¡ ,41 1'>70 •. , 1.l 

o.o• 
o.o• o.o o.o 

10,4 41696. '>11~)9. u.1• ijJ2J7, n.1 
7.2111059. ... 1n11 • 7.0 ... 6401.8 '·' 7797.'> "' IJ.7 201';0, )),'ji H107. 11.8 34820. U.7 

'" 11&2.·1 ~.11 J92J .9 ... 'J2JJ.8 '·' 
!i,fii euo.s s.·1 14724. '" !9BU, "' W,6 25:!2'L 17.0 l'JB04. !"1.5 43254. 15.1 

0.1 '" "º 



CUADRO 10 
CLASIFICACJON SECTORIAL DEL GASTO PUBLICO 
PARTICIPACION PORCENTUAL 
(mili ..... de~) 
1970- 1979 

TOTAL 
COMUHICAC&ONE.'I Y TRANSPORTE 

POMEHTO Y <X>HSERVAOOH DI! 

RECURSOS HATURAU!S NO REHOVABlHi 

fe11onto agrlcol11 

foiaunto Q11nad11ro 

fOIQento 11vlcolil 

fl•vnto foruslal 

1 l~·QO 

t .. >lonl111clon y reparto agrario 

otrna conc~ptoa 

INOUSllUA Y OJMERCIO 

Sl!RVICIOS flJUCATlVOSYCULTIJIAU!.'I 

SALUBIUDAD 51!1.VICIOSAmTDICIALES Y llOSPITAlARI05 

Bllf(ESTAR y smuamAD IOClAL 

EJERCITO, ARMADA, Y SBVICOS Mn.JTARES 

ADMINlSTRACIOH OENEUI. 

DEUDA PUBLICA 

f1JDfJ'l!:l.Jt.E.O.L,DIRM~l(JmliautuPWUOO 

1m-1•. ME11C01m.,•-'-'· 

Hn . 
40D!in 'ºº' UJU6 

lll8l. ., .. , llJll. 

º·º' 
UOlJ. 1'11.l• !i669t.. 

..,.,n. 11 ••• l6!ilJ 

11:.• .... 
•21.1 e.u ~'l.) 

78!1.7 0.21 

8''14.6 '·' 1099l. 

871. ~ O.ll 1024.) 

'.t!ilB.2 1.U 64]7.!i 

o º·º' 
º·º' 

JI ..... 140)7 

l9l!i2. 7.JI l,776. 

11n2. 2.,. 1!»001. 

U86J. 11.0• 59812 

un.'> 1.7• 8026.l 

7.U J78ll. 

14.71 81755. 

7.1 º·º' 

. 1971 

IOO 68!.!illl IDO! 91601' 100 'ºº' 
1.1 '·'' ~0·111. 7'!>104 6.1 

º·º' º·º' 
11.7 81!191, 11.91 9l!i06 7UlB 'J.~· 

'" !1!1604 1.1' !17917 1006J º·' 
º·' ... IJl0,7 0.11 

o.o U.I º·º' o o.o. 
IO~!i.t 0.21 1489 •• 0.11 

ll294 ... 19221. 2.1 l.Y 

º·' l'.J9U.4 fl,21 l26.J º·'' 
9127.9 1.11 11184. t.l Hll6 2.01 

o o.o W46.7 tl.7 

o.o º·º' º·º' 
10.0 190961 l7.8' l!iU"n 27.l 4200H ll.91 

'·' !i7l!i8. 1,)1 1210. 96006 7.7, 

],l U'Jfi'L '·' ll'>40. 1.6' 

ll .• ~ 76778. 11 .2. 81"100. llHn 9.!»1 

1.7 10!>00, l.!>• 1221). U'Jl\I l.2t 

'·' 419'!1. Lit 90104. 1.1 12'>20\ 10.1 

17.J 1622'1!1 U,6t 24112l1J 26,1 l009U 11.l• 

36.) ti.Ot o o.o o u.e 



CUADRO 10 
CLA.!IFICAC!ON SECToRJAL DEL OASTO PUBLICO 
PARTICIPACION PORCENTUAL 
11qtllo1101dt~1 

19S0·19U 

:·•·C<"lt , 1.-.,~rtd.od p·.~:ia 

OllDóTACION U:C'fOllAL DE LA tc'Ot'OML\ 

•.ulllO'lr'.• y :""••ta:::•o 

'··::•·· 

• • • • l 1 I~' ; 1 ~ '. • '. 1 '1 

,1,nusHo A~41lOl'Oll'1i1fC10f" 

'" 
111n 

11. 1 ~·.h •e .1.~, ••.d:• ;: .: 

e. i> 1111:: 

: ... •ltl 

· .• :• 'I . 

·. ll , .• 

... 



CUADRO 11 
ELASTICIDAD DEL EMPLEO CON 
RESP!lClO AL P.l.B. Y AL CONSUMO 
(MIU.ONES DE PESOS CONSTANTES) 
BASE 191il 

P.r.e. EL.U. TASA DE 

AlbS CONSTAttrU '"""· DIPLEO ""*· ENP/Pre PESENPLEC 

U77 11Ul59 · ... ·. 
197' l5D'7U ; 1;0 uo• 
1979 1'7Ult Jó.• un 10;, l.O 

IUl H70077 15.• 5166 10.1 0.7 

4781)1] 7.1 5U!i tt.1 ... 
17P2 4Ut2U ... 579) ..... ·O.t 
uu 4]55115 -t;• ... ·O.l 

IJA( Ul8<Jl7 ..... 'º' .. , •ll.l 

1')!5 U2t080 ·2.0 6700 ... "' IU6 01070 , .•.. UH ... º" 
19117 f.167161 -1),f 1355 .... ·0,5 

nu 19l91JJ -5',7 77'5 ... -1.0 

1199 UJ66lt 7.t 8191 ... ... 
IS90 UOl7U ... 1899 ... l.l 

TA.H ,•¡¡(jj[~IO ... ... "' JUE.HTE: SIS'Tf':M\ Dt: C\100-Al NAOOJl.\lf.I T0W> l ll.'lllw.H a:Jf~ 

t.P.,.,COOJDIHACION~blUlllU:\'JOOlHA.Qt)KALU 

PI EITADUllCA a&OOLU1A. E IHfOUü.tlc:A, MM» DI lllEXICO 

DID.Obll•I 

non;, mTbolA PI C\.DJ'AI HAQOff UJ'.I TOMO 1. U.Sl!WDI (EllDA1. 

l.P p., c:OOfllXNAQOH <UfULbll lOllDIVIC'klS NAClOHAU:I 

DI::: EnAD\STIC\ClOOIMIA 1:: l<jfOll.«tlC\, MHCOOE'4tXICo 

MEl>CUOE "71 lttO 

t\Ul'm SIS1tMA DE CUFJltU NA<.iOtlAl.F.J TOMOl, l.F.JUMElil <EHEaAl 

s r.r .• roo.DINACKm Cl'.,<jE:aAI. Ol:::LOSSD:'o1C10.t NAC'IOflAtll 

Ot; l:STADlSTICA G.OC.IAflA fi INfOl:W.llCA. M.NCO DE MElK'O 

WEXJCODEl91G-l* 

flf..H"ffi1'n:.Al:IOOltOfl..AM>UtnATID, IMIO, lfll, 1"2. 

llfnIHATIOflfALU.llUIJl.Ofll('f.lif:.<jl'\'A 

... ... 
'·' 
'·' 

'" 

El.4.S, 

OE.SEHP/PID CON.SUMO """ ONS,/DtP 

HUUJ 

J650281 ... -
J817775 ••• ... 
UIU27 ,,,. o.7 

JJS069J , .. . .. 
'·' 104727 ... ·4.6 

-0.7 l26H76 .... -l.O 

·16.1 1l5l16l ... º·' 
'" lU04J9 ... , '·' ... l57UU •hf . -0.6 

-0.l 15015) .:t:a -0.1 

·D,6 3'01168 ·.a.7 O.l ... 310770'1 ... º·' ... IOIUU . .. 
l.S ... ... 



CUADRO 12 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO 
(MJU.ONES DE PESOS CONSTANTES) 
BASE 1980 

nrvt:a:uot4 . . t'oHliWO 

A Ros """ • COll.SlllO 'Dl:L "'"'" ... 
º"'" PIUYl.DO OOIURll«J ""'" 1970 'll.l0>.7 1,.,,,1u.1 1n.101;1 1,613,Ul.9 

1971 SU,4113.t 12.11 1,ss1,ao,.t no;Ju.1 .l.772,1Q9.4 

1972 541t,5Bt.2 l,656,J6J.J 20.10.6 IJ,) t,9o&;us.'i 

'so.so.o 18.7 t,?li&,5J6.7 291,IU,2 16.1'1 2,0'.il,JS5~0 

l'J'/4 'U,,OH,f. 13.'.i 1,151,uo.s lU,lS1,1 º·' :a.t<:io,011.~ 

19°1~ 1'~,895.S 1,9f.J,1n.1 Jl),'.i,t.'J 2,296,754.0 

137,0U,9 P.~) 2.ou.1n.& "' l~.10.1 J,406,i!H.7 

7'>C,5H.2 1,0H,u1.s l50,7lC.7 11.11 2,4u,au.2 

111,410.l 2,lU,714.0 lB'S,'>lf.. l 1,r.so,1n.1 
1979 tt'.i,tl!t,O 2,tU,114.9 ua.su.2 2,&!rl,11•·' 

1.202,161.J 2,GU,Uf.5 o:a.01.1 J,1U.ll6.'1 

l'Hl l,JS•,S0,,1 12.6 2,117,SUl.'1 5U,U6.5 3,JS0,6tl.l 

19ei 9'.i2,JOJ,l (l9.1) l,tu,n5.J ,., 520,4U,J J,tu.,·125.f, 

HJ,710.'1 CI0.8) 2,10,1u.1 t'>.9) 'ill,JU.1 l,267,,76.0 

'60,71~ •• 2,'197,lOf.9 '.i'>!i,'J'!l2.l J,J"n,161.1 

901,(12,0 (l>.2) J,on,uo.o 557,791,0 J,6t0,Cl9.0 

1Jo.·1n.o (21. l) J,OU,No.o 12.21 )0,05 •• 0 ,,,,,,916.0 
7H.1U~O i.tM,211.a 0.01 '5'9'2)).0 11.l) l,S0.451.0 

198! '49~"'·º 14.1 J.ou;.-,sy.1 '·' '.S\6,'111.0 (0.SJ ·1,A1.ia1.o 

1981 191,3'1.0 3,252,lot;• !i5$;fH,O 10.11 ·1;to'P;?o1.o 

,,.ª"·º 1,u,,m.•. !if•,'set.O l.J 1,011,411.0 

F\llJaE.: IMDtCAOIJU¡J DlL .... HC'O DIE MElUCO 



CUADRO 13 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO 
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) 
OASB 1980 

PROrttlllOI PIOt>KfilSJOM 

'IGllF.SO HAL MlROUW. l WlROI"AL A MULTIPl.JC'ADOll 

All/J :OH5TAtrrt:5 a>lbtMll JHVUl!llON llttEllTll 

DC/DT Dl/OT 

1910 l.'U0,7ll J07119l 197n19 

1971 1.014 ,499 ll77JO ... ... '·' 2,209,546 l"l!llH .. , º·' 
1971 1.u2.u5 t1"125J ... 284301 º'' 
1914 l,'JJl,O!ll !1~6014 O.l ·O.I 

197!1 l,6112,!l!ll ... ... 2.1 

1916 2. 869 ,';$6 0.1 UtJH 1.J 

1977 2,9118,$04 1371!10 ... , .. "º ,,.,e ),lJ!),422 797010 º·' ... 1.J 

1919 J,5!18,Jlll 1199171 o.J t6807'J ,_, ,_, 
1990 J,964,164 ll4ll27 ... ·1uu1 '·' '·' uu 4,JIJ,lll 0.2 92)040 1.J 

1911 4,0U,6l0 -2.1 ·l.6 

1'81 ],$:''f,142 llllll9J ... 7011117 ... 1.1 

1984 J.r.t7.4b6 12U7'J4 ·2·' 7010~1 -0.1 o.J 

1985 J,74.,f19l 1211>794 ... 6)2019 -o.5 •• 1 

1986 l,909,111 UHU.7 ·a.a 1220708 ... ·O.I 

1917 ],410.190 1!110191 -:'.J-.,~.;, li91'70 ( ·.1.J 1.5 

1911 lolH,UJ IJ017U '"·•~· unn lw·· iol.J -1.• 

U89 J,Ut.269 1177112 , ..... 'º"º" 0.1 0.1 

1990 ),98J,JJ!l 1226066 0.2 JJ21117 -2.5 

tl!EHTE: tl.ABOIACIOH NOPIA 



CUADRO 1-4 
INOIUlSO PERCAPITA, P.1.8. 
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) 

'"°' p.1.n. T.UA DI TASA DE IHORE!IO TAll.A DE El.AS. 

COHST.\N't'f:S YAllUCION POUl..\CIOH • .UIACION PERCAPITA Y.\IUAt.'I°" 

111 "' '" "' ... 14J/W 
2,0B,SS2 o.o !i1rn11t. u.04 o.o 

1971 2,151,72') ... '" O.l 

1972 2,JU,727 ... 54560758 , .. . .. 
IH) 2,578,H2 '·' ~'1011'7 J.l n.Ot '·' ln4 2,711,661 .., 'Jll120JJ'> ... 
1175 2,11111.l'>9 '·' 601'Jlle7 "7 , .. 

l,IOJ,.196 ,.. '·' 1911 l,2H,J'J'J ... 6 )81211~0 .. , 
1978 J,504,748 '·º 6'l658Jl2 '"' J,8Jt,6J4 10.6 6'/~¡74')@ "' O.l 

c,no.011 l'S.t 6'J65'>120 '·' .., 
1981 4,7frJ,JJl ·1.1 71 J'JDl':>~ , .. '·' 1912 t,819,21') º·' "ll019'J20 -s,J 

t,l"i'J,llt'> .,,, '14669']6 '·' -14.2 1.•, 
1984 4,lJS,'12"1 -o.• 16J07b08 ·1.1 

U8'l 4 ·'~' ,0110 "º 119UJBI J.• o.i 
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