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INTRODUCCION 

Durante tos ultimos quince afios, la sociedad mexicana ha experimentado fuertes descalabros 

como resultado de la adopcién de politicas econdmicas erréneas, que han beneficiado a los 

grandes capitales a costa del deterioro en los niveles de empleo y de calidad de vida de las 

clases mas desprotegidas. En este sentido, esta investigacion ha considerado la importancia 

de hacer un analisis comparativo acerca de los resultados que ha arrojado la aplicacion de 

politicas de ajuste y de estabilizacion, de corte ortodoxo y heterodoxo, respectivamente. 

Asimismo, también se pretende hacer un analisis sobre las estrategias de desarrollo y de 

transformacion estructural de la economia, haciendo especial énfasis en el analisis de la 

politica fiscal y su incidencia en el resto de la politica econdmica y de las principales variables 

macroeconémicas, a través de cada uno de los planes que se han instrumentado para superar 

la crisis. 

En el Primer Capitulo, se analiza brevemente la naturaleza y el concepto de la politica fiscal, 

asi como la conveniencia y vigencia de aplicar los postulados keynesianos en el crecimiento 

econdmico de un pais. 

En el Segundo Capitulo, se analizaran el desempeiio de la politica econdmica de 1980 a 1987, 

detallando las causas que originaron la crisis petrolera y los resultados de haber adoptado 

politicas de ajuste ortodoxo, a fin de contrarrestar los efectos de una de las crisis mas 

profundas por las que ha atravesado ta economia mexicana, asi como el cambio estructural 

del estado, ef desempefio de la politica fiscal, y el efecto que este tipo de medidas origind 

sobre las principales variables macroeconomicas. 

En el Tercer Capitulo, se hara un analisis de la politica fiscal, desde el marco de las politicas 

de estabilizacion de corte heterodoxo, a través de la politica de pactos. En donde por vez 

primera, el gobierno federal hace participe en las tomas de decisiones de la politica 

 



econémica a los representantes de las cipulas empresariales, a los trabajadores y a los 

productores agricolas, con lo que en una primera fase, suscriben el Pacto de Solidaridad 

Econémica, y posteriormente en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Econdmico, se 

haré un anilisis de los desequilibrios que este tipo de politicas generé sobre la Balanza 

Comercia y sobre las principales variables macroecondémicas. 
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CAPITULO | 

1. POLITICA FISCAL Y ESTABILIDAD ECONOMICA 

En el sector publico, la planeacién se ha convertido en una practica prioritaria, toda vez que 

se ha considerado urgente centrar el esfuerzo en desarrollar mecanismos que permitan 

acelerar el crecimiento econdmico. Asimismo, en el marco de la politica econdmica su 

aplicacién es fundamental, ya que le da coherencia y eficiencia a la instrumentacion de jas 

distintas politicas que forman parte de la misma. Dentro de estas, la politica fiscal es uno de 

los instrumentos mas importantes en el conjunto de las politicas gubernamentales, ya que su 

correcta instrumentacion permite reducir las variaciones a corto plazo, en el volumen global 

de la actividad econdémica. Es decir, permite contrarrestar !as perturbaciones ciclicas de 1a 

economia; en tanto que en el mediano plazo, !a politica fiscal es un instrumento fundamental 

de la politica econdmica, siempre y cuando la aplicacién de otras politicas sea congruente con 

este objetivo, lo cual permitira consolidar un crecimiento sostenido y generar las bases para 

incrementar el namero de empleos, y por ende una mejor distribucion del ingreso. 

La politica fiscal se encarga principalmente de los ingresos, los gastos y las transferencias de 

los gobiernos, mediante los cuales influye en el nivel de actividad econdmica y limita la tasa 

de desocupacién. Sin embargo, para que esta pueda ser exitosa, es necesario coordinarla con 

la politica monetaria, la cual influye en la disponibilidad y costo del crédito y, por ende de la 

inversion. 

En los paises menos industrializados es muy dificil el acceso al crédito interno, dado el bajo 

desarrollo de su sistema financiero, pero en su lugar, ha sido el banco central quien asume 

esta responsabilidad mediante el manejo de la monetaria, que coordinado con la politica fiscal 

se propone alcanzar Ia estabilidad y ef crecimiento econdmico.



  

Después de la crisis de la década de los ochenta, y de los agudos desequilibrios que de ella se 

desprendieron, el crecimiento econdmico se ha planteado como un objetivo priontario de la 

politica econémica, tanto que para los paises desarroilados como para los paises en vias de 

desarrollo el logro de este objetivo exige, la aplicacin de una politica econémica coherente 

con el mismo, esto es, que los objetivos de corto plazo permitan la estabilizacién de las 

variables macro, pero que al mismo tiempo, sienten las bases que permitan el mediano y largo 

plazo, alcanzar niveles de crecimiento de la actividad econdmica y del empleo que se 

traduzcan en una mejor distribucion del ingreso. El logro de estas metas es urgente en el caso 

de los paises de América Latina en general, que después de haber experimentado en la década 

de los ochenta recesién y estancamiento, se vieron sometidos a politicas de ajuste, 

contradictorias, que agudizaron los desequilibrios estructurales y polarizaron ain mas la 

distribucién del ingreso. 

1.1 Naturaleza y concepto de Ia politica fiscal 

La politica fiscal se puede definir como un conjunto de medidas relativas al régimen 

tributario, al gasto ptiblico, al endeudamiento interno y externo del Estado, asi como las 

operaciones y situacién financiera de las entidades y organismos autonomos o paraestatal, por 

medio de las cuales se determina el monto y Ia distribucién de la inversién y ef consumo 

publico como componentes de! gasto nacional influyendo directa o indirectamente, en el 

monto y la composicién de la inversion y del consumo privados.' 

Es importante no perder de vista que el Estado es quien debe definir los objetivos de politica 

econdmica, mismas que deben ser congruentes con las condiciones que prevalecen tanto en la 

economia interna como externa, al mismo tiempo que debe buscar la compatibilidad entre la 

politica fiscal y la politica monetaria, de tal manera que estas produzcan el efecto esperado en 

la economia. 

  

' Urquidi, Victor L. “La politica fiscal en el desarrollo econémico de América Latina”, Ensayos de politica 
fiscal, E] Trimestre Econémico numero 2, México, Fondo de Cultura Econ6mica. 1985. 

 



  

Las diferentes corrientes de pensamiento econdmico coinciden en que es el Estado quien 

Propone los instrumentos de politica a utilizar para alcanzar los objetivos planteados. En el 

caso de ja escuela keynesiana, se sustenta el crecimiento de la economia en el uso de los 

instrumentos de la politica fiscal, de tal manera que estos incidan sobre la demanda agregada 

de forma directa e inmediata. Sin embargo, en muchos de los paises en desarrollo la politica 

fiscal se limita a la busqueda de formas y medios para financiar programas de inversion 

publica a un ritmo acelerado, considerado como el aspecto esencial para iniciar un proceso 

de crecimiento acumulativo. 

Al respecto la teoria keynesiana de la demanda efectiva postula que la desocupacién puede 

ser eliminada mediante el financiamiento del gasto publico, que fungira como impulsor del 

gasto privado en inversién y consumo. También sefiala que las economias modernas tienen 

una tendencia a un exceso de ahorro, que no se convierte en una mayor inversion y un 

crecimiento mas rapido sino que se expresa en desocupacion y menores niveles de ingreso 

global. Asimismo, considera que las oportunidades de inversion podrian disminuir si las tasas 

de interés son demasiado altas, impidiendo que muchas de esas oportunidades se utilicen 

efectivamente.” En este sentido, el gasto piiblico tiene un efecto expansivo en la demanda 

global. El gasto publico genera empleos, que a su vez se ven reflejados en nuevos ingresos; y 

en consecuencia incrementa los niveles de consumo, creando un efecto multiplicador sobre la 

actividad econémica. 

Segun la nueva concepcién keynesiana, el Estado a través del presupuesto: ingresos y gastos 

publicos y transferencias, debe garantizar un nivel adecuado de demanda agregada, a través 

de: 

a) la aplicacion de correctores directos a la distribucién de la riqueza y de la renta generada 

por el mercado, basicamente, a través de transferencias hacia los perceptores de rentas 

bajas; complementando con la aplicacién simultanea de impuestos sobre los poseedores de 

rentas mas elevadas. 

2 Bangs, Robert S. “Financiamiento del desarrollo econémico”. México, Fondo de Cultura Econémica, 1971. 

 



b) cubrir las necesidades existentes de bienes publicos, Ilegando incluso a intervenir en el 

Proceso de ta formacién de la oferta agregada que realice el sector privado. 

c) conseguir la estabilidad econémica, pero maximizando sobre cualquier otro objeto el logro 

del pleno empleo de todos los recursos productivos. Es decir, en situaciones de recesion 

procedera a incidir sobre la demanda agregada incurriendo en déficit presupuestarios, 

mientras que en las situaciones de auge actuara reduciendo el alto nivel de la misma 

mediante una politica de superavit presupuestario. 

d) buscar la mayor compatibilidad posible entre los diferentes objetivos conflictivos de la 

politica econdmica, pero bajo la premisa de lograr en el largo plazo la mayor tasa de 

crecimiento economico posible.’ 

Partiendo de los postulados keynesianos que proponen que el Estado debera dar prioridad al 

uso de medidas de politica fiscal ante situaciones depresivas, inflacionarias y de desempleo 

generalizado, y dependiendo del proceso en que se encuentren, se sugiere adoptar medidas 

correctivas de corto y largo plazo, que a continuacion se sintetizan esquematicamente de la 

siguiente manera: 

ACCIONES DE CORTO PLAZO 

1. Ante una situacion de depresion y con desempleo elevado se propone instrumentar una 

politica fiscal expansiva a través de los siguientes mecanismos: 

=> Aumento del gasto publico por parte de! Estado en bienes y servicios 

=> Aumento de las transferencias 

=> Reduccion de los impuestos 

=> Combinacién de las tres medidas anteriores 0 solo de dos de ellas 

3 Cuadrado, Roura Juan R. “Introduccién a la Politica Economica”. México. Mc. Graw Hill, 1995. 

 



  

z. Ante una situacion inflacionaria como resultado de un exceso de demanda agregada, se 

Tecomienda aplicar una medida de politica fiscal contractiva, a través de los siguientes 

mecanismos: 

=> Reduccién del gasto publico por parte del Estado en bienes y servicios 

=> Reduccién de! gasto en transferencias 

=> Aumento de los impuestos 

=> Combinacién de las tres medidas anteriores o solo de dos de ellas 

ACCIONES DE LARGO PLAZO 

Ef planteamiento tedérico de la vision keynesiana vino a revolucionar las premisas clasicas y 

neoclasicas de pleno empleo y de asignacion eficiente de los recursos, que durante la Gran 

Depresién de la década de los treinta se hizo patente ante una situacién de deflacion y 

desempleo masivo generalizado, por consiguiente, Keynes en ese momento, ofrecia una salida 

a la problematica mediante Ja aplicacion de la politica fiscal y en un futuro, cuando se hubiese 

acercado al objetivo de pleno empleo, seria necesario alcanzar una tasa de crecimiento 

consistente, a la vez, con la tasa mas baja posible y estable de precios. 

1.2 Objetivos de la politica fiscal 

Durante las ultimas dos décadas, se ha dado preferencia a la politica monetaria como 

mecanismo de estabilizaci6n econdmica en México, sin embargo, los grandes cambios que ha 

sufrido el sistema financiero internacional, han demostrado que con el desarrollo de los 

mercados internacionales de créditos no regulados y el comercio de productos derivados, han 

incrementado notablemente la liquidez de los mercados financieros, obligando a los bancos 

centrales a variar las estrategias para lograr los objetivos de la politica monetaria, e incluso 

modificando la escala de prioridades de estos objetivos, anteponiendo la estabilidad monetania 

 



  

al crecimiento del ingreso.* Por tanto, se ha considerado que la politica fiscal como iB! 3 

instrumento de estabilizacion econdémica podria ser mas efectiva que la politica monetaria, 

La politica econémica es un instrumento por medio del cual el Estado pretende asignar de 

manera Optima la distribucién de recursos, el pleno empleo, el crecimiento economico, la 

estabilidad econdmica y !a distribucién equitativa del ingreso, surge asi la necesidad de definir 

y conformar una politica fiscal y financiera adecuada a los requerimientos actuales del pais, 

que permita atender las demandas de la sociedad, generar inversion y empleo y distribuir los 

beneficios del crecimiento econémico.* En este sentido, el objetivo de fa politica fiscal como 

instrumento de crecimiento es crear el mayor ahorro publico suficiente para hacer frente al 

volumen de inversion publica previsto, y allegarse mediante endeudamiento interno y externo, 

de los recursos adicionales que considere prudente derivar de! ahorro privado o del ahorro de 

otros paises. Otro objetivo fundamental consiste en absorber de la economia privada, por 

medios mas equitativos y eficaces, los ingresos necesarios para hacer frente a la provisién de 

los servicios publicos que la comunidad juzgue indispensables o convenientes. Y un tercer 

objetivo consiste en manipular diversos instrumentos tributarios, de gasto, cambiarios, de 

fijacién de precios o tarifas, etcétera, en forma tal que produzcan suficientes incentivos para 

que el sector privado genere el volumen de ahorros requeridos por el crecimiento econdmico 

y efectue las inversiones que le correspondan.° 

Para que la politica fiscal pueda ser exitosa, es necesario disefiar una politica econdémica 

congruente a las necesidades tanto internas como externas y buscar la coordinacién con la 

politica monetaria. Asimismo, a través del gasto y de los ingresos publicos se pretende 

establecer una relacién de equilibrio, con la finalidad de reducir un exceso de gasto publico 

que no este respaldado por la misma cantidad de ingresos, que podria desencadenar en un 

* Guadalupe Mantey de Anguiano. “Desregulacién Financiera y Politicas del Banco Central”, Mimeo. 

* Valderrébano, H. Pablito Diego. “Vinculacién entre politica fiscal y la politica monetaria”, Cuadernos de 
Posgrado, Serie A nimero 8, México, ENEP Acatlan, UNAM, enero- junio, 1995. 

© Urquidi, Victor L. “La politica fiscal en e! desarrollo econémico de América Latina”. Ensayos de politica 
fiscal, El] Trimestre Econémico nimero 2, México, Fondo de Cultura Econdémica, 1985.
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déficit publico sin control. El gasto es el instrumento por medio del cual se asignara de 

manera dptima los recursos y el impulso al crecimiento de la economia, al mismo tiempo que 

pretende hacer una mejor distribucion de los beneficios del crecimiento econdmico. 

Es importante cuidar la forma en que el gobierno se allegara de recursos de tal manera que no 

se vea afectada la relacién capital - trabajo, que en ultima instancia, es ta que determina la 

distribucién del producto. Por tanto, la politica fiscal debe proveer del suficiente ahorro 

publico para poder financiar la inversion publica que demanda el desarrollo econdmico, por 

medio de 1a tributacién, el gasto, la eficacia de los organismos gubernamentales y del 

endeudamiento interno. 

De una adecuada reforma tributaria, que considere la creacién de nuevos y mayores 

impuestos, o de la eliminacién y reduccién de otros, y de una adaptacioOn a la vida 

institucional dependera la eficacia de ia politica fiscal de un pais. 

Dentro de la actividad econdmica, la politica fiscal produce efectos microecondmicos sobre la 

estructura de los impuestos en vigor de una economia; sobre los distintos componentes del 

gasto gubernamental, efectos que repercuten sobre los diferentes sectores de la economia 

privada. En consecuencia, se debe buscar robustecer el impuesto sobre la renta para el caso 

especifico de los paises en desarrollo para hacer mas efectiva y equitativa la tributacién en la 

produccion, consumo, y sobre las transacciones, e inclusive a la importacién. 

Es indudable que el impuesto sobre la renta, llevado a su perfeccién conceptual como un 

sistema disefiado para gravar a las empresas y a las personas en forma progresiva y, conforme 

a su capacidad econdmica, es la forma de tributacién mas equitativa, mas eficaz y estable, 

Mientras sus tasas no sean excesivas hasta el grado de restar estimulo a la actividad 

economica.’ En muchos paises latinoamericanos el impuesto sobre la renta es muy estrecho, 

por tanto, si se pretende mejorar la recaudacién en este rubro, es importante no caer en un 

"Ibid. pp. 26-28.



  

exceso de gravamen que contribuya a reducir los incentivos a la inversién y, por otro lado, 

puede conducir a una variacin en la oferta de factores y, en consecuencia, en la produccion 

total, toda vez que los trabajadores deciden trabajar més o menos en funcién del impuesto 

que recaiga sobre ellos. De forma similar, la politica fiscal puede conducir a un cambio en las 

tasas de ahorro y de inversién y, por ende, en las tasas de crecimiento de la produccion.* 

En los paises en desarrollo sera necesaria una mayor tributacién principalmente debido a que 

la estrategia de la politica del desarrollo se concentra priomordialmente en la inversion 

adicional en el sector publico y también porque un desarrollo con éxito siempre genera mas 

demanda de servicios publicos, Una dependencia del gasto gubernamental basada en la 

tributacion directa seré deseable sdlo si la mayor parte de la actividad econdmica esta 

actuando ya a través de canales comerciales, puesto que es muy dificil aplicar impuestos 

directos al sector de subsistencia no comercial de una economia, esto es, al campesinado 

propietario que cultiva y produce sus propios alimentos, dado que a menudo los paises menos 

desarrollados toleran mayores desigualdades relativas en el ingreso que los paises avanzados.” 

1.3 Instrumentos de fa politica fiscal 

La politica monetaria y la politica fiscal son dos de los instrumentos mas importantes de la 

politica econdmica a los que un gobierno puede recurrir con el objetivo de que la economia 

crezca a una tasa razonable, con niveles de inflacién baja. Cabe recordar que el campo de 

accion de la politica fiscal es el mercado de bienes, mientras que el de la politica monetaria 

lo es el de activos."° Sin embargo, ambas estan estrechamente relacionadas y actian 

conjuntamente con la finalidad de mantener el nivel de produccién cercano al pleno empleo 

  

® Musgrave, Richard A. y Musgrave, Peggy B. “Hacienda Publica”, Mc. Graw Hill, México, 1992. 

° Bangs. Robert S. “Financiamiento del desarrollo econémico”, México, Fondo de Cultura Econémica. 1971. 

‘© Dornbusch, Rudiger y Fischer, Stanley. “Macroeconomia”, México, Mc. Graw Hill. 1994. 

 



  

en la economia, el nivel de precios existente, y el tipo de interés estable, acorde con el nivel 

de producto de pleno empleo." 

En consecuencia, los gobiernos pueden manipular los instrumentos de politica monetaria y 

fiscal para aicanzar sus objetivos de politica econdmica. En el caso particular de la politica 

fiscal, si consideramos un modelo IS- LM, podemos observar que todas las decisiones 

tomadas en este sentido produciran un desplazamiento de la curva IS (que tiene pendiente 

negativa) en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de politica adoptada, influyendo 

de manera directa sobre la demanda agregada, manteniendo constante la curva LM.'? 

La mayor parte de los instrumentos individuales de politica fiscal (ingreso, impuestos y 

transferencias: emprésitos y pago de la deuda) han sido sometidos a un analisis minucioso por 

parte de los economistas. El tedrico del principio del multiplicador ha estudiado los efectos 

del gasto publico, y el especialista en impuestos ha creado una literatura enorme acerca de 

cada detalle de los problemas de los efectos y la incidencia que ejerce en la economia, 

Mientras que fa politica de transferencia: emprésitos y el pago de la deuda, no han recibido 

tanta atencién como los elementos antes mencionados, sin embargo, sigue siendo tan 

importante como las anteriores.'” 

Cabe hacer notar que las fuentes principales de ingresos fiscales por parte del gobierno se han 

sustentado principalmente en los distintos tipos de impuestos que se aplican en la economia. 

Estos impuestos, se pueden dividir en tres categorias: 

a) los impuestos al ingreso de las personas y de las empresas, incluyendo {a contribucién al 

programa de prevision social 

b) los impuestos al gasto, que envuelven el impuesto de compraventa y los aranceles de 

importacion 

"' Branson, William H. “Teoria y politica macroeconémica”, México, Fondo de Cultura Econdmica, 1992. 

'2 Dornbusch, Rudiger y Fischer, Stanley. “Macroeconomia”, México, Mc. Graw Hill. 1994. 

8 Somers.
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c) los impuestos a la propiedad, que comprenden una gran variedad de contribuciones sobre 

casas y edificios, tierras agricolas y residenciales y las herencias.'* 

En el caso de México, los impuestos se clasifican en impuestos directos e indirectos, los 

ptimeros se refieren a aquellos tributos que gravan directamente a los individuos y las 

empresas, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y los segundos son los que gravan a los 

bienes y servicios, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los impuestos al ingreso y a 

la propiedad son considerados como impuestos directos, mientras que los impuestos de 

compraventa y las tarifas de importacién se consideran como indirectos. 

En los paises desarrollados y en desarrollo las estructuras tributarias son muy diferentes. En 

las economias desarrolladas la mayor parte de los ingresos que se recaudan se hace por la via 

de los impuestos directos, mientras que en el caso de las economias en desarrollo la captacion 

de recursos se hace via los impuestos indirectos, que incluyen los impuestos a las 

transacciones comerciales. 

A pesar de que los impuestos indirectos son mas faciles de recaudar no cumplen con el 

postulade de equidad tributaria, en el sentido de que en la medida en que los impuestos 

pagados por los mas pobres representan una proporcién mas alta de su propio ingreso, en 

comparacién con los impuestos pagados por los mas ricos.’° 

Otra fuente de ingresos del sector piblico en las economias en desarrollo, son las ganancias 

que producen las empresas paraestatales que venden bienes y servicios. En México, se tiene 

el caso particular de PEMEX, el cual genera una parte considerable de los ingresos totales 

que percibe el gobierno federal por la via de la recaudacién fiscal. 

'4 Sachs, Jeffrey D. y Larrain, Felipe. “Macroeconomia en la economia global”. México, Prentice Hall, 1993. 

'S Ibid, pp. 186.
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Hasta ahora se ha hecho una descripcién de {a forma en como estan estructurados los 

ingresos fiscales del sector publico, pero también es importante estudiar la forma en cémo se 

distribuye el gasto publico. 

El Gasto publico puede dividirse en cuatro categorias: 

a) El consumo del gobierno, que designamos por G, incluye los salarios que paga el gobierno 

a los trabajadores del sector publico asi como sus pagos por los bienes que adquiere para 

el consumo corriente. 

b) La inversién del gobierno (I) incluye una gran variedad de formas de gastos de capital, 

tales como Ja construccién de caminos y puertos, etc. 

¢) Las transferencias al sector privado (T) considera las pensiones de retiro y otros pagos de 

bienestar social. 

d) El interés sobre la deuda publica (D) es el ultimo tipo de desembolso fiscal.’° 

En el cuadro 1.1, se muestra !a distribucién del gasto publico, tanto en los paises 

desarrotlados como en los que se encuentran en vias de desarrollo. Para el caso especifico de 

México es interesante hacer resaitar que el 44.20% del gasto total, se destinaba al pago del 

servicio de la deuda, jo que implica, que si el gasto en inversién de capital se contrajo a 

niveles del 14.14%, la economia redujo el nivel de actividad econdmica. 

Por otra parte, se observa que México es uno de los paises que destinan el porcentaje mas 

alto al pago del servicio de la deuda (44.20%), en comparacién con la Republica de Corea 

que destina tan sdlo el 4.14%, lo que hace evidente que a la sociedad mexicana se revierte 

una parte proporcional muy pequeifia de la distribucion de la riqueza y de la renta generada 

por el mercado por !a via de los subsidios y transferencias, que se ven cristalizados en los 

niveles de bienestar social. Como se puede apreciar en el cuadro 1.1, el nivel de subsidios y 

transferencias que realiza México es de 15.76%, en comparacion con la Republica de Corea 

que lo hace en 41.68%. 

  

'S Thid. pp. 187. 
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CUADRO 1.1 
  

ESTRUCTURA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL: PAISES 

SELECCIONADOS, 1980-1990 

(como porcentaje del gasto total) 
  

Gasto corriente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Consumo 

Pais Afio' Gasto Salarios Bienesy Pagode Subsidios y Gasto dq 
total servicios intereses transferencias capital 

Estados Unidos | 1989% | 100%| 11.67%| 18.99% 15.20%| 49.46% | 5.16% 

Francia” 1989” | 100 17.4 9.92 4.55 64.38 4.56 

Alemania” r9g9* | roo | 8.38 | 2491 | 4.97 56.82 491 

Reino Unido 198s° | 100 | 13.23 | 17.40] 10.57 53.86 4.93 

Rep. Corea” 1990° | 100 | 14.41 [| 24.50] 4.14 41.68 15.26 

Malasia® 1990° | 100 | 32.27] 18.50 | 22.11 12.13 18.12 

Tailandia 1989? | 100 | 33.63 | 26.64] 16.55 9.00 14.58 

Argentina 19gs® | 100 | 23.77 | 8.73 743 49.49 10.56 

Brasil 19888 | 100 | 9.09 8.29 | 51.88 34.26 3.74 

México” 1990° | 100 | 20.59 | 5.28 | 44.20 15.76 14.14                   

Fuente: Fondo Monetario internacional, Government Finance Statistics Yearbook, 1990. 

! Las letras A-D después del afto indican el porcentaje de los ingresos tributarios del gobierno general que 

corresponden al gobierno central, en fa forma siguiente: A, 60-69%; B, 70-79%; C, 80-89%; y D, 90-95%. 

Debido a ajustes y transacciones no asignadas, los componentes pueden no sumar igual a los totales. 

? Los datos son, en todo o en parte, provisionales, preliminares 0 proyectados. 

El cuadro 1.2, nos muestra las fuentes de ingresos fiscales de 104 paises divididos en cuatro 

categorias de desarrollo econémico: paises industrializados, semi-industrializados, de ingreso 

mediano y menos desarrollados. Asimismo, se puede apreciar que las estructuras tributarias 

de los paises desarrollados (industrializados y semi-industrializados) y los que se encuentran 

en vias de desarrollo (ingreso medio y menos desarrollados) son muy diferentes. En los 

primeros fa mayor proporcidn de la recaudacién de los ingresos fiscales lo hacen a través de



  

  

los impuestos directos, mientras que !os segundos lo hacen por medio de los impuestos 

indirectos, y en mayor medida por as transacciones comerciales. 

México al igual que otros paises ricos en recursos naturales (petro!eo) no son la excepcién en 

este analisis, dado que una gran proporcién de la recaudacion de los ingresos tributarios de 

estos paises se hace por la via del comercio internacional. 

CUADRO 1.2 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS FISCALES PARA PAISES AGRUPADOS 

SEGUN GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO 

(porcentaje de los ingresos totales, alrededor de 1980) 

  

  
  

Ingresos tributarios 
    

  
  

  

  

  

  

  

—a 
Impuestos directos Impuestos indirectos 

Grupo de paises Ingresos y} Prevision| Bienes y | Comercio | Ingresos ng 

(nimero de paises) ganancias social servicios ]internacion] tributarios 

nacionales al 

Industrializados (20) 33.3% 25.0% 26.0% 3.7™% 9.0% 

Semi-industrializados (15) 25.3 13.0 30.6 14.5 11.1 

Ingreso mediano (55) 23.7 4.1 23.1 28.9 149 

Menos desarrollados (14) 17.0 1.6 21.7 41.6 13.0                 
Fuente: Richard Goode, Goverment Finance in Developing Countries, The Brookings Institution, 

Washington, D.C., 1984. 

Una estructura tributaria basada en impuestos indirectos (IVA) se considera regresiva, en ta 

medida en que la poblacién mas pobre tiene que destinar una proporcién mas alta de su 

propio ingreso en comparacién por los pagados por los mas ricos; en este sentido el 

postulado de equidad tributaria no se cumple. 

 



  

Es conveniente estudiar la estructura de la politica fiscal, asi como la forma en que los 

diferentes instrumentos de politica fiscal pueden modificar la actividad econdmica cuando se 

hace variar en una unidad porcentual, uno o varios de estos instrumentos. En consecuencia, 

partiremos de la forma mas simple del modelo de politica fiscal en términos keynesianos, 

suponiendo que tenemos una economia cerrada en donde actuan tres agentes: las familias, las 

empresas, que efectian gastos en consumo (C) y de inversion (I) y el Estado que realiza 

gastos en bienes y servicios e inversiones (G) y transferencias (R), percibiendo impuestos (T); 

tomando estas tres ultimas variables como exdgenas, es decir no influenciadas por variaciones 

en la renta (Y).!” 

De lo anterior, el modelo se puede escribir como: 

C=Co+c¥-T+R) qa) 

1=lo (2) 

G=Go 3) 

donde: ta ecuacién (1) representa la funcién consumo, que es igual al consumo auténomo 

mas la propensién marginal a consumir que de pende (Y - T + R) considerada como la renta 

disponible. La ecuacién (2) es una funcién exdgena de la inversién, y por ultimo la ecuacion 

(3) es una funcién exdgena del gasto publico. Partiendo de una condicién de equitibrio del 

ingreso (Y): 

Y=C+I+G (4) 

Sustituyendo las ecuaciones (1), (2) y (3) en (4) tenemos: 

Y=Cot+c( ¥-T+R)+I+G 

’ Cuadrado. Roura juan R. “Introduccién a Ia Politica Econémica”, México. Mc. Graw Hill, 1995. 
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Obteniendo el valor de los multiplicadores de! gasto publico (Kc), de los impuestos (Kt) y de 

las transferencias (KR), tal que: 

dY =(1/1-¢)-dG . Ko=(1/1-¢) 

d¥ =(-c/ |-c)- dT o Kr=(-c/1-¢) 

dY =(c/ 1-c)- dR a Kr=(c/1-c) 

Teniendo como restriccién que: 

O<c<l 

La expresion Ko = (1/1 -c) se conoce como el multiplicador del gasto, mientras que a la 

relacion dY =(1/1-c)-dG nos muestra que aumentos en el flujo del gasto publico 

generan incrementos en el nivel de producto de (1 / 1 - c) veces el incremento del gasto 

publico. Como se observa, un mayor efecto multiplicador del gasto publico, esta en funcion 

del valor de la propensién marginal a consumir de la economia. Por tanto, mientras “c” sea 

mayor, mayor sera el multiplicador y, por ende, mayor el efecto del gasto publico sobre el 

nivel de producto y del empleo.” 

El multiplicador de los cambios en la tasa impositiva Kr = (-c/ 1 - c) nos muestra que las 

variaciones de los impuestos (T), a través de cambios en la estructura impositiva o mediante 

modificaciones a las tasas impositivas, que acttian en sentido inverso a las del gasto publico, 

lo anterior explica por qué el multiplicador Kr = (-c / 1 - c) es negativo, y que ademas es 

menor, en términos absolutos, que el gasto. 

'8 Aguilera, Verduzco Manuel, “Una lectura keynesiana del liberalismo de los ochenta”, México, Facultad de 
Economia. Universidad Nacional Auténoma de México, 1992. 

 



21 

El multiplicador de las transferencias nos demuestra que las variaciones en las transferencias 

(R), incidiran sobre la demanda en e! mismo sentido que el gasto publico, pero con una 

menor intensidad. 

Los multiplicadores del gasto publico, de los impuestos y de las transferencias, nos 

demuestran, porque es importante hacer un analisis minucioso de las propuestas de politica 

econdmica, cuando cualquiera de estos instrumentos de politica fiscal se hace variar. 

1.4 México: politicas de estabilizacién y su evolucién 

1.4.1 México, resultado de una mala adopcién de la politica expansiva 

En 1978, la politica econdmica adoptada por el gobierno mexicano centra su objetivo en la 

recuperacidn del crecimiento econdmico y la generacién de empleos. Para poder alcanzar este 

objetivo se planted reactivar la demanda agregada por medio de la expansion del gasto 

publico, lo que estimulé el consumo y la inversién privada. Todo esto en un contexto de 

repunte de los precios internacionales del petrdleo, que permitio una pronta recuperacién de 

la economia mexicana. Asi, el crecimiento de ta economia mexicana durante los aiios de 1978 

a 1981 se sustenté con un incremento del gasto plblico, sumado al auge del sector petrolero 

y el financiamiento del crédito por medio de fa deuda externa, que en esos afios era de facil 

acceso. 

EI cuadro 1.3, muestra el nivel de gasto publico asignado para reactivar la demanda agregada 

y la relacién existente entre !as altas tasa de crecimiento de la economia durante el periodo de 

1978 a 1981 y el desencadenamiento de Ia crisis de 1982. En 1976 el gasto de! sector publico 

asignado como proporcion del PIB fue de 29.50%, con un crecimiento real del PIB de 

3.44%, en comparacion con el asignado en 1978 que fue de 30.91%, lo que permitio un 

crecimiento real del PIB de 8.25%, que se explica por el repunte de los precios 

internacionales del petrdéleo. 
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Asimismo, durante 1979, afio en que alcanzé el nivel de crecimiento real de! PIB mas alto, el 

nivel de gasto del sector publico fue de 31.95%, con una tasa de crecimiento real del PIB de 

9.15%. Sin embargo, cuando en 1980 y 1981 el nivel de gasto del sector piblico se 

incrementé en 34.88 y 40.59% respectivamente, los niveles de crecimiento real del PIB 

disminuyeron a 8.32 y 7.95%. 

En 1982, la caida de los precios internacionales del petroleo impacto de manera estrepitosa 

sobre la actividad econdmica de México, de tal manera que cuando el nivel gasto del sector 

publico fue él mas alto (45.49%) la tasa de crecimiento real del PIB fue negativa (-0.5%). 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CUADRO 1.3 

Ajio Gasto del Sector Publico Crecimiento real del PIB 

(mmp*) (% PIB**) % 

1976 461.23 33.64 4.24 

1977 545.60 29.50 3.44 

1978 722.60 30.91 8.25 

1979 980.10 31.95 9.15 

1980 1491.60 34.88 8.32 

1981 2384.30 40.59 7.95 

1982 4283.40 45.49 -0.5         
  

Fuente: Estadisticas hacendarias del sector publico. Direccién General de Informdtica y Evatuacién 

Hacendaria. S.H.C.P. 

(*) Miles de millones de pesos, (**) Como proporcion del PIB 

EI cuadro 1.4 explica por qué a medida que el gasto del sector publico crecia, los niveles de 

ingreso se reducian, provocando una ampliacién del déficit del sector publico de 6.68 por 

ciento en 1978 a 17.63 para 1982. El abismal retraso de los ingresos piblicos se explica por 

tres razones: 1) la politica de contencién de precios y tarifas de los bienes y servicios 

publicos, 2) los resultados parciales de la reforma tributaria llevada a lo largo del sexenio; y 

3) la caida de los precios del petrdleo a principios de la década de los ochenta. E! déficit del
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sector publico se debid a que el gobierno consideré la emision de dinero y los créditos 

externos como sus dos principales fuentes de financiamiento.”” 

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 1.4 

ANO Gasto del Sector Publico | Déficit del Sector Privado 

( % PIB) (% PIB) 

1976 33.64 9.89 

1977 29.50 6.73 

1978 30.91 6.68 

1979 31.95 7.37 

_ 1980 34.88 7.95 

1981 40.59 14.74 

1982 45.49 17.63           

Fuente: Estadisticas Hacendarias del Sector Publico. Direccién General de Informatica y Evaluacion 

Hacendaria, S.H.C.P. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CUADRO 1.5 

Saldo de la Deuda Externa del Sector Publico 

Afio Millones de Délares Porcentaje respecto al PIB 

1976 19,600 22.1 

1977 22,912 28.0 

1978 27,500 26.8 

1979 30,800 22.9 

1980 36,500 19.6 

1981 57,600 22.5 

1982 63,300 38.4         

Fuente: México: Economic and financial statistics. Direccién General de Crédito Piblico. SHCP. 

'? Cuevas, Ahumada Victor Manuel. “México: Revolucién de las Politicas de Estabilizacién”. México, 

Universidad Auténoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Division de Ciencias Sociales y Humanidades. 
1993.
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Durante el cuatrienio de 1978-1981, la economia mexicana alcanz6 los niveles de crecimiento 

mas altos de los ultimos 20 afios, 8.41 por ciento en promedio, mientras que la produccién de 

petroleo crecia a una tasa promedio anual de 20 por ciento y la deuda externa pasaba de 

27,500 a 57,600 millones de délares, (ver cuadro 1,5). De lo anterior se infiere que el sector 

. - : . : : » 
que alcanzé el mayor dinamismo en la economia mexicana fue la industria petrolera. 

1,4.2 Naturaleza de las politicas de ajuste y estabilizacién 

El proposito de este apartado es dar una vision general de los planes de reordenacién a partir 

de 1982, con el objetivo de vencer la crisis y sentar las bases para recuperar el crecimiento 

econdmice. 

En 1982, después de la drastica caida en el precio internacional del petréleo y del estallido de 

la crisis de ta deuda; México adopté una politica econdmica tendiente a estabilizar la 

economia. El comtin denominador de los planes de estabilizaci6n disefiados e instrumentados 

por el gobierno desde que !a crisis se hiciera patente, ha sido el propdsito de combatir tres 

desequilibrios macroeconomicos fundamentales en el corto plazo: 1) la inflacion; 2) el 

estancamiento econdmico; 3) el estrangulamiento del sector externo, traducido basicamente a 

los problemas de la cuenta corriente de la balanza de pagos, a las fugas de capital y a la 

incapacidad para hacer frente al servicio de la deuda externa.” Para poder alcanzar estos 

objetivos (en el periodo de estudio) el gobierno ha tenido que apoyarse en cinco programas 

especificamente: 

a) Programa Inmediato de Reordenacién Econémica, 1983-1984 (PIRE). 

b) Programa Extendido de Reordenacién Econdmica, 1985-1986 (PERE). 

c) Programa de Aliento y Crecimiento, 1987 (PAC). 

d) Pacto de Solidaridad Economica, 1988 (PASE). 

» oid. pp. 21. 

| Thid. pp. 31. 
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e) Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Economico, 1989-1994 (PECE). 

Cada uno de ellos ha centrado su objetivo de estabilidad y crecimiento econdémico desde 

distintas perspectivas. Asi, se ha pasado de planes ortodoxos a planes heterodoxos, que 

siendo estrictos no se han dado cambios radicales en Ja forma de concebir y manejar la 

politica econémica. 

La ortodoxia econdmica se caracteriza por sostener la creencia de que la inflacion y el 

desequilibrio de las cuentas externas se alimentan de un excesivo crecimiento de la demanda, 

en lo fundamental, ocasionado por el control de los gastos del sector publico. La heterodoxia, 

por el contrario, insiste en que Jas causas de la inflaci6n van mas alla de un simple exceso de 

demanda, teniendo que ver con algo mucho mds complejo; los costos de produccién las 

inercias macroecondmicas, y el conflicto que sostienen los agentes econémicos por mantener 

¢ incluso incrementar su participacion en el ingreso global. Mientras la versi6n ortodoxa es 

consistente con una inflacién de demanda y recurre consecuentemente, a la contraccién de los 

diferentes componentes de la demanda global (gasto publico, circulante monetario, salarios, 

etc.) y a la desregulacion y liberalizacion econdmica generalizadas. La version heterodoxa, 

por su parte es consistente con una inflacin de costos, inercias macroeconomicas y 

expectativas psicologicas, por fo que congela los precios y los salarios (para romper las 

inercias y fas expectativas inflacionarias de los agentes que fijan o influyen en la fijacion de 

precios), sujeta la paridad monetaria, reduce las tasas de interés, y reprime los precios y 

tarifas del sector publico.” No obstante, ambos enfoques han aplicado politicas fiscales y 

monetarias restrictivas. 

Haciendo un analisis general de !as medidas de politica econdmicas adoptadas en cada uno de 

los programas antes mencionados, el PIRE y el PERE sustentan su base tedrica en la 

contraccién del gasto publico; el incremento de los ingresos publicos via liberalizacién de 

precios y tarifas publicas y aumentos en los impuestos; la restriccién de a oferta monetaria; el 

incremento de las tasas de interés, para estimular el ahorro interno y retirar circutante de 1a 

” Ibid. pp. 34. 
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economia, disminuyendo con ello presiones sobre los precios y la devaluacién y subvaluacion 

monetaria para, junto con ef efecto que sobre fas importaciones tiene la recesién, mejorar las 

cuentas de México con el exterior. 

El enfoque tedrico del PAC, clasificado como heterodoxo, incorporé a su diagnéstico el 

problema de los costos de produccion, tratando de disminuir fas tasas de interés y el ritmo de 

devaluacién, para bajar asi el costo del dinero y de las importaciones; controlar tas inercias 

macroeconémicas y los efectos de la recesién para lo cual se procuré conciliar los efectos 

antiinflacionarios con el estimulo a la oferta de bienes y servicios, buscando una expansién 

econdémica moderada que fuera compatible con el abatimiento de la inflacién, via la liberacion 

del crédito al sector privado y de una reforma fiscal que incentivara la inversion productiva, la 

proteccion al empleo y terminar con la contencién satarial. Sin embargo, en el plano exterior, 

el PAC rompe con el esquema de pagar Ja deuda externa a expensas del crecimiento 

econémico y de la restriccién artificial de las importaciones, tratando de ajustar y negociar el 

pago del servicio de la deuda externa a la capacidad real de la economia. 

La concepcion tedrica tanto del PASE como del PECE, consecuentes con un diagnéstico 

heterodoxo, parte de una situacién de inflacién inercial, que puede ser macroeconémica o 

psicoldgica. Las inercias macroeconémicas son aquellas que se generan cuando los precios 

relativos de una economia se enfrascan en una carrera interminable con la inflacién, de la cual 

se desprenden las siguientes situaciones: 1) inflacion — devaluacién - inflacién; 2) inflacion - 

aumento de las tasas de interés - inflacion; 3) inflacién - aumento de precios y tarifas publicas 

- inflacién; y 4) inflacién - incremento de salarios - inflacién. 

Las inercias psicologicas son aquellas que condicionan las conductas de productores, 

comerciantes y consumidores, atrapandolos en la perniciosa dindmica de apostarle a ala 

inflacion y a fa devaluacién, de tratar de aventajarlas en el tiempo en que se precipitan y 

autovalidan las expectativas catastrofistas, generando con ello patrones de comportamiento 

que, a la larga, resultan muy dificiles de erradicar.” 

3 Ibid. pp. 40 - 44. 
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Previendo las situaciones anteriores el PASE y el PECE, proponen la contencién de los 

precios relativos (tipo de cambio, tasas de interés, salarios, precios y tarifas publicas), con el 

fin Unico de detener las inercias macroeconémicas, que permitan generar una situacion de 

credibilidad, y evitar situaciones que pudieran desencadenar en inercias psicoldgicas. Si bien 

ambos programas proponen la estabilidad de precios, existen algunas diferencias: el PASE 

congela los precios procurando no caer en recesiones profundas, mientras que el PECE 

propone pasar de una represi6n artificial a una estabilidad reali de los precios y crecimiento 

econdmico, evitando que la inflacion resurja. En cuanto al tratamiento de la deuda externa, 

ambos han sacrificado el crecimiento a expensas de continuar pagando a los bancos 

extranjeros. 

En capitulos posteriores abordaremos mas a fondo cada uno de los programas, con el 

objetivo de conocer el impacto que estos han tenido tanto en las principales variables 

macroeconémicas, y en especifico, de la politica fiscal. 
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CAPITULO II 

2. LA POLITICA ECONOMICA DE AJUSTE Y LA POLITICA FISCAL 
EN MEXICO 1980 - 1987 

2.1 Origenes de fa crisis 

Después de la desaceleraci6n econémica de 1976-77 y de los ambiciosos planes de desarrollo 

e industrializacién del gobierno de José Lépez Portillo, el boom petrolero estuvo muy lejos 

de sentar las bases necesarias para que el sector industrial y agricola fueran capaces de 

encabezar un proceso de crecimiento sostenido. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.1 

CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTAL: 

1976-1981 

Concepto 1976-77 1978 1979 1980 1981 

EXPORTACIONES 

Mercancias y Servicios 15.6 17.4 6.6 6.1 6.2 

Petréleo y gas natural 40.1 774 49.7 74.4 36.4 

Otras exportaciones 74 28.2 -0.6 49 -6.9 

(mercancias) 

IMPORTACIONES 

Mercancias y Servicios 48 18.7 33.4 31.9 20.3                 

Fuente: S.P.P., Sistema de Cuentas Nacionales, 1970-1978, 1979-1981 

México vio resueltos de momento, gran parte de sus problemas dado que las exportaciones 

de petrdleo generaron una derrama importante de divisas que fueron orientadas a expandir las 

importaciones totales con el objeto de alentar el mercado interno (ver cuadro 2.1). 

 



  

29 

CUADRO 2.2 
  

ESTRUCTURA DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN 1970-77 ¥ DURANT: 

EL AUGE PETROLERO 1978-81 

  

  

1970-77 1978 1979 1980 1981 
  

Inversién Publica (excluye gobierno central) 

Agricultura 18 17 2.2 2.5 3.5 

Mineria 0.7 0.7 1.0 - Ld 1.0 

Petréleo 32.0 44.6 4h9 44.2 44.7 

Manufacturas 14.2 9.8 14.3 11.6 15.2 

Electricidad 23.1 21.8 21.8 22.8 19.4 

Comercio y Servicios 28.2 21.4 18.8 17.8 16.2 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Inversién Privada no residencial 

Agricultura 10.2 14.2 117 10.7 n.d. 

Mineria 3.0 2.3 44 4.6 n.d. 

Petréleo 0.0 0.0 44 0.0 nd. 

Manufacturas 50.8 30.3 32.8 36.1 n.d. 

Electricidad 0.0 0.0 0.0 0.0 nd, 

Comercio y Servicios 36.0 53.0 Sil 48.6 n.d. 

TOTAL 100 100 100 100     
  

Fuente: Santamaria, H. (1985) 

n.d. No disponible 

Aunque fa inversién publica fue muy dinamica, esta se oriento especificamente a la industria 

petrolera y al sector comercio y de servicios, mientras que la inversion privada lo hizo en 

mayor medida en los servicios y comercio, contra una baja en la inversion en la industria 

manufacturera (ver cuadro 2.2). Entre las causas que explican la caida de ia inversion privada 

se encuentra el deterioro de la balanza comercial. Sin embargo, el crecimiento de las 

exportaciones petroleras permitié el acceso facil a fuentes de financiamiento externo, lo que 
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permiti6 estimular el crecimiento de la economia, que de alguna manera garantizaba, desde la 

perspectiva de la politica econdmica implementada, hacer frente a los compromisos 

financieros adquiridos. 

En este sentido, el crecimiento de la economia se centré en el sector publico y se financid 

mediante la contratacién de deuda externa, de tal manera que de 1978 a 1981 el PIB crecié a 

tasas anuales de mas de 8 por ciento, mientras que la inversién total observé una tasa de 

crecimiento promedio anual de 16.2% y el empleo urbano se expandié a 5.7% anual (ver 

cuadro 2.3). 

Como se puede observar, los motores de crecimiento de la economia de 1978 a 1981 fueron: 

el gasto publico, el auge petrolero, y la deuda externa. Detras de este desempefio 

espectacular se empezaban a gestar problemas de sobrevaluacién del peso en forma creciente 

(aproximadamente de 25%). Las expectativas de un mejor desempefio de los ingresos 

publicos fomentaron un creciente déficit fiscal, que combinado con la sobrevaluacion del peso 

provocaron fuertes desequilibrios en la balanza de pagos. 

En 1980, el déficit fiscal llegs a representar el 7.5% del PIB, aun cuando el precio 

internacional del petroleo siguié creciendo, al pasar de 19.6 dolares por barril en 1979 a 31.3 

délares en 1980 y 33.2 délares en 1981.75 A raiz de ello, durante la segunda mitad de 1980 y 

principios de 1981, el gasto piblico siguié creciendo; hasta que a finales de 1981, el déficit 

fiscal alcanzé una proporcién de 14.1% del PIB (ver cuadro 2.3). 

Como ya se menciond, el déficit publico se financié en parte con préstamos externos, sobre 

todo de los bancos comerciales, que en aquella época competian por otorgar préstamos al 

sector publico y privado de México. En este sentido, la politica fiscal expansiva se financid 

*4 Cardenas, Enrique. “La politica cconémica en México, 1950-1994". México, Fondo de Cultura 

Econémica, 1996. 

25 Macro Asesoria Econémica. “Realidad Econémica de México, 1992", México, Grupo Editorial 
fberoamérica, $.A. de C.V.1991. 
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con crédito externo, por lo que de alguna manera agravé los resultados del auge exportador 

de recursos naturales, misma que produjo un aumento en la demanda agregada interna 

acompafiada con incrementos en los precios y la apreciacion real del tipo de cambio. Todo 

ello, impacto en forma negativa a las exportaciones no petroleras, con ef consecuente rezago 

en el crecimiento industrial, que a su vez tuvo consecuencias negativas al provocar una 

sustitucion de importaciones injustificada. 

De esta manera, la deuda como fuente de financiamiento externo, siguid creciendo hasta 

pasar de 26,300 millones de dolares en 1978 a 33,800 millones de dolares en 1980 (ver 

cuadro 2.3). El problema mas severo de la deuda se empezaba a vislumbrar con el creciente y 

desmedido endeudamiento del sector privado que habia alcanzado niveles de 1978 a 1980 de 

entre 7,200 millones de délares a 16,900 millones de délares respectivamente.”* 

La situacién de un derrumbe de la economia mexicana no podia hacerse esperar, cuando a 

mediados de 1981, la caida de los precios internacionales del petroleo se hizo presente. En 

ese momento el gobierno no tuvo la capacidad para hacer frente a los desequilibrios fiscales y 

extemos, toda vez que habia apostado a que los precios internacionales del petrdéleo seguirian 

creciendo. Por otra parte, el intento por reducir el déficit fiscal no tuvo éxito, haciéndose 

evidente la falta de coordinacién sobre las medidas que convenian adoptar para corregir el 

desequilibrio externo; si ajustar el tipo de cambio o imponer controles a las importaciones y 4 

la salida de capitales. Al no existir medida alguna de politica econdémica que pudiera 

contrarrestar los efectos negativos de la caida de los precios internacionales de! petréleo, la 

fuga de capitales no se hizo esperar, y se acelero marcadamente, hasta alcanzar 11,600 

millones de d6lares en ese afio (ver cuadro 2.3). 

Durante los ultimos meses de 1981, el gobierno financié la salida de divisas con préstamos 

del extenor cada vez mas frecuentes y de plazos mas cortos. Este proceso llevé a México a 

%© Lusting, Nora. “México, Hacia la reconstruccién de una economia”, México, Fondo de Cultura 
Economica. 1994.



  

32 

un endeudamiento por encima de su capacidad de pago, fendmeno que haria mucho mas 

dificil el ajuste en el futuro.?” 

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.3 

| INDICADORES ECONOMICOS 1976-1981 ] 

Concepto 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Producto Interno Bruto 4.2 3.4 8.2 9.2 8.3 79 

‘cambio porcentual anua!)' 
PIB Per capita 1.2 0.5 5.2 6.1 5.0 5.5 

(cambio porcentual anual)! 
Inversion Fija Bruta 0.4 -6.7 15.2 20.2 14.9 14.7 

(cambio porcentual anual)’ 
Tasa del desempleo urbano 6.8 8.1 6.8 5.7 46 4.2 

Abierto (porcentaje)” 

Déficit Fiscal 99 6.7 6.7 76 15 14.1 

(porcentaje del PIB)’ 
  

Deuda externa total (miles dq 27.5 30.9 34.6 40.3 50.7 749 

millones de délares)* 
Deuda publica total (miles dq 20.8 22.9 26.3 29.8 33.8 53.0 

millones de délares)* 
Precio promedio del petrdleo dq... wees 13.3 19.6 31.3 33.2 

exportacion (délares por barril)* 

Fuga de capitales (millones dq 3.0 0.9 0.1 0.2 -0.3 11.6 

délares)* 
Fuente: 
' Banco de México, Indicadores econémicos, México, 1987, pesos de 1970. 

2 Para 1976 y 1977, Secretaria del Trabajo y Previsién Social, Programa nacional de empleo, 1980-1982. 
México 1982. Para 1978-1981, Jaime Ros, “Del auge petrolero a la crisis de la deuda”. Un andlisis de la 
politica econémica en el periodo 1978-1985, en Rosemary Thorp, México, Ed. Siglo XX1, 1986. 
* Para 1976-1978, Banco de Mundial, México: Recent Economic Developments and Prospects, Washington, 
1974. Para 1979-1981, Macro Asesoria Econémica, Realidad Econdémica de México, 1992, México, 1992. 

‘Para 1976, E. Zedillo, “México’s Recent Balance of Payments Experience and Prospects for Growth”, 
World Development, 1986. Para 1977-1981, José Angel Gurrla, “La politica de deuda externa de México, 
1982-1990", México 1991. 

Robert Devlin, Deb and Crisis in Latin America: The Supply Side of the Story, Princeton University, 
Princeton 1989. 

‘José Angel Gurria y Sergio F., “Efectos de la politica econémica en ta fuga de capitales: La experiencia de 
México, 1970-1989", ensayo inédito, cuadro 1. 

  

  

                    

  

* Thid. pp. 44. 
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2.2 La Crisis Econémica de 1982 

A principios de 1982, el precio internacional del petréleo aun continuaba con su tendencia a 

la baja, el problema de la fuga de capitales se aceleraba cada vez mas hasta alcanzar su tope 

maximo, y junto con elfo el vencimiento de los compromisos con los bancos extranjeros, 

amortizacion de la deuda o refinanciamiento durante los siguientes doce meses. Para poder 

contrarrestar estos efectos negativos, en febrero de ese mismo afio, el gobierno adopté un 

paquete de contraccién fiscal mas devaluacién cambiaria, manteniendo la libre convertibilidad 

del peso. El paquete fiscal proponia recortes al gasto ptiblico de 3%, particularmente en 

inversion, aumentos en los precios y tarifas del sector publico y reduccién de los subsidios a 

los alimentos basicos. Al mismo tiempo, el Banco de México anuncio que no seguiria 

interviniendo en el mercado cambiario, 1o que condujo a una brusca devaluacion del peso de 

80% durante ese mismo mes.” 

La devaluacion de febrero de 1982, obligé al gobierno a tomar una serie de medidas que 

tenian por objeto ajustar las variables macroecondmicas a la realidad econdmica de ese 

momento. Sin embargo, la politica de ajuste propuesta por el gobierno carecia de toda 

congruencia y lo unico que se logré fue reforzar el efecto inflacionario, cuando en abril de ese 

mismo afio, se recomendaron incrementos de emergencia a los salarios de 10, 20 y 30%, 

segun los niveles de salario, ello contradecia la meta de mantener un tipo de cambio realista y 

precios estables. En este sentido, al no haberse alcanzado la meta inicial, el déficit fiscal y ta 

inflacién continuaron creciendo, dando pie a un proceso de dolarizacién de la economia que 

produjo una importante fuga de capitales.” 

Las presiones sobre la balanza de pagos cada vez eran mas fuertes, de tal manera que el 

gobierno tuvo que recurrir nuevamente a! endeudamiento externo para poder financiar las 

73 Ros, Jaime. “De! auge petrolero a la crisis de ta deuda. Un anilisis de la politica econémica en el periodo 
1978-1985”, en “La crisis de la deuda en América Latina”, Rosemary Thorp, México, Ed. Siglo XXI, 1986. 

% Nora Lustig y Jaime Ros “México, WIDER Stabilization and Adjustment Policies and Programmes”. 
Estudio de 7 Paises det World Institute for Development Economics Research (WIDER), Helsinki, 1987, 
p.13. 
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importaciones y el problema de pago del servicio de la deuda, por un monto de 2,500 

millones de délares en el mes de junio de ese mismo afio. Después de este ultimo crédito, la 

banca intemaciona! decidié cerrar sus créditos a México. De esta forma, las reservas del 

Banco de México practicamente se agotaron, y con ello se volcaron nuevas y severas 

devaluaciones, A partir de entonces el Banco de México anuncié el congelamiento de las 

cuentas bancarias denominadas en délares, creandose el sistema dual (libre y preferencial) 

fijado en 70 y 50 pesos por dolar respectivamente. Asimismo, ef 19 de agosto se modificé el 

sistema dual a miltiple (libre, preferencial y especial) fijado en 114.50 y 69.50 pesos por 

délar respectivamente. Finalmente e! 1 de septiembre se decreta el control generalizado de 

cambios y se nacionaliza la banca. 

Como se puede observar el mayor aumento de la deuda externa se concentra en el periodo de 

1980 a 1982 al pasar de 50,700 a 92,400 millones de dolares, respectivamente (ver grafica 

2.1). Ante esta situacién en 1982, México declaré la moratoria de sus compromisos 

adquiridos via deuda externa. 

GRAFICA 2.1 
  

Deuda Externa Totat 

{miles de millones de délares) 

  

1976 1977 1978 1978 1980 1981 1982       
Fuente: José Angel Gurria, “La politica de la deuda externa de México, 1982-1990”, México, enero de 

1991, anexo I, p. 26. 

La causa fundamental de la crisis tiene su origen en la fuerte dependencia que sufre la 

economia mexicana debido al modelo de desarrollo implantado, que estuvo obligado a 
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Soportar permanentes déficits comerciales con el exterior, como resultado de la incapacidad 

de la economia para diversificar las exportaciones nacionales, lo que condujo a incurrir en 

fuertes deficits fiscales que soportaran el crecimiento, mismos que se sostenian via 

endeudamiento externo. De esta manera, México se habia convertido en un pais 

monoexportador de petrdleo, ya que el 80% de sus divisas las obtenia por la venta de 

petrdleo al exterior, por lo que al caer los precios internacionales del petréteo sumado a los 

aumentos en las tasas de interés internacionales sobre la deuda externa, fueron la causa 

Principal del estallido de la crisis de 1982.°° 

2.3 Naturaleza y efectos del Programa Inmediato de Reordenacién 

Econdémica: 1983-1984 

La administracion de Miguel de la Madrid Hurtado, consideraba que las causas principales de 

la crisis de 1982, fueron el deficit fiscal y la distorsién de los precios relativos, en particular 

del tipo de cambio. Asimismo, se consideraba que los efectos de la crisis se debian a la mala 

estrategia de desarrollo basada en fa sustitucién de importaciones y a un gran 

intervencionismo del gobierno en la economia. Por ultimo, se suponia que la fuga de capitales 

era consecuencia de la mala administraci6n econdmica interna, y no una de las causas de la 

crisis.** 

La contraccion de la actividad economica era inevitable, la tasa de crecimiento del PIB paso 

de 1981 a 1982 de 8.8 a -0.6, respectivamente. En tanto, el crecimiento de la inversion 

privada se contrajo considerablemente, de 11.5 a -15.1 por ciento, entre 1981 y 1982 

respectivamente. En tanto que el comportamiento de la tasa de crecimiento de la inversion 

publica de 1981 a 1982 paso de 22.5 a ~18.8, lo cual representa una fuerte caida en las tasas 

» Loyola, Alarcén José Antonio, “Desequilibrio externo y crisis econdmica”, México, Ed. PAC, S.A. de 
C.V., 1995, 

>’ Lusting, Nora. “México, Hacia la reconstruccién de una economia”, México, Fondo de Cultura 
Econémica, 1994. 
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de crecimiento tanto de la inversién privada como de la publica. El tinico componente de la 

demanda que mantuvo una tasa de crecimiento ascendente fue el de las exportaciones, que en 

cierta manera se explica por la venta de petrdleo al exterior principalmente, a pesar de la 

caida de los precios internacionales del mismo (ver cuadro 2.4). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.4 

Tasa de crecimiento de los componentes de la demanda en México 

Promedio de los periodos (%) 
Renee ee 

Concepto 1981 1982 1982-86 

Producto Interno Bruto 8.8 -0.6 -0.5 

Consumo privado 74 -2.5 -0.8 

Consumo del Gobierno 10.3 2.0 2.7 

Inversion bruta total 14.7 +243 -10.8 

Formaci6n bruta de capital fijo 16.2 -16.8 -3.8 

Inversion privada 115 -15.1 -5.5 

Inversion publica 22.5 -18.8 -12.8 

Exportaciones 11.6 21.8 8.5 

Importaciones 17.7 -37.8 -10.1 

Demanda interna 9.6 -8.1 -2.9 

Demanda privada 8.1 4.8 -L.6 

Demanda del gobierno 16.6 -9.3 4.6             

Fuente: (a) Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Informatica (INEGI), “Sistema de cuentas 

nacionales de México, 1980-1986". 

Macro Asesoria Econémica, S.C., “Realidad Econémica de México 1991”, México, Grupo Editorial 

Iberoamérica, 1991. 

Como resultado de lo anterior, muchas empresas enfrentaban serios problemas al no disponer 

de suficiente capital de trabajo para su operacién, mientras que las que tenian deudas en 
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délares encaraban serias dificultades para cubrir sus pagos, como resultado de la brusca 

devaluacién det peso. 

Aquellas empresas que requerian importar insumos para su produccién no las pudieron 

realizar, debido a la escasez de divisas para llevar a efecto sus compras con el exterior. Lo 

anterior explica la caida estrepitosa del nivel de importaciones al pasar de 1981 a 1982 de 

17.7% a -37.8% (ver cuadro 2.4). 

2.3.1 La Estrategia de Reordenacién Econémica y Cambio Estructural 

A partir de enero de 1982, después de haber propuesto sin éxito planes de ajuste para 

contrarrestar las primeras manifestaciones de la crisis, la nueva administracién instrumenté un 

paquete de emergencia denominado Programa Inmediato de Reordenacién Econémica 

(PIRE), que en su concepcidn original contemplaba dos etapas: un “tratamiento de choque” 

en 1983, seguido de politicas graduales en 1984-1985. Ademas, buscaba contrarrestar los 

efectos de tres de las principales problematicas de que adolecia la economia mexicana en ese 

momento: 1) la inflacién, que alcanzaba casi el 100 por ciento por efecto de! creciente déficit 

de las finanzas publicas; 2) el desequilibrio de las cuentas con el exterior; y 3) el 

estancamiento econdmico. 

La estrategia econdémica que se planteaba estaba orientada a contrarrestar los efectos de la 

crisis mediante una reestructuracién de la economia. Para ello, se fijaron dos lineas de accion: 

a) La Reordenacion Econémica, y b) El Cambio Estructural. 

La primera se constituye en el Programa Inmediato de Reordenacién Econémica (PIRE), 

cuyos objetivos fundamentales son:*” 

a) Abatir la inflacion y 1a inestabilidad cambiaria. 

» Pian Nacional de Desarrollo 1983-1988, S.P.P., México 1983, pp. 117-119.
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b) Proteger el empleo, 1a planta productiva y el consumo basico. 

c) Recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes. 

La segunda estrategia se refiere al cambio estructural cuya misién es transformar a fondo los 

sistemas de producci6n, distribucién y financiamiento, basados en seis lineas de accion:*® 

1. Enfatizar los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento para ampliar la atencion de 

las necesidades basicas, elevar la generacién de empleos asociada al crecimiento del 

producto y promover en forma directa una mejor distribucién del ingreso. 

2. Reorientar y modernizar el aparato productivo y distributivo para lograr: 

a) un sector industrial integrado hacia adentro y competitivo hacia afuera. 

b) un sector agropecuario que mejore los niveles de vida y participacién social en el medio 

tural y asegure fa alimentaci6n basica de la poblacién. 

¢) un sector de servicios mis moderno y funcional acorde a las necesidades de la produccién 

y el consumo. 

3. Descentralizar en el territorio las actividades productivas y de bienestar social. 

4. Adecuar las modalidades de financiamiento a las prioridades del desarrollo. 

5. Preservar, movilizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional a través de acrecentar 

el potencial de los recursos humanos, la preservacién de] medio ambiente y la movilizacion 

de los recursos naturales, el fortalecimiento potencial cientifico y tecnologico, y la 

preservacion y fomento de la cultura nacional. 

6. Fortalecer la rectoria del Estado, impulsar al sector social y estimular al sector privado. 

Asimismo, el Programa Inmediato de Reordenacién Econdmica consideré importantes entre 

otras, las siguientes caracteristicas: 

a) Es un plan de corto plazo, disefiado unicamente para un periodo de vida de dos afios 

(1983-1985). 

b) El PIRE contiene dos tipos de acciones de politica econdmica: por un lado, las de 

contencién de la demanda o de shock sobre la demanda y, por el otro, las de proteccién a 

la oferta o defensivas. 

3) Ibid. pp. 126-149. 
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c) El PIRE centré su atencién en el abatimiento de la demanda agregada y no asi en proteger 

la oferta. 

Por el lado de la demanda, la correccién macroecondmica consistié en un drastico ajuste en 

las esferas fiscal, monetaria, y de balanza de pagos. Con respecto a la politica fiscal, las 

medidas que se tomaron fueron las siguientes: 

a) En materia de gasto publico, tienen lugar iniciativas tales como: recorte generalizado de 

subsidios y transferencias, adelgazamiento de la Administracién Publica Central y 

Paraestatal, es decir, racionalizacién de estructuras administrativas y venta, transferencia, 

fusién, liquidacion y extincién de entidades no estratégicas ni prioritarias; y reduccién de 

la inversién publica. Esto dltimo, incluso en rubros tan neuralgicos como la infraestructura 

basica, la salud y la educacién. 

b) Por el lado de los ingresos publicos, se hacen reformas impositivas para incrementar la 

recaudacion.” 

Por lo que a la politica monetaria se refiere, las medidas impulsadas fueron: 

a) Reduccién de la liquidez, a través de una menor emisi6n primaria de dinero y de la fijacién 

de techos a la canalizacién de créditos bancarios.*” 

* Cuevas, Ahumada Victor Manuel. “México: Revolucion de las Politicas de Estabilizacién”, México, 
Universidad Aut6noma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Divisién de Ciencias Sociales y Humanidades, 
1993. 

> La tasa general del [VA se incrementé de 10 a 15 Por ciento, se impuso una tasa de 20 por ciento para 
ciertos bienes suntuarios, y se gravé con 6 por ciento e! consumo de alimentos industrializados y medicinas 
de patente. Asimismo, con ¢] objeto de que los grupos de mayores ingresos contribuyeran mds al ahorro 
Pablico, se gravé con una sobretasa de 10 por ciento de impuesto sobre Ja renta a las personas de ingresos 
altos, reduciéndose a cambio la carga impositiva a los contribuyentes de bajos ingresos. Ademds, se suprimié 
el anonimato en la tenencia de acciones representativas del capital social de las empresas y se intensificaron 
los esfuerzos para combatir la evasién y Ja elusién fiscales. 

% Cuevas, Ahumada Victor Manuel. “México: Revolucién de las Politicas de Estabilizaci6n”, México, 
Universidad Auténoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Divisién de Ciencias Sociales y Humanidades, 
1993. 

* La restriocién de créditos se levaria a cabo mediante un manejo del encaje legal que privilegiara la 
regulaci6n monetaria, es decir, que congelara fos recursos transferidos de la banca central a la banca 
comercial.



  

b) Incremento de las tasas de interés, para reconstituir la intermediacion financiera y evitar la 

fuga de capitales. Paralelamente, mediante el incremento en el nivel de ahorro, via las altas 

tasas de interés, se restringiria el nivel de circulante monetario en la economia, lo que 

ayudaria a contener los altos indices de inflacion.** 

Para que el alza en las tasas de interés fuera efectiva, tendrian que cumplirse tres condiciones: 

primero, que la tasa de interés nominal fuera mas alta que la inflacién; segundo, que 

compensara las expectativas de devaluacién del peso en todo momento; y tercero, que los 

rendimientos reales de las tasas de interés fueran mas altos que los ofrecidos en el exterior. 

Este esquema de restriccién fiscal y monetaria tenia como objetivo central disminuir los altos 

indices inflacionarios y corregir las distorsiones asociadas a la misma: desintermediacién 

financiera, dolarizacion, fuga de capitales, etc. 

Por el lado de la balanza de pagos las medidas instrumentadas fueron: macrodevaluacién det 

tipo de cambio, para corregir el diferencial inflacionario entre México y sus principales socios 

comerciales, mejorando por esta via el saldo corriente de la balanza de pagos. Esto, en virtud 

de que la devaluacién, por un lado, aumenta la competitividad de las exportaciones de bienes 

y servicios y, por el otro, desalienta las importaciones, los viajes al exterior y el 

contrabando.”” 

  

** Ademds de incrementar las tasas de interés se busc6, que las tasa de corto plazo fueran mayores a tas de 
largo plazo, con la finalidad de crear expectativas de inflacién decreciente. También aparecieron nuevos 
instrumentos de captacién y se impulsé la intermediacién financiera no bancaria, a través de las sociedades 
de inversién y las casas de bolsa, Estas medidas buscaban repuntar el ahorro y asegurar su permanencia 
dentro de un marco de confianza, estabilidad y certidumbre financiera. 

°° Cuevas, Ahumada Victor Manuel. “México: Revolucién de tas Politicas de Estabilizacién”, México, 
Universidad Aut6énoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Divisién de Ciencias Sociales y Humanidades, 
1993. 
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2.3.2 Alcance y resultados de la politica fiscal dentro del marco general del PIRE. 

Dado que los desequilibrios en las finanzas publicas fueron considerados como la causa 

medular de la crisis de 1982, el PIRE consideré importante cumplir con dos objetivos 

fundamentales: a) reduccin del gasto publico y b) incremento de los ingresos publicos. 

Como se puede apreciar en el cuadro 2.5, tales objetivos parcialmente fueron alcanzados. El 

incremento de los ingresos de 1982 a 1983, fue de tan sdlo de 4 puntos porcentuales, 

mientras que de 1983 a 1984, se redujo en 1.6 puntos porcentuales. El objetivo de 

contraccién del gasto fue mas alentador, al bajar de 1982 a 1983, en 3.5 puntos porcentuales, 

y de 1983 a 1984 en 3.4 puntos porcentuales. 

  

  

  

  

    

CUADRO 2.5 

FINANZAS PUBLICAS 1982-1984 

(proporcién respecto al PIB) 
a nae 

Concepto 1982 1983 1984 

Ingreso Publico Presupuestal 28.9 32.9 31.3 

Gasto Publico Presupuestal 44.5 41.0 37.6           

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México 

Al mismo tiempo que se produjo un incremento en los ingresos publicos y una reduccién del 

gasto, los requerimientos financieros del sector publico también bajaron. En este sentido, el 

ajuste fiscal, propuesto por el gobierno, de bajar el déficit financiero, con respecto al PIB de 

16.9% en 1982 a 8.5% en 1983, fie alcanzado casi en su totalidad (ver cuadro 2.6). 

El déficit financiero determina la magnitud de los recursos monetarios que el Estado consume 

para realizar toda su operacion en el contexto socioecondmico. En este sentido, el cuadro 2.6 

muestra como el déficit financiero se redujo de -16.9% a -8.6% en 1983, como porcentaje del 

PIB; mientras que para 1984 presenté un relajamiento pero sin alterar su tendencia a la baja,
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que fue de -8.5%, respecto al PIB. Sin duda es uno de los mayores esfuerzos realizados en 

materia de finanzas publicas. 

CUADRO 2.6 
  

AJUSTE FISCAL 1982-1984 

(proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

  

  

  

  

Concepto 1982 1983 1984 

Déficit Financiero" -16.9 -8.6 “8.5 

~ Intermediacién Financiera -1.3 -0.5 -1.4 

Déficit Econémico* -15.6 -8.1 “7.1 

- Déficit Extrapresupuestario -1.0 -0.5 -0.7 

Déficit presupuestario® -14.6 -7.6 6.4             
Fuente: Indicadores Econémicas del Banco de México 

' Déficit Financiero = déficit econdémico + déficit de la intermediacién financiera que corre a cargo del 

Estado. 

2 Déficit econdmico = déficit presupuestario + entidades no sujetas a control presupuestal. 

3 Déficit presupuestario = gobierno federal + arganismos y empresas bajo control presupuestal 

Mientras ef déficit extrapresupuestario disminuyd permanentemente su participacién en el 

PIB, como resultado del proceso de desincorporacién de las empresas no prioritarias ni 

estratégicas para el Estado y por el grado de eficiencia financiera de las empresas fuera de 

presupuesto; la intermediacién financiera que en 1983 habia disminuido en -0.5%, repunté en 

1984 en 1.4%, al mismo tiempo que la recuperacién econédmica y la mayor actividad 

financiera por parte del Estado.” 

* Ibid. pp. 59. 
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2.3.3, La politica fiscal y las variables macroeconémicas. 

Cuando se anuncié la puesta en marcha del PIRE se esperaba que a raiz de las medidas 

adoptadas el costo fuera un crecimiento nulo de la produccién en 1983 (0.0%), seguido de 

una recuperacién gradual entre 1984 y 1985. Las expectativas en cuanto a la inflacién eran 

que esta bajaria a 18% en 1985.*' Para poder alcanzar esto ultimo, la administracién de 

Miguel de la Madrid, centré su atencidn en la politica monetaria bajo dos objetivos centrales: 

reduccion de la liquidez y reconstitucion de la intermediacién financiera. 

Con la reduccién de la liquidez, via incremento de las tasas de interés, el gobierno esperaba 

tener una menor circulaci6n del dinero en ta economia, lo cual conllevaria a una contraccién 

del consumo global y de la compra especulativa de délares, que se traduciria en una mayor 

captacién de ahorro y con esto poder financiar al gobierno sin presionar sobre el incremento 

de precios. Esta ultima posicién, pone de relieve la necesaria congruencia que debe existir 

entre la politica fiscal y la monetaria. La austeridad monetaria y fiscal, segin Dombusch, es 

un requisito indispensable para el éxito de la estabilizacién de la inflacién.“” 

Este tipo de medidas restrictivas sirvié para disminuir la inflacién, a costa de una caida en el 

nivel de produccién, via la contraccién de la demanda agregada, lo que condujo a una 

profundizacion de la recesién iniciada en 1982. De ahi que la caida del PIB en 1983, fuera 

mayor a la esperada. En consecuencia, se logré la reduccién estimada de la inflacién a un 

costo econdémico muy alto. 

El cuadro 2.7, muestra el esfuerzo realizado en la correccién fiscal y monetaria, asi como fos 

efectos que estos tuvieron sobre los precios y el producto. Con una reduccién en 4.2 puntos 

porcentuales de fa base monetaria, durante 1982, se obtuvo un déficit financiero de~ 16.9% 

  

“' Lusting, Nora. “México, Hacia la reconstruccién de una economia”, México, Fondo de Cultura 

Econémica, 1994. 

*. Dornbusch, Rudiger. “Estabilizacién, deuda y crecimiento” en el Trimestre Econémico No. 250, Vol. 
LXIII (2), México, abril-junio de 1996, Fondo de Cultura Econémica. 
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respecto al PIB, seguido de un elevado indice inflacionario de 98.8%, y una contraccién del 

producto de ~ 0.6 por ciento. Mientras que para 1983, con una reduccién mas enérgica de la 

base monetaria en 12.5%, como se pretendia, el indice inflacionario se redujo a 80.8%, en 

consecuencia el déficit financiero se redujo en 8.6%, mientras que el nivel del producto 

decrecié en 4.2%. Para 1984, el panorama se vio mas alentador cuando con una reduccién de 

la base monetaria en 3.2 puntos porcentuales, el déficit financiero se redujo en menor medida 

a 8.5%, en tanto que la inflacién se redujo considerablemente en 59.2%, y en consecuencia el 

nivel del producto alcanzé una tasa de crecimiento de 3.6%. 

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.7 

EFECTOS DE LA CORRECCION FISCAL Y MONETARIA 1982-1984 

Concepto 1982 1983 1984 

Déficit Financiero/PIB -16.9 -8.6 -8.5 

Base Monetaria (%)* 90.4 58.1 54.9 

Inflacién (%) 98.8 80.8 59.2 

PIB (%) -0.6 4.2 3.6             

Fuente: Indicadores Econdémicos del Banco de México. 

* Base Monetaria = billetes y monedas en poder del piiblico + depdsitos bancarios 

Otro de los objetivos del PIRE fue reducir el déficit de las cuentas con el exterior, para poder 

abatir el desequilibrio externo. Las medidas que se tomaron para reducir dicho déficit fueron: 

macrodevaluacion del peso y creacién de un control de cambios dual; restriccién administrada 

de las importaciones; inicio de gestiones para recalendarizar pagos por alrededor de 23 mil 

millones de dolares de vencimiento cercano; y creacion del Fideicomiso de Cobertura de 

Riesgos Cambiarios (FICORCA), para solucionar los problemas de liquidez de las empresas 

altamente endeudadas con el exterior.” 

* Cuevas, Ahumada Victor Manuel. “México: Revolucién de las Politicas de Estabilizacién”, México, 
Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Divisién de Ciencias Sociales y Humanidades, 
1993. 
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Es importante hacer resaltar algunos otros aspectos sobre los efectos de la politica fiscal, 

tales como el comportamiento del gasto corriente, ef gasto de capital y el pago de intereses. 

Durante los afios 1982 y 1983, se suponia, que con la aplicacién de medidas de politica fiscal 

contractivas el gasto corriente debia disminuir y el gasto de capital aumentara. Sin embargo, 

las estadisticas muestran lo contrario. Tal efecto, se debe principalmente a que el primero 

contabiliza el pago de némina burocratica y otros gastos de funcionamiento; mientras que el 

gasto de capital que comprende Jas inversiones en obras, infraestructura y proyectos diversos, 

que durante el PIRE se vieron afectados, en tanto que el pago de intereses engrosé sus cifras 

a consecuencia del incremento de la tasa de doméstica prevaleciente en ese momento. En este 

sentido, el gobierno adopté Ia medida de conservar un aparato burocratico de enormes 

magnitudes a costa de evitar despidos masivos y, en consecuencia decidié contraer el gasto 

de capital reprimiendo la actividad econémica (ver cuadro 2.8). 

CUADRO 2.8 

  

COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO 1982-1984 

  

  

  

  

  

(proporcion respecto al PIB) 

Concepto 1982 1983 1984 

Gasto corriente 11.4 13.9 13.7 

Gasto de capita! 78 5.3 42 

Pago de intereses 8.2 12.4 11.7             

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

Lo anterior se atribuye a que el esfuerzo por sanear las finanzas publicas estuvo sustentado 

principalmente en el incremento de los ingresos publicos y en los fuertes recortes en el gasto 

de capital o productivo, en tanto que, el gasto corriente donde se suponia que debian 

originarse los principales ajustes, no sucedié. Por el contrario crecié de 1982 a 1983, en 2.5 

puntos porcentuales, en tanto que para 1984, se redujo en 0.2 puntos porcentuales, respecto 

al aio anterior. 
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La combinacién det fendmeno inflacionario con fa aplicacién de medidas de contencién 

salarial durante 1981-1982, ha propiciado una caida irrecuperable del poder adquisitivo de 

los trabajadores de -11.3%, en tan sdlo dos afios. Lo cual influyé en el descenso de los 

niveles del ingreso personal disponible per capita real en 1982 y 1983 al pasar de 47.1 a 43.6 

pesos por persona, respectivamente (ver cuadro 2.9), En consecuencia, la distribucién del 

ingreso por Ja via de los costos del ajuste macroecondémico, afectd directamente los salarios 

reales, en tanto que las ganancias respecto al factor capital crecieron. Esto nos permite 

afirmar que la reduccién de la inflacién se logré a costa de la caida drastica de! nivel de vida 

de los asalariados y de una aguda concentracion del ingreso, que fortalecié atin mas la brecha 

entre pobres y ricos. Fenémeno que se ha venido gestando durante los ultimos afios a 

consecuencia de las crisis (ver cuadro 2.9). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.9° / 

DISTRIBUCION DEL INGRESO, SALARIOS Y EMPLEO 1982-1984 ] 

Concepto 1982 1983 1984 

Salario minimo real (1980 = 100) 39.6 74.6 69.5 

Tasa (%) -11.37 -16.7 -6.8 

Ingreso personal disponible per capita (real)' 47.1 43.6 44.5 

Tasa (%) -8.0 -13 19 

Distribucién del ingreso! 100% 100% 100% 

Factor trabajo 417 35.9 34.6 

Factor capital 48.0 55.1 55.8 

Impuestos indirectos 10.3 9.0 9.7 

Tasa de empleo en el sector formal (% PEA)" 88.1 81.8 80.5 

T. desempleo abierto (% respecto a la PEA)” 42 63 5.7             

Fuente: ' Proyecto Macroeconémico de CIEMEX-WEFA, julio 198. 

? INEGI, Sistema de cuentas nacionales. 
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La inflacién ha propiciado una fuerte concentracién en !os niveles de desempteo abierto de la 

poblacién, que se manifesté de forma alarmante entre 1983 y 1984 al alcanzar niveles de 

crecimiento de 6.3 y 5.7 por ciento respectivamente, toda vez que la nueva poblacién en edad 

de trabajar no pudo encontrar un lugar en el mercado laboral, en consecuencia se congeld la 

creacién de nuevos empleos, manteniendo asi, entre 1982 y 1984, casi el mismo numero de 

personas empleadas en el sector formal. 

La rigidez fiscal y monetaria han afectado los niveles de inversion fija bruta en el sector 

privado y publico, especificamente durante 1983, cuando se contrajo en -20.8% y —57.9%, 

Tespectivamente. Lo que a su vez, tiene una relacién directa con la caida de la tasa de 

crecimiento del PIB de -4.2% para ese mismo afio. Si bien los niveles de inversién bajaron, la 

caida mas fuerte se presenté en el sector publico, a consecuencia del ajuste fiscal, que se basé 

en la reduccién del gasto publico, mientras que el sector privado presenté una reduccién 

menor en el nivel de inversién para posteriormente recuperarse en 1984 y alcanzar una tasa 

de crecimiento de 2.7%, en tanto que la tasa de crecimiento de 1a inversion publica fue nula 

(ver cuadro 2.10). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.10 

NIVELES DE INVERSION 1982-1984 

( proporcién respecto al PIB) 

Concepto 1982 1983 1984 

Inversion Fija Bruta 23.0 17.5 17.9 

Tasa (%) “12.8 -23.9 2.2 

Inversién privada 12.3 11.0 11.3 

Tasa (%) -13.9 -208 2.7 

Inversion publica 10.2 6.6 6.6 

Tasa (%) -15.7 -57.9 0 

Producto Interno Bruto real (%) -0.6 42 3.6             

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 
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La contraccion de la economia entre 1982 y 1983, se hizo sentir directamente en fos niveles 

de ocupacién, pues un numero creciente de personas que estando en edad y necesidad de 

trabajar, no podian encontrar colocacién en el mercado de trabajo; por lo que de 1982 a 

1983, la tasa de crecimiento de la PEA pasé de -0.2% a 7.3%, respectivamente. Durante 

1984, después del relajamiento de la economia, disminuyé en -3.8% (ver cuadro 2.11). Si 

bien no podemos perder de vista que durante los ultimos afios de la década de los sesenta, y 

especificamente en los setenta, los niveles de explosién demografica fueron muy 

significativos, mismos que en la década de los ochenta demandaron fuentes de empleo que no 

fueron satisfechas, lo cual nos lleva a reflexionar en el sentido de que 1a tasa de crecimiento 

de la PEA, especificamente de 1982 a 1984, no correspondié a la tasa de crecimiento del 

producto y, por ende, no pudo satisfacer la demanda de generar nuevos empleos. 

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.11 

EVOLUCION DEL NIVEL DE EMPLEO 1982-1984 ] 

Concepto 1982 1983 1984 

Poblaci6n Total (millones de personas)’ 68.47 70.19 71.88 

Tasa (%) 2.6 2.5 24 

PEA (millones de personas)! 35.07 37.63 36.20 

Tasa (%) 0.2 73 3.8 

PIB (%)* 0.6 4.2 3.6             
Fuente: ‘Estadisticas Histéricas de México, CONAPO, Cifras estimadas a partir de 1980. 

? Indicadores Econémicos del Banco de México. 

Los efectos del ajuste fiscal no sdlo han repercutido en la caida del nivel de producto, sino 

que ademas ha agudizado la brecha entre la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de 

crecimiento del producto. Lo que hace suponer que los niveles de desempleo en los proximos 

afios se incrementaran considerablemente (ver cuadro 2.11 y 2.12). 
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CUADRO 2.12 

RAZONES CON RESPECTO A LA PEA 1982-1984 ] 

Concepto 1982 1983 1984 

Poblacién Econémicamente Activa 100% 100% 100% 

Tasa de empleo sector formal 88.1 81.8 80.5 

Tasa de empleo sector informal 7.70 11.90 13.80 

Tasa de desempleo abierto 42 6.3 5.7             
Fuente: INEGI, Sistema de cuentas nacionales 

El problema de falta de inversién en la esfera productiva y de los altos niveles de inflacién, ha 

propiciado que la poblacién que se encuentra en edad de trabajar y que no encuentra una 

oportunidad, asimismo los que han perdido sus empleos, presionan en e! sector informal de la 

economia. Como se puede observar en el cuadro 2.12, la tasa de empleo en el sector informal 

ha crecido durante 1983 y 1984 a niveles de 11.90 y 13.80 por ciento, respectivamente. Sin 

embargo, esta alternativa no satisface la demanda de empleos, por lo que se puede apreciar, 

que la tasa de desempleo abierto sigue creciendo a niveles de 6.3 y 5.7, para los afios de 1983 

y 1984, respectivamente. En tanto no se apliquen medidas que fomenten la inversion 

productiva y el combate a los altos indices inflacionarios, los niveles de desempleo abierto 

continuaran creciendo en los afios venideros, y sobre todo, en los periodos de desaceleracién 

de la actividad econémica. 

2.4 Una propuesta de politica econdémica alternativa 1985-1986 

En el mes de diciembre de 1984, el PIRE cumplié dos afios de vigencia, en el cual algunos de 

los objetivos y metas propuestos no se alcanzaron en su totalidad, sobre todo cuando en el 

cuarto trimestre de 1984, la inflacion recobro su tendencia ascendente y el superavit de la 
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cuenta corriente de la balanza de pagos se deterioraba rapidamente, con la consiguiente 

abrupta reduccién de las reservas internacionales. 

Es hasta este momento, cuando el gobierno se percata de la fragilidad de la economia y de su 

falta de solidez para emprender el camino hacia la recuperacion economica. Lo que obliga a 

continuar con la adopcién de politicas de austeridad. Tan es asi, que en diciembre de 1984, se 

puso en marcha lo que mas tarde se conocié como Programa Extendido de Reordenacién 

Econémica (PERE), que sustenta e! mismo planteamiento que el PIRE, con tan sélo algunas 

adecuaciones en la estrategia de ajuste. La unica novedad que presenta era la intensidad y 

profundidad que plantea en la instrumentacién de sus medidas, y quiza la mas importante, 

retomar a la austeridad hasta combatir por completo el fendmeno de la inflacién. 

En materia de ‘politica fiscal, el PERE instrumenté las siguientes medidas: 

1. Se refrenda la contraccién de! gasto publico, tomando medidas de restriccién fiscal en dos 

etapas claramente diferenciables: 

a) en febrero de 1985, se dispuso: para el gasto corriente, la cancelacién de todas aquellas 

plazas de confianza que al dia 6 de febrero se hallaran vacantes, asi como 4 por ciento de 

recorte al renglén de transferencias y subsidios, para el rubro de gasto de capital, la 

suspension de gran numero de programas de inversidn no prioritarios. 

b) en junio de 1985, se propuso: recorte al gasto corriente, con la desaparicién de [5 

subsecretarias de Estado, 50 direcciones generales, y 22 mil puestos de confianza del 

sector piblico descentralizado y paraestatal. Asimismo, se aceleré el proceso de venta, 

transferencia, y liquidaci6n de 236 empresas publicas no estratégicas ni prioritarias. 

La propuesta de politica fiscal planteaba la actualizacién periddica de los precios y tarifas de! 

sector publico, con la finalidad de no restringir la percepcién de ingresos, ocasionado por el 

desplome de los precios internacionales del petréleo durante 1985 y 1986, sumado a la 

“ Cuevas, Ahumada Victor Manuel. “México: Revolucién de las Politicas de Estabilizacién”, México, 
Universidad Auténoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Divisién de Ciencias Sociales y Humanidades. 
1993, pp. 94 — 95.
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reduccién en la produccién del crudo de exportacion en aras de mantener su precio en el 

mercado internacional. 

Para continuar robusteciendo los ingresos publicos, en 1986, se propuso elevar la base 

gravable de los impuestos especiales a la produccién y venta de automoviles nuevos, y a las 

Temuneraciones de las personas fisicas, para que de esta manera se buscara inyectar una 

mayor cantidad de ingresos a las finanzas publicas, y no depender directamente de los 

ingresos de las exportaciones petroleras. 

En materia de politica monetaria, el PERE propuso que en marzo de 1985, se emitieran los 

lamados bonos de reguiacién monetaria por 250 mil millones de pesos; en junio, el Banco 

Central y la Asociacién Mexicana de Bancos dispusieron que, en adicion al encaje legal 

vigente, la banca comercial transfiriera al sector puiblico un 35.2 por ciento de los aumentos 

en la captacién; y en el ultimo trimestre del afio, con la idea de que no se habia contraido la 

liquidez hasta el punto de lo deseable, el Banco de México emitid una nueva disposicién que 

prohibia a fos bancos comerciales que, a partir de diciembre, subieran el monto de 

financiamiento mas alla del saldo del pasado mes de octubre.” 

A partir de febrero de 1985, el gobierno reanuda la politica activa de tasas de interés, con la 

finalidad de eliminar la fuga de capitales y de reducir la demanda de créditos, asi como para 

convertir en ahorro publico los sobrantes de dinero liquido que circulaban en la economia. 

En materia de balanza de pagos se propuso el destizamiento det tipo de cambio libre y 

controlado de 13 a 17 centavos diarios, a partir de la segunda semana de diciembre de 1984. 

Tal deslizamiento fue propuesto con la expectativa de alcanzar un nivel de inflacion de 40 por 

ciento, lo cual no ocurrié. En este sentido, el 6 de marzo de 1985 se ajusta nuevamente el 

deslizamiento de ambas paridades de 17 a 2 centavos diarios. 

* Ibid. pp. 96. 
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2.4.1 Limites y Contradicciones de la politica fiscal restrictiva en el marco general det 

PERE 

Los efectos y consecuencias de las politicas de estabifizacion basados en el ajuste y 

contraccién de la demanda como el contemplado en el PIRE, han llevado a la conclusién de 

que, estos programas por si mismos, no bastan para corregir los procesos inflacionarios y los 

desequilibrios macroeconémicos. Estas medidas parten del supuesto de que mediante una 

reduccién del déficit fiscal, combinada con una gran devaluacion inicial, seguida de un tipo de 

cambio fijo, bastaria para detener Ia inflacién y restablecer el equilibrio en la balanza de 

pagos.* 

Lo anterior.ha demostrado que tales medidas no lograron el efecto esperado, por el contrario, 

tuvo un efecto negativo sobre e! nivel del producto mayor al proyectado, sin lograr la 

estabilidad de precios. No obstante tales efectos, el gobierno de Miguel de la Madrid decidid 

protongar este tipo de medidas mediante el PERE, lo que condujo a otra crisis de balanza de 

pagos a mediados de 1985, y un retroceso en el saneamiento de las finanzas publicas. Tal 

situacion, oblig6 a implantar severas medidas de estabilizacion y retomar la adopcién de una 

politica fiscal y monetaria restrictivas, asi como devaluaci6n del tipo de cambio controlado. 

A consecuencia del ablandamiento en la reordenacién fiscal y de los acontecimientos 

devastadores de los sismos de 1985, y el obligado ablandamiento de la reordenacién fiscal, asi 

como la continua y drastica caida de los precios internacionales del petrdleo; el descenso del 

ingreso y el aumento del gasto del sector piblico, sus efectos negativos no se hicieron esperar 

sobre la actividad econdmica. 

Después de haber logrado una reduccién en el gasto publico durante los afios de 1982-1984, 

para 1985-1986, nuevamente éste crecié a una tasa de 13.4%, al pasar de 37.2% en 1985 a 

42.2% en 1986, como porcentaje del PIB (ver cuadro 2.13). Al mismo tiempo, los ingresos 

del sector publico se vieron afectados al representar una tasa de crecimiento de -3.2% de 

  

“© Lusting, Nora, “México. Hacia la reconstruccién de una economia”, México, Fondo de Cultura 

Econémica, 1994. 
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1985 a 1986, a consecuencia de los continuos descensos en los precios internacionales del 

petrdleo. 

CUADRO 2.13 
  

FINANZAS PUBLICAS 1984-1986 

(proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

  

Concepto 1984 1985 1986 

Ingreso Publico Presupuestal 31.3 30.4 29.4 

Gasto Publico Presupuestal 37.6 37.2 42.2             
Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

La caida en el nivel de ingresos y el incremento en la participacién del gasto en el producto ~ 

de 1986, es muy similar a la de 1982, lo cual quiere decir, que los logros obtenidos de 1982 a . 

1984, se perdieron casi por completo. Sin embargo, la diferencia entre los dos programas de 

estabilizacién, es que con el PERE, tos problemas y desequilibrios macroeconémicos y los 

desajustes se tornaron mas complejos. 

Una de las causas que deterioraron el nivel de los ingresos publicos se debié a la caida de los 

precios internacionales del petrdleo, cuando estos bajaron en promedio de 25.5 délares por 

barril en 1985 a 12.0 délares en 1986, lo que represent una caida de -52.94%. Si 

consideramos que los ingresos petroleros representaban casi el 26.2% del total de los 

ingresos fiscales, durante estos dos ultimos afios, es evidente el efecto negativo que estos 

tuvieron sobre fa economia mexicana. 

El diferencial entre el incremento en el gasto y la reduccién de los ingresos publicos, 

repercutié de forma ampliada en el nivel del déficit gubernamental. E] aumento en el nivel del 

gasto publico se explica por el repunte de la inflacion, que repercutid en el incremento de la 

tasa de interés bancaria y del servicio de la deuda interna, asi como por el deterioro en el tipo 

de cambio que encarecié el monto en pesos requerido para cubrir el servicio de la deuda
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externa. Este fenémeno contrarrestaba el efecto de los recortes que se hacian al gasto publico 

y al incremento real de sus ingresos, repercutiendo en un crecimiento del déficit 

gubernamental (ver cuadro 2.14). En conclusién, la inflacion nulificé en gran parte la 

efectividad de las medidas de austeridad fiscal, llevando a un incremento en los indicadores de 

déficit financiero, econdémico y presupuestal. 

Durante el primer afio del PERE, como era de esperarse, el déficit presupuestario pas de 

-6.4 en 1984 a -7.1 en 1985, el econdmico de -7.1 en 1984 a -8.0 en 1985, y finalmente el 

financiero de -8.5 en 1984 a -9.6 en 1985, todos ellos respecto al PIB. 

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.14 

AJUSTE FISCAL 1984-1986 ] 
(proporcién respecto al PIB) 

ee 

Concepto 1984 1985 1986 

Déficit Financiero’ -8.5 -9.6 -15.6 

- Intermediacién Financiera -14 -1.5 11 

Déficit Econémico” 71 -8.0 -14.5 

- Déficit Extrapresupuestario -0.7 -0.9 -1.0 

Déficit presupuestario® -6.4 “71 -13.5           
  

Fuente: Indicadores Econdémicos del Banco de México. 

' Déficit Financiero = déficit econémico + déficit de la intermediacién financiera que corre a cargo del 

Estado. 

? Déficit econdmico = déficit presupuestario + entidades no sujetas a control presupuestal. 

3 Déficit presupuestario = gobierno federal + organismos y empresas bajo control presupuestal 

En esta misma linea, el comportamiento de los indicadores del déficit en 1986 siguid la misma 

tendencia del periodo anterior pero agravada, dado que la brecha entre los ingresos y los 

gasto se ensanchd, lo que repercutid seriamente en los tres niveles de déficit (financiero, 

econdmico y presupuestario), regresando a cifras muy similares a las de 1982. El! déficit 
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presupuestario en 1986 fue -13.5%, comparado con el de 1982 que fue de -14.6%, el déficit 

econdmico en 1986 fue de -14.5%, mientras que en 1982 fue de -15.6%, y el financiero que 

en 1986 fue de —15.6% en tanto que en 1982 fue de -16.9%, todos medidos como porcentaje 

del PIB. 

El golpe mas severo en materia de gasto publico se observa en 1986, cuando la drastica caida 

de los precios internacionales del petroleo obligaron a absorber los efectos internamente, 

dada la carencia de financiamiento externo. La pérdida de divisas llegé a representar al 

tededor de 8,500 millones de délares, el equivalente a 6.7% del PIB, 48% del valor total de 

las exportaciones y 26.2% de los ingresos del sector puiblico.“” Cabe mencionar que el FMI 

otorgé un préstamo de emergencia a principio de ese mismo afio, sin embargo, México en ese 

momento no pudo retirar dichos fondos, sino hasta finales de 1986, cuando el gobiemo 

mexicano entablé conversaciones con funcionarios estadounidenses para conseguir nuevos 

préstamos, Para entonces los efectos negativos en las variables macroecondmicas eran 

irreversibles. 

Los ingresos tributarios no petroleros se vieron afectados directamente por efecto de la 

inflacién, al erosionar el valor real de los impuestos empresariales, dado que el plazo que 

estos disponian para cumplir con sus obligaciones era demasiado prolongado, es decir, podian 

cubrir el pago de sus impuestos hasta el final de periodo fiscal, asimismo, debe considerarse el 

amplio margen de deducibilidad fiscal de las empresas con grandes pasivos en moneda 

nacional podian realizar. Dicho monto podia llegar a representar hasta el 100 por ciento de 

deducible del total de los intereses nominales pagados. Lo anterior, colocaba al gobierno en 

una situacion endeble al no poder disponer de dinero liquido en el momento en que mas lo 

necesitaba, asimismo, los montos que las empresas pagaban, considerados en el tiempo, ya 

habian perdido su valor por efecto de Jos altos indices inflacionarios. Lo anterior explica en 

parte, porque los ingresos fiscales fueron menores con respecto al gasto piblico, propiciando 

asi el aumento del déficit financiero. 

“' Informe Anual del Banco de México, 1986. 
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2.4.2, El PERE, la politica fiscal y su efecto sobre las variables macroeconémicas 

Como objetivo estratégico el PERE planteaba: sanear las finanzas publicas, disminuir la 

inflacién, promover un crecimiento moderado, o bien, evitar una recesion, y mantener un 

saldo favorable en el sector externo. A pesar de ello, la inflacion ha repercutido 

negativamente tanto en el nivel de ingresos como de gastos gubernamentales. La politica 

fiscal y monetaria restrictivas, como lo fue en el programa anterior, no lograron su cometido 

en cuanto a la disminucién de la inflacién. En cambio, su efecto recesivo sobre ta austeridad 

econémica no se hizo esperar. De tal manera, que el desempefio de la actividad econdmica en 

términos del PIB se contrajo de 2.6 a -3.8 de 1985 a 1986, respectivamente, mientras que la 

inflacién casi se duplicé al pasar de un nivel de 63.7 a 105.7 por ciento de 1985 a 1986, 

Tespectivaniente (ver cuadro 2.15). 

CUADRO 2.15 
  

EFECTOS DE LA CORRECCION FISCAL Y MONETARIA 1984-1986 ] 

  

  

  

  

  

  

  

    

Concepto 1984 1985 1986 

Déficit Financiero/PIB -8.5 -9.6 -15.6 

Base Monetaria (%)* 54.9 18.3 48.6 

Inversién Fija Bruta/PIB 17.9 19.1 19.5 

Inversion Privada 11.3 12.5 12.6 

Inversion Publica 6.6 6.6 6.5 

Inflacion 59.2 63.7 105.7 

PIB 3.6 2.6 -3.8           

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

* Base Monetaria = billetes y monedas en poder del piiblico + depésitos bancarios 

Asimismo, la tendencia al deterioro de los principales indicadores macroeconémicos durante 

1986, fue determinante después de pasar de una recuperaciOn ficticia a una marcada 

estanflacion, en consecuencia la economia regresé a niveles comparables a los de 1982. Asi,
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el déficit financiero alcanzado en 1986 presenta un deterioro de ~15.6%, respecto al PIB, que 

es muy similar al de 1982, que fue de -16.9%; la inflacién en 1986 se encontraba en pleno 

apogeo, rebasando el indice aleanzado en 1982, de dos digitos (98.8) por uno de tres (ver 

cuadro 2.15). Aun cuando ta base monetaria sufrié una disminucién drastica en 1985, para 

luego repuntar en 1986, el objetivo de reducir la inflacion no se alcanzo. 

Ante el encarecimiento del dinero, la falta de créditos, la alta demanda de requerimientos 

financieros y la casi nula expectativa de una franca estabilidad econdmica en el corto plazo; 

propicio que la capacidad instalada ociosa de la industria ganara cada vez mas terreno. Como 

se puede apreciar en el cuadro 2.15, la inversién publica que desde 1982, presenta un 

marcado retraimiento como parte de la politica de recorte presupuestal det gasto publico, de 

1984 a 1986, pierde tan sdlo 0.1 puntos porcentuales. El ligero incremento observado en la 

inversion fija bruta de 1984 a 1985 en 1.2 puntos porcentuales, se explica principalmente por 

un incremento en la misma proporcién por parte de la inversi6n privada, que fue el sector que 

mantuvo una dinamica creciente en su nivel de inversion. 

Desde la puesta en marcha del PERE, el sector externo aceleré el proceso de liberalizacion. 

Entre 1983-1985, el gobierno relajé el sistema proteccionista, en este ultimo afio el proceso 

se acelerd, de tal manera que del 100% de los permisos a la importacién que existian en 

1982, el 64.1% qued6 excento de permisos. Al mismo tiempo, se elevaron las tarifas a 25.2% 

en promedio, para compensar las reducciones a las barreras arancelarias. Ademas, en ese 

mismo afio se firmé el protocolo de adhesién de México al GATT y se firmé el marco 

regulatorio de la inversion extranjera directa, con el objetivo de estimular el crecimiento de la 

economia. 

“8 Cardenas, Enrique. “La politica econémica en México, 1950-1994”, México, Fondo de Cultura 
Econémica, 1996.



  

38 

CUADRO 2.16 
  

COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO 1984-1986 

(proporcion respecto al PIB) 
el 

  

  

  

  

Concepto 1984 1985 1986 

Gasto corriente 13.7 14.6 14.7 

Gasto de capital 4.2 38 3.8 

Pago de intereses 11.7 11.3 16.4           
  

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

Después del dificil desempefio de la economia entre 1985-1986, los costos econdmicos no se 

hicieron esperar. El deterioro de las finanzas publicas se agudiz6. Como se puede observar en 

el cuadro 2.16, el gasto de capital al igual que en el PIRE, continu disminuyendo, por lo que 

la proporcién que guarda con respecto al gasto corriente cada vez se hace mas inalcanzable. 

Lo cual quiere decir, que en materia de restriccién fisca! el gobierno continué conservando un 

enorme e¢ improductivo aparato burocratico en aras de no enfrentar un necesario 

adelgazamiento del sector publico (despidos masivos). Por el contrario, decidi6 restringir la 

puesta en marcha de proyectos de inversibn. Ademas, puso freno a la creacién de nueva 

infraestructura, que bien podria haber impulsado a una pronta recuperacién de la economia, 

los cuales solo se consideraron como medidas de ultima instancia. En consecuencia, rubros 

como educacion, salud, vivienda y alimentacién, se vieron severamente afectados como 

resultado de los desatinados recortes presupuestales. 

Mientras que la inflacion continuaba su carrera ascendente, las tasas de interés siguieron con 

su tendencia alcista, en tanto que el tipo de cambio se deterioraba, afectando de forma 

negativa al pago de intereses totales, que de 1985 a 1986 crecieron en 45%. Las cifras 

muestran que se destind un porcentaje mas alto al pago de intereses que al mismo gasto de 

capital, minando cada vez mas, toda alternativa de inversion productiva por parte del sector 

publico, Esta comparacién nos hace reflexionar a cerca de la inversion que pudo haberse
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realizado para crear nuevos empleos e incrementar los niveles de bienestar social y, sin 

embargo, se destind al pago de intereses por concepto de servicio de la deuda.” 

Una vez més, los efectos de la inflacion pulverizaron las medidas de politica fiscal y 

monetaria adoptadas durante el desarrollo del PERE, y deterioraron los ya de por si, 

compactados salarios reales. Lo que afect6 directamente los niveles de vida de los 

asalariados. Los aumentos a los salarios nominates se diluyeron a consecuencia de que los 

aumentos en los precios fueron superiores a estos. En términos reales los salarios fueron 

perdiendo poder adquisitivo al pasar de 68.6 a 62.9 pesos de 1985 a 1986 tespectivamente, lo 

que representa una caida del poder adquisitivo de -8.3%. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.17 

| DISTRIBUCION DEL INGRESO, SALARIOS Y EMPLEO 1984-1986 ] 

Concepto 1984 1985 1986 

Salario minimo real (1980 = 100)* 69.5 68.6 62.9 

Tasa (%) 68 -13 8.3 

Ingreso personal disponible per capita real (pesos de 1980)) 44.5 44.6 40.4 

Tasa (%) 19 0.4 9.4 

Distribucién del ingresol 100% 100% 100% 

Factor trabajo 34.6 34.1 353 

Factor capital 55.8 54.9 54.4 

Impuestos indirectos 9.7 11.0 10.3 

Tasa de empleo en el sector formal (% respecto a la PEA)*| 80.5 79.9 75.8 

Tasa de desempleo abierto (% respecto a la PEA)" 57 43 43           
  

Fuente: 'Proyecto Macroeconémico de CIEMEX-WEFA, julio 1988. 

INEGI, Sistema de cuentas nacionales. 

  

* Véase C. Reynolds.
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En consecuencia, el objetivo de corto plazo, de la politica econdmica implementada durante 

1983-1986, de disminucién y control de la inflacion, no se logré. Lo cual permitié una aguda 

concentracién de la riqueza a favor del capital y en detrimento de los salarios. Asimismo, ha 

repercutido negativamente sobre el ingreso personal disponible per capita real, y sobre los 

niveles de desempleo (ver cuadro 2.17). 

Al analizar las cifras sobre los niveles de desempleo en México, medida en términos de la 

poblacién econédmicamente activa, se observa un marcado deterioro de la misma. La tasa de 

crecimiento de la PEA es mucho mayor que la tasa de crecimiento del PIB, lo que significa 

que la contraccién de la economia a propiciado, por un lado, que la tasa de desempleo abierto 

sea mas alta y por otro, que esta no responde af incremento en la demanda de nuevos 

empleos para la poblacién que en ese afio se integra al mercado laboral (ver cuadro 2.18). 

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.18 

| EVOLUCION DEL NIVEL DE EMPLEO 1984-1986 ] 

Concepto 1984 1985 1986 

Poblaciédn Total (millones de personas)! 71.88 73.54 75.09 

Tasa (%) 24 23 ZI 

PEA (millones de personas)" 36.20 36.78 37.37 

Tasa (%) 3.8 1.6 1.6 

PIB (%)" 3.6 26 -3.8             

Fuente:' Estadisticas Histéricas de México, CONAPO. Cifras estimadas a partir de 1980. 

2 Indicadores Econémicos del Banco de México. 

La forma en que la PEA se ha distribuido en el mercado laboral a partir de 1982, revela una 

marcada tendencia contractiva de la oferta de trabajo, asi como una situaciOn generalizada de 

despidos masivos, que han obligado a considerar al sector informal de la economia, como una 

fuente alternativa de empleo o autoempleo. En este sentido, las estadisticas manifiestan la 
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importancia que este sector ha adquirido al representar el 15.8% en 1985 y ef 19.9% en 1986, 

del total de la poblacién econémicamente activa (ver cuadro 2.19). 

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.19 

| RAZONES CON RESPECTO A LA PEA 1984-1986 ] 

Concepto 1984 1985 1986 

Poblacién Econémicamente Activa 100% 100% 100% 

Tasa de empleo sector formal 80.5 79.9 75.8 

Tasa de empleo sector informal 13.8 15.8 19.9 

Tasa de desempleo abierto 5.7 43 43           
  

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas nacionales 

Si bien es cierto que !a politica econdémica de ajuste adoptada por el gobierno en el periodo 

1982-1986, ha buscado con desesperacion dar una solucién al problema de la inflacién, no 

obstante no lo ha logrado, por el contrario ha deprimido cada vez mas la actividad 

econémica; con lo que demuestran su ineficacia y, en consecuencia el deterioro de toda 

expectativa en el corto plazo, de que los niveles de inversién en los sectores productivos se 

vuelvan a reactivar. 

Ante tal situacién, se espera que los niveles de empleo y de bienestar social continten con su 

tendencia a la baja, ya que el nivel de desempleo, como lo muestra la estadistica, sigue una 

trayectoria decreciente. Lo que hara muy dificil recuperar los niveles de bienestar social que 

se tenian hasta antes de la crisis petrolera. 

2.5 La crisis econémica de 1987 y el Programa de Aliento y Crecimiento 

Después de la caida de los precios internacionales del petroleo de 1986, se produjo un nuevo 

ahondamiento depresivo de la economia, lo que determind la presencia de los tres
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desequilibrios contra los cuales se habia buscado su erradicacion desde la crisis petrolera de 

1982: inflacion, estancamiento, y déficit de la batanza en cuenta corriente. Frente a ello, el 

gobierno inicié negociaciones con autoridades monetarias internacionales a fin de realizar 

nuevos financiamientos y renegociacion de la deuda. Con base en lo anterior, se propuso un 

nuevo programa econdémico, el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), que sustentaba 

sus postulados en los resultados favorables que pudiera obtener de la renegociacin, que 

permitiria a México liberar recursos por concepto de servicio de la deuda, asi como de los 

nuevos préstamos que fe fueran otorgados.” Dada esta situacién, el gobierno mexicano 

negocié con autoridades del FMI, que si el precio del petréleo cayera por debajo de los 9 

délares por barril, se pondrian a disposicién de México fondos adicionales hasta por 720 

millones de délares, Asimismo, por vez primera, se negocié la alternativa de relajar las metas 

fiscales en caso de que la tasa de crecimiento fulese menor a la especificada en el acuerdo,*! 

Tal anuncio se produjo a mediados de 1986, sin embargo los recursos externos llegaron 

hasta el primer semestre de 1987 y no en los montos esperados. Mientras tanto, permanecia 

la incertidumbre del programa estabilizador anterior (PERE), que a finales de 1986, 

navegaba a la deriva, dejando caer la crudeza de la crisis directamente sobre la poblacion de 

bajos recursos. Era evidente que no se podia seguir pidiendo a la poblacién mas y mayores 

sacrificios, por ello, el PAC tuvo que buscar una nueva estrategia que permitiera dar un 

respiro. De esta forma, el PAC introduce dos importantes novedades.” 

a) Tanto el PIRE como el PERE asumieron el compromiso prioritario de combatir la 

inflacién, desde el lado de la demanda, a través de medidas restrictivas. En contraste, el 

PAC centra su atencién en la recuperacién del crecimiento y actua preponderantemente 

sobre la oferta global con medidas de fomento, 

  

> Loyola, Atarcon José Antonio. “Desequilibrio externo y crisis econémica”, México, Ed. PAC, S.A. de 

C.V., 1995. 

5 Lusting, Nora. “México, Hacia la reconstruccién de una economia”, México, Fondo de Cultura 
Econémica, 1994. 

2 Cuevas, Ahumada Victor Manuel. “México: Revolucién de las Politicas de Estabilizacién”, México, 
Universidad Auténoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Divisién de Ciencias Sociales y Humanidades. 
1993. 
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b) El PIRE y el PERE trataron de cumplir con el pago de la deuda externa por todos los 

medios, incluso a costa de sacrificar tos niveles de inversién productiva, la recesién 

econémica y la contraccion salarial. En cambio, ef PAC, propuso un cambio sustantivo 

en los términos de negociacién de la deuda externa, colocando el crecimiento y 2 fa 

necesidad de elevar el bienestar de la poblacién en un primer plano, y cumpliendo con el 

servicio de la deuda externa solo en la medida en que sus principales objetivos no 

cayeran en niveles inmanejables. 

Sin duda, el PAC, a diferencia de los programas anteriores marca una nueva etapa, dado que 

representa el transito de la aplicacién de medidas ortodoxas a una propuesta heterodoxa. 

Dejando en segundo plano el cumplimiento y proteccién de la balanza de pagos y, dando 

prioridad ala estabilidad de precios y a la recuperacién econdmica. Asimismo, considera que 

la inflacién es un fenémeno que se produce por la via de los costos y no por un exceso de 

demanda como se sostenia en los programas anteriores. 

El PAC senté sus bases en el crecimiento, sin sacrificar la estabilidad financiera ni renunciar 

al cambio estructural. En consecuencia, se definieron los lineamientos que se debian adoptar 

en materia de politica fiscal, monetaria y de balanza de pagos, que de manera coordinada, el 

objetivo central era sacar a la economia de la profundidad de la crisis en que se encontraba 

sumergida. Por lo que en el Ambito de la politica fiscal se proponia: 

a) Realizar recortes al gasto publico, pero con la salvedad, de que en esta ocasién se harian 

al gasto corriente o de operacién, buscando promover y apoyar a las actividades del 

sector privado. 

b) Elaborar una nueva reforma fiscal, que en primera instancia recortara el plazo otorgado a 

las empresas para realizar el pago de sus contribuciones al Estado; en segunda, a partir 

de 1987 se iniciaria una nueva etapa de transicién fiscal que culminaria en 1991, 

consistente en la remocién gradual de la deducibilidad impositiva que se concederia a Jas 

empresas endeudadas por el total de los intereses que se pagaban. 
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Con la reforma tributaria se buscaba reducir los dafios que las empresas generaban al 

Estado, toda vez que el pago de las contribuciones lo realizaban al final del periodo (un 

afio), deteriorando el valor de las mismas a consecuencia de los altos niveles inflacionarios y, 

por los amplios margenes de deducibilidad que estas obtenian por concepto de deuda. En 

consecuencia, se buscé ampliar la base gravable, al mismo tiempo que se propuso reducir la 

tasa maxima del impuesto sobre la renta de 42 a 35 por ciento. Con estas medidas se 

pretendia elevar la recaudacién fiscal y eliminar las distorsiones que por concepto de tiempo 

de pago de impuestos, deducubilidad ¢ inflacién, se generé. Lo anterior provocé por una 

parte la indexaccién del sistema tributario y, por otra, el impulso a la inversién privada 

mediante la reduccion del impuesto sobre la renta. 

Apoyado en la indexaccion tributaria y por el impulso a la produccién, el PAC introduce dos 

novedades en la esfera fiscal:*? 

a) Dar continuidad al proceso de desincorporacién de empresas publicas no estratégicas ni 

prioritarias, al mismo tiempo que se inicia el programa de reconversion paraestatal. 

b) Adecuar al sector paraestatal a las exigencias de la apertura comercial, desde el cierre de 

plantas obsoletas hasta la creacién de industrias de punta, pasando por la reconversién 

de ramas tradicionales e impu!so de las modemas. 

En materia de politica monetaria se propusieron acciones para estimular la economia, bajo 

mayores y mejores opciones de inversién financiera y flexibilizacion de créditos a empresas. 

En cuanto a la balanza de pagos, se considera como eje de la nueva estrategia de politica 

econémica, puesto que del desempefio que esta arrojara, dependeria el desempefio general 

de la economia. De ahi que el PAC sustente como causa fundamental de la inflacion, los 

costos de las importaciones y, al hecho de que los precios estan anclados al tipo de cambio. 

En este sentido el PAC propone indexar el tipo de cambio, es decir, desacelerar su ritmo 

devaluatorio. 

5 Thid. pp. 146.
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2.5.1 Alcance y limite de fa politica fiscal dentro def marco general del PAC 

La economia mexicana durante los primeros nueve meses mostré signos de recuperacién, en 

casi en todos sus sectores, asi como una mejora en el ambito de las finanzas publicas. A 

partir de mayo, se registraron tasas de crecimiento positivas de la produccién industrial: 0.9 

por ciento en mayo, 4.7 por ciento en junio, 5.1 por ciento en julio y 5.1 por ciento en 

agosto, lo que pone de manifiesto el repunte de la actividad industrial.“ Como resultado de 

esa reactivacién los indicadores de empleo mostraron una tendencia a la recuperacion. El 

precio del petréleo aumento ligeramente (35.6%), al pasar de 11.84 dolares promedio por 

barril en 1986 a 16.06 délares promedio por barril en 1987, lo que propicié una expansién 

de fos ingresos por concepto de exportaciones petroleras, asi la tasa de crecimiento entre 

1986 y 1987 fue de 39.4%.** En consecuencia, el gasto publico sufrié cierto relajamiento 

dadas las expectativas de recuperacién que mostraba la economia. De igual forma, se 

procedié a invertir en sectores prioritarios, y a tratar de revertir el deterioro social de los 

afios anteriores (ver cuadro 2.20). 

CUADRO 2.20 
  

FINANZAS PUBLICAS 1986-1987 

(proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

  

    
Concepto 1986 1987 

Ingreso Publico Presupuestal’ 29.4 29.5 

Gasto Publico Presupuestal’ 42.2 43.3 

Ingresos por PEMEX” 3.8 53       

Fuente: 'Indicadores Econémicos del Banco de México. 

2 Proyecto Macroeconémico de CIEMEX-WEFA, julio 1988, y julio 1990. 

54 1 Mercado de Valores, Afio XLVII, nim. 52, diciembre 1987. 

55 Proyecto Macroeconémico CIEMEX-WEFA, julio 1988. 

  

 



Aun cuando los ingresos y el gasto publicos crecieron en 1987, en comparacion con 1986, el 

déficit financiero se mantuvo casi constante, 1o que demuestra que en 1987 se produjo un 

importante avance en materia de finanzas publicas, con una reduccién de 0.2 puntos 

porcentuales de 1986 a 1987. Asimismo, la intermediacién financiera fue mayor en una 

décima de punto porcentual en 1986, en comparacién con 1987, considerando que en este 

ultimo afio se dio una mayor actividad crediticia por parte del Estado, via !a banca de 

desarrollo. En tanto el déficit extrapresupuestario se redujo de -1.0% en 1986, a -0.2% en 

1987, como proporcién del PIB, a consecuencia del ajuste en Jos precios y tarifas del sector 

publico (ver cuadro 2.21). 

CUADRO 2.21 
  

AJUSTE FISCAL 1986-1987 

(proporcidn respecto al PIB) 

  

  

  

  

  

  

  

Concepto 1986 1987 

Déficit Financiero' -15.6 -15.4 

-Intermediacién Financiera -11 -1.0 

Déficit Econémico” _ -14.5 -14.4 

-Déficit Extrapresupuestario| -1.0 -0.2 

Deficit presupuestario® -13.5 -14.1           

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

‘Déficit Financiere = déficit econdmico + déficit de la intermediacién financiera que corre a cargo del 

Estado. 

°Déficit econdmico = déficit presupuestario + entidades no sujetas a control presupuestal. 

3 Déficit presupuestario = gobierno federal + organismos y empresas bajo control presupuestal 

No obstante lo ocurrido, se alcanzaron importantes avances en el ambito de la correccién 

fiscal, los cuales se debieron a los siguientes factores:*° 

56 Cuevas, Ahumada Victor Manuel. “México: Revolucién de las Politicas de Estabilizacién”, México, 

Universidad Auténoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Divisién de Ciencias Sociales y Humanidades, 
1993, pp. 168.
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1) Alza de precios del petréleo y aumento en la cuota de exportacion del energético, lo que 

ademas de ingresar un mayor volumen de divisas al pais, fortalecio la recaudacién fiscal 

y coadyuvé a cerrar la brecha deficitaria. 

2) La reforma fiscal comenzé a exhibir timidos resultados, dado que los agresivos ajustes a 

los precios y tarifas, si bien no incrementaron sustancialmente las percepciones publicas 

(debido a los altos niveles inflacionarios), cuando menos sirvieron para evitar que tos 

rezagos se acentuaran desproporcionadamente y echaran por la borda los esfuerzos que 

se realizaban en otras areas. 

Lo anterior, sirve para sustentar que los volimenes de venta por concepto de petrdleo hasta 

el momento, sigue siendo un rubro preponderante en el nivel de los ingresos publicos, dado 

que el ajuste fiscal interno por si mismo no habria alcanzado dichos resultados. Nuevamente 

un acontecimiento exdgeno (como lo es Ja variacién de los precios internacionales del 

petréleo), que de fa misma manera que dejé estragos en 1986, en este caso produjo 

beneficios en forma coyuntural a la economia mexicana. 

CUADRO 2.22 
  

BALANCE ECONOMICO PRIMARIO 1986-1987 

(proporcidn respecto al PIB) 

  

  

  

  

  

  

  

Concepto 1986 1987 

Balance Primario Econémico! 1.9 5.2 

Déficit Eeonémico” “14.5 -14.4 

Pago de Intereses 16.4 19.6 

Externos 43 43 

Intemnos 12.1 15.3         
  

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

‘Balance Primario Econémico = Déficit Econémico + Pago de Intereses 

*Déficit econdmico = déficit presupuestario + entidades no sujetas a control presupuestal.
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En el cuadro 2.22 podemos apreciar otro aspecto importante de la politica fiscal y de su 

efecto en ef conjunto de la economia. El déficit econdmico durante 1986 y 1987 tuvo una 

ligera reduccién de 0.1 puntos porcentuales, mientras que el pago de intereses por parte del 

Estado de 1986 a 1987, crecié en 19.5%. Esto explica la pesada carga financiera que ha 

venido asfixiando al Estado. En particular, el crecimiento del componente inflacionario de 

los intereses de la deuda interna hace que estos representen un mayor porcentaje del 

producto respecto al pago de intereses externos. Por otro lado, se observa que el superavit 

primario econdmico de 1986 a 1987, creciéd en 173.6%. De lo anterior se puede concluir, 

que el Estado perdié el contro! de la economia al permitir que los altos niveles inflacionarios 

desviaran el efecto que se suponia debia producir el déficit fiscal, desde la connotacién 

keynesiana, en mayor consumo e inversién, para asumir otra que se tradujo en un 

endeudamiento excesivo en los planos interno y externo. 

2.5.2 EL PAC y su efecto sobre las variables macroeconémicas 

Los objetivos del PAC centraron su atencién en reducir el deéficit financiero, bajar 

moderadamente la inflacién y las tasas de interés, restablecer un modesto crecimiento, y 

mantener el déficit en cuenta corriente dentro rangos manejables.”’ Sin embargo, como 

veremos a continuacién las metas propuestas no alcanzaron su cometido, por lo que el PAC, 

que habia sido programado para durar dos afios fue abortado en el ultimo trimestre de 1987. 

El cuadro 2.23, muestra que el déficit financiero rebasé la meta propuesta de 13.8% para 

1987, a pesar del esfuerzo que se hizo por sanear las finanzas publicas. En tanto que la 

inflacion real duplicd la proyeccién gubernamental, debido a las inercias en los ajustes a los 

precios y tarifas publicas, y de salarios del afio anterior, asi como al desplome de la Bolsa 

Mexicana de Valores que oblig6 a incrementar las tasas de interés y a devaluar 

5" Ibid. pp. 178 - 179.
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drsticamente. Al tener una relacién directa las tasas de interés con el costo porcentual 

promedio quedé muy por encima de la meta propuesta de 54 - 62 %. 

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.23 

| METAS Y RESULTADOS DE LA CORRECCION FISCAL Y MONETARIA 1987 ] 

Concepto Meta Resultado 

Déficit financiero/PIB? -13.8 -15.6 

Inflacion” 70-80 159.2 

Costo porcentual promedio anual” 54-62 104.2 

PIB(%) 23 19 

Cuenta corriente (mmd)' -3,900 3,966 

Paridad peso/délar” 1,850.0 2,225.0         
  

Fuente: ' Proyecto Macroeconémico de CIEMEX-WEFA, julio 1990. 

*Indicadores Econémicos del Banco de México. 

Por su parte, el PIB no crecidé con forme lo estimado (2 — 3 %), sin embargo se alcanz6 un 

nivel de crecimiento positivo de 1.9% para 1987, en comparacién con el crecimiento 

negativo de -3.8% de 1986. En cuanto a la cuenta corriente el resultado superé a la meta, 

superando al mas optimista de los pronésticos. Luego de haberse proyectado un déficit de 

3,900 millones de dolares, se obtuvo un superavit de 3,966 millones de délares en 1987. No 

obstante, fa balanza en cuenta corriente rebasé por mucho la meta propuesta, sin embargo el 

desbordamiento de la inflacién y el crack de la bolsa se encargaron de echar por la borda la 

desindexaccién cambiaria adoptada por e! PAC, con lo que el tipo de cambio se devalué mas 

alla de lo programado, toda vez que se habia estimado en 1,850.0 pesos por délar, mientras 

que el resultado fue de 2,225.0 pesos por dolar.** 

  

5 Ibid. pp. 180, tabla 11.
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CUADRO 2.24 
  

COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO 1986-1987 

     (proporcién respecto al PIB) 

  

  

    
Concepto 1986 1987 

Gasto corriente 14.7 13.4 

Gasto de capital 3.8 3.7       
Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

Como es de esperarse, estos resultados macroeconomicos dejaron sentir su efecto sobre las 

variables sociales. En efecto, en el cuadro 2.24, se observa por una parte, que el gobierno 

continu anteponiendo el saneamiento de las finanzas publicas a costa de la contraccién del 

gasto en capital, con la finalidad de mantener intocable la némina del Estado o el pago del 

servicio de la deuda. 

Por otra, los efectos perturbadores que el fenémeno inflacionario ha ocasionado sobre los 

salarios reales son irreversibles. Ain cuando uno de los propdsitos del PAC fue liberar los 

salarios este no surtié efecto. De esta manera, los salarios continuaron perdiendo poder 

adquisitivo. Asimismo, el ingreso personal disponible percapita real, no quedd a la saga del 

efecto perturbador de la inflacién al pasar de 40.4 en 1986 a 40.3 en 1987, con Io que estaria 

violando uno de los objetivos del PAC, el de recuperar los niveles de bienestar social, tan 

castigado por los programas ortodoxos que le antecedieron (ver cuadro 2.25). 

Otro de los efectos negativos de la inflacién galopante, es la concentraci6n del ingreso entre 

los factores de la produccién, especificamente a favor del capital, al pasar de 54.4% en 1986 

a 55.6% en 1987. En tanto, que el factor trabajo perdi terreno, pasando de 35.3% en 1986 

a 32.4% en 1987, lo que representé tasa de crecimiento de -8.2% (ver cuadro 2.25). 
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CUADRO 2.25 

| DISTRIBUCION DEL INGRESO, SALARIOS Y EMPLEO 1986-1987 ] 

Concepto 1986 1987 

Salario minimo real (1980 = 100)" 62.9 59.1 

Tasa (%) -8.3 -6.0 

Ingreso personal disponible per capita real(pesos de 1980)' 40.4 40.3 

Tasa (%) 9.4 -0.2 

Distribucién del ingreso" 100% 100% 

Factor trabajo 35.3 32.4 

Factor capital 54.4 55.6 

Impuestos indirectos 10.3 12.1 

Tasa de empleo en el sector formal (% respecto a la PEA) 75.807 80.3° 

Tasa de desempleo abierto (% respecto a la PEA) 43 39°           
Fuente: 'Proyecto Macrveconémico de CIEMEX-WEFA, julio 1990. 

7INEGI, Sistema de cuentas nacionales. 

INEGI, Indicadores Sobre las Caracteristicas del Empleo Urbano 1987-1996. 

No obstante que el PIB crecié en 1.9% en 1987, la tasa de crecimiento de la poblacion es 

mayor que este, ya que la poblacién que esta en edad de trabajar duplica el nivel de 

crecimiento det producto (ver cuadro 2.26). Todo ello indica, que no se alcanz6 el nivel de 

empleos que requiere la economia y, por tanto, el incremento en et nivel de desempleo 

continuara en el mediano plazo, debido a que los programas adoptados no han logrado 

alcanzar el contro! de fos altos niveles inflacionarios, y con ello, garantizar una estabilidad 

econdmica.
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CUADRO 2.26 

EVOLUCION DEL NIVEL DE EMPLEO 1986-1987 ] 

Concepto 1986 . 1987 

Poblacién Total (millones de personas)! 75.09 76.60 

Tasa (%) 21 2.0 

PEA (millones de personas)' 37.37 38.76 

Tasa (%) 16 37 

PIB (%)" 38 19         
  

Fuente: ‘Estadisticas Histéricas de México, CONAPO. Cifras estimadas a partir de 1980. 

?Indicadores Econdmicos del Banco de México. 

  

  

  

  

  

  

CUADRO 2.27 

RAZONES CON RESPECTO A LA PEA 1986-1987 ] 

Concepto 1986" 19877 

Poblacién Econémicamente Activa 100% 100% 

Tasa de empleo sector formal 75.80 80.3 

Tasa de empleo sector informal 19.90 15.8 

Tasa de desempleo abierto 4.3 3.9         
  

Fuente: 'INEGI, Sistema de cuentas nacionales. 

4INEGI, Indicadores Sobre las Caracteristicas del Empleo Urbano 1987-1996. 

El incremento de! PIB se hizo notar al aminorar la tasa de desempleo abierto al pasar de 

4.3% en 1986 a 3.9% en 1987, sin embargo el rezago en la oferta de trabajo continda 

presente. Del 100% de la poblacién econdmicamente activa, tan sdlo el 75.8% en 1986, se 

encontraba empleada en el sector formal; en tanto que para 1987, tan solo fue de 75.3%. Un 

fendmeno que cada vez cobra mas fuerza es el empleo en el sector informal, que busca una 

salida al problema del desempleo y, que como se aprecia en el cuadro 2.27, cada dia cobra
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mayor importancia. Tan sdlo el 19.9% de fa PEA en 1986 se encontraba en este sector, 

mientras que para 1987 este pasd a 20.80%. 

En conclusion, el PAC fracas6 en su intento por aliviar las tensiones sociales y de mejorar 

los niveles de bienestar de la poblacién, asi como disminuir el rezago de los niveles de 

inversion en areas estratégicas. Lo anterior hace suponer que el PAC fue un programa 

econdémico con un alto costo social y econdmico.
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CAPITULO III 

3. HACIA UN NUEVO MODELO DE ESTABILIZACION. LA POLITICA 
FISCAL EN MEXICO 1988-1994 

3.1 Pacto de Solidaridad Economica: bases, incidencia y limites 

La manifestacion de los desérdenes macroecondmicos, agravado por la devaluacién del peso 

y el crack bursatil de octubre de 1987, convencié al gobierno mexicano de que la volatilidad 

de las expectativas favorables en el corto plazo provenia de tos altos indices inflacionarios, 

que a su vez, habian propiciado un clima de pérdida de credibilidad en las medidas 

propuestas por el gobierno para poner coto a los altos indices inflacionarios y de contraccién 

de la actividad econdmica. Lo anterior obligé a buscar una estrategia que hiciera posible 

contrarrestar sustancial y permanente la presencia de altas tasas de inflacién. En este sentido 

el 15 de diciembre de 1987 el gobierno federal y los representantes de los trabajadores, los 

productores agricolas y el sector empresarial suscribieron el Pacto de Solidaridad 

Economica (PASE), que tenia como meta reducir la inflacién al 2% mensual al finalizar el 

afio siguiente. 

El objetivo del PASE fue organizar, concertar y conducir e! abatimiento de la inflacion a 

través de la participacin de 1a sociedad y el gobierno. Las medidas convenidas en dicho 

programa y las cuales se comprometieron a cumplir los diferentes sectores de la economia 

fueron: *° 

a) El gobierno federal a reducir su déficit fiscal. 

b) El movimiento obrero acepté limitar sus demandas salariales, aceptando un aumento a 

los salarios minimos y contractuales de 15 por ciento a partir del 15 de diciembre de 

  

® Loyola, Alarcén José Antonio, “Desequilibrio exteme y crisis econémica”, México, Ed. PAC, S.A. de 

C.V,, 1995.
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1987 y un aumento al 20 por ciento al salario minimo a partir del primero de enero de 

1988. 

c) Los campesinos aceptaron mantener los precios de garantia de tos productos del campo 

a sus niveles reales de 1987. 

d) Los empresarios se obligan a moderar sus utilidades y a reducir al minimo posible los 

aumentos de precios. 

En este sentido, el PASE fue precedido por un aumento del tipo de cambio (que subvalué el 

peso en aproximadamente 30% al inicio del pacto); por incrementos sustanciales de precios 

y tarifas de los bienes y servicios del sector publico, por las altas tasas de interés y por la 

autorizacion al sector privado para ajustar sus precios y luego estabilizarlos. El objetivo 

consistia en disminuir las presiones sobre los precios colocandolos por encima de su nivel de 

equilibrio. Asimismo, mediante a alineacién de precios, se pretendia evitar distorsiones en 

los precios relativos que presionaran sobre los equilibrios macroecondmicos y la estabilidad 

de precios.” 

Si bien es cierto que una de las novedades que incorporé el PASE fue la concertacién del 

gobierno federal con los sectores productivos, este también se apoyd en elementos 

tradicionales de restriccién fiscal y monetaria, asi como una serie de acciones orientadas a 

combatir ta inflacién, que dieron como resultado la adopcién de las siguientes medidas: 

1. Politica fiscal*! 

a La politica de ingresos del sector publico buscé mantener una congruencia con los 

compromisos asumidos en el pacto. 

o En el renglon tnbutario, se pretende que la estructura impositiva se fundamente en 

criterios de eficiencia y equidad y se aduce a las nuevas realidades econdmicas del pais. 

  

© Huerta, Gonzalez Arturo. “Liberalizacién e inestabilidad econémica en México”, México, Ed. Diana, 
1992. 

© Aspe. Armella Pedro. “Reunién sectorial sobre el Pacto de Solidaridad Econémica”. El Mercado de 
Valores, afio XLVIII. nim. 3, febrero 1988.
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Se realiza una reforma fiscal que elimina las distorsiones que la inflacién presentaba en el 

anterior régimen. 

Se eliminan los estimulos y subsidios otorgados por el gobierno federal mediante los 

Certificados de Promocién Fiscal (CEPROFIS), a excepcion de los destinados a los 

sectores agricola y ganadero. 

En cuanto al Impuesto Sobre la Renta de las personas fisicas, se ajustaron las tarifas para 

evitar que la carga fiscal de los contribuyentes aumentara de forma inequitativa a 

consecuencia de la inflacién. 

Se estimd que aumentaria la recaudacién del Impuesto al Valor Agregado (IVA) gracias 

a los mecanismos de coordinacién fiscal y de administraciOn tributaria, mas que por un 

incremento en fa carga fiscal. 

En cuanto a los precios y tarifas del sector piblico, se acordaron incrementos mensuales 

de acuerdo a la tasa que se fijara conjuntamente con los sectores productivos. 

Politica de gasto publico™ 

Se busca una disminucion en términos reales del gasto publico. 

El ajuste presupuestal supone una reducci6n sustancial en las transferencias y subsidios 

que se destinan al gobierno federal, ya que se acord6 eliminar todos aquellos subsidios 

de dudosa justificacion social y econdmica. 

Se aplicaria una estricta austeridad que implicaria desde una disminuci6n o eliminacion 

de algunas partidas menores hasta una reorganizacion a fondo de las dependencias del 

sector publico, tanto del sector central como paraestatal. 

Se adoptarian medidas para racionalizar las estructuras administrativas y de empleo de 

las dependencias y entidades pablicas™ 

Un instrumento que se utilizaria para llevar a efecto ta politica de gasto publico es la 

llamada calendarizacién, que es la programacién mensual y trimestral del gasto. Su uso, 

ademas de permitir un mayor control de las diversas dependencias y entidades en cuanto 

  

& Zediilo, P. Ernesto, “Politica de Gasto”, en Ejecutivos de Finanzas, afio XVII, nim. 3, marzo 1988. 

53 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacién para 1988, Capitulo de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuestal,
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al cumplimiento del presupuesto otorgado, apoyaria a la politica econdmica a inducir un 

ajuste fiscal en el primer semestre aGn mayor que el planteado para todo el afio. Esto con 

la finalidad de propiciar un desplome rapido de la inflacion. 

Politica monetaria 

Se buscaria ofrecer estimutos a los ahorradores a través de brindar mayores tasas de 

interés reales que alentaran 1a captacin de ahorros y contribuyeran al gasto privado. 

Se amplia la participacién de las autoridades financieras en el mercado de CETES, con el 

fin de absorber la liquidez excedente que el ptblico ahorrador no deseaba mantener en su 

poder. 

Se establecié a partir de enero de 1988 un tope al crédito otorgado por la banca 

comercial a empresas y particulares. Dicho tope se situd a un nivel equivalente al 90 por 

ciento del saldo promedio de cartera y valores de la banca en el mes de diciembre 

anterior, lo cual virtualmente significé una reduccién del crédito nominal a fin de que el 

sector privado limitara su gasto y se disminuyeran las presiones inflacionarias. 

Politica cambiaria 

Como parte del proceso estabilizador que se pretendia lograr con el PASE, el tipo de 

cambio constituy6 un apoyo fundamental para disminuir fas presiones inflacionarias. Se 

decidié manejar fa politica cambiaria como ancla, de manera coordinada con las otras 

politicas, lo que significé que el tipo de cambio se moveria de forma similar a los 

aumentos de precios y salarios basados en una tasa de inflacién proyectada. 

Politica de precios y salarios 

Con el fin de frenar la inercia inflacionaria que se venia sufriendo, se pretende una 

politica concertada entre los sectores productivos con el fin de propiciar un crecimiento 

homogéneo de los precios con una clara tendencia a la baja. El objetivo de esta medida 

era controlar las expectativas de inflacion a través de reducciones en forma indexada, es 

decir, con una tasa de inflacién proyectada igual para todos los precios y menor cada 

vez. Asimismo los precios de los productos de la canasta basica, sujetos a control oficial,
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se fijarian de acuerdo al indice que se acordara. Lo mismo sucederia con los incrementos 

salariales. 

6. Politica comercial 

a En cuanto a la politica comercial de México con ef exterior, se decidié acelerar el 

proceso de apertura comercial con el fin de inducir a una mayor competencia a los 

productos nacionales. Esto en funcién de los exagerados aumentos que se estaban dando 

en la fijacién de precios, se buscé ejercer un control directo sobre los precios libres a 

través de permitir el acceso de productos extranjeros, ya que estos se cotizaban a precios 

mas razonables para el consumidor, lo cual limitaria los aumentos y frenaria los 

incrementos desmedidos. 

7. Elementos de apoyo 

Algunos elementos de apoyo que offecieron mayor solidez al programa econdmico que 

planteaba el Pacto de Solidaridad Econdémico fueron: 

a Reservas internacionales 

a Superavit primario 

a Balanza comercial positiva 

La coyuntura econdémica en Ja que arranca el PASE, brinda mayor holgura de la que se habia 

tenido con los anteriores programas. El afio cerraba con un modesto crecimiento del PIB de 

1.9 por ciento, y un elevado nivel de reservas internacionales de 13.7 mil millones de délares 

al finalizar 1987, to que representaba un importante soporte a Ja estrategia de estabilizacion 

econdmica pretendida con el PASE. Las reservas ayudarian a sostener la paridad cambiaria, 

considerada en el modelo heterodoxo como elemento fundamental para frenar la inflacion sin 

presiones sobre el tipo de cambio. 

* Cardenas, Enrique. “La politica econdmica en México, 1950-1994”, México. Fondo de Culmra 
Econémica. 1996.
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Ei mantener un tipo de cambio fijo con un margen de subvaluacién de aproximadamente 

30%, obligaba a competir con los depésitos en el extranjero, en este sentido, la tasa de 

interés interna real, fijada al tipo de cambio, tenia que ser mas alta que la tasa de interés 

internacional para impedir ta fuga de capitales, e incrementar la entrada de capitales que 

permitirian influir positivamente sobre la balanza de pagos y las reservas internacionales para 

mantener la estabilidad cambiaria sin que esto implicase (cuando menos al principio del 

programa) problemas para el sector externa, al mismo tiempo que mostraba un panorama de 

estabilidad economica con lo que se evitarian acciones especulativas.* 

Para poder estimular al sector empresarial, los salarios nominales se ajustaron en menor 

cuantia que el crecimiento de los precios, lo que permitié aumentar los margenes de 

ganancia. Asimismo, ante la falta de competitividad, la reduccién de tos salarios reales 

permite mantener en condiciones favorables a la produccién nacional y enfrentar la 

embestida de los precios de los productos de importaciOn, y evitar recurrir a devaluaciones 

con el objetivo de mantener un ritmo acelerado de las exportaciones, y eliminar presiones 

sobre el sector externo y la planta productiva.* 

La contencion salarial y el control del tipo de cambio disminuyen Ja presién sobre el déficit 

publico y la inflacion. Lo anterior quiere decir que la reduccion de la inflacibn no se alcanza 

con un menor costo social, sino que se logra con base en un alto costo redistributivo y el 

castigo indiscriminado a los salarios reales.’ Una vez mas, al igual que en los programas 

anteriores, los asalariados absorben el costo de un nuevo programa de estabilizacién de la 

economia. 

La perspectiva a futuro de la concertacién giraba en torno a la idea crear un marco de 

certidumbre para los agentes econdmicos, que garantizara cada vez menores niveles 

®$ Huerta, Gonzdlez Arturo. “Liberalizacién ¢ inestabilidad econémica en México”, México, Ed. Diana, 
1992. 

© tid. pp. 150. 

© Thid. pp. 152.
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inflacionarios, para finalmente, alcanzar una reducci6n efectiva de la tasa de crecimiento de 

los precios. 

La segunda fase del PASE arrancé en el mes de marzo, al mismo tiempo que fa politica de 

ingreso cobré vigencia, sin embargo, lo hizo de forma diferente al originalmente planteado. 

En lugar iniciar con la fase de indexacidn a futuro, como en un principio se habia propuesto, 

arrancé con una politica de congelamiento total de los macro y microprecios. En este 

sentido, el gobierno asume el compromiso de mantener fijos los precios a fin de sanear las 

finanzas, mediante el proceso de desincorporacién y de racionalizacién de jas estructuras 

administrativas y de gastos de operacién. 

En un principio se acordé que el crédito que otorgaria la banca comercial al sector privado 

seria de 90 por ciento del saldo promedio de cartera y valores de la banca en el mes de 

diciembre del afio anterior, sin embargo durante la segunda fase del PASE se modificé at 85 

por ciento. 

En materia salarial se otorgé un incremento de 3 por ciento a los minimos extensivo a los 

contractuales, siendo este ef unico caso en el que entré en operacién e] mecanismo de 

indexacion hacia el futuro, para posteriormente congelar esta variable al igual que e! restante 

de los macroprecios.™* 

Al campesinado le fueron respetados los precios de garantia en los niveles reales del afio 

anterior, con ta salvedad de que pudieron tener acceso a créditos preferenciales, libre 

importacién de maquinaria, herramientas para el agro, y camionetas de carga usadas. 

En este contexto, fa fijacién de variables clave como el tipo de cambio y los precios y tarifas 

publicos, la administracion de salarios y de precios de garantia, el compromiso def sector 

empresarial a mantener sus precios no sujetos a control, fincaron las bases de la politica de 

  

® Cuevas, Ahumada Victor Manuel. “México: Revolucion de las Politicas de Estabilizacién”, México, 

Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Divisién de Ciencias Sociales y Humanidades, 

1993.
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ingresos que estuvo sustentada por una estricta restriccién fiscal y monetaria, dado que para 

poder mantener el tipo de cambio era necesario reducir la demanda de divisas via reduccion 

del coeficiente de tiquidez. Asimismo el congelamiento del tipo de cambio serviria de ancla, 

para mantener estables todos los precios referidos al détar, y reducir de facto la inflacién, al 

mismo tiempo, que se mantienen las tasas de interés. 

La tercera fase del PASE abarca los meses de septiembre, octubre y noviembre y es aqui, 

justamente, cuando se introducen algunas variantes a la estrategia:” 

Qa Se elimina el IVA de 6 por ciento que, desde los tiempos del PIRE, se habia venido 

cargando a los alimentos procesados y a las medicinas de patente, con ta finalidad de 

abaratar este tipo de bienes, y dejar un impacto favorable en el poder de compra de los 

asalariados. 

Se desgrava en un 30 por ciento el pago del Impuesto Sobre la Renta para aquellas 

personas fisicas cuyos ingresos fueran iguales o menores a cuatro veces el salario 

minimo vigente en el Distrito Federal. 

Se acuerda que los sectores industrial, comercial y de servicios promoveran bajas en sus 

precios de por lo menos un 3 por ciento con relacin al nivel promedio registrado en el 

mes de julio. 

Por su parte, el gobierno se comprometié a brindar una mayor cantidad de recursos al 

Fondo Nacional de Garantia y Fomento para el Consumo de los trabajadores 

(FONACOT). 

Fuera de estas modificaciones, se ratifican los acuerdos de mantener fijo el tipo de 

cambio, los precios y tas tarifas publicos y los salarios, para que de esta manera pueda 

presionar a la baja las tasas de interés. 

La Ultima fase del PASE se refiere al mes de diciembre de 1988, cuando se resuelve brindar 

mayor certidumbre a los agentes econémicos en una coyuntura especialmente dificil: el 

revelo presidencial. Las modificaciones al PASE fueron pocas pero de mucha importancia:” 

  

© Thid. pp. 203 — 204. 

* Thid. 205 — 206.
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Q Recorte de 500 mil millones de pesos al gasto publico, con el objetivo de conseguir la 

meta propuesta en cuanto a déficit financiero y de balance operacional. 

a Mayor privatizacion de empresas consideradas como no estratégicas o prioritarias. 

© Paralelamente, se confiere mayor énfasis a la responsabilidad de! Estado de suministrar 

informaci6n actualizada, transparente y fluida a los agentes econdmicos con el objeto de 

evitar las tradicionales conductas de panico financiero, que precisamente al comienzo de 

cada sexenio, invaden los mercados de moneda extrajera y perturban el normal 

desenvolvimiento de la vida econdmica. 

Q Finalmente gobierno, sector privado, obreros y campesinos revalidan el resto de los 

acuerdos hechos en el marco de las concertaciones anteriores. 

3.1.1 La politica fiscal en el marco general del PASE 

Desde la puesta en marcha y a paso firme, el PASE dejo ver su decision de eliminar los 

desequilibrios macroecondmicos que pudieran frenar los objetivos de estabilizacién. Tan es 

asi, que los resultados alcanzados en el transcurso de 1988 pueden calificarse de positivos. 

Seguin Dornbush, es imprescindible alcanzar la consolidacion de una politica fiscal para 

poder acceder a procesos deflacionarios viables.”' Es por ello, que el anuncio de la politica 

de control de precios y salarios no qued6 al margen de la aplicacion de la politica fiscal. Por 

tanto, una vez controlados los precios publicos, los salarios y el control del tipo de cambio 

como ancla, la estabilidad de precios dependen de ta disminuci6n del déficit publico, debido 

a que podrian resurgir presiones sobre los sectores productive, externo y financiero, 

principalmente, lo que obligaria nuevamente a revisiones de precios, de! tipo de cambio y de 

la tasa de interés, lo que obligaria a voiver a una situaci6n de inestabilidad de precios.” 

  

7) Véase R. Dornbusch y Eliana Cardoso. 

2 Huerta. Gonzalez Arturo. “Liberalizacién e inestabilidad econémica en México”, México, Ed. Diana, 
1992.
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Es importante observar que aun cuando los precios y tarifas de los bienes y servicios 

publicos se congelaron, y los precios internacionales del petrdleo disminuyeron, dejaron 

sentir una disminucién importante de los ingresos publicos, sin embargo, dada la experiencia 

vivida en los anteriores programas, esta no alcanzé la gravedad esperada, debido a que la 

venta de empresas paraestatales y el fortalecimiento de la recaudacién por concepto dei ISR 

y el IVA, permitieron amortiguar la caida de dichos ingresos al pasar de 29.5% en 1987 a 

29.1% en 1988, respecto al PIB (ver cuadro 3.1). 

CUADRO 3.1 
  

FINANZAS PUBLICAS 1987-1988 

(proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

    
Concepto 1987 1988 

Ingreso Publico Presupuestal 29.5 29.1 

Gasto Publico Presupuestal 43.3 38.7     
  

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México 

En materia de gasto publico los resultados fueron mas alentadores, dado que el recorte a los 

rubros de servicios personales, estructuras administrativas, consumo de recursos en general, 

y disminucién de la inversion en gasto de capital, permitieron alcanzar una reduccién 

importante al pasar de 43.3% en 1987, a 38.7% en 1988, como proporcién del PIB. En este 

resultado influyé ta presién que ejercié el sector privado en el sentido de encarar el déficit 

publico mediante la venta y cierre de empresas publicas, y no por el aumento de impuestos 

que significan menores utilidades y, que en consecuencia, afectan los intereses del sector 

privado. En este sentido, con la finalidad de reducir el nivel de gasto publico se concluyeron 

206 procesos de desincorporacién de empresas paraestatales no estratégicas ni prioritarias 

(ver cuadro 3.1). 
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La estricta politica de recorte presupuestal permitié bajar la participacién del gasto en el 

producto global, alcanzando un avance importante en el saneamiento fiscal, a diferencia de 

los anteriores programas que no se pudieron alcanzar la meta estimada. 

CUADRO 3.2    

     

  

AJUSTE FISCAL 1987-1988 

(proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

  

  

  

Concepto 1987 1988 

Déficit Financiero" -15.4 -10.9 

- Intermediacién Financiera -1.0 -1.6 

Déficit Econémico” -14.4 -9.3 

- Déficit Extrapresupuestario -0.2 -01 

Deficit presupuestario® -14.1 -9.2           
Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

‘Déficit Financiero = déficit econdmico + déficit de la intermediacién financiera que corre a cargo del 

Estado. 

*Déficit econémico = déficit presupuestario + entidades no sujetas a control presupuestal. 

+Déficit presupuestario = gobierno federal + organismos y empresas bajo control presupuestal 

Con la disminucidn del tamafio del sector piblico se pretende asegurar la reduccién del 

déficit publico y las presiones sobre los precios y los sectores financiero y extemo”™, La 

disminucién del gasto publico se logré gracias la postura determinante y perceptible en la 

mejora de los déficit financiero, econémico y presupuestal, El primero alcanz6 una 

reduccién importante de su participacion en el producto de -15.4% en 1987 a —10.9% en 

1988, lo que representé una disminucién considerable de 4.5 puntos porcentuales como 

proporcién del producto; mientras que para el segundo, el deficit alcanzado fue de -14.4% 

en 1987 y 9.3% en 1988, lo que representé una disminucion de 5.1 puntos porcentuales 

  

° Ibid. pp. 156.
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como proporcién del producto; y para el tercero fue de -14.1% en 1987 y -9.2% en 1988, lo 

que representé una reduccién de 4.9 puntos porcentuales del producto. 

La reduccién del déficit financiero se explica por la disminucién en los niveles inflacionarios 

y por la baja en las tasas nominales de interés, asi como por la reduccién del servicio de la 

deuda interna. Asimismo, la contraccion del déficit econdmico se atribuye al adelgazamiento 

del sector publico y a la mayor eficiencia en el ejercicio del gasto, sobre todo en las 

entidades no controladas presupuestalmente que continuaron en manos del Estado. 

Finalmente la disminucién del déficit presupuestario se debe a la reduccién de los subsidios, 

basicamente en e! sector centralizado y paraestatal sujeto a contro! presupuestal. Asimismo, 

se eliminaron gran cantidad de plazas burocraticas y estructuras organizativas, y se procedié 

a maximizar los recursos materiales y los servicios en general. 

Sin duda, 1988 representé un gran afio en materia de saneamiento de las finanzas publicas, 

por lo que es importante hacer resaltar el considerable avance que se obtuvo en el transcurso 

de 1987 a 1988, en el superavit primario o balance primario econdmico, que fue de 5.2% y 

7.5%, respectivamente, lo que representé un incremento de 2.3 puntos porcentuales del 

producto, que en parte se explica por una considerable reduccién del déficit econdmico. Por 

otro lado, !a reduccion del pago de intereses totales ( internos y externo) en 2.8 puntos 

porcentuales del producto, a consecuencia de una reduccién en tos niveles inflacionarios y 

finalmente, por la reduccion en la tasa de interés doméstica (ver cuadro 3.3). 

Como se puede apreciar, el pago por concepto de intereses externos pasé de 4.3% en 1987 

a 3.6% en 1988, con lo que se consiguié una reduccién de 0.7 puntos porcentuales del 

producto, mientras que el pago de intereses intemos pasd de 15.3% en 1987 a 13.2% en 

1988, como porcentaje del PIB, lo que significa una reduccién de 2.1 puntos porcentuales 

del producto. 

 



CUADRO 3.3 
  

BALANCE ECONOMICO PRIMARIO 1987-1988 

(proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

  

  

  

    

Concepto 1987 1988 

Balance Econémico Primario" 5.2 15 

Déficit Econémico” -14.4 9.3 

Pago de Intereses 19.6 16.8 

Externos 43 3.6 

Internos 15.3 13.2       
Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

"Balance Primario Econémico = Déficit Econémico + Pago de Intereses 

*Déficit econdmico = déficit presupuestario + entidades no sujetas a control presupuestal. 

No obstante, los importantes avances logrados en 1988, en materia de saneamiento de las 

finanzas publicas y mas especificamente la eficacia de la politica fiscal, desde la puesta en 

marcha del PASE, el problema de la inflacién y de los desequilibrios macroecondémicos no se 

han resuelto, como veremos mas adelante, dicho programa desencadend fuertes 

desequilibrios macroeconémicos, dada la fragilidad financiera en que fue sustentado. 

3.1.2 EL PASE y su efecto sobre las variables macroeconémicas 

Hasta el momento tinicamente hemos analizado el impacto que ha tenido {a instrumentacion 

de un nuevo modelo de estabilizacién en el ambito de la politica fiscal, por lo que a 

continuacién analizaremos el impacto socioecondmico que dicho modelo a generado sobre 

las variables macroecondémicas, en aras de alcanzar el tan deseado equilibrio 

macroeconomico. 
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A fin de alcanzar las metas de reduccién del déficit fiscal, es necesario disminuir 

drasticamente el gasto publico programable, a diferencia de lo que venia aconteciendo en 

1985 y 1986, cuando el gasto corriente se incrementd; para luego en 1987, descendiera su 

nivel como proporcién del PIB a 13.4%, y con mayor raz6n en 1988, a 12.6%. En tanto que 

el gasto de capital, como en los programas anteriores, continud bajando de 3.7% en 1987, a 

3.1% en 1988. 

La drastica reduccién que se ha venido dando en el gasto de capital en los ultimos afios 

resulta preocupante, dado que el efecto negativo sobre la inversion productiva, el 

mantenimiento y la expansion de la infraestructura en el pais ha provocado un severo retraso 

que en el corto plazo es dificil de corregir. Lo cual permite afirmar que en un futuro proximo 

el costo social sera cada vez mayor. En el caso contrario, si el gobierno hubiera tratado, en 

la medida de lo posible, reducir la inversién publica en menor grado, a fin de cumplir con el 

objetivo de contraccién del gasto programable, se tendria que haber reatizado un mayor 

recorte al gasto corriente. Lo cual en la practica no ocurrid, el gobierno opté por seguir 

castigando al gasto de capital, con el objetivo de mantener los niveles de empleo publicos”™. 

Como se puede observar en el cuadro 3.4, el gasto corriente descendié en 0.8 puntos 

porcentuales, su participacién en el producto de 1987 a 1988. Asimismo, los sueldos y 

salarios redujeron su participacién en 0.6 puntos porcentuales en el mismo periodo, lo que 

reafirma lo antes dicho, en el sentido de que los niveles de empleo se mantuvieron y 

unicamente se redujo el nivel de los salarios. En tanto que el castigo al gasto de capital 

continud con la misma tendencia a la baja, al pasar de 3.7% a 3.1% de 1987 a 1988, 

respectivamente. 

Hasta el momento las cifras indican que el balance fiscal es satisfactorio, y muestran un 

notable avance con relacion al estimado, al mismo tiempo que la inflacién se reduce en forma 

™ Lusting, Nora. “México, Hacia la reconstruccién de una economia”, México, Fondo de Cultura 
Econémica, 1994.
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considerable de 159.2% a 51.7% de 1987 a 1988. Mas adelante se demostrara que dicha 

teduccién se logré ha expensas del deterioro de los salarios reales. 

  

  

  

  

    

CUADRO 3.4 

COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO 1987-1988 

(proporcién respecto al PIB) 

Concepto 1987 1988 

Gasto corriente 13.4 12.6 

Sueldos y salarios 6.0 5.4 

Gasto de capital 3.7 3.1         

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México 

Una vez mas Jos asalariados son quienes cargan con el costo social de la nueva politica 

estabilizadora, al contraer el salario real de 59.1 a 51.7 por ciento, de 1987 a 1988 

respectivamente. Lo anterior indica que el planteamiento, por parte de! gobierno, de no 

deteriorar el poder adquisitivo de los estratos de menores recursos no se cumplid, pese a las 

mejoras en materia de politica fiscal. Lo que es mas preocupante es que de 1980 a 1988, el 

salario minimo real se ha deteriorado en casi la mitad de su valor, considerando el valor de 

1980 como el 100 por ciento. 

En contraste, se puede observar que las politicas de estabilizacion contindan favoreciendo al 

factor capital, mismo que cada vez gana mas terreno al factor trabajo al representar en 1988 

el 59.5% y 30.0% respectivamente, lo que demuestra que existe una mayor polarizacién entre 

los factores capital - trabajo, lo que explica la desigualdad de la distribucién del ingreso en 

México (ver cuadro 3.5).
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CUADRO 3.5 

| DISTRIBUCION DEL INGRESO, SALARIOS Y EMPLEO 1987-1988 ] 

Concepto 1987 1988 

Inflacién (%)2 159.2 51.7 

Salario minimo real (1980 = 100)4 59.1 $1.7 

Tasa (%) -6.0 -12.5 

Ingreso personal disponible per capita real (pesos de 1980)1 40.3 40.4 

Tasa (%) -0.2 0.2 

Distribucion del ingresol 100% 100% 

Factor trabajo 32.4 30.0 

Factor capital 55.6 59.5 

Impuestos indirectos 12.1 10.5 

Tasa de empleo en el sector formal3 80.3 80.1 

Tasa de desempleo abierto3 3.9 3.5         
  

Fuente: ' Proyecto Macroeconémico de CIEMEX-WEFA, julio 1990. 

?Indicadores Econémicos del Banco de México. 

INEGI, Indicadores Sobre tas Caracteristicas del Empleo Urbano 1987-1996. 

‘INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 

En contraste, se puede observar que las politicas de estabilizacion contindan favoreciendo al 

factor capital, mismo que cada vez gana mis terreno al factor trabajo al representar en 1988 

el 59.5% y 30.0% respectivamente, lo que demuestra que existe una mayor polarizacién entre 

los factores capital - trabajo, lo que explica la desigualdad de la distribucion del ingreso en 

México (ver cuadro 3.5). 

Los mejores resultados en el manejo de las finanzas publicas dieron signos de recuperacién de 

la economia nacional, principalmente en la reduccion de la inflacién, sin embargo, en los 

niveles de empleo se observa un ligero retroceso en el sector formal al pasar entre 1987 y



1988, de 0.2 puntos porcentuales respecto a la PEA. Asimismo, la tasa de desempleo abierto 

registro un ligero descenso de 0.4 puntos porcentuales en el mismo periodo. 

Otro punto que resulta preocupante es la tasa de crecimiento poblacional, que aunque ha 

disminuido su tendencia positiva en los ultimos afios, las generaciones de los afios sesenta y 

setenta no han resuelto ef problema de! desempleo. La PEA ha crecido 3.2% de 1987 a 1988, 

en tanto que las oportunidades de conseguir un empleo en el sector formal tan solo crecieron 

en 0.5% en ese mismo periodo, lo que explica porque la tasa de desempleo abierto en los 

ultimos dos afios continua siendo alta (ver cuadro 3.6). 

  

  

  

  

  

  

CUADRO 3.6 

| EVOLUCION DEL NIVEL DE EMPLEO 1987-1988 

Concepto 1987 1988 

Poblacién Total (millones de personas)" 76.60 78.14 

Tasa (%) 2.0 2.0 

PEA (millones de personas)” 38.76 40.00 

Tasa (%) 3.7 3.2           

Fuente: ‘Estadisticas Histéricas de México, CONAPO. Cifras estimadas a partir de 1980. 

? INEGI, Indicadores Sobre las Caracteristicas del Empleo Urbano 1987-1996. 

Algo que resulta curioso es que mientras los nivetes inflacionarios se relajan y se generan 

nuevas oportunidades de empleo, el PIB muestra una tasa de crecimiento menor en 

comparacion con el afio anterior al pasar de 1.9% a 1.2% de 1987 a 1988, respectivamente. 

Lo anterior se explica por el deterioro que sufrieron los términos de intercambio al pasar de 

10.3% en 1987 a -9.6% en 1988. Asimismo, los precios de las exportaciones cayeron de 

14.6% en 1987 a -4.6% en 1988, en tanto que los precios de las importaciones pasaron de
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4.0% en 1987 a 5.6% en 1988.” Lo anterior explica porque la inversion bruta fija crecié en 

4.8% de 1987 a 1988. Cabe sefialar que es el sector privado quien realizo el mayor volumen 

de inversién durante la fase del PASE, al pasar de 13.2% en 1987 a 14.2% en 1988, para lo 

cual se requirié aumentar el volumen de importaciones en maquinaria y equipo y de materias 

primas, en tanto que las exportaciones se redujeron. Por su parte, la inversion publica 

presentd un retraimiento en ef volumen de inversion de 5.2% en 1987 a 5.0% en 1988 (ver 

cuadro 3.7). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 3.7 

NIVELES DE INVERSION 1987-1988 

{ proporcién respecto al PIB) 

Concepto 1987 1988 

Inversion Fija Bruta 18.4 19.3 

Tasa (%) -5.6 48 

Inversién privada 13.2 14.2 

Tasa (%) 2.3 15 

Inversién publica 5.2 5.0 

Tasa (%) -20.0 -3.8 

Producto Interno Bruto real (%) 1.9 12         
  

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

Si bien fos niveles de inversion privada han aumentado, esta no ha disminuido la demanda de 

nuevos empleos. Del 100% de la PEA en 1988, tan sdlo el 80.1% se encontraba empleado en 

el sector formal; mientras que el 16.4% estaba concentrada en el sector informal. El cual 

crecié entre 1987 y 1988, en 3.7%. Es importante no perder de vista este sector, dado que en 

el corto plazo, puede ocasionar severos problemas en materia de recaudacién fiscal y de 

competencia desleal con el comercio establecido principalmente. En cuanto al desempleo 

5 Véase Indicadores Econémicos del Banco de México, noviembre 1994.
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abierto en este periodo parece haber alcanzado su punto de inflexion, toda vez que las 

personas que no pudieron emplearse en el sector forma! encontraron como alternativa el 

sector informal de la economia. 

  

  

  

  

  

  

CUADRO 3.8 

RAZONES CON RESPECTO A LA PEA 1987-1988 | 

Concepto 1987 1988 

Poblacién Econémicamente Activa 100% 100% 

Tasa de empleo sector formal 80.3 80.1 

Tasa de empleo sector informal 15.8 16.4 

Tasa de desempleo abierto 3.9 3.5           
Fuente: INEGI, Indicadores Sobre las Caracteristicas del Empleo Urbano 1987-1996. 

En el PASE, a diferencia de los programas anteriores, sustentaba en su planteamiento cuidar 

no deteriorar mas al sector de menores recursos, cuando menos en 1988, los resultados 

indican que no cumplié con el cometido, dado que los aumentos a los salarios minimos y 

contractuales se vieron rebasados por las expectativas planteadas por el gobierno, al no 

corresponder con los incrementos generalizados en los precios; lo que deterioré e} poder 

adquisitivo de los asalariados, teniendo que ser estos los que absorbieran los costos del nuevo 

programa de estabilizacién. En la concertacion del pacto no se ignoraba la posicion de 

monopolio del sector privado, pero se continud disciplinando a los asalariados reduciendo el 

salario real y los derechos laborales adquiridos.”° 

  

*6 Huerta, Gonzalez Arturo. “Liberalizacién e¢ inestabilidad econémica en México”, México, Ed. Diana, 

1992.
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3.2 EL Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Econdémico y la 

flexibilizacion de las principales variables macroeconémicas: 1989-1991. 

En virtud del avance mostrado por el Pacto de Solidaridad Economica en materia de 

reduccion de la inflaci6n, el nuevo gobierno de Carlos Salinas de Gortari, decidié continuar 

con los mismos mecanismos de concertacién, mismos que estaban orientados hacia la 

recuperacion de la economia. En este sentido, el 12 de diciembre de 1988 se reunieron el 

presidente Salinas los sectores, obrero, campesino y empresarial, quienes acordaron suscribir 

ef Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Econémico (PECE), mismo que entra en 

operacién con la nueva administracién en enero de 1989. El abjetivo central reside en 

superar de una vez y por todas la crisis, por lo que consideré necesario cumplir con los 

siguientes puntos: primero, consolidar el esfuerzo de combate a Ja inflacion. Es decir, pasar 

de la represion a la estabilidad real de los precios; segundo, recuperar el crecimiento de la 

economia sin que de alguna manera se incidiera en un nuevo desorden macroecondmico, 

tercero, sentar las bases para que el crecimiento se vea reflejado en bienestar para toda la 

poblacion. 

El planteamiento anterior hace suponer que al PASE corresponde exclusivamente una etapa 

de control que siempre tuvo la concertacién como telén de fondo, lo que desde un principio 

imprimié un cierto grado de flexibilidad en el manejo de la economia. El PECE, por su parte, 

se plantea la dificil tarea de aterrizar e! conjunto de la estrategia por la via del 

descongelamiento (primero) y de la liberalizaci6n (después), pasando asi de la represion 

artificial a la estabilidad real de los precios. La experiencia vivida en otros paises, que han 

adoptado este tipo de medidas, nos indica que la etapa mas dificil de los programas de 

estabilizacién econdmica de tipo heterodoxo es cuando se inicia la fase de flexibilizacion de 

las variables macroecondémicas, que se mantuvieron fijas a efecto de romper la inercia 

inflacionaria y llevarlas a niveles cada vez mas bajos de inflacién y de estabilizacion de 

precios.” 

  

7” Loyola, Alarcon José Antonio. “Desequilibrio externo y crisis econémica”, México, Ed. PAC, S.A. de 

C.V.. 1995.
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EI Pacto para ta Estabilidad y el Crecimiento Econémico se puede considerar como la 

continuidad del anterior, el cual servira como instrumento de transicién entre el programa 

de estabilizacion y la nueva estrategia de recuperacién y crecimiento econdmico, mismo que 

busca cumplir con dos objetivos basicos:”* 

1) Hacer permanente en el largo plazo una situacién de mayor certidumbre econdémica, que 

supone esencialmente condiciones de estabilidad de precios. 

2) Sentar las bases fundamentales, en forma de condiciones macroecondmicas 

indispensables, para iniciar un proceso gradual de recuperacién de la actividad 

econémica. 

El primer objetivo implica que mediante la concertacién el gobierno y los diferentes sectores 

econdémicos deberan sentar las bases estratégicas, para pasar de una situaciOn de fijacién 

parcial a una de liberalizaci6n de precios, moderando siempre sus expectativas a fin de 

mantener indices bajos de inflacién. Asimismo, se consideraba que existian las condiciones 

necesarias para poder sacar adelante una situacién de este tipo. Las finanzas del sector 

publico mostraban un superavit primario favorable, existia una disminucién considerable del 

déficit financiero, fo cual indicaba que no existia exceso de gasto gubernamental que pudiera 

afectar los precios del sector publico. La reduccién en los altos indices inflacionarios, 

sentaba las condiciones necesarias para mantener estable el tipo de cambio. 

En este contexto, la estrategia del nuevo gobierno se orientaba a la tarea de modernizacién 

de la economia mexicana. Para tal efecto, se plantearon los siguientes objetivos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994: 

Q La defensa de la soberania y la promocién de los intereses de México en ef mundo. 

Q La ampliacion de la vida democratica. 

Q Larecuperacion econdmica con estabilidad de precios. 

a El mejoramiento productivo del nivel de vida de la poblacién. 

  

*8 Wid. pp. 78. 

”? Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Poder Ejecutivo Federal.
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Para el PECE, 1a consolidacién de la estabilidad econémica se planteaba como una necesidad 

en la estrategia de la nueva administracién, misma que se consideré como condicion 

indispensable para poder avanzar en el camino hacia el crecimiento econémico. Cabe hacer 

notar que, para poder conducirse en la estrategia de estabilidad fue necesaria la concertacién 

en miltiples ocasiones, entre el gobierno y los sectores obrero, campesino y empresarial, 

mismas en las que se aprobaron los acuerdos siguientes: 

Fase I. (diciembre de 1988 a julio de 1989) 

o
o
o
a
 

Aumento de 8% a los salarios minimos. 

Se mantiene el compromise de saneamiento de las finanzas publicas. 

Los precios del sector ptiblico con mayor incidencia sobre el indice nacional de los 

precios al consumidor permanecen constantes (electricidad, gas y gasolina). Aumento de 

precios rezagados. 

Algunos precios del comercio y la industria suben pero los empresarios aceptan absorber 

el impacto. 

Deslizamiento del tipo de cambio del peso contra el délar a razén de un peso diario. 

Se reduce la dispersién entre las tarifas a la importacién. 

Se acuerda la revisién de precios controlados caso por caso. 

Revisién de precios de garantia para los productores agricolas con el fin de mantener sus 

niveles reales. Los precios de los fertilizantes permanecen constantes. 

Fase 2. (junio de 1989 a marzo de 1990) 

o
o
 

Qo 
oO
 
0
 Los precios del sector ptiblico permanecen constantes. 

EI deslizamiento se mantiene en un peso diario. 

Las empresas acuerdan mantener sus niveles de precios y sostener el abasto. 

Aumento de 6% a los minimos y revision de los contractuales. 

EI gobierno pone de relieve su compromiso de acelerar el proceso de desregulacién. 

  

59 Estudios Econémicos de la OCDE, México, 1995.
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Fase 3. (diciembre de 1989 a julio de 1990) 

o
o
 

0
 

CG
 
0
 Aplicar disciplina fiscal para lograr las metas presupuestales para 1990. 

EI deslizamiento se mantiene en un peso diario. 

Los precios publicos se mantienen fijos en los niveles anteriores. 

Revision de fos precios privados con rezago. 

Aumento de 10% a los minimos a partir del 4 de diciembre, no extensivo a los 

contractuales. 

Fase 4. (mayo de 1990 a enero de 1991) 

o
o
o
 

oC
 Deslizamiento diario de 80 centavos a partir del 28 de mayo. 

Aumento de los precios de los energéticos de 6 a 12%. 

Trabajadores y patrones firman el Acuerdo Nacional de Productividad. 

Revision caso por caso de los precios controlados. 

Fase 5. (noviembre de 1990 a diciembre 1991) 

o
o
 

oOo
 
0
 Deslizamiento diario de 40 centavos a partir de def 12 de noviembre. 

Aplicar disciplina fiscal para lograr las metas presupuestales de 1991. 

Aumento de los precios de ios energéticos del 10 al 33% 

EI sector privado absorbera el incremento de precios de los energéticos y de los salarios 

minimos. 

Se revisan los precios de garantia del frijol y maiz de acuerdo al deslizamiento e inflacion 

internacional. 

Aumento a los salarios minimos de 18% a partir del 16 de noviembre, no aplicable a los 

contractuales. 

Incremento de 4 mil millones de pesos e! subsidio de Ia tortilla y leche. Se propondra una 

reduccion de impuestos.
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Algo que es importante resaltar entre las cinco fases del PECE, es la nueva orientacién y 

flexibilidad de las variables macroeconémicas mas importantes, tales como: 

a La decisién por parte del gobierno en incrementar los precios y tarifas del sector publico. 

Q La flexibilidad de la politica salarial al ser mas permisiva que en 1988. 

QO La habilitacién de mayor libertad a la paridad cambiaria, asi como la orientacién hacia 

una nueva etapa de flexibilizacion. 

El gobierno pensaba que las bases para crear una situacién de estabilidad en ef mediano y 

largo plazo podria lograrse siempre y cuando se cumpliera con las condiciones siguientes: 

saneamiento de las finanzas publicas, restriccién monetaria compatible con una tasa de 

interés baja; tipo de cambio estable; recuperacién gradual del crecimiento y eficiente 

asignacion de los recursos al consumo y a la inversion; y firma del acuerdo trilateral de libre 

comercio con Estados Unidos y Canada. Este conjunto de elementos permitiria que la 

liberalizaci6n de precios publicos y privados fuera compatible con la estabilidad 

macroeconémica, dado que una vez rota la inercia inflacionaria y realizadas las adecuaciones 

fiscales, monetarias y estructurales necesarias, lo procedente es desvanecer poco a poco el 

componente heterodoxo de la politica econdmica.* 

3.2.1 Evelucién de la politica fiscal en el marco general de PECE 

EI periodo correspondiente a la etapa de flexibilizacién de las variables macroeconémicas en 

el marco general del PECE se caracteriza, por un importante avance en cuanto al 

saneamiento de las finanzas publicas, lo que permitid acentuar la politica fiscal 

contraccionista y por la reduccién dei tamafio del Estado e, inversamente a lo que venia 

ocurtiendo en afios anteriores, la inversion publica se recuperé de manera vigorosa. En 

primer lugar, cabe hacer notar la importante reduccién del gasto publico, que de 38.7% en 

® Cuevas, Ahumada Victor Manuel. “México: Revolucién de tas Politicas de Estabilizacion”, México, 
Universidad Aut6noma Metropolitana, Unidad Azcapotzatco, Division de Ciencias Sociales y Humanidades, 
1993.
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1988 pasd a 25.6% en 1991, lo que representa una reduccién gradual de 13.1 puntos 

porcentuales, como proporcién del PIB. Los ingresos publicos, por su parte, luego de 

experimentar un ligero tropiezo entre 1989 y 1990, con respecto a 1988, en 1991 vuelve a 

acentuar una tasa de crecimiento positiva (ver cuadro 3.9). 

CUADRO 3.9 
  

FINANZAS PUBLICAS 1988-1991 

(proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

    
Concepto 1988 1989 1990 1991 

Ingreso Publico Presupuestal 29.1 27.7 27.5 29.4 

Gasto Publico Presupuestal 38.7 33.2 29.5 25.6           

Fuente: Indicadores Econdémicos del Banco de México 

La contraccién del gasto publico se explica principalmente por la reduccién de la tasa de 

interés doméstica, como resultado del combate a los altos indices inflacionarios que a lo 

largo de 1989 hasta 1991, mostraron una marcada tendencia a la baja, asimismo, la 

renegociacién de [a deuda externa permitio aligerar el servicio de la misma, toda vez, que los 

principales bancos acreedores otorgaron las concesiones mas importantes de la historia, lo 

que permitié aumentar el gasto social.” Los ingresos piblicos estuvieron respaldados por e} 

incremento de los precios internacionales del petrdleo y por Ja gran cantidad de 

privatizaciones, 10 que dio pauta a reducir el histérico déficit de las finanzas publicas.** Lo 

82 Huerta, Gonzalez Arturo. “La politica fiscal del periodo 1987-1994: déficit, superdvit, déficit”, en Politicas 
Publicas Alternativas en México, Enrique de la Garza Toledo (coordinador), México, Ed Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, en coedicién con: Desarrollo de Medios, S.A. 

de C.V., La Jornada Ediciones, 1995. 

8) Durante 1989 se efectuaron 29 ventas de participacién accionaria, 24 liquidaciones, 3 transferencias a los 
gobiernos de los Estados, 6 extinciones, y 8 organismos fueron dados de baja de conformidad con la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, lo que arrojé un total de 73 desincorporaciones concluidas. En 1990 se 

concluyeron 106 desincorporaciones, de las cuales, 61 fueron ventas de participacién accionaria, 42 fueron 
Hiquidadas, 15 extinguidas, 7 fusionadas, 7 dadas de baja y 1 transferida a un gobierno estatal. Cabe 
mencionar que compailias importantes como Mexicana de Aviacién, Diesel Nacional, Industrias Conasupo, 
Teléfonos de México y Aseguradora Mexicana, pasaron a manos privadas. Por si esto fuera poco, durante 
1990 se anuncia la reprivatizaci6n de 18 instituciones de banca multiple del pais, 
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que no podemos perder de vista, es que los ingresos provenientes de la venta de las 

empresas paraestatales y los ingresos extraordinarios petroleros tan sdlo son eventos 

“contingentes”, por tanto, en el corto plazo el superavit de las finanzas publicas puede estar 

amenazado, dado que el nimero de empresas publicas en venta o liquidacion es limitado. En 

tanto que el precio internacional del petréleo se encuentra sujeto a las ftuctuaciones del 

mercado, lo que dificilmente asegura que podria mantener su precio por un tiempo 

indefinido. 
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Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

La grafica 3.1, muestra un exceso de gasto publico, contra una cantidad menor de ingresos 

publicos, to cual explica el fendmeno crénico del déficit publico. Si analizamos la tendencia 

del gasto publico de 1980 a 1987, se puede apreciar que este ha estado financiado por otra 

via, que no es precisamente la del ingreso publico. En este contexto, es hasta 1991 cundo los 

ingresos publicos superan en proporcién del PIB al gasto publico, propiciando asi una 

situacion de superavit de las finanzas publicas, sin embargo, es importante no perder de vista 

que dicho superavit se ha logrado bajo situaciones coyunturales, que Unicamente pueden ser 

sustentadas en el corto plazo. 

Cabe recordar que en 1989, se vendieron inicamente las pequefias y medianas empresas, 

mientras que a partir de 1990, se acentué el ajuste patrimonial, mediante la venta de las 

grandes empresas publicas, con la finalidad de atraer la mayor cantidad de capitales posible,
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con lo que de 1989 hasta 1992, el gobierno recibié 21,500 millones de dolares por concepto 

de la venta de empresas publicas, to que contribuyé al superavit de la cuenta de capitales. 

En 1990 se establece una reforma fiscal que permite aumentar la base tributaria y la 

captacién de recursos, donde el principal elemento que apuntala ef saneamiento de las 

finanzas publicas es sin duda el ajuste patrimonial, el cual finca las bases hacia la 

estabilizacién nominal del tipo de cambio y disminuye la tasa de interés, y consecuentemente 

reduce la carga del servicio de la deuda publica, lo que aunado al superavit primario, permite 

reducir el déficit pubblico y en consecuencia en 1991, sanear las finanzas piblicas. 

CUADRO 3.10 
  

AJUSTE FISCAL 1988-1991 

(proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

  

  

  

  

Concepto 1988 1989 1990 199% 

Déficit Financiero! -10.9 5.5 3.4 21 

- Intermediacion Financiera -1.6 -0.6 -1.1 -1.0 

Déficit Econémico” 93 48 -2.2 3.1 

- Déficit Extrapresupuestario| 0.1 0.4 0.2 0.0 

Déficit presupuestario® -9.2 5.2 -2.4 3.1               
Fuente: indicadores Econémicos del Banco de México. 

'Déficit Financiero = déficit econémico + déficit de la intermediacién financiera que corre a cargo del 

Estado. 

2Déficit econémico = déficit presupuestario + entidades no sujetas a control presupuestal. 

3Déficit presupuestario = gobierno federal + organismos y empresas bajo control presupuestal 

El cuadro 3.10 muestra un panorama general del comportamiento del ajuste fiscal en sus tres 

niveles clasicos de agregacién: presupuestario, econdémico y financiero. La estrepitosa caida 

  

* Huerta, Gonzatez Arturo. “La politica neotiberal de estabilizacién econémica en México”, México, Ed. 

Diana, 1994.
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del déficit presupuestario de —9.2 en 1988 a -2.4 en 1990, y posteriormente el superavit de 

3.1 en 1991, propicié una reaccién en cadena en los indicadores del déficit econdmico y 

financiero. El déficit econdmico se redujo de -9.3 en 1988 a —2.2 en 1990, y de 3.1 en 1991, 

lo que se atribuye al desempefio positivo al combate del déficit presupuestario y al escaso 

margen cedido por las erogaciones extrapresupuestarias. Por ultimo el déficit financiero se 

redujo de —10.9 en 1988 a —2.1 en 1991, a consecuencia de la reduccién en el renglén de 

pérdidas por intermediacién financiera, luego del contundente descenso de fas tasas de 

interés. El origen de tales resultados es consecuencia de los drasticos recortes al déficit 

presupuestario, a través del ajuste patrimonial y del adelgazamiento en las estructuras 

  

  

  

  

  

  

  

burecraticas. 

CUADRO 3.11 

BALANCE ECONOMICO PRIMARIO 1988-1991 

(proporcién respecto al PIB) 

a rr SSS 

Concepto 1988 1989 1990 1991 

Balance Econémico Primario" 75 19 7.2 8.6 

Déficit Econdmico” -9.3 48 -2.2 3.1 

Pago de Intereses 16.8 12.7 94 5.5 

Externos 3.6 3.2 2.2 2.0 

Internos 13.2 9.5 72 3.5             
  

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

‘Balance Primario Econémico = Déficit Econémico + Pago de Intereses 

*Déficit econdmico = déficit presupuestario + entidades no sujetas a control presupuestal. 

Sin duda, la renegociacion de la deuda externa, el ajuste patrimonial y e} combate a los altos 

indices inflacionarios han traido consigo importantes beneficios en materia de finanzas 

publicas. Lo anterior ha permitido conducir al déficit econdmico de una situacién deficitaria 

a una de superavit, y en consecuencia, ha presionado para que la tasa de interés interna se 

mantenga a la baja, lo cual permite disminuir gradualmente el porcentaje de pago por
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concepto de intereses internos respecto al PIB. Como se puede apreciar en el cuadro 3.11, 

en 1989, el porcentaje pagado por concepto de intereses internos represent6 el 9.5%, en 

tanto, que en 1991 representé el 3.5%, como proporcién del PIB. Sin duda la reducci6n de 

la tasa de interés interna es espectacular, sin embargo, es importante apreciar que tanto la 

renegociacion de la deuda como el ajuste patrimonial, son situaciones coyunturales que 

dificilmente podran mantener este escenario en el mediano plazo. 

En conclusién, la reduccién del déficit econémico y la contraccién de las tasas de interés 

interna, principalmente, permite mantener el indicador del balance econémico primario en 

una situacién de superavit (ver cuadro 3.11). 

3.2.2 Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Econémico. Anialisis costo- 
beneficio de las principales variables macroeconémicas. 

Hasta el momento se puede constatar que en materia de finanzas publicas, el PECE a 

logrado satisfacer las expectativas planteadas desde su aprobacién por el gobierno y fos 

sectores empresarial, campesino y obrero, sin embargo, es importante hacer un andlisis sobre 

los efectos, desde el punto de vista econdémico y social, que éste ha generado en aras de 

llevar adelante el proceso de ajuste y de reforma estructural. 

En el apartado anterior se puso de manifiesto el avance en el saneamiento de las finanzas 

publicas, en el cual, el gasto se redujo considerablemente de 1988 a 1991, sin embargo, 

cuando analizamos el gasto corriente en el mismo periodo, observamos una reduccién de 

casi 2.0 puntos porcentuales respecto al PIB, en tanto que el gasto de capital mantuvo un 

promedio de 3.0 puntos porcentuales, con un ligero recorte a 2.8 puntos porcentuales en 

1989. Lo anterior demuestra que la reduccién del gasto publico obedece principalmente a la 

disminucién considerable en el pago de intereses. Efectivamente, se realizaron importantes 

recortes a las estructuras burocraticas, to cual estadisticamente se reafirma en el gasto 

corriente, solo que estas incidieron en menor medida (ver cuadro 3.12).
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CUADRO 3.12 
  

COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO 1988-1991 

{proporcion respecto al PIB) 

  

  

  

  

    
Concepto 1988 1989 1990 1991 

Gasto corriente 12.6 1L7 1 10.7 

Sueldos y salarios 5.4 5.4 $1 5.5 

Gasto de capital 3.1 28 3.0 3.2           
Fuente: Indicadores Econémicos det Banco de México 

A partir de la puesta en marcha del PECE, algunos de los principales indicadores 

macroeconémicos ya presentaban avances importantes, como lo fue el caso de la inflacién, 

que en 1989, registré una cifra récord de 159.2%, en tanto que, en 1988 se redujo a tan sélo 

51.7%. De la misma manera, el PECE se planteaba como objetivo erradicar de una vez por 

todas el fendmeno de la crisis, para lo cual era necesario continuar reduciendo los indices 

inflacionarios, recuperar el crecimiento de la economia y mejorar los niveles de bienestar 

social. 

Para continuar abatiendo la inflacién se consideré imprescindible el saneamiento de las 

finanzas publicas, con la finalidad de evitar presiones sobre fos precios, no obstante, ambos 

componentes no son condiciones suficientes para inducir a la economia hacia una fase de 

crecimiento sostenido, aumento del empleo y mejora del poder adquisitivo de los salarios 

Teales.® 

Si bien la inflacin se logré reducir de 19.7% en 1989, con un ligero repunte de 29.9% en 

1990, para después bajar a 18.8% en 1991, esta continud golpeando tos bolsillos de la clase 

de menores recursos, en detrimento del poder adquisitivo de los salarios minimos reales, al 

representar tan sdlo el 48.5% en 1989, en comparacién con el 100% considerado para 1980. 

* Thid. pp. 162 — 163. 
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Lo anterior pone en evidencia el deterioro que estos han experimentado durante casi una 

década, a consecuencia de ta crisis petrolera primero, y del proceso de ajuste después. A 

pesar de la propuesta de! PECE de mejorar los salarios reales y de elevar los niveles de 

bienestar social de las clases de menores recursos, ef salario minimo real para 1991, 

representd el 42.2% de los afcanzados en 1980. (ver cuadro 3.13). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO 3.13 

DISTRIBUCION DEL INGRESO, SALARIOS Y EMPLEO 1988-1991 ] 

Concepto 1988 1989 1990 1991 

Inflacién (%) 51.7 19.7 29.9 18.8 

Salario minimo real (1980 = 100) 51.7 48.5 44.0 42.2 

Tasa (%) 12.5 -6.2 -9.2 4.1 

Ingreso personal disponible per capita real 40.4 41.6 43.43 44.69 

(pesos de 1980) 

Tasa (%) 0.2 2.9 43 27 

Distribucién del ingreso 100% 100% 100% 100% 

Factor trabajo 30.0 28.3 27.7 28.2" 

Factor capital 59.5 61.4 62.6! 62.3! 

Impuestos indirectos 10.5 10.3 o7 9.4" 

Tasa de empleo en el sector formal 80.1 79.6 79.9 80.9 

Tasa de desempleo abierto 3.5 2.8 2.8 2.3               

Fuente: Proyecto Macroeconémico de CIEMEX-WEFA, julio 1990, Indicadores Econémicos del Banco de 

México, INEGI, Indicadores Sobre las Caracteristicas del Empleo Urbano 1987-1996, INEGI, Sistema de 

Cuentas Nacionales. 

‘Datos estimados por CIEMEX-WEFA, julio 1990. 

Sin duda, la polarizacion en ta distribucion del ingreso en México, continuara su proceso de 

concentracién por parte del factor capital, sin importar a los gobiernos corregir este 

problema, y de continuar con la aplicacién de estas mismas politicas, no se vislumbra una
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propuesta de cémo resolveran esta problematica; por lo que a lo largo de esta investigacion 

se hace cada vez mas evidente que la polarizacién entre los factores trabajo y capital 

continuara acrecentandose. Es decir, los ricos se volveran mas ricos, y los pobres mas 

pobres (ver grafica 3.2). El factor trabajo en 1988, represent el 30.0%, en tanto que el 

promedio entre 1989 y 1991, fue de 28.1%. El factor capital en 1988, representé el 59.5%, 

y en 1991, de 62.3%. Lo anterior hace suponer que en la medida que esta situacién no 

mejore, los niveles de bienestar social y econémico para la clase de mas bajos recursos cada 

vez seran mas precarios, en tanto que la concentracién de la riqueza se estrechara en unas 

cuantas manos (ver grafica 3.2). 
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Fuente: Proyecto Macroeconémico de CIEMEX-WEFA, julio 1990. 

“datos estimados. 

Las crisis recurrentes que México ha padecido obliga a las familias a reducir la tasa de 

crecimiento poblacional, sin embargo, la tasa de crecimiento de la PEA es un problema 

latente que hasta el momento no se ha logrado resolver, en tanto no se mejoren las 

condiciones de oferta de trabajo. En este sentido, la posibilidad de integrarse al mercado de 

trabajo resulta cada vez mas dificil, por lo que !a demanda de trabajo presiona en detrimento 

de los sueldos y salarios (ver cuadro 3.14).
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CUADRO 3.14 

EVOLUCION DEL NIVEL DE EMPLEO 1988-1991 ] 

Concepto 1988 1989 1990 1991 

Poblacién Total (millones de personas)' 78.14 79.68 81.24 82.85 

Tasa (%) 2.0 1.9 19 2.0 

PEA (millones de personas)” 40.00 40.95 41.59 43.74 

Tasa (%) 3.2 23 1.5 5.1               
Fuente: ' Estadisticas Histéricas de México, CONAPO. Cifras estimadas a partir de 1980. Datos de 1990, 92 

y 95 corregidos segun el conteo de 1995 del INEGI. 

? INEGI, Indicadores Sobre las Caracteristicas del Empleo Urbano 1987-1996. 

La reduccién de {a inflacién no ha sido condicién suficiente para establecer una situacion de 

estabilidad en los niveles de inversion financiera y productiva, dada la incertidumbre 

cambiaria que hace que los recursos financieros busquen alta liquidez, prefiriendo depdsitos 

de corto plazo con menor riesgo, en lugar que canalizarlos a la esfera productiva y de alto 

riesgo, dado que no garantiza una situacién estabilidad y crecimiento econdmico en el 

mediano y largo plazo.™ Considerando to anterior, en esta nueva etapa de estabilizacion el 

sector privado ha decidido correr el riesgo de incrementar los niveles, a diferencia de lo que 

venia ocurtiendo, cuando el gobierno era quien mantenia un nivel de inversion 

considerablemente elevado. Como se puede observar en el cuadro 3.15, del total de la 

inversion fija bruta, la mayor inversién realizada a sido por parte del sector privado, en tanto 

que e! sector piblico a disminuido gradualmente sus niveles de inversion al pasar de 4.8% en 

1989 a 4.6% en 1991, tendencia que aparentemente prevalecera en el futuro. 

* thid. pp. 165.
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CUADRO 3.15 
  

NIVELES DE INVERSION 1988-1991 

( proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Concepto 1988 1989 1990 1991 

Inversion Fija Bruta 19.3 18.2 18.6 19.5 

Tasa (%) 4.8 -5.6 2.1 48 

Inversién privada 14.2 13.3 13.7 149 

Tasa (%) 75 6.3 3.0 87 

Inversién publica 5.0 48 49 46 

Tasa (%) -3.8 -4.0 2.0 -6.1 

Producto Interno Bruto real (%) 12 3.3 4.4 3.6           

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México, 

En el contexto de incertidumbre nacional e internacional, se ha generado una situacién de 

alta liquidez financiera que afecta directamente a las finanzas del sector publico, lo cual 

impide retomar el crecimiento sostenido de la economia. En este sentido, podemos observar 

que a partir de 1989 el PIB se inicia una nueva fase de crecimiento que se mantendra hasta 

1991. 

A pesar de la disminucién de la inflacion, del proceso de privatizacién y del saneamiento de 

las finanzas publicas, parece que no se han dado las condiciones de confianza necesarias que 

permitan elevar los niveles de inversién productiva, con la finalidad de alentar nuevas 

oportunidades de empleo en el mercado de trabajo del sector formal. Las estadisticas 

muestran un panorama desolador y poco prometedor en este rubro, toda vez que la tasa de 

empleo en el sector formal a lo largo de casi una década se ha reducido en aproximadamente 

una cuarta parte, asimismo, fa tasa de empleo en el sector informal se mantiene en un 

porcentaje preocupante al representar el 17.6%, en 1989 y 16.8%, en 1991 (como 

proporcién de ta poblaci6n econémicamente activa). A pesar de la disminucién en la tasa 

desempleo abierto alcanzado durante la primera etapa del PECE, bajo condiciones de alta 
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liquidez financiera nacional e internacional, resulta dificil creer que se mantenga en este nivel 

{ver cuadro 3,16). 

  

  

  

  

  

  

CUADRO 3.16 

RAZONES CON RESPECTO A LA PEA 1988-1991 ] 

Concepto 1988 1989 1990 1991 

Poblacion Econémicamente Activa 100% 100% 100% 100% 

Tasa de empleo sector formal 80.1 796 79.9 80.90 

Tasa de empleo sector informal 16.4 17.6 173 16.8 

Tasa de desempleo abierto 3.5 28 2.8 2.3               
Fuente: INEGI, Indicadores Sobre las Caracteristicas del Empleo Urbano 1987-1996. 

La aplicacién de politicas restrictivas de ajuste monetario y fiscal, han dificultado elevar el 

nivel de inversion en la esfera productiva, dadas las altas tasas de interés que se mantienen 

en el mercado financiero, que alientan la inversién especulativa de corto plazo e impiden 

mejorar los niveles productivos y competitivos de la economia, en aras de mantener la 

estabilidad del tipo de cambio, afectando de manera directa la produccién interna al tener 

que enfrentar menores precios de los productos y materias primas del exterior. Asimismo, 

este fendmeno ha obligado el cierre masivo de empresas que no pueden enftentar la 

competencia del exterior, lo cual ejercera presién sobre el sector externo, afectando de 

manera directa la balanza de pagos. Esta situacion imposibilitara las condiciones financieras 

y crediticias para retomar ef crecimiento, por lo que se compromete la estabilidad monetaria 

y el saneamiento fiscal alcanzados en esta primera fase de descongelamiento de las variables 

macroeconémicas en el marco general del PECE.”” 

® Ibid. pp. 170.
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3.3 El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Econdémico. La 
desregulacién de los precios y su efecto sobre fas principales variables 

macroeconémicas: 1992-1994. 

Al parecer durante la primera mitad del sexenio (afios 1989-1991) se observa un desempefio 

de la actividad econédmica que se ajusta a las expectativas del programa del gobierno, en la 

cual se aplicé una politica macroeconémica prudente, mediante la combinacién de un 

estricto control de las finanzas publicas y una politica monetaria destinada a obtener una tasa 

de inflacién cercana a la de sus socios comerciales, Estados Unidos principalmente;, apoyada 

stempre bajo la bandera de concertacién social, que incluia una politica de ingresos flexible. 

Se dio prioridad a la privatizacién y desregulacién del Estado en la economia, asi como a la 

apertura de la economia al exterior. Durante la segunda mitad del sexenio, en la cual se 

esperaba un crecimiento mayor que en los primeros afios, la economia dio un giro respecto 

al periodo anterior. En 1993, ante la debilidad de la actividad econdmica, que en cierta 

medida el gobierno atribuia a la ratificacién del Tratado de Libre Comercio, provocé cierta 

inseguridad, misma que se observé en la disminucién de los niveles de inversién, con lo que 

se tuvo que recurrir a la adopcién una politica expansionista cortoplacista. Sin embargo, a 

pesar de los esfuerzos por reactivar ala economia se observa una baja sensible en la tasa de 

crecimiento del producto aun mayor que en ta primera mitad. 

La disminucién progresiva de! superavit presupuestal y una fuerte expansidn de los créditos 

acordados con los bancos de desarrollo lograron estimular la actividad econémica. A pesar 

de que las tasas de interés reales eran altas, los apoyos y créditos de la banca comercial al 

sector privado aumentaron rapidamente, lo que contribuyé a que la demanda interna y las 

importaciones se recuperaran en 1994. En materia de politica monetaria, el tratar de 

mantener estable el tipo de cambio sirvié de soporte para contener los niveles de inflacién, y 

con ello, mostrar un panorama de estabilidad y confianza en la economia mexicana que se 

tradujo en el ingreso de fuertes cantidades de capitales extranjeros de 1990 a febrero de
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1994, mismos que como se observara en el desarrotlo de este apartado, sobrevaluaron el 

peso y permitieron abaratar las importaciones, ampliando el déficit de comercio exterior.” 

Del mismo modo que en la primera fase del PECE, cuando las autoridades aplicaron una 

politica macroeconémica prudente, mediante el control estricto de las finanzas publicas y 

una politica monetaria orientada al combate de la inflacion, con el objetivo obtener una tasa 

de inflacién cercana a la de Estados Unidos y Canada, y sustentada en el marco de la 

concertacién social, la segunda fase del PECE (liberalizacién) retoma parte de estos 

principios y recurre nuevamente a la renovacién de la concertacién, misma en la que se 

establecieron los siguientes acuerdos:” 

Fase 6. (noviembre de 1991 a enero de 1993) 

OQ Deslizamiento diario de 20 centavos a partir del 11 de noviembre. Asimismo, 

desaparecera el control de cambios. 

a Aplicar disciplina fiscal para lograr las metas presupuestales de 1992. 

Q Aumento de fos energéticos del 15 al 55%. 

a_ El sector privado absorbera los incrementos en precios de los energéticos y de los 

salarios minimos. 

a Aumento a los salarios minimos de 12% a partir del 11 de noviembre. 

Q Reduccidn del IVA del 15 y 20 por ciento a 10 por ciento, a partir det 11 de noviembre. 

Fase 7. (octubre 1992 a diciembre de 1993) 

G@ Ajuste diario de 40 centavos en ej precio maximo de venta a partir del 20 de octubre. 

Asimismo, se ampliara la banda de flotacion. 

*® “Origenes y evolucién de la crisis de diciembre de 1994", en Estudios Econémicos de la OCDE, 
Organizacién para ta cooperacién y el desarrollo econédmicos, Ed. OCDE, México, 1995. 

® Retudios Econémicos de la OCDE, México, 1995.
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Q Aplicar disciplina fiscal para lograr tas metas presupuestarias y una inflacin de un digito 

en 1993. 

G Aumentos graduales y. uniformes en fos energéticos no mayores a 10% durante 12 

meses. 

Q El sector privado absorbera los incrementos en los energéticos y en los salarios minimos. 

En el sector agricola se impulsaré un programa de apoyo que signifique mayores 

ingresos al productor, sin afectar los precios finales. 

G Aumento a los salarios minimos de 7% a partir del 1 de enero de 1993. 

QO Se promoveran las condiciones y un entorno favorable para mejorar la productividad y 

competitividad. 

Fase 8. (octubre de 1993 a diciembre de 1994) 

oO Continia el deslizamiento diario de 4 diez milésimas de nuevos pesos. 

Q Utilizar los margenes presupuestarios para incorporar medidas que induzcan a una 

reactivacion de la economia. 

a Aumentos en las tarifas de la electricidad de uso doméstico y comercial no mayores a 

5% en un afio, al igual que en los precios de la gasolina. 

a El sector privado conviene en repercutir en menores precios de venta la reduccién en la 

tasa del ISR. 

a El gobiemo crea el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) con una 

inversién de 11 mil 700 millones de nuevos pesos. 

OQ Aumento de 5% a los salarios minimos mas un incremento que corresponda a la 

productividad promedio de la economia. 

a Fortalecer el proceso de desregulacién de Ja actividad econdmica, con el objeto de 

remover los obstaculos que generan ineficiencias y propiciar una mayor competencia.
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3.4 Evolucién de Ia politica fiscal en el marco general del PECE. 

La economia mexicana, ha sido sometida a grandes transformaciones en los ultimos aiios, 

que van desde el forzar el crecimiento por la via de la deuda externa y divisas provenientes 

por concepto de la venta del petréleo al mercado internacional, hasta la adopcién de una 

politica de ajuste, apertura comercial y modificacién del papel del Estado en el proceso de 

financiamiento de la actividad economica.” 

La desregulacién de la economia y la necesidad de garantizar la estabilidad cambiaria, 

teprimié el margen de maniobra de fas autoridades sobre la politica monetaria y cambiaria. 

En este sentido, las politicas de desregulacién y de liberalizacin de las principales variables 

macroeconémicas requerian de altas tasas de interés y de estabilidad del tipo de cambio que 

permitieran ta entrada de grandes montos de capital internacional. Estas medidas en 

consecuencia, restringian cada vez mas la flexibilizacién de los créditos y por ende bajar la 

tasa de interés interna, condicién necesaria para recuperar el crecimiento econdmico. 

La aplicacion de medidas contraccionistas, de apertura comercial y de sobrevaluacién del 

tipo de cambio, se sobrepuso a la instrumentacién de politicas fiscales, comerciales y 

crediticias, mismas que eran necesarias para impulsar la dindmica productiva.”* 

La reduccién de la inflacién se Hevé a cabo mediante la contencién del tipo de cambio, asi 

como del saneamiento de las finanzas publicas. Para poder financiar la politica cambiaria era 

necesario incentivar la entrada de capitales y del aumento de las reservas internacionales. En 

este sentido, la politica fiscal y fa estabilizacién monetaria fue la via de entrada de capitales 

extranjeros a costa de incrementar la tasa de interés interna y de la liberalizacién del 

mercado de capitales, de corto plazo principalmente.” 

%® Vidal, Gregorio. “La economia mexicana: inversion y desarrollo”, en José Luis Calva, “Problemas 
macroeconémicos de México” Tomo I, Ed. UAM Azcapoizalco, UAM Iztapalapa, México, 1995. 

” Huerta, Gonzdlez Arturo. “Causas y remedios de 1a crisis econémica de México”, Ed. Diana, México, 
1996. 

% Ibid. pp. 41.
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De {fa misma manera, el proceso de privatizacion de las grandes empresas publicas 

contribuy6 no sélo a financiar el déficit extemo y reducir las presiones sobre el tipo de 

cambio y sobre las tasas de interés, indispensables para disminuir el servicio de la deuda 

publica y alcanzar el saneamiento fiscal, mismo que mantuvo un balance de superavit 

econémico entre 1992 y 1993 (ver cuadro 3.17). 

CUADRO 3.17 
  

FINANZAS PUBLICAS 1992-1994 

(proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

  

Concepto 1991 1992 1993 1994 

Ingreso Publico Presupuestal 29.4 29.2 26.1 25.6 

Gasto Publico Presupuestal 25.6 24.5 24.5 25.8             
  

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México 

CUADRO 3.18 
  

AJUSTE FISCAL 1992-1994 

(proporcién respecto al PIB) 

  

  

  

  

  

  

  

Concepto 1991 1992 1993 1994 

Déficit Financiero' 21 45 07 -0.4 

- Intermediacién Financiera -1.0 0.1 0.0 0.1 

Déficit Econémico” 3.1 46 0.7 -03 

- Déficit Extrapresupuestario] 0.0 -1.1 0.0 0.0 

Déficit presupuestario® 31 3.5 0.7 -03             
  

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

'Déficit Financiero = déficit econémico + déficit de la intermediacién financiera que corre a cargo del 

Estado. 

?Déficit econémico = déficit presupuestario + entidades no sujetas a control presupuestal. 

+ Déficit presupuestario = gobierno federal + organismos y empresas bajo control presupuestal
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A pesar del superavit y saneamiento de las finanzas publicas, a finales de 1992 y 

especificamente en 1993, la economia mexicana advertia los primeros sintomas de debilidad 

de la actividad econémica, que en parte, en algunas ocasiones se argumentaba, obedecia a la 

incertidumbre respecto a la ratificacion del Tratado de Libre Comercio (TLC) y al retraso 

que esto provocd en las decisiones de inversién. En consecuencia, el gobierno mexicano 

recurrié a la adopcién de una politica m4s expansionista, que tuvo como resultado fa 

disminucién progresiva del superavit presupuestal, hasta llegar a una situacion deficitaria en 

1994 (ver cuadro 3.18). 

  

  

  

  

  

  

  

    

CUADRO 3.19 

BALANCE ECONOMICO PRIMARIO 1992-1994 

(proporcién respecto al PIB) 

Concepto 1991 1992 1993 1994 

Balance Economico Primario' 8.6 8.5 3.7 2.3 

Déficit Econémico” 3.1 4.6 0.7 -0.3 

Pago de Intereses 5.5 3.9 3.0 2.6 

Extemos 2.0 1.5 13 13 

internos 3.5 2.4 17 13           

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

1Balance Primario Econémico ~ Déficit Econémico + Pago de Intereses 

*Déficit econdmico = déficit presupuestario + entidades no sujetas a control presupuestal. 

La venta de grandes empresas publica sirvié, en gran parte, para amortizar el monto de la 

deuda del gobierno, y reducir el volumen del pago de intereses totales a 3.9 y 3.0 por ciento, 

en 1992 y 1993, respectivamente. Asimismo, la reduccién del gasto piblico permitié 

alcanzar un superavit econdmico de 4.6 y 0.7 por ciento, en esos mismos afio, que se vio 

reflejado en un superavit del balance econémico primario de 8.5 y 3.7 por ciento, en 1992 y 

1993, respectivamente. Sin embargo, a pesar de que el pago de intereses internos se redujo 

de 1.7 a 1.3 por ciento, entre 1993 y 1994, se dio un déficit presupuestario de -0.3 por 
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ciento, en 1994, a consecuencia de una disminucidn en los ingresos de! sector publico, que 

en parte se explica por la desaceleraci6n en la actividad econdmica y de falta de inversion en 

1993, y de una expansion del gasto por parte del gobierno, a fin de estimular la actividad 

econdmica (ver cuadro 3.19). 

Se ha puesto especial énfasis en el saneamiento de las finanzas publicas para no originar 

presiones sobre los precios, créditos y tasas de interés, asi como sobre el sector externo, que 

pusieran en riesgo la estabilidad de la moneda y sentar las bases para generar certidumbre y 

atraer la entrada de capitales.” Sin embargo la politica fiscal ha dejado de desempefiar su 

papel de promotor de la inversién en la esfera productiva, ya que ha dejado de lado la 

promocion de una politica de industrializacién que permita reactivar el mercado interno, y en 

consecuencia fomentar la inversién productiva y la dinamica econémica del pais. 

3.5 Evolucién econémica de las principales variables macroeconémicas en 

el entorno de la desregulacién de los precios. 

A fin de mantener la estabilidad de precios y del tipo de cambio, el gobiemo mexicano ha 

tenido que acentuar el ajuste de la politica fiscal, y la venta de empresas para disminuir el 

monto de la deuda publica, y restringir la emision de activos financieros para asi poder 

alcanzar ef saneamiento de las finanzas piblicas. Sin embargo, la etapa més dificil de los 

programas de estabilizacién econdmica de tipo heterodoxo es cuando se inicia la fase de 

liberalizacién de las variables econdmicas, que se mantuvieron fijas a efecto de romper la 

inercia inflacionaria. Esta es precisamente la fase que le toca cumplir al PECE en la etapa de 

® Huerta, G. Arturo. “La politica fiscal det periodo 1987-1994: déficit, superdvit, déficit”, en “Politicas 
Publicas afternativas en México”, Enrique de fa Garza (coordinador), Ed. Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, Desarrollo de Medios, S. A. de C. V., La Jornada Ediciones, 

México, 1994.
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transicién hacia una economia que pueda aspirar al crecimiento econdmico manteniendo la 

estabilidad de precios.” 

A pesar de que las finanzas del sector publico mostraban un superavit econdémico primario 

en el periodo de 1992 a 1994, asi como una disminucién gradua! del superavit financiero 

entre 1992 y 1993, para después convertirse en déficit de menor importancia en 1994, lo 

cual indicaba que no existia un exceso considerable de gasto gubernamental que pudiera 

ejercer presin sobre el nivel de precios, el retraimiento en ef crecimiento y dinamica de la 

actividad econémica empezaba a mostrar los primeros signos de debilidad econdmica a 

partir de mediados de 1991, conservando esa misma tendencia entre 1992 y 1993, para 

posteriormente caer en una nueva crisis, con matices nunca antes experimentados. Lo 

anterior explica por qué el PIB empezaba a mostrar una tasa de crecimiento decreciente, 

alcanzando su punto mas alto en 1991 con tan slo 3.6%, 1992 con 2.8%, y 1993 con 0.6%. 

Cabe considerar, que durante esos afios las entradas de capital del exterior alcanzaron cifras 

récord, dado que entre 1991 y 1993, ingresaron al pais 84 096 millones de délares, de los 

cuales 59 703 millones eran de inversi6n extranjera de cartera y 13 544 millones de inversién 

extranjera directa, lo cua) resultaba dificil de comprender, que con esa enorme entrada de 

recursos, la economia pudiera entrar en recesién. Lo cierto es que ésta afluencia de capitales 

termind por sobrevaluar la moneda nacional, aumentando los precios internos mas alla que 

los externos, provocando asi un abaratamiento de las importaciones respecto a las 

exportaciones, lo que condujo a una ampliacién del déficit de comercio exterior.” 

EI crecimiento del déficit comercial de México, generd gran revuelo entre los asesores del 

gobierno norteamericano, por lo que R. Dombusch, desde finales de 1993, recomendaba al 

gobierno mexicano aumentar el deslizamiento del tipo de cambio y ajustarlo al sector 

* Loyola, Alareén José Antonio, “Desequilibrio extemno y crisis econémica”, México, Ed. PAC, S.A. de 
C.V., 1995. 

5° Cardenas, Enrique. “La politica eoonémica en México, 1950-1994", Ed. Fondo de Cultura Econémica, El 
Cotegio de México, México, 1996.



117 

externo.” Sin embargo, el disefio de la politica neoliberal de nuestro pais concebia la entrada 

de capitales como una condicién necesaria para no ejercer presién sobre los precios, la tasa 

de interés y las finanzas publicas. En consecuencia, se prefirié el ajuste externo a través de la 

entrada de capitales, y no con mayor deslizamiento cambiario. De esta manera el gobierno 

opté por seguir creando condiciones de confianza y rentabilidad para atraer capitales, con el 

fin de financiar el déficit de cuenta corviente. 

La necesidad de mantener saneadas las finanzas publicas requeria de una asignacion 

prudente del gasto publico, a fin de seguir preservando el superavit presupuestal. En este 

sentido, la asignacién del gasto corriente sostuvo una tendencia sin grandes sobresaltos entre 

1992 y 1994. El gasto de capital frend su tendencia decreciente en 1993, a consecuencia de 

una expansién del gasto del gobierno que ayudara a reactivar la actividad econdmica, 

pasando asi de 2.8% en 1993, a 3.3% en 1994 (ver cuadro 3.20). 

  

  

  

  

  

    

CUADRO 3.20 

COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO 1992-1994 

(proporcién respecto al PIB) 

Concepto 1991 1992 1993 1994 

Gasto corriente 10.7 9.7 10.1 10.3 

Sueldos y salarios 5.5 45 48 49 

Gasto de capital 3.2 3.0 28 33           

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México 

De esta forma, la adopcién de politicas contraccionistas y de sobrevaluacién del tipo de 

cambio, sacrificé la instrumentacion de politicas fiscales, comerciales y crediticias que 

permitieran impulsar la dinamica productiva. 

6 Dormbusch, D. y Werner, Alejandro. “México: Estabilization Reform and no Growth”, en Brookings 
Papers on Economic Activity, nim. 1, Washington, 1994, D.C. p. 253-315. 

 



118 

El saneamiento de las finanzas piblicas mediante la privatizacion y la liberalizacion y 

desregulacién de la economia, estan orientados a crear expectativas de estabilidad y 

rentabilidad a fin de promover la entrada de capitales. Esto se logré a través de otorgar 

mayores concesiones y de ampliacion de oportunidades de inversion al sector privado.” 

La entrada de capitales del sector externo ha sido privilegiada y considerada en la politica 

del gobierno como fa pieza fundamental para financiar el tipo de cambio y de reduccién de 

las tasas de interés, indispensables para bajar la inflacién y para alcanzar el ajuste fiscal. En 

este sentido, se puede apreciar que han sido tales cambios estructurales los que han llevado a 

la reduccién de la inflacién y, que en cierta manera no es la productividad y la produccién lo 

que la sustenta, evidenciando asi la fragilidad de la economia mexicana. 

EI objetivo de continuar reduciendo la inflacién se cumplid, al pasar de 11.9% en 1992, a 

una cifra récord de un digito de 7.0% en 1994. Sin embargo, este objetivo se alcanz6 a costa 

de desatender la esfera productiva, lo que puso en riesgo el cierre masivo de empresas, de la 

desincorporacion y venta de activos publicos, de otorgar concesiones a la inversion 

extranjera, que en mayor porcentaje se dirigid a inversiones de cartera de corto plazo con 

altas tasas de interés (ver cuadro 3.21). 

La disminucién de la inflacién generé distorsiones de precios relativos, dejando en una 

situacién desventajosa a los precios internos respecto de los externos, en este sentido la 

revaluacion del peso respecto al délar propicié que los precios internos se encarecieran, 

generando un rezago de grandes proporciones ante la competencia desleal que configuraba 

el tipo de cambio sobrevaluado. Este tipo de cambio, dejé en una dificil situacién financiera 

a los sectores y ramas productivas que no alcanzaban un nivel competitivo que pudiera hacer 

frente a los precios de las importaciones, afectando el crecimiento de la produccién y del 

% Huerta, G. Arturo. “La politica fiscal del periodo 1987-1994: déficit, superdvit, déficit”, en “Politicas 
Piblicas alternativas en México”, Enrique de la Garza (coordinador), Ed. Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, Desarrollo de Medios, S. A. de C. V., La Jornada Ediciones, 
México, 1994.
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empleo, ademas de repercutir negativamente sobre el sector externo y frenar la actividad 

econdmica. 

El objetivo de reduccién de la inflacion se ha Ilevado a efecto a un costo muy alto, 

propiciando un efecto negativo sobre la produccién, el empleo y principalmente sobre el 

sector externo. 

El deterioro de los salarios minimos, a pesar de su desaceleracion, ha continuado con una 

tendencia decreciente, sin que hasta el momento se haya logrado una recuperacién. 

Considerando los salarios minimos de 1980 como base 100, se puede observar que el 

deterioro que han sufrido hasta 1994 es de casi 61.5 por ciento. 

Las estimaciones de la distribucién del ingreso entre los factores trabajo y capital muestra 

una apropiacién desproporcionada de la riqueza, lo que explica, por qué Ia polarizacion 

entre estos dos factores ha propiciado que la mayor parte del ingreso se concentre en unas 

cuantas manos, y la parte restante se distribuya entre la mayoria de la poblacién (ver cuadro 

3.21). 

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canada y México, 

asi como la sobrevaluacién del tipo de cambio, han propiciado el cierre masivo de micro, 

pequefias y medianas empresas, que bajo condiciones de rezago tecnoldgico y falta de 

financiamiento no han podido enfrentar los embates de! comercio internacional. Lo anterior 

explica, en parte, porque la tasa de empleo en el sector formal se ha visto reducida, en tanto 

que incrementarse la creacién de nuevos empleos, la tasa de desempleo abierto se ha 

incrementado (ver cuadro 3.21). Por otra parte, a pesar de fos esfuerzos titanicos para 

resarcir la crisis y lograr una recuperacion de la actividad econdmica, el grado de utilizacion 

de las capacidades productivas parece haber caido desde el 78 por ciento en 1988 a 70 por 

% Ibid. pp. 90 - 91.
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CUADRO 3.23 

NIVELES DE INVERSION 1992-1994 | 
{ proporcién respecto al PIB) 

en 

Concepto 1991 1992 1993 1994 

Inversion Fija Bruta 19.5 20.8 20.4 20.7 

Tasa (%) 48 6.6 -19 1.4 

Inversion privada 14.9 16.6 16.2 16.4 

Tasa (%) 8.7 114 2.4 12 

Inversion publica 4.6 42 42 43 

Tasa (%) 61 “8.6 0.0 23 

Producto Interno Bruto real (%) 3.6 2.8 0.6 3.7               

Fuente: Indicadores Econémicos del Banco de México. 

La economia mexicana empezaba a mostrar ciertos sintomas de fragilidad econdémica, que 

poco a poco se fueron manifestando en una disminucién de los puestos de trabajo en el 

sector formal de la economia a partir de 1992 y mas aun en 1994, al pasar de 80.0 a 79.9 por 

ciento, respecto ala PEA (ver cuadro 3.24). 

  

  

  

  

  

  

CUADRO 3.24 

RAZONES CON RESPECTO A LA PEA 1992-1994 ] 

Concepto 1991 1992 1993 1994 

Poblacion Econémicamente Activa 100% 100% 100% 100% 

Tasa de empleo sector formal 80.9 80.0 80.1 79.9 

Tasa de empleo sector informal 16.8 17.2 16.7 16.3 

Tasa de desempleo abierto 2.3 28 3.2 3.8               

Fuente: INEGI, Indicadores Sobre las Caracteristicas del Empleo Urbano 1987-1996.
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Cabe observar, que a pesar del incrementaron las importaciones, principalmente de bienes de 

capital y materias primas, las empresas mantenian un amplio margen de subutilizacién de su 

capacidad instalada, lo que ha obligado que un porcentaje considerable de la PEA se haya 

visto desplazado del sector formal de la economia, y que tampoco se canaliz6 al sector 

informal de la economia, dado que este sector también desplaz6 a poco mas de 1% de la 

PEA, por lo que es de esperarse que la tasa de desempleo abierto empezara a crecer en 

forma alarmante, pasando de 2.3% en 1991 a 3.8% en 1994 (ver cuadro 3.24). 

3.6 La crisis de diciembre de 1994 y el panorama para 1995. 

De 1988 a 1992 el gobierno mexicano adopté una politica econdmica tendiente a equilibrar 

las finanzas publicas y de reduccién de la inflacién cercana a la de sus principales socios 

comerciales, Estados Unidos y Canada. En 1993 y 1994 la politica econdmica dio un giro 

con respecto al periodo anterior. En 1993, a consecuencia de un retraimiento de la actividad 

econdmica, el gobiemo se vio en la necesidad de optar por una politica mas expansionista 

con lo que se logré alcanzar un crecimiento del PIB de 4.4 y 3.6 por ciento, en 1993 y 1994 

respectivamente. Sin embargo, el déficit de cuenta corriente no ces6 de aumentar y alcanz6 

cerca del 8 por ciento, respecto al PIB, en 1994, mismo que fue financiado principalmente 

por los fuerte ingresos de capital extranjero, de los cuales en mayor medida fueron de 

cartera y de corto plazo, dejando a la economia en una situacion de vulnerabilidad ante 

cualquier cambio de los mercados financieros.'” 

En diciembre de 1994, se empezaba a observar cierto nerviosismo por parte de los 

inversionistas extranjeros respecto a la inestabilidad politica y de las perspectivas 

econdmicas a futuro para México, con lo que se iniciaron fuertes oleadas de salida de 

capitales, a la par que se dio una reduccion importante de las reservas internacionales del 

Banco de México, obligando, el 20 de diciembre, al gobierno a devaluar la moneda en 15 

1° Estudios Econémicos de la OCDE, “Organizacién para la cooperacién y e! desarrollo econémicos”, Ed. 
OCDE, México, 1995,
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por ciento. Esta medida habia sido negociada y acordada en el marco del Pacto. A finales del 

mes, el peso habia perdido alrededor de 30 por ciento de su valor con respecto a su nivel de 

finales de noviembre de ese mismo afio. E] movimiento a la baja continud en enero de 1995. 

A medida que el peso caia, las tasas de interés aumentaban pronunciadamente, el mercado 

de acciones se desplomé, experimentando una caida de casi 40 por ciento y los precios de 

las obligaciones mexicanas se desplomaron en los mercados internacionales.'”" 

El crecimiento del PIB de 3.6 por ciento, en 1994, obedecié principalmente al incremento de 

la inversién piiblica, y al rapido crecimiento de la produccién en los sectores de la 

construccion, electricidad, transportes y servicios financieros, asi como al crecimiento del 

crédito de la banca de desarrollo. El gasto en desarrollo socia, al igual que en los afios 

anteriores, se intensificé principalmente en educacién, salud, en los programas de solidaridad 

y de desarrollo rural y de apoyo al sector agropecuario."°? 

La crisis de diciembre de 1994, representé el abandono de la politica de largo plazo que 

habia sido sustento del gobierno anterior, en tanto que la demora por instrumentar una 

estrategia politica que permitiera resarcir la crisis exacerbd el clima de incertidumbre. En 

esas circunstancias, a pesar de que el plan de estabilizacién del 4 de enero comprendia un 

exhaustivo rigor fiscal y control sobre los salarios, asi como un marco restrictivo de la 

politica monetaria, dicho plan no logr6 devolver la confianza a los mercados. El anuncio 

hecho a mediados de febrero de} paquete internacional de apoyo financiero, consistente en 

créditos por hasta 18 000 millones de do6lares, suministrados por gobiernos, bancos 

centrales, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) y algunos bancos comerciales, seguido 

por un acuerdo <<stand by>> (préstamos contingentes) del FMI (que ponian a disposicion 

de México un crédito de 7 500 millones de délares), tampoco fue suficiente para restablecer 

la confianza y estabilizar los mercados. A medida que la crisis se extendia durante los meses 

'O) Thid. pp. 45. 

' Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacién para el ejercicio 1994, Presidencia de ta Republica, 
México, 1994.
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de enero y febrero de 1995, la confianza continuaba deteriorandose como resultado de los 

efectos secundarios de la devaluacion.’” 

E! escenario hacia suponer que la economia mexicana entraba en una crisis sin precedentes, 

sin embargo, uno de los factores clave para iniciar la recuperacién de la confianza de los 

mercados financieros fueron, por un lado, el anuncio del presidente Clinton de un paquete 

ampliado de apoyo internacional a la liquidez de México y, por el otro, el fortalecimiento 

subsecuente del programa de estabilizacion del gobierno mexicano. 

Nuevamente el 2 de enero de 1995 se rednen los representantes de las cipulas obrera, 

campesina y empresarial con los representantes de! nuevo gobierno, con el objetivo de 

acordar un programa de emergencia para hacer frente a fa crisis de la mejor manera posible. 

Es asi como el 3 de enero entra en vigor el Acuerdo de Unidad para superar la Emergencia 

Economica (AUSEE). Es un plan ortodoxo que establece un incremento de 10% a los 

salarios, un severo ajuste fiscal y crediticio y aumento justificado de precios. 

Dejamos la propuesta de estudio del Acuerdo de Unidad para superar !a Emergencia 

Econémica (AUSEE) para otro proyecto de investigacion, dado que él nuestro tan sdlo 

pretende dar a conocer las consecuencias de la crisis de diciembre de 1994 y su alternativa 

de solucién para 1995. 

‘0 Estudios Econémicos de la OCDE, “Organizacién para la cooperacién y el desarrollo econémicos”, Ed. 
OCDE, México, 1995, pp. 71 - 74.
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CONCLUSIONES 

Durante el periodo del auge petrolero, 1978-1981, la politica econdmica se orienté a la 

explotacién de los yacimientos petroleros, tendiente a aprovechar el incremento en los 

precios internacionales del petréleo, mismos que se creia continuarian creciendo en ej 

mediano y largo plazo. En este sentido, México vio resueltos de momento, gran parte de sus 

problemas, dado que la tasa de crecimiento de las exportaciones de petréleo y gas natural en 

el periodo de 1976-77 a 1980, crecié en 40.1 y 70.4 por ciento, respectivamente, generando 

una derrama importante de divisas tendiente a expandir tas importaciones con el objeto de 

alentar el mercado interno. Con esa perspectiva, se impulsé la inversién publica en 

infraestructura petrolera, descuidando la planta productiva nacional, que si bien, estuvo sobre 

protegida por muchos afios, era necesaria y urgente una politica de renovacién de los activos 

fijos de las empresas; que por un lado, elevaran los niveles de calidad y de productividad, y 

por otro, estimulara la produccién nacional. La ausencia de esta estrategia, condujo a fa 

petrolizacion de la economia y la consiguiente estructura monoexportadora que 

caracterizaron a nuestro pais durante dicho periodo. 

Con la caida de los precios internacionales del petrdéleo hacia finales de 1981, la economia 

mexicana cae en una de las crisis mas profundas de su historia, misma que se agudiz6 por los 

compromisos que se tenian con el exterior, y que en consecuencia se vieron afectados por el 

deterioro en los flujos de divisas y, la devaluacion del peso, que en 1982 fue de 80 por ciento. 

La contraccion de la actividad econémica era inevitable, la tasa de crecimiento del PIB pasé 

de 8.8 a -0.6 por ciento de 1981 a 1982, respectivamente. En consecuencia el tnico 

componente de la demanda que tuvo una tasa de crecimiento positiva fue el de las 

exportaciones, que en cierta manera se explica por la venta de petréleo al exterior 

principalmente; a pesar de la caida de los precios internacionales del mismo.
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Para salir de la crisis se instrumento la aplicacién del primer plan de ajuste ortodoxo, 

denominado Programa Inmediato de Reordenacién Econémica (PIRE), de 1983 a 1984, 

mismo que se orienté a reducir la demanda interna via !a disminuci6n de los salarios reales, el 

crédito intemo y ef gasto publico, para lograr un superavit de la balanza comercial 

aumentando las exportaciones y reduciendo las importaciones a costa de una severa 

contraccién de la actividad econdmica y del mercado interno. El efecto de la aplicacién de 

estas medicas fue inmediato, los ingresos del sector piiblico se incrementaron de 1982 a 

1984 al pasar de 28.9 A 313 por ciento, respectivamente, en tanto que el gasto publico 

disminuyé de 44.5 a 37.6 por ciento, respectivamente; y el crecimiento de la economia pasé 

de ~0.6% a 3.6% de 1982 a 1984, respectivamente. 

Con la aplicacién del Programa Extendido de Reordenacién Econémica (PERE), de 1985 a 

1986, se inicid la privatizacién de empresas paraestatales, argumentando que con esto se 

lograria alcanzar una mayor competitividad de las empresas mexicanas. Bajo esta légica, en 

1985 se impulsa la apertura comercial mediante la eliminacién de las barreras arancelarias y la 

reduccién de los aranceles, aduciendo que con la competencia se lograria el aumento de la 

productividad interna. 

Por su parte, la propuesta de politica fiscal contemplaba elevar la base gravable de les 

impuestos especiales a !a produccién y venta de automéviles nuevos, y a las remuneraciones 

de !as personas fisicas, con lo que se buscara inyectar una mayor cantidad de ingresos a las 

finanzas publicas, y no depender directamente de los ingresos de las exportaciones petroleras. 

En consecuencia, los programas de ajuste ortodoxo, no contemplaron una politica de 

industrializacion que permitiera el desarrollo de la micro, pequefia y mediana empresa. Por el 

contrario, centraron su estrategia en objetivos de corto ptazo, tendiente a estabilizar los 

desequilibrios macroeconémicos —déficit publico, déficit externo, inflacién- a través de una 

politica de shock sobre la demanda agregada, que ademas se acompafio de una apertura 

comercial acelerada e indiscriminada, asi como de una contraccién severa de los salarios 

reales, mismos que de 1982 a 1986 pasaron 89.6 a 62.9 por ciento, respectivamente 

(considerando 1980 = 100). Todo ello condujo a la economia mexicana a una situacion de
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recesién con fuertes presiones y una aguda concentraci6n del ingreso. Asimismo, se puede 

concluir que los efectos y consecuencias de las politicas de estabilizacion basados en el ajuste 

y contraccién de la demanda, por si mismos no bastan para corregir los procesos 

inflacionarios y los desequilibrios macroecondémicos. 

En 1987, con Ja puesta en marcha del Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), se marca el 

transito de la aplicaci6n de medidas ortodoxas a una propuesta heterodoxa, misma que 

considera que la inflacién es un fendmeno que se produce por la via de los costos, inercias 

macroeconémicas y expectativas psicolégicas, por lo que se introduce una politica de 

ingresos, que en su primera fase contemplo, la fijacién (congelamiento de los precios y los 

salarios). Ello permitiria romper las inercias y !as expectativas inflacionarias de los agentes 

que influyen en la fijacién de precios, por otro lado, !a politica monetaria restrictiva, el alza en 

la tasa de interés y el incremento en los precios y tarifas del sector publico, conducen en 

octubre de 1987, al crak de la Bolsa Mexicana de Valores ahondando en una nueva crisis, lo 

que pone en evidencia el fracaso de la politica econémica, misma que se llevé a efecto con un 

costo social elevado, con una tasa desempleo abierto que no ha logrado reducirse de manera 

importante, de 1986 a 1987 la tasa de crecimiento disminuyé a 4.3 a 3.9 por ciento, 

respectivamente; y al drastico descenso de los salarios reales que en el mismo periodo pasé 

de 62.9 a 59.1 por ciento, respectivamente; y del gasto publico en salud y educacién 

principalmente. Asimismo, las metas que se plantearon al inicio del programa no se 

cumplieron, se habia planteado mantener el nivel de inflacién de 70 a 80%, en tanto que el 

resultado real fue de 159.2% para 1987. La meta del PIB fue de 2 a 3 por ciento, sin 

embargo, el resultado fue de 1.9 por ciento. 

En estas condiciones, el 15 de diciembre de 1987 firmaron el Pacto de Solidaridad 

Economica (PASE) el presidente de la Republica y los dirigentes de las organizaciones 

empresariales, obreras y campesinas, a fin de reducir la inflacion, que junto a la apertura 

comercial, fueron los principales objetivos del gobierno salinista. Para ello se dio continuidad 

al descenso de los salarios reales, fijando aumentos nominales con base en la tasa de inflacién 

esperada en el futuro préximo, se anclé la inflacion al tipo de cambio, que al paso del tiempo
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se fue deslizando conforme se renovaron tos pactos. En consecuencia, estas medidas 

propiciaron que el peso se fuera sobrevaluando a lo largo de todos estos afios y aunque de 

1992 a 1994, se aumenté su deslizamiento, no fue suficiente para contrarrestar ja 

sobrevaluacion del peso. 

Asi, los déficit crecientes en la balanza comercial y de cuenta corriente de 1993 en adelante, y 

el endeudamiento externo para nivelarla, fueron agravando las condiciones que llevaron a una 

drastica devaluacién del peso y a una crisis mas profunda que la sufrida en los aitos ochenta. 

A pesar de haber logrado una disminucién importante de los indices inflacionarios de 1987 a 

1994 al pasar de 159.2 a 7.0 por ciento, respectivamente, los salarios minimos continuaron 

con su tendencia decreciente de 1988 a 1994 al pasar de 51.7 a 38.5 por ciento, 

Tespectivamente (considerando 1980 = 100); en tanto que el PIB alcanzé una tasa 

decrecimiento de 1.2 por ciento en 1988, 3.6 en 1991, 0.6 en 1993, y a pesar de las politicas 

expansivas, 3.7 por ciento en 1994. Lo anterior pone en evidencia !a fragilidad de la 

economia mexicana. 

Bajo esta coyuntura, las empresas transnacionales y las grandes empresas nacionales, que 

forman parte de grandes grupos financieros y que frecuentemente estan asociados al capital 

extranjero, son los que se han beneficiado con la apertura comercial, ya que han elevado sus 

exportaciones, y sus margenes de ganancia también han crecido. 

EI mayor saldo negativo de los 14 afios de politica neoliberat es el deterioro de las 

condiciones econdémicas y sociales de la mayoria de la poblacién, al aumentar el desempleo, 

reducirse los salarios reales y tornarse ms inequitativa la distribucién del ingreso. Asi como 

la ausencia de una politica de industrializacion que permita la promocion de la inversion en la 

esfera productiva de la economia.
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