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- INTRODUCCIÓN .. 
INTRODUCCIÓN 

La economfa mexicana, a finales de la década de los setenta, mostró un 
agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, al presentar grandes 
problemas, el gasto público se orientó prioritariamente a obras de infraestructura 
para el desarrollo industrial y la urbanización, en perjuicio del gasto de fomento a 
la agricultura. El déficit presupuestario se utilizaba en las finanzas públicas como 
soporte de la acumulación privada de capital en el sector industrial, lo cual hacia 
que fos gastos fueran presionados al alza, ponían en entredicho la forma de 
manejar las principales variables económicas por parte del gobierno. 

Ante esta situación, se plantea la aplicación de un nuevo programa de 
estabilización, planteándose una reforma del Estado, la cual consistió en un 
cambio de política económica, que contemplaba en una primera fase, la 
renegociación de la deuda extema; y en una segunda el adelgazamiento del 
Estado mediante la desincorporaci6n de empresas paraestatales, para lograr el 
saneamiento financiero del sector público. 

Poniéndose en tela de juicio, si la reforma del Estado -en su parte con la 
reforma económica- debió ser tan profunda, al grado que el papel del Estado se 
disminuyo exclusivamente a regular la actividad económica. 

El Estado requiere mantener el crecimiento y si es posible aumentarlo, 
siendo la recaudación fiscal una gran herramienta para dicho fin. Por lo que es 
necesaria una reforma fiscal. 

Las medidas que se tomaron, a pesar de que llegaron a funcionar en el 
corto plazo, como la disminución en el déficit fiscal, reflejándose en el 
saneamiento de 'ªs finanzas públicas, no funcionaron en largo plazo, debido a que 
el dinero recaudado por la venta de paraestatales y la renegociación de la deuda 
no fueron utilizados correctamente, ocasionando que fuera necesario recurrir a 
financiamientos vía deuda, afectando nuevamente el saneamiento. 

A través de la presente investigación se buscará dar respuesta al problema 
de las finanzas públicas en la estabilidad económica de México, al pasar de un 
modelo intervencionista en donde el Estado patemalista no dio la importancia a 
éstas; así como en el nuevo modelo denomir.ado neoliberal implementado a partir 
de 1983, el cual se encuentra plasmado en los distintos programas de política 
económica; se contemplan medidas que han restringido y abolido la participación 
def Estado, ya que el modelo sostiene que ésta debe regirse por fas libres fuerzas 
del mercado, debido a que la participación del Gobierno en las actividades 
productivas provoca desequilibrios en su funcionélm1ento. 

Dentro de este marco destaca la evolución de las finanzas públicas sobre 
todo en el nuevo modelo, por la importancia que se atribuye el equilibrio en dicha 
va'l"\able. 

TF"w 00~! 
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- JNTlUJOUCCIÓN 

Loa objetivos gener•I- de 1• lnv-tlg•cl6n son: 
-ec1·-~ ·· 

:¡¡.. Describir los cambios en las finanzas públicas en los modelos económicos 
-··implementados en México en los siglos XX y XXI, 

» Estudiar los componentes de las finanzas públicas, para entender su 
funcionamiento y la relación con otras variables fundamentales para la 
estabilidad económica, 

:;... Determinar el papel del Estado en el desarrollo económico de México, 
lr Establecer los elementos necesarios para una reforma fiscal integral 

distributiva. 

L•• hlp6teals elegid•• • comprob•r son: 

:.. La reducción de la participación el Estado en la economía ha propiciado bajas 
tasas de crecimiento económico a partir de la década de los ochenta, que no 
se han revertido para alcanzar el gran crecimiento que se obtuvo por más de 
dos décadas, 

;;;. La renegociación de la deuda extema y la desincorporación o venta de 
empresas paraestatales contribuyeron al saneamiento del balance financiero 
público, reflejándose en e\ aumento de los ingresos públicos, 

,_ En los términos en que estableció la administración del Presidente de la 
República Vicenh:J Fox, ta refonna fiscal es altamente regresiva debido a que 
contempla la generalización del Impuesto al Valor Agregado [IVA] a 
medicame'l"l\os y a\imentos, afectando a la población de escasos recursos. 

Para alcanzar los objetivos establecidos en el presente trabajo, se parte de 
que la investigación es documental ya que su realización está apoyada en 
·información y escritos de carácter teorice e histórico relacionados con el problema 
de estudio así como estadísticas actuales que son necesarias para proporcionar el 
sustento cuantitativo a"e la misma_ 

El método científico en que se apoyará la investigación es el analítico
sintético que permitirá: 

:;... Partir del planteamiento general del problema y descomponerlo entre las partes 
que lo integran en un tiempo y espacio determinado, 
Revisar cada una de sus partes en forma separada para posteriormente 
analizarlas de manera orgánica determinando la forma en que interactúan, 

:;... Establecer una visión exacta a"ef problema mediante una síntesis y conclusión 
que pueda validar las hipótesis planteadas. 

CON 
,JRIGEN 
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.. INTRODUCCIÓN .. 
La presente investigación se divide en cinco capitulos. 

En el capitulo 1 se inicia con una caracterización y funciones del Estado, la 
descripción de los aspectos teóricos de las principales corrientes del pensamiento 
económico. Se analizarán sus principales postulados y et papel del Estado entre 
los Neoclásicos, el Marxismo, el modelo Keynesiano y en el Neoliberalismo. 

En el capitulo 2, se describen los componentes de las finanzas públicas en 
México por lo que es necesario analizar su importancia. Como éstas se componen 
tanto de ingresos como de gastos, se da respuesta a ¿qué son tos ingresos? y los 
impuestos existentes. De igual modo se analiza ¿qué es el gasto público?, así 
como los tipos que de éste existen. No se puede hablar de finanzas públicas si no 
se conoce al sector público que es el encargado de la administración de éstos por 
lo que se describe éste a partir ele la elécaela ele tos noventa y su clasificación 
financiera. La metodología que se aplica actualmente es la de Ingreso-Gasto 
sobresaliendo la Cuenta Pública, en donde se muestra el ejercicio presupuesta!. 

En el capitulo 3, se estudiará la evolución en las finanzas públicas en el 
desarrollo económico, comenzando con la política de gasto público, ingresos y 
deuda en el modelo de sustitución de importaciones en el cual se incluye el 
qesarrollo estabilizador y el desarrollo compartido, desde el sexenio de Manuel 
Avila Camacho hasta el sexenio de .losé López Portillo. 

En el capitulo 4, se analizará la transición del Estado intervencionista al 
nuevo Estado liberal, abordándose el manejo de la deuda extema y su vinculación 
con las finanzas públicas en el Sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado; 
posteriormente, se analizará la transición del modelo protector al de la apertura 
comercial, por lo que se extenderá hasta el sexenio de Carlos Satinas de Gortari, 
pues es en este periodo cuando se aplica completamente el nuevo modelo 
económico. Para su desarrollo se subdivide en tres secciones: en la primera de 
ellas se revisa la apertura comercial. en la siguiente la renegociación de ta deuda y 
finalmente el adelgazamiento del Estado. 

En el capitulo 5 se refuerza la investigación con el análisis sobre tas 
finanzas públicas en la estabilidad económica de México. en el periodo más 
reciente, a parte de la crisis económica 1994-95, el sexenio de Emesto Zedillo 
Ponce de León. Para concluir con el estudio del Gobierno de Vicente Fox 
Quesada; el cual planteó una nueva reforma fiscal integral y distributiva, por to que 
es necesario analizarla y ver si es distributiva. 
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11 ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
CAP.1 

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 

El debate sobre el papel del Estado en la vida económica y le determinación de su 
ámbito de actuación es tan antiguo como le sociedad misma. Las opiniones sobre 
estas cuestiones son muy diversas, y cada época de organización social han 
ofrecido soluciones distintas: las ideas dominantes sobre el papel del Estado en la 
economía, durante los últimos siglos pare darse cuenta de que, lejos de une visión 
única o interpretación estable, se observen opiniones que han ido modificándose a 
lo largo del tiempo; con le peculiaridad de que esta evolución muestra un curioso 
carácter cfclico, reflejado en épocas de entusiasmo del intervensionismo estatal y 
seguidas de otras de defensa del libre mercado. 

Al estudiar al Estado, se piensa enseguida en una teoría de este. 
Ciertamente existen antecedentes sobre estos estudios pero no hay teoría 
dominante, lo que hay es una tarea nueva en la agenda de investigación sobre el 
tema. 

Se han renovado y ampliado la colección de descripciones de las formas y 
mecanismos que funcionan y como se comportan las instituciones y las 
organizaciones del capitalismo, entre ellas destacan las del Estado•. 

Así, hablar del Estado es recurrir al apoyo y evolución del pensamiento 
económico, porque es precisamente ahí donde se encuentran elementos de 
análisis, de estudio y discusión sobre una teoría del Estado. 

En primera instancia, se describe un concepto del Estado, debido a que 
éste es el encargado de la estabilidad y el desarrollo del país, así como las 
funciones que tiene que llevar a cabo para tales fines. 

Entre los neoclásicos, el Estado debía circunscribirse a ta esfera particular 
del capitalismo sin intervenir en el mercado, debido a que si lo hacía distorsionaba 
su funcionamiento y por lo tanto impedía un buen desempe"o en el uso de los 
recursos con que disponía la sociedad. Asimismo 

De igual forrna, se explicará el Estado en la teoría marxista, en donde el 
papel que guarda es buscar el beneficio en primera instancia de la clase burguesa. 
Posteriormente en el modelo keynesiano, debido a la importancia que tiene en la 
economía, al ser el promotor de la generación de ta riqueza, con ta promoción del 
empleo, el cual es una función del ingreso y solamente el Estado era capaz de 
propiciarlo, mediante el impulso del gasto público y de otros mecanismos de 
política económica. 

Finalmente, se describe el Estado en et modelo neotiberal, que confieren a 
tas libres fuerzas del mercado y a la decisión individual de las personas un papel 

1 Un ejemplo del conjunto de laa teorías del Eatado y del penaarniento económico. ae encuentran 
en: Ayala Espino Joae ( 1996). Mercado, Elección Pllblica e Jn.stiruciones. Una ,..,visión de las Teorías 
Modernaa del Estado, Facultad de Econornia-t.INAM, México. 
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• ASPECTOS "TCÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
central, por lo que el Estado deja de intervenir directamente en la economra y se 
convierte en regulador de la misma, restringiendo al mlnimo su papel y función 
directa. 

1. 1. Concepto y Funciones del Estado 

Desde que se empieza a dar la conformación de una Nación, la identidad y la 
caracterización de los valores, las tradiciones y la conducta de esa sociedad o 
población. 

En esta Nación conformada por una sociedad regida bajo leyes comunes y 
principalmente unida por una serie de intereses afines, dentro de un territorio 
determinado y bajo al orden dirigido de un Gobiemo; esta formado un Estado. 

A\gunas definiciones superficiales; sin tomar en cuenta la raíz etimológica; 
sobre la palabra Estado, se define como el cuerpo político de una Nación; si bien, 
esta definición muestra de una manera amplia lo que es el Estado, no es en su 
totalidad; una definición convincente y sobre todo, explicativa del esqueleto tan 
complicado que le da forma y respalda al Estado y la definición de este a través de 
los elementos en que posiblemente exista consenso para su identificación: La 
organización jurídica de la sociedad, dotada de instituciones, con poder político y 
económico que se ejerce en un determinado territorio. 

El concepto de Estado es complejo; sin embargo, existe una forma muy 
sencilla de entenderlo ya que se afirma que "el Estado es la expresión máxima de 
organización social que existe en una NaciónM (Credsa, 1972: 1502); es decir, la 
institucionalización del poder. Al expresar la palabra Estado implica el soporte 
ideal del poder político; no sólo por la esencia histórica que adquiere esta palabra, 
ni tampoco por el aparato de servicios públicos, mecanismos administrativos y sus 
gobemantes y agentes que lo conforman: la ejecución y cumplimiento de las 
funciones de Gob1emo. 

En realidad la palabra Estado va más allá de su estructura histórica y ·:ie su 
funcionamiento, donde a veces se confunde, ya que "el Estado no se vt:.. se 
concibe ... • (Paulsen, 1955: 148), y se concibe desde el momento en que una 
nación, un territorio y un Gobierno, se conforman en un ambiente propicio, para el 
inicio de la formación del Estado en sí mismo. 

El Estado no es una objetividad, es una personificación del territorio, la 
nación y el Gobierno, dentro de una entidad jurídica, garantizando la institucional. 
orden y bienestar del poder, y soporte a su vez de éste, mediante una máxima 
organización social. Así, como dice Paulsen (1955: 148) "el Estado es un 
concepto, es decir, el resultado de un esfuerzo del espíritu, para captar en una 
representación, la escena lógica de las cosas". 

Con esta idea, el Estado y el espacio donde se conjuga un territorio, una 
sociedad y un Gobiemo, legitimándose mediante la especificación y estructura de 
poderes y de la legislación que delinee la conducta social. 

Por otra parte, en una economía en donde las demandas no son 
satisfechas, el Estado debe de garantizar el funcionamiento de la actividad 
económica que responda a las necesidades de la sociedad en su momento y para 
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• ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
los fines posibles. 

Uno de los principales problemas que enfrenta, es el de solucionar unas 
preguntas básicas para la actividad económica; es decir, el saber ¿qué?; el saber 
¿cómo? y el saber ¿para quién?, producir y desarrollar diversos factores y 
productos que permitan a la sociedad, la reproducción, la plena satisfacción de 
sus demandas y de sus necesidades. 

Para ello, la forma de organizar a la economía de un Estado, básicamente 
se puede dividir en dos pasibilidades: una es donde el Gobierno toma por 
completo el control y rumbo de las decisiones fundamentales para el desarrollo y 
la actividad económica, con el juicio de que el mercado por si solo no garantiza la 
atención de todas las demandas de la sociedad, identificando y reconociendo que 
existen una serie de bienes y servicios que el mercado no cubriría por la extensión 
y cobertura que dichos bienes demanden; es decir, los bienes y servicios públicos; 
en contraparte, tenemos la condición donde el Gobierno se aleja totalmente de la 
actividad económica, cec:liendo su lugar al mercado, es decir, a la libre fuerza de la 
oferta y de la demanda. 

Desde el momento en que el mercado ha ido ganando terreno dentro de las 
decisiones en la actividad económica y ante esto, las disparidades que se dan 
corresponden a la necesidad de delimitar y establecer las funciones en las cuales 
el Estado tiene la plena obligación de atenderlas, para evitar confusiones que 
incidan en el comportamiento de los agentes económicos y entorpezcan el 
intercambio económico. 

De acuerdo a Musgrave, el Estado tiene las siguientes funciones 
económicas: 

;¡... Función Asignación de Recursos, 
:, Función Distribución del Ingreso, 
' Función Estabilización (Musgrave, 1992: 65). 

Jl'uacl6a Aa .... ci6D de•---

La disponibilidad de recursos, es limitada y exige un cuidado especial, en primer 
lugar para saber concretamente de lo que se dispone, lo que se necesita. Por ~llo, 
la asignación eficiente de los recursos disponibles por la sociedad para la 
satisfacción y atención de sus necesidades es primordial en cualquier actividad y 
programación económica, de definir de una manera clara lo que se va a asignar y 
a quién se la va a asignar. 

Esta disponibilidad y la asignación de los recursos deben responder a las 
necesidades sociales y económicas, debe ser una asignacióri justa y equitativa 
entre los individuos y debe de estar en función de sus requerimientos; socialmente 
deseable para alcanzar el máximo beneficio, en la utilización de los recursos. 

Por ello, el Estado tiene la obligación de proporcionar a los miembros que lo 
conforman, una provisión de recursos a través y por medio de la producción y 
otorgamiento de bienes y servicios públicos, para el desarrollo de la sociedad en 
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11 ASPECTOS TIOÓRJCOS SOBRE EL ESTADO 11 
su conjunto; con carácter incluyente y participativo, respondiendo al nivel de 
crecimiento económico requerido para la reproducción y funcionamiento de la 
sociedad. 

El funcionamiento del mercado en un pais, no garantiza que la utilización de los 
recursos sea la más eficiente, mucho menos garantiza que la distribución de los 
beneficios que resultan de la actividad económica sea la más justa o uniforme 
entre la sociedad. 

Para el Estado, la función distribución, tiene el fin de otore\Jar una mejor 
repartición del ingreso y de la Tiqueza nacional, bajo un carácter de Justicia social, 
equidad e igualdad, que permita a cada individuo participar con plena libertad y 
con las mejores condiciones; en base a sus aptitudes; dentro del desarrollo y la 
actividad económica, acción que el mercado por si solo no garantiza y ante lo cual 
es necesaria la acción del Estado. 

El Estado cuenta con una serie de instrumentos y medios como la política 
tributaria y de gasto público, la asistencia social y esquemas de pensiones y 
jubilaciones o en algunos casos las regulaciones. 

Esta función apoyada de una buena asignación de recursos, funciones y 
responsabilidades entre cada una de las partes que compone el Estado. 

Jl'1uacl6a 1Cata'blllsacl6a 

Esta función es de vital importancia puesto que en ésta se procura la permanencia 
y orden en e: crecimiento, mediante un manejo de la pohtica económica y de la 
coordinación macroeconómica eficiente y acorde a los requerimientos y demandas 
de la sociedad. 

Los diferentes enfoques y sobre todo ideas entre la definición de estabilidad 
y el rumbo que debe de tomar esta estabilidad muchas veces se enfrascan en una 
gran discusión. Aunque es el fin de la labor del Estado dentro de un mundo 
globalizado y con mayor participación económica entre las naciones, hace aún 
más frágil la permanencia de la estabilidad. Esta función siempre será eje rector, 
en la planificación y proyección de metas; porque a su vez la estabilización de un 
país será el mejor indicio de que las funciones económicas fueron alcanzadas. -

Observándose las funciones que el Estado como ente supremo, debía de 
realizar para el crecimiento y Is estabilidad del país. 

1. 2. El Papel del Estado en los Neoclásicos 

La corriente de pensamiento neoclásica rompe con la posición que se tenían con 
respecto a que la generación de valor obedecía exclusivamente a la fuerza de 
trabajo. Autores como .John Stuart Mili, y Alfred Marshall (Bloek, 1989: 189) a 
mediados del siglo XIX, establecen que el trabajo no es el único generador de 
valor, puesto que el propietario o inversionista produce, ya que se abstuvo de su 
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11 ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
consumo ~sedo para ahorrar e invertir actualmente por tal motivo debe obtener 
una renta. Incluso se presentaba al inversionista casi como a un benefactor de la 
población por permitir la generación de empleos. 

Los neoclásicos consideran al sistema de precios como un mecanismo de 
ajuste automático, para hacer frente a los constantes desequilibrios. Para poderlo 
disminuir y gradualmente eliminarlo es··necesario el decremento en los salarios, al 
ser estos el precio del trabajo. 

Juan Bautista Say establece una de las principales ideas de los 
neoclásicos, al enunciar •que el precio de la demanda global en su conjunto es 
igual al valor de la producción total y por lo tanto, es suficiente para comprar toda 
la oferta, derivándose la creencia de que el proceso es productivo por sí mismo, 
todas las personas y recursos eran plenamente empleados• (Villarreal, 1984: 32); 
es decir, cada oferta crea su propia demanda. En este sentido, serían las sell'\ales 
del mercado las que establecieron cual debería ser el uso óptimo de los recursos 
en el mismo y por consecuencia de la rentabilidad esperada del capital invertido. 

Para los neoclásicos, la oferta crea su propia demanda, por lo tanto, la 
economía funciona correctamente si existe pleno empleo, apoyado por las libres 
fuerzas del mercado, es decir, el sistema de precios seria un mecanismo de 
ajuste, asimismo considerar a la competencia perfecta, para la maximización del 
bienestar de la sociedad. El mundo de la teoría clásica se sustenta en: "la 
existencia de la perfecta flexibilidad de los salarios al alza como a la baja; esto es, 
precios y salarios responden con rapidez y flexibilidad a cualquier exceso o 
deficiencia de demanda u oferta en sus respectivos mercados. El mercado es el 
mecanismo autocorrector de los eventuales desajustes del capitalismo" (Villarreal, 
1984: 53). 

Las alteraciones de la demanda agregada no son sensibles los diversos 
niveles del producto y del empleo, implicando una inefectividad para el aumento 
de la producción y el empleo de la pohtica fiscal, provocando únicamente cambios 
drásticos en los recursos que se invierten e inflaciones muy altas. Por lo que el 
Gobiemo busca tener y mantener un presupuesto balanceado, para evitar 
desequilibrios progresivos. 

Por lo tanto, "el Estado juega un papel pasivo, al ser un agente vigilante y 
guardián, ya que las fuerzas del mercado en el sistema económico serán las 
encargadas de realizar la óptima asignación de los recursos. la maximización de 
los recursos y la ocupación plena a la población" (Block, 1989: 191 ). 

La teoría neoclásica se"ala que el déficit público debe financiarse con 
crédito para evitar que sea inflacionario. Por lo que el Gobiemo tiene que pagar a 
sus acreedores su propósito de intervenir en la economía más allá de sus ingresos 
(Huerta, 1993: 102), los neoclásicos se oponen a que el Gobiemo recurra al 
impuesto inflacionario como mecanismo de financiamiento, ocasiona que el poder 
adquisitivo de la población caiga, debido a que su ingreso continuará igual y el 
consumo disminuye, por el aumento en el precio de los bienes. 

En el pensamiento neoclásico es evidente que nunca se encuentra una 
explicación sobre el desequilibrio económico, lo cual obedece justamente a que en 
ese tiempo el propio crecimiento de la industria y da la revolución industrial que se 
registraba en Inglaterra no permitieron dicha observación a los estudiosos de la 
economía de esa época. Cabe destacar que a esta corriente da pensamiento se le 
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11 ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
denomino como la 'Teoría Subjetiva del Valor o Convencional', en virtud de que el 
valor se generaba mediante la combinación del trabajo e inversión, maquinaria y 
equipo de producción, lo cual dio origen al anélisis de los costos de producción, 
precios y utilidad. 

Bajo esta perspectiva, la posición del Estado en la economía capitalista. 
debía de mantenerse al margen de. participar en las actividades económicas ya 
que el mercado determinaba ra optimización de la ganancia y su propio equilibrio. 
El Estado sólo era necesario para asegurar las condiciones de producción y de 
promoción del crecimiento exclusivamente, por tal motivo no incurre en ningún 
desequilibrio de sus finanzas. 

Si bien se mantuvo el desarrollo del capitalismo al inicio del siglo XX, la 
crisis de la década de los veinte que estallo por la caída de las bolsas de valores 
en el veintinueve se evidencia la crisis del paradigma Neoclásico; no permitió 
explicar a la gran depresión económica que experimentaba el capitalismo en esa 
época. 

Esta depresión se manifestó por una gran caída de la demanda asociada a 
una reducción de precios que implicó pérdidas, replanteando el paradigma 
Neoclásico en términos que el mercado no restablecía el equilibrio, tampoco fa 
oferta continuaba generando su propia demanda. 

1. 3. El Estado en el Marxismo 

Carlos Marx es considerado uno de los más ilustres cientfficos sociales, estableció 
un verdadero método de análisis del pensamiento económico; es decir, el 
Materialismo Histórico. En la teorización marxista, "el Estado no puede limitarse a 
garantizar las condiciones generales de la producción, sino que debe intervenir 
como tal, en el proceso a fin de crear las condiciones que aseguren la continua 
valorización del capital, implicando amortizar los costos y efectos extemos de la 
producción capitalista, compensar las desproporciones que obstaculizan el 
crecimiento, regular el comportamiento cíclico de la economía global mediante la 
política social y fiscal" (Rudolf, 1979: 18-19). Bajo la concepción del marxismo el 
Estado no es más que el representante de la clase dominante, es decir, de los 
capitalistas. clase que posee y controla los medios de producción; por tal razón el 
papel que realiza y sirve el Estado es justamente para esta clase social en el 
poder la que determina el modo de producción dominante, además de utilizarlo 
como una forma de dominación, sobre la clase obrera. 

Por tal razón, "en la medida en que el sistema capitalista sustente su 
desarrollo en la explotación del trabajo ya que el valor de las mercancías está 
determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario" (Marx, 1975: 214). 
Era evidente que la remuneración al asalariado es sólo necesaria para su 
reproducción, obteniendo el capitalista un plus-producto que se convert1a en su 
ganancia media que le permitía seguir ampliando y reproduciendo el modo de 
producción capitalista, que incluye justamente al papel del Estado dentro de la 
sociedad. 

Si se analiza la organización productiva del sistema capitalista, se 
encuentra que la producción tiene carácter social, ella es resultado de la actividad 
de la sociedad y de sus miembros. Sin embargo, el capitalista produce 
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11 ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
forza-mente valores necesarios, su motivo jamás es el de -tisfacer las 
necesidades de la sociedad, el de obtener un margen cada vez mayor de 
ganancia. El móvil del capitalista es la obtención de la máxima tasa de ganancia, 
lo que implica la explotación de la fuerza de trabajo. ·En este proceso de 
acumulación, se da una contradicción fundamental entre las relaciones sociales de 
producción, por un lado, y el desarrollo de las fuerzas productivas y las nuevas 
exigencias sociales de los trabajadores, por el otro. El capital en su intento de 
muftiplicar sus ganancias, limita los salarios de los obreros, mientras que estos, 
luchan por mejorar sus condiciones de vida. 

En este proceso de aumentar la ganancia, los capitalistas al acrecentar 
desproporcionadamente la producción, se encuentran con obstáculos derivados 
de la limitación de los salarios, debido a que una gran parte de las mercancías no 
se pueden vender, al existir menor capacidad de compra. Es en este esquema de 
exposición la afirmación de Marx, de seflalar que "el verdadero limite de la 
producción capitalista lo es el propio capital; esto es, el capital y su propia 
autovalorización aparece como punto de partida la finalidad de la producción: y 
esta es sólo a favor del capital, y no, a la inversa. De ahí que la depauperación de 
las grandes masas, choquen constantemente con los métodos de producción de 
los capitalistas, de manera que el desarrollo incondicional de las fuerzas 
productivas sociales, entran en constante conflicto con el objetivo trazado: el de la 
valorización del capital existente" (Marx, 1975: 31 ). 

Así la lucha entre el salario y el capital, la lucha entre la valorización del 
capital, se convierte en la principal característica de la crisis capitalista. En este 
sentido, la crisis surge de las barreras que se oponen a la acumulación adicional 
de capital privado, con lo que se contrae la inversión y se reducen las 
posibilidades de expansión de la actividad productiva. Al respecto, Marx, dice que 
la tasa general de ganancia es la fuerza impulsora en la producción capitalista y la 
ley reguladora de la sociedad capitalista; la tasa media de t¡Janancia, depende del 
grado de explotación del trabajo por el capital y es la forma impulsora en la que se 
basa toda la producción capitalista. En la sociedad capitalista surge una 
contradicción económica, la cual se centra en el carácter cada vez más social de 
la producción, y en la persistente apropiación privada del producto excedente. 

Aquí se plantea la amenaza a la unidad de la clase obrera, la que aumenta 
su supremacía a medida que se continua con la profundización de la naturaleza 
social en el proceso de producción; provocando la desunión de la clase capitalista, 
la cual se nutre de la expropiación privada del excedente (Rudolf, 1979: 32). 

A la crisis económica del capitalismo, se le designa como una interrupción 
de la producción y del ciclo de acumulación; lo que supone el estancamiento, la 
paralización económica, desempleo creciente, elevado proceso inflacionario, 
pánicos financieros, múltiples bancarrotas; pero sobre todo, una intensa lucha de 
clases. Y es precisamente el surgimiento y maduración de las crisis donde 
aparece y se afianza la forma intervensionista del Estado a favor del capital. 

Sin embargo, para poder explicar la intervención del Estado en la 
economía, es menester remitirse a la caracterización de la teoría marxista del 
Estado capitalista. Se parte del hecho de que el Estado capitalista, es el Estado de 
la clase burguesa por excelencia, puesto que "el Estado nació de la necesidad de 
refrentar los antagonismos de clase, y en medio del conflicto de estas cfases, es, 
por regla general el Estado de la clase más poderosa de la clase económica 
dominante" (Engels, 1976: 346). En el enfoque marxista, el Estado "no es más que 
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111 ASPECTOS "TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
la forma de organización a que necese,-•qmente - someten loa burgue-•. tanto 
en lo interior como en lo exterior para m1 _ :1a garantía de sus propiedades y de sus 
intereses" (Marx, 1976: 77). 

Visto de esta manera y desde un punto de vista del desarrollo del 
capitalismo, loa capitalistas siempre han tenido necesidad del Estado, para 
afirmarse, para dar toda su fuerza a la relación de explotación, con su intervención 
de sus formas de funcionamiento con lo cual les permita asegurar la reproducción 
y valorización del capital. 

El Estado se involucra directamente en la producción, por lo tanto, produce 
las condiciones necesarias para la acumulación, como la utilización de políticas 
estatales, tas cuales se planifican buscando el servir a los intereses del capital. 
Exigiendo ahora la racionalidad del Estado en la producción y en el proceso de 
acumulación, para poder participar activamente en la creación de esta, ya que son 
las estructuras internas las que determinan su naturaleza de clase como Estado 
capitalista. Por lo tanto " ... el Estado constituye ta institución política que recaba 
responsabilidad primordial en la reproducción de la polftica alineada; es decir, en 
la perpetuación de un sistema polftico basado en la extracción de poder desde los 
hombres e imposición del poder de los hombres" (Rudolf, 1979: 48). 

Las funciones que cumple el Estado en la sociedad capitalista son: 

;.;... La creación de las condiciones materiales generales de la producción 

[
infraestructura'), 

» a determinación y salvaguardia del sistema legal ~eneral en el cual las 
relaciones de los sujetos (legales) en la sociedad capitalista, 

~ La regulación de los conflictos entre los trabajadores y capitalistas, y de ser 
necesario, la opresión politice de la clase obrera, mediante diversos 
medios, 

;¡.. Garantía y expansión del capital nacional total en el mercado capitalista 
(Ruaolf, 1979: 48). · 

Por lo que el Estado tiene la capacidad y obligación para crear y vigilar la 
aplicación de las leyes, de controlar el cumplimiento de los contratos de trabajo, en 
donde se concretarán tas condiciones de explotación, la regulación de los salarios 
y la supresión de las luchas de clases. 

Según la teoría marxista, deviene de una forma especifica de la dominación 
de clases. es decir, el Estado es el instrumento de dominación del capital sobre la 
clase de los trabajadores. De manera que la sociedad burguesa desarrolla en el 
Estado, una forma especifica que expresa los intereses del capital. Por un lado, 
dicha intervención no solo se encamina a garantizar las condiciones generales de 
la producción, sino que debe intervenir como tal en el proceso de la reproducción 
a fin de crear las condiciones que aseguren la continuidad de la valorización del 
capital. 

En este aspecto vale la pena referir la afirmación de Alvater cuando sel"lala 
que "el Estado, como órgano de la clase dominante. no está sujeto a la 
compulsión de crear valor y puede así orientarse al interés general de todas las 
unidades particulares de capital" (Alvater, 1985: 58). Por lo mismo. se considera 
que el Estado es no capitalista en una sociedad capitalista. No puede ser un 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

8 



11 ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
capitalista más, si no produce para la ganancia. 

Lo anterior, se expl_ica por la función que realiza el Estado en las economías 
contemporáneas, ya que éste interviene en la economía, a través de sus gastos, 
sobre tocio sociales que permiten crear las condiciones para la reproducción de la 
fuerza de trabajo y la reproducción de capital y en aquellos rubros a los que 
destina gran parte de sus recursos presupuéstales, tales como: carreteras, 
caminos, transporte, educación, justicia, política y administración. Quizá lo más 
importante de la intervención del Estado, es que se constituye en el árbitro que 
regula los conflictos entre el capital y el trabajo; es precisamente en este aspecto 
que se pone en entredicho la forma intervensionista del Estado. 

1. 4. El Estado en el Modelo Keynesiano 

John Maynard Keynes empezó a desarrollar la critica al pensamiento Neoclásico 
estableciendo que el consumo de una economía dependía de la "Demanda 
Efectiva'; es decir, que está sólo puede presentarse siempre y cuando esté en 
función del empleo, ya que el empleo es una función del ingreso y por 
consecuencia habla que desarrollar mecanismos de política económica para 
promover el empleo y por tanto del consumo (Keynes, 1993: 108). 

Asimismo, estableció que el ingreso no necesariamente se consume en su 
totalidad sino que una parte es destinada al ahorro que posteriormente se 
transformaría en saldos disponibles para financiar la inversión. El inicio del siglo 
XX marcó cambios significativos en la organización de la política y economía 
mundial, especialmente a partir de la gran depresión de 1929, cuando el modelo 
clásico de Adam Smith comenzó a debilitarse y entrar en crisis como 
consecuencia de los disturbios económicos [generando desempleo masivo en 
Gran Bretaña y Estados Unidos), poniendo en entredicho el pensamiento 
neoclásico en el sentido de la Ley de Say, en donde se menciona que la oferta 
crea su propia demanda. 

Las características de dicha crisis se manifestaron principalmente en un 
fuerte volumen de sobreoferta de la producción de bienes y servicios. así como de 
un proceso deflacionario; es decir, una disminución de los precios de mercancías, 
los cuales no ayudaron a la recuperación del consumo doméstico, sino todo lo 
contrario. 

La caída en las ventas de las empresas significó para la época una caída 
importante en los rendimientos esperados de las unidades económicas teniendo 
como consecuencia una fuerte baja en los precios de las acciones de las 
empresas que cotizaban en la bolsa de valores trayendo como consecuencia un 
fuerte 'crack bursátil' que sorprendió a la mayoría de los inversionistas, 
ocasionándose una quiebra generalizada de empresas y el incremento del 
desempleo. La ciencia económica de los años treinta enfrentó una revolución 
científica conocida como la 'Revolución KeY.nesiana', la cual desechó la teoría 
clásica del equilibrio natural y el sistema de libre mercado como un mecanismo de 
ajuste automático y equitativo. 

La teoría económica de John M. Keynes, es partidaria de una política 
económica de inversión y gasto público, que mejorare el empleo y el consumo de 
los trabajadores, así como la distribución del ingreso y la reducción de las 
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desigualdades sociales. 

Los aspectos primordiales de la teor:., keynesiana son el consumo y la 
inversión, puesto que son determinantes de· .ti de producción y empleo debido 
a que implica que un aumento en el consurn. .crementará consecuentemente la 
inversión y la producción, respectivamente. "Ei vonsumo es el gasto que se realiza 
en bienes y servicios para satisfacer necesidades diversas, mientras que la parte 
que no se gasta en consumo es definido como ahorro y éste a su vez depende del 
ingreso; por lo tanto, a cada nivel de renta le corresponde un nivel diferente de 
consumo y ahorro, los pobres no pueden ahorrar en la misma proporción que los 
ricos, debido a que sólo ganan lo necesario para vivir" (Samuelson, 1993: 301 ). 

La teoría keynesiana contempló todos los niveles de empleo, teniendo 
como objetivo primordial explicar qué es lo que determina el volumen de empleo 
en un momento dado. "Al explicar lo que determina el volumen de empleo el punto 
de partida es el principio de la demanda efectiva, que afirma que el empleo 
depende de la suma de los gastos para el consumo y los gastos para la inversión. 
El consumo depende del volumen de la renta neta de los consumidores y de la 
propensión al consumo, y la inversión depende de la eficacia marginal del capital 
tomada justamente con el tipo de interés" (Oudley, 1968: 78) e igualmente explica 
la inflación como un fenómeno complementario del desempleo, donde ambos 
dependen del volumen de demanda efectiva; es decir, cuando la demanda es 
deficiente se produce el paro y cuando la demanda es excesiva se produce la 
inflación. "La demanda efectiva se manifiesta en el gasto de la renta, al aumentar 
el empleo automáticamente aumenta la renta, para que exista una demanda 
suficiente para que se mantenga un buen nivel de empleo se tiene que dar un 
aumento en la inversión real que será igual a la diferencia entre la renta y la 
demanda de consumo procedente de la misma renta" (Keynes, 1993: 126). 

La innovación económica de la teoría keynesiana consiste no sólo en la 
idea de que las obras públicas son un remedio para el paro, sino en el efecto 
multiplicador que trae consigo un aumento en la renta y el empleo como 
consecuencia de un incremento en la inversión. De esta forma cuando la 
propensión al consumo (relación entre la renta y el consumo) y el consumo 
efectivo que tiene lugar, con las diferentes cantidades de renta (Keynes, 1993: 
189) está dada, existirá una razón definida entre todo aumento de la renta (Y] y 
todo aumento dado de la inversión JI] conocido como multiplicador de la inveiSión. 
El multiplicador de la inversión significa que cuando la inversión aumenta, la renta 
o ingreso nacional aumentará, no sólo en la cuantía de la inversión. sino en un 
múltiplo de la misma (Keynes, 1993: 191 ). La importancia que tiene radica en su 
relación con la inversión pública y otras formas de gasto total que se convierten en 
fuente de demanda efectiva en los periodos en que las empresas privadas no 
procurar una inversión suficiente para promover el empleo total de la mano de 
obra. 

La teoría del multiplicador supone que los efectos generadores de renta del 
nuevo gasto continuarán tan sólo en tanto que subsista el mismo. "Suponiendo un 
sistema económico en ec:;uilibrio estable de subempleo del que no tiene que 
desviarse, se requiere que el Estado dé varios empujones para impulsar el 
organismo económico hasta elevar la prosperidad. En la teoria del multiplicador, 
impulsar el gasto público no implicará estimular la inversión privada a 
consecuencia de estímulo que proporcionaría al consumo privado· (Keynes, 1993: 
192). "El significado de sentido común del multiplicador de inversión es que, en 
tiempos de depresión, cuando la inversión privada se rezaga, la inversión del 
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Estado en obras públicas incrementará la renta nacional, no sólo en la cuantía del 
desembolso público, sino en algún múltiplo del mismo" (Dudley, 1968: 79). Al 
hablar de inversión pública se comprenden los nuevos gastos para el consumo y 
las obras públicas de tipo duradero. 

Para Keynes la política fiscal (gasto público, impuesto y deuda 
gubemamental] es un instrumento primordial para combatir el desempleo. Cuando 
el nivel de renta corresponde al empleo total, la disparidad entre el total de la renta 
y el total de consumo es tan grande que en las economías industriales, no logran 
cubrirla con inversión privada, y si se ha de evitar el paro, se aumentará el gasto 
estatal y la propensión al consumo. 

La política fiscal es un medio para provocar la recuperación económica por 
medio del manejo de varios instrumentos, distinguiéndose a saber: 1) Los 
mecanismos estabilizadores [obras públicas, pagos de transferencias y subsidios); 
y 2) Variaciones en los impuestos. De esta forma, el incentivar el $lasto público a 
fin de aliviar el desempleo, plantea cuestiones fundamentales: s1 se justifica el 
gasto en términos de buena economía y su eficacia en la creación y estímulo del 
empleo. Por lo que, la defensa básica de las obras públicas, al existir factores de 
producción desempleados, descansa en la noción de que desde el punto de vista 
del conjunto económico, se pagara por emplear obreros que producen poco. 

"Cuando existe empleo total, el coste real de contratar un hombre, es lo que 
produce en el empleo que abandona para aceptar un nuevo puesto, mientras que 
cuando existe el paro no es nada debido a que no se sacrifica nada mediante el 
empleo de su mano de obra, es así que las obras públicas son deseables y útiles 
pac-a emplear recursos humanos que de otra forma estarían ociosos" (Dudley, 
1968: 106); es decir, la carga principal para el sostenimiento de niveles elevados 
de empleo recae sobre los gastos públicos destinados a cubrir la disparidad 
existente entre la renta y el consumo en el empleo total. 

Como los obreros parados no contribuyen en nada a la renta nacional 
cualquier cosa que produzcan cuando están empleados representará una 
ganancia neta para la sociedad, puesto que el costo marginal del empleo de mano 
de obra es cero, ya que es menor para un hombre producir algo que permanecer 
ocioso y no producir nada en absoluto. Las ventajas de la teoría keynesiana con la 
relación del Estado, se pueden resumir así: 

:¡.. Crecimiento del mercado interno, 
:;.. Estimulación del consumo, 
¡,¡.. Impulsar un mayor nivel de empleo e inversión, para obtener tasas de 

crecimiento económico más altas 

Como hemos podido observar, Keynes desechó varios postulados clásicos, 
al considerar que la economía capitalista genera problemas fundamentales 
graves, como son: concentración de la riqueza y del ingreso, asi como la 
desocupación. 

Para él, el mecanismo de precios de mercado no ajusta automáticamente ni 
de manera continua los desequilibrios que surgen por desajustes entre la oferta y 
demanda. Consideraba que el capitalismo de libre mercado no garantiza el 
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11 ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
equilibrio en pleno empleo, ya que pueden aparecer desequilibrios por fallas o 
desajustes en cualquiera de los mercados, a saber: 

» En el mercado de bienes y servicios, donde el ahorro no gobiema a la 
inversión, ni la oferta crea su propia demanda, 

-;¡. En el mercado monetario, donde el aumento de la oferta monetaria puede 
no reducir la tasa de interés, y esto sucede cuando existe la trampa de 
liquidez 2, 

» En el mercado de trabajo, donde los trabajadores no aceptarán reducciones 
en sus salarios nominales, es decir, los salarios no son flexibles a la baja 
{Villarreal, 1984: 61 ). 

El Estado debe intervenir en la economía de mercado, únicamente con el 
fin de disminuir el desempleo involuntario y aumentar la producción, mediante la 
administración de la demanda efectiva por parte del Estado a través de las 
políticas fiscal o monetaria. Además de que un aumento a la cantidad de dinero 
tendría un impacto en el aumento de la ocupación, la producción y los precios. 

Como se vio, Keynes sugirió que durante las depresiones, el Gobierno 
debería intervenir en la economía, utilizando sus poderes de imposición y 
erogaciones [por medio del presupuesto nacional], para estimular la economía 
(Clement, 1990: 89). De manera similar, durante los periodos de alza de los 
precios, el Gob\emo debería utilizar su autoridad para restringir las ero~ciones, 
con el fin de que los precios dejarán de aumentar. Además propoma que el 
Gobierno debena utilizar normas fiscales {erogaciones e imposición del Gobierno) 
y normas monetarias (administración de las existencias de dinero], para asegurar 
la estabilidad y el crecimiento de la economía. 

1. S. El Estado en el Modelo Neoliberal 

En los últimos al"'los de la década de los setenta y principios de los ochenta del 
siglo XX, el Estado no fue capaz de hacer frente a los compromisos adquiridos, 
como consecuencia de los grandes créditos que solicitó para hacer frente a los 
desequilibrios existentes. Por lo que el Gobierno, buscando el antídoto para salir 
de la crisis, aplicó la teoría neoliberal, por medio de políticas de ajuste, mediante 
el saneamiento de las finanzas públicas [disminución del gasto e inversión pública 
y venta de empresas paraestatalesJ y una política contraccionista (Huerta, 1993: 
103). Debido a que se culpa al déficit como el causante de la crisis que presentaba 
el país, se instrumentó la política de austeridad para disminuir en gran parte los 
problemas existentes. 

Se le llama neoliberal, porque intenta retomar, las viejas ideas clásicas y 
neoclásicas del siglo XIX, que confieren a las libres fuerzas del mercado y a la 
decisión individual de las personas un papel central, por lo que el Estado pasa a 
segundo término restringiendo al mínimo su rectoría y función, además de no 
oponerse a la acción de los individuos, en este caso los empresarios, en la 
búsqueda de su interés personal. 

~ Se Je lla.nia trasnpa. de liquide%. cuando la gente enfrenta una t:asa de interéa bl..n baja que ea 
indiferente entre ma.ncener su dinero o comprar otros activos. 
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ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
. Milton Friedman y Friedrich August Von Hayek son los más importante 

pensadores neoliberales, con un profundo impacto en Estados Unidos desde la 
década de los at\os cuarenta a través de publicaciones y universidades 
Estadounidenses, con efectos en Latinoamérica. 

Principios básicos del Neoliberalismo: 

» La proporción de bienestar social es a través de la libertad individual. Un 
valor muy importante dentro de todo proyecto que se precie de ser liberal es 
el respeto y la promoción de la libertad individual. Para lograr esto, la teoría 
neoliberal intenta una determinación de los derechos de propiedad, 

» Que no violen los derechos individuales que, a su vez, provea de 
certidumbre a los agentes que intercambian en los mercados, 

;,;... La libertad e igualdad están íntimamente relacionadas. El esquema 
neoliberal promueve una libertad que permita al individuo, como agente 
principal de la actividad económica, estar en igualdad de oportunidades con 
los demás individuos y poder, de esta manera, competir dentro de los 
mercados en similares circunstancias, 

;.o. El neoliberalismo, como el liberalismo clásico, se opone a la 
discrecionalidad del Gobierno. Esta idea permite contrarrestar sus abusos y 
arbitrariedades que pudiera realizar al estar cumpliendo con sus funciones. 
Dado que la libertad individual es el valor preponderante, es necesario que 
se limiten las funciones del Estado y no se permita que éstas violen la 
libertad de los individuos ni que se vayan contra sus actividades, 

;.o. Sólo puede darse libertad individual con libertad política. Todo proyecto 
neoliberal sostiene el proyecto democrático. En una sociedad donde todos 
los individuos participen en la toma de decisiones. que se respete la libertad 
de cada uno de ellos, y para lograr ésta, es necesaria la participación 
ciudadana en la democracia, 

;,;... La economía de mercado es la base del liberalismo. Sólo los individuos 
intercambian en los mercados con completa libertad y a través del libre 
juego de la oferta y la demanda de bienes y servicios, debe garantizarse la 
libertad de todos los que intercambian en dichos mercados. La libertad 
también es indisociable de la libertad de mercado como mecanismo de 
intercambio de los factores productivos (Cano, 1991: 37). 

Las funciones y características del Estado Neoliberal, pueden resumirse 
como sigue: 

;... El Estado debe brindar protección a los individuos integrantes de la 
sociedad contra la coercion impuesta proveniente desde afuera o de su 
propio seno, 

~ El Estado debe de fungir como garante de la observancia de las leyes y 
reglas que rigen el comportamiento de la sociedad. no sólo a través del uso 
de la fuerza policíaca, sino también interpretando, modificando y obligando 
al cumplimiento de las normas cuando se requiera. 

;... El Estado debe de proveer aquellos bienes y servicios públicos que el 
sistema de mercado no puede proporcionar a través del intercambio 
individual. Además debe construir las obras de infraestructura necesarias 
para el servicio público y de las actividades productivas y comerciales. 

;.;... Lo anterior implica que el Estado no debe dedicarse a la prOducción de 
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11 ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL ESTADO 11 
bienes y servicios que puede llevarse a cabo Por particulares, porque 
además de ser un empresario ineficiente es un competidor desleal por la 
pcsición que tiene en la sociedad, · - · · - · 

; Por último, el Estado debe de brindar protección a las personas de la 
sociedad pcniendo mayor énfasis a los nil'\os, personas adultas e 
incapacitadas mentalmente, las cuales son consideradas como no aptas 
para hacerlo par ellos mismos (Butler, 1989: 217-220). 

En otras palabras, se podría hablar de un nuevo modelo de organización 
económica que partiendo de la globalización económica, así como de la 
aceptación de la globalización de la economía mundial y de la necesidad 
irreversible de insertarse en ella, adopta una economía de libre mercado, a través 
efe la cual se persigue un crecimiento hacia a fuera, a través de instrumentos tales 
como la apertura comercial y financiera, la flexibilización laboral, las 
privatizaciones de empresas estatales, la reforma del Estado y la normalización en 
el cumplimento de los compromisos externos. 

Un aspecto básico establecido en el Neoliberalismo es el de mantener 
sanas las finanzas públicas, ya que se le asigna al equilibrio de dicha variable un 
papel de suma impartancia para lograr el crecimiento económico sin desequilibrios 
macroeconómicos, lo cual se encuentra plasmado en el discurso de política 
económica: "Nuestra experiencia histórica muestra que para generar las 
condiciones propicias para alcanzar un crecimiento económico, vigoroso, 
sostenido y sustentable, es indispensable contar con una situación financiera 
sólida del sector público. Por el contrario, aquellos ~riodos que se han 
caracterizado por un debilitamiento de las fina,,zas publicas han conducido 
invariablemente a crisis en balanza de pagc<>, inhibiendo el crecimiento y la 
estabilidad. Así, las finanzas gubemameritales constituyen un elemento 
fundamental de la política económica" (Criterios Generales de Política Económica 
[CGPE], 1998: 23) 

El realizar un adecuado manejo de las finanzas públicas permite lograr la 
consecución de los siguientes objetivos: 

;;.. Alentar y propiciar el crecimiento económico a través del fortalecimiento del 
ahorro público y del impulso de la inversión productiva. 

;. Abatir la inflación al ayudar a la consolidación de la estabilidad de los 
precios, además de alentar la reducción de las tasas de interés. lo cual 
permite fomentar el ahorro y la inversión privados, 

;.... Al disminuir el monto del gasto público se disminuyen las presiones sobre la 
demanda agregada, lo cual permite moderar el déficit en la cuenta corriente 
al contraerse el volumen de impcrtaciones, 

,_ Propiciar una mayor eficiencia del aparato productivo. mediante el gasto 
social y en infraestructura. 

;... A traves de la aplicación de medidas tributarias adecuadas se puede ajustar 
a la promoción del ahorro, inversión y generación de empleos por parte del 
sector privado 

;;.. El sano manejo de las finanzas públicas es un factor clave para lograr el 
ccecimiento económico estable y sostenido, ya que en caso de incurrir en 
déficit permanentes y de magnitudes considerables, se provocan 
sjtuaciones vulnerables para la economía en su conjunto (CGPE. 1998: 23). 
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Con el saneamiento de las finanzas públicas, se crean grandes condiciones 

de rentabilidad al sector financiero y a las empresas transnac1onales, dando paso 
al predominio de los mecanismos del mercado en la regulación y reestructuración 
de la economía (Huerta, 1993: 100). Además se disminuyen los gastos e inversión 
pública, la restricción de la oferta monetaria para tener decrementos graduales en 
la inflación. Con la disminución del déficit, se buscaba la reducción de las tasas de 
interés para mermar su fuerza sobre las finanzas públicas, del mismo modo 
restringir la demanda de créditos, lográndose por la venta de diversos activos, 
aumentando la entrada de capitales y consecuentemente las reservas 
internaciones del país. 

Está corriente teórica afirma que la acción del sector público destruirá la 
prosperidad lograda, gracias al sistema de libre mercado, así como la libertad 
humana. De tal modo que, el Estado debe desaparecer como agente económico 
dando paso a un mayor liberalismo económico. 

En materia de gasto público pone énfasis en la reducción del gasto 
improductivo, comúnmente identificado como el que se destina a los servicios 
colectivos, en particular, al bienestar social y aquel que puede alterar más o 
menos la libre operación del mercado de trabajo, como la seguridad social y los 
subsidios: por lo que la presencia de empresas paraestatales en los países 
dependientes, es vista como el obstáculo a la tarea de homogeneización 
planetaria del mercado y de la producción de la que son portadoras, las grandes 
firmas transnacionales, promotoras centrales de la reactuación neoclásica. 

La disminución del déficit es importante, ya que éste acarrea grandes 
consecuencia para la economía: 

;¡.. Incremento de le inflación. En un primer momento, el surgimiento del 
déficit fiscal del Gobierno implica que su gasto es mayor que su ingreso, por 
lo que incrementa la demanda de bienes y servicios de la economía por 
encima del nivel que debe tener. Y dado que la producción interna de 
bienes y servicios está determinada en el corto plazo, el incremento 
adicional de la demanda del sector público tiene como consecuencia 
presiones alcistas sobre el nivel general de precios, 

;¡.. Aumento en la ta•• de lnter6•. Como resultado de que el Gobierno para 
equilibrar sus finanzas necesita colocar instrumentos de deuda en los 
mercados financieros nacionales a tasas atractivas, incentiva el alza de 
éstas por la competencia en que incurre con la iniciativa el alza de éstas por 
la competencia en que incurre con la iniciativa privada por la obtención de 
los recursos financieros. A su vez, el aumento de la tasa de interés 
motivaba que los agentes económicos incrementen sus expectativas 
inflacionarias, 

;... Disminución de la Inversión productiva. Como consecuencia del desvío 
de los recursos destinados a la inversión en los mercados financieros que 
ofrecían altas tasas de interés, se afectaba el crecimiento de la capacidad 
productiva del mercado de bienes y servicios, 

::;... Apreciación del tipo de cambio real. Debido a .que el incremento del 
deficit del Gobierno motivaba un crecimiento de la demanda agregada, el 
precio de los bienes de producción nacional aumentó porque su oferta se 
encontraba fija en el corto plazo. Pero los precios de los productos 
provenientes del exterior no se vieron afectados. ya que el crecimiento de 
su demanda puede ser satisfecha a través del incremento de las 
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importaciones. De esta forma, el precio cte los bienes cte producción 
nacional se incrementa con respecto al de los provenientes del exterior, lo 

- que conlleva a una apreciación del tipo de cambio real; es decir, el aumento 
del déficit del Gobierno motiva un incremento de la inflación intema con 
respecto cte la ctel exterior incentivando el crecimiento cte las importaciones, 

» Deterioro en el Cu•nt. Corriente d• I• S.l•nz. de P•goa. Debido a que 
las presiones inflacionarias encarecen los bienes de producción nacional, 
los productos precectentes del exterior resultan más baratos para los 
consumidores nacionales, lo que motiva una mayor tendencia a la 
importación que deteriora la balanza de pagos y exacerba la presión sobre 
el tipo de cambio, 

;;.. Aumento de 1• deud• públic•. Como consecuencia de la necesidad de 
evitar incurrir en un déficit, el Gobierno tendría que buscar fuentes de 
recursos para su financiamiento, lo cual inevitablemente incrementa el 
monto de la deuda pública que en el corto o largo plazo tendrían que pagar 
las empresas y las familias (CGPE: 1998: 25}. 

Conforme a lo anterior, el Estado en la economía puede ser maléfico, al 
provocar inflación y limitar las posibilidades de progreso tecnológico [cuando 
impide que operen las leyes del mercado, eliminando los estímulos a la producción 
e innovación]; de esta forma es ineficiente y por lo tanto debe de limitar los gastos 
gubernamentales y así el sector privado destinará los ingresos a fines más 
rentables para toda la sociedad de donde se deriva, que se deben de limitar los 
impuestos. 

De esta forma, para el neoliberalismo el equilibrio de las finanzas públicas 
es un elemento indispensable para lograr un crecimiento vigoroso y sostenido de 
la economía, de ahí la necesidad de evitar incurrir en déficit permanentes que 
afecten su balance. Por eso, cuando se presenta una disminución de los ingresos 
del Gobierno que ponga en peligro el equilibrio de sus finanzas, debe adoptar 
medidas que eviten tal situación, tales como la disminución del gasto público en la 
misma proporción en la que lo hacen los ingresos públicos, o bien, contratar deuda 
en Jos mercados financieros para sanear el financiamiento del déficit y no 
recurriendo en forma alguna al aumento de la masa monetaria en circulación a 
través de la emisión de dinero. Pero desempeño durante un largo tiempo un papel 
esencial en la acumulación capitalista y el desarrollo del sistema. 
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COMPONENreS DE LAS FINANZAS PÚBUCAS EN MÉXICO -CAP. 2 

COAfPONENTES .DE LAS FINANZAS PUBLICAS 

EN ..IWÉXTCO 

En el presente capítulo se examina la importancia de las finanzas públicas y sus 
componentes principales, por lo que se profundiza en la explicación de ¿qué son 
los ingresos? y los tipos de éste. De igual modo se busca responder la pregunta 
¿Qué es el gasto público? y los tipos que existen. De la misma manera una de las 
principales metodologías que se usan actualmente es la de Ingreso-Gasto, por lo 
que es necesario su estudio. Dentro de ésta clasificación la Cuenta Pública es 
representativa debido a que muestra los resultados del ejercicio presupuesta!, 

2. 1. Importancia de las Finanzas Piíblicas 

El procedimiento de organización que ha existido entre las sociedades, ha definido 
las tareas y las funciones del Estado por un lado satisfacer las necesidades de la 
sociedad son atendidas individualmente y colectivamente. 

En base a esto, el Gobierno requiere de una serie de recursos para el 
funcionamiento y la operación de sus obligaciones, atender las necesidades 
colectivas que le corresponden; por medio de programas de asistencia, desarrollo 
de infraestructura y esquemas de servicios públicos. Desde esta perspectiva, las 
Finanzas Públicas cobran mayor relevancia, porque son las encargadas de 
proveer de recursos necesarios al Gobierno, ya sea por la vía tributaria o la no
tributaria en donde se incluyen recursos por concepto de deuda y la forma de 
ejercer esos recursos y su aplicación. 

Las finanzas públicas ejercen una influencia determinante en la economía 
de un país; y deben considerarse los efectos que producen en su conjunto y no en 
forma separada, aunque para fines didácticos puedan examinarse aisladamente. 
El estudio de la ciencia de las finanzas públicas viene como resultado de las 
funciones atribuidas al Estado, cuya realización, implica una jerarquización de las 
necesidades sociales. 

Para cualquier Gobierno, la correcta fiscalización, el contar con los métodos 
y procedimientos suficientes para saber cuánto se va a tener y en qué se tiene y 
cómo se va a gastar; permite calendarizar los gastos y aplicar una programación y 
atención específica en el desarrollo y alcance de las metas presupuéstales para el 
periodo determinado. 

Así las finanzas públicas permiten y otorgan una fiscalización y un control 
sobre lo que se necesita, lo que se obtendrá y en lo que se gastará . 
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COMIONENTES DE LAS FINANZAS PÚllUCAS 1!:N MÉXICO -Sobre de esto, las Finezas Públicas para su estudio y aplicación se ha 
dividido principalmente en tres ramas (Figura 1 ): 

Figura 1 
......... ele ... Flna111Z9S Hbllcas 

Política Fiscal { Política de Gasto Público 

Politica Tributaria 

Finanzas Públicas Política Monetaria 

Política de Deuda Pública 

Fuente: Elaboración propia con h~ ... ~ .1 Garcia-Y évetlc$. Luz J\i.laria ( 1994 ). Dt.! Ddicit a supa-a~;t: Evolución R.:ci~t.: di!! las 
•·inan..e.u ..Ublicas en M¿.xico. l 982- l 9C-..>2. MCxico. Edit. Nuevo Horizorue p. 6K. 

Poliilca Fiacal 

Las Finanzas Públicas cuentan con la Política Fiscal. Esta constituye un 
instrumento que el Estado emplea para intervenir directa e indirectamente. Se 
opera mediante el manejo de los ingresos y gastos de la administración pública. 

La Política Fiscal, como parte orgánica de la estrategia de desarrollo del 
Estado, contribuye a armonizar el comportamiento de la inversión, la producción, 
el consumo y el comercio exterior, facilita el cumplimiento de las prioridades 
realizadas de mediano y largo plazo. 

"Esta política en México tiene tres ob1etivos centrales: Primero, vincular al 
funcionamiento del ahorro nacional [vía la ampliación de diferentes tasas de 
interés]; Segundo, regular el financiamiento del sector público, buscando una 
coherencia entre el monto de los ingresos federales y el volumen de los ingresos 
directos a los que se agregan los flujos monetarios que por concepto de 
financiamiento externo recibe el sector público; y Tercero, está dirigido a buscar la 
equidad distributiva y la asignación del sistema imposit•vo" (Brosio, 1992: 56); para 
promocionar el crecimiento económico. 

La Politice Fiscal se encuentra a grandes rasgos dividida en dos: la Política 
Tributaria y la Política de Gasto Público. 

La primera se encarga de la recaudación del ingreso necesario para 
financiar el ejercicio, programas y funciones, valiéndose por lo general del uso de 
medidas arancelarias o impuestos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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COMPONalT5 DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO -El periOdo de aplicación y ejecución de una medida fiscal es muy lento y 
requiere de un periodo considerable para ejercer resultados. Además de que 
algunas medidas como el incremento de los gravámenes resultan difíciles e 
incomodas y tienen un alto costo político para el Gobierno; por lo que se le resto 
importancia, en comparación con la política monetaria. 

En segundo lugar, la política de Gasto Público se encarga del ejercicio y 
ejecución de los ingresos recabados por diferentes vías tributarias o no tributaras. 
La ejecución y programación del gasto circunda alrededor de dos ejes; en primer 
lugar del ingreso recibido y previamente aprobado en las instancias legislativas y 
en segundo lugar a las demandas sociales que surgen. Además tiene el enfoque 
de proyectar y programar el ejercicio de los recursos, dotando de herramientas de 
fiscalización, ordenamiento y rendición de cuentas básicas para e! manejo de los 
recursos. 

La política fiscal promociona el desarrollo económico; la necesidad de 
acelerar la tasa de formación de capital, admitiéndose que esa necesidad debe ser 
cubierta por el Estado, dados los cuantiosos recursos que necesitan y la magnitud 
de las obras básicas del desarrollo, esto es, la infraestructura sobre el cual se 
desarrollarán las demás actividades productivas. 

La importancia de ésta política, es que tiene la particularidad de concentrar 
el manejo de los ingresos del Estado, así como los gastos que él mismo efectúa. 
Por ello, fue considerado importante puesto que es capaz de seguir una política 
vigorosa de fomento, programando el aumento de la inversión, orientando los 
ahorros creados hacia la capitalización productiva influyendo en la redistribución 
del ingreso. 

La finalidad central de ésta es la de alcanzar la mayor estabilidad 
económica posible; es decir, el mantenimiento de una tasa razonablemente 
estable de crecimiento económico. 

Politlca Monetaria 

La política monetaria es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el 
Estado para regular el sistema monetario, por medio del Banco Central 
(Samuelson, 1993, 1118 ). 

La política monetaria precisa las medidas y acciones que toma el Estado, 
sujetas al escenario existente nacional e internacional. El uso de la política 
monetaria se ha extendido por la rapidez con la que se ven sus efectos. debido a 
que las medidas monetarias afectan directamente al gasto "a través de los tipos de 
interés, al tipo de cambio, a los precios de los productos, del circulante y a las 
condiciones crediticias " (Mansell, 1992: 89). 

El tipo de cambio se incide en las exportaciones e importaciones que se 
realizan; sobre la tasa de interés que incide sobre los préstamos. la liquidez 
bancaria, el ahorro y el gasto, de igual forma por medio de conos o largos 
monetarios que afecten la liquidez y el circulante con el cual se realizan 
transacciones tan comunes en la actividad económica. 
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- CXlf'PONENTES DE LAS FINANZAS PÚBUCAS EN MÉXICO -La política monetaria esta en función de la cantidad de bienes y servicios 
que circulen que estimulen la actividad económica por el aumento de los medios 
de pago (Cepal, 1996: 72), de aquí que el banco central, se encause a dotar a la 
actividad económica del medio circulante suficiente para cambiar las mercancías, 
protegiendo al país de presiones anormales como las inflacionarias y las 
deflacionarias. 

Debido a la autonomía con la cual el Banco de México con flexibilidad 
política en el manejo de diferentes variables, ya que el costo político por 
incrementar algún '1ravamen no es el mismo que le permite manipular las tasas de 
interés o por reducir la oferta monetaria o por incidir sobre el tipo de cambio. 

Politlca de Deuda P6blica 

Las necesidades de financiamiento de los Gobiernos para satisfacer las demandas 
de la sociedad con compromisos y proyectos adquiridos para cubrir las 
necesidades, para el desarrollo y su funcionamiento; en muchos casos son 
rebasadas y los recursos disponibles insuficientes, provocando con ello el 
incremento de la deuda pública. 

La política de Deuda Pública, es una herramienta que permitía al Gobierno 
adquirir obligaciones que en diferentes plazos deberían de ser liquidadas; pero 
que dotan de recursos para hacer frente a las demandas y solventar generalmente 
proyectos de largo plazo y necesidades financieras muy urgentes. 

Existen dos tipos de deuda pública: 

;o.. Deuda Pública Interna, y 
;... Deuda Pública Externa. 

La Qeuda Pública Interna es la que el Estado adquiere. al emitir 
obligaciones con particulares o instituciones nacionales, pueden ser bajo la 
emisión de bonos que son adquiridos por particulares nacionales. empresas o 
instituciones bancarias, por préstamos directos con instituciones bancarias 
nacionales o por la emisión extra de dinero por parte del Banco de México. 

La Deuda Pública Externa, se adquiere al contraer obhgac1ones con 
cualquier Gobierno, institucion bancaria o empresa extranjera. 

Su eficiencia real depende del adecuado manejo que sé de a los recursos 
obtenidos por esta vía, de un análisis real de la solvencia y de las capacidades 
futuras de pago y de entender que ésta es una herramienta alterna que puede 
proveer recursos en caso muy necesario pero no es una fuente sana si se hace 
mal uso de ella. 

Si se aprende a hacer un uso correcto de "' deuda tanto interna como 
externa y se concibe como una medida que r.:-~.ponda a las necesidades, 
ejecución de tareas que no pueden esperar; los resultados serán muy 
provechosos, si son planeados y proyectados. El ejercicio del endeudamiento es 
una fuente más de recursos que no necesariamente tiene que causar problemas. 
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- COMPONENTES DE LAS FINANZAS PÚ8UC.AS EN MÉXICO -Debido a la gran importancia que tiene la politica fiscal, ae ha desarrollado 
a la par del crecimiento y su mala utilización crea grandes vicios y excesos tanto 
en el manejo del gasto como del uso de gravámenes y medidas fiscales. 

La combinación adecuada entre la politica fiscal, monetaria y de deuda 
pública; es requisito indispensable para la estabilidad, crecimiento, desarrollo y 
eficaz conducción de las variables económicas. 

2. 2. ¿Qrd son los Ingresos? 

La acción del Estado en el campo de las finanzas públicas ya no se circunscribe a 
las operaciones del Gobiemo, sino que éstas se han ampliado, ya que sus 
acciones se extiendan hasta el financiamiento de las entidades que existen, 
requieren de una cantidad cada vez mayor de ingresos que permitan financiar los 
gastos que el Estado necesita para financiar el propio desarrollo económico. 

En este sentido, los ingresos públicos son indispensables, ya que requieren 
de la creación de una infraestructura que por si misma constituya un cambio de 
condiciones capaz de generar incrementos en la productividad y el ingreso. La 
forma de obtenerlos es por medio de los impuestos. 

Los impuestos ocupan un lugar importante en la estructura del sector 
público, en tres niveles Gobiemo Federal, Estatal y Municipal. Por lo que el Estado 
a través de la política tributaria tiene capacidad para redistribuir los recursos 
financieros de los cuales dispone. La capacidad tributaria del Estado influye en la 
distribución del ingreso transfiriéndolo entre las regiones y sectores económicos. 

Los impuestos se encuentran contenidos en el ordenamiento jurídico 
impositivo; es decir son tomados en cuenta en el Código Fiscal de la Federación, 
en donde se definen a los impuestos como "Las contribuciones establecidas. en la 
ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la 
situación jurídica o de hecho previstas por la misma. y que no sean aportaciones 
de seguridad social, contribuciones de mejoras ni derechos" (Código Fiscal, 1993: 
25). 

Los impuestos son el instrumento más importante para la captación de 
recursos fiscales, en la política económica nacional, no-solo por su contribución a 
los ingresos fiscales sino también por su capacidad para influir en las distintas 
variables macroeconómicas. Como en el nivel de precios, en el nivel de empleo, 
en la producción, en la distribución del ingreso; es decir, a través de ella se 
manifiestan los efectos de la política económica que en determinado momento 
proyecta el Estado. 

También son necesarios para la creación de un mercado intemo. Además 
de que sirven para una mejor distribución del in~reso, permite la progresividad de 
los impuestos se evita la.concentración de los mismos. 

Los ingresos del sector público tienen su origen en dos fuentes principales 
que son: a) Las recaudaciones realizadas por el · sistema . fiscal · mexicano 
[impuestos no petroleros); y b) Los ingresos obtenidos por el sector público 

21 
r;i~ .. ,,, ('ON 

Fi'.i.LLi·_ 



COl'W'ONENTES DE LAS FINANZAS PÚllLICAS EN MÉXICO -paraastatal (petroleros). Estos últimos, derivados fundamentalmente da la venta de 
bienes y servicios que las empresas paraestatales prOducen. Situación que se ve 
profundamente trastocada con la política neoliberal y las prioridades que al nuevo 
papal del Estado, dasempat'la en la economía. 

Los impuestos, da acuerdo con la ley, deben reunir las siguientes 
características: 

;;.. Deben de ser legales, es decir definidos expresamente en la Ley de 
Ingresos, que son aprobados por el Congreso Federal y/o Estatal y/o 
Municipal, 

;... Son obligatorios inexcusable de todos los residentes del país 
independientemente de su estatus, y tienen como finalidad proveer al 
Gobiemo Federal, estatal o municipal de recursos suficientes para 
satisfacer las necesidades públicas, 

;... Son proporcionales y equitativos, es decir, que el impacto del tributo sea el 
mismo para todos los individuos comprendidos en la misma situación, 

;.;.. Se destinan a sostener el gasto público (Ayala, 2001: 256). 

El impacto de los impuestos se refleja en el nivel de precios y en el ingreso 
de las personas. 

Existen principios que orientan la fijación de impuestos, destacando los más 
representativos: 

;;.. Principios de Capacidad de Pago: Constituye la base y norma de todo 
sistema impositivo el causante. Establece que cuanto mayor sea la riqueza, 
mayor será el impuesto a pagar, 

;... Principio de Conveniencia: Se basa en el deseo del Estado de iograr un 
máximo de ingresos con un mínimo de problemas [administratiyos y 
políticos], que se puedan dar por la aplicación de impuestos, 

;... Principios de Beneficio o Costo de Servicio: Se considera que los individuos 
y los negocios deben contribuir al erario federal tomando como base los 
beneficios que reciben de la actividad gubemamental, 

;.;.. Principio de Pleno Empleo: Constituye uno de los objetivos principales de la 
economía pública. Los impuestos deben procurar la estabilidad económica 
y la mejor distribución del ingreso (Ayala, 2001: 258). 

Los ingresos presupuéstales del Gobierno Federal se dividen en: Ingresos 
Petroleros e Ingresos No Petroleros (ver figura 2). 

TES1.S CON 
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COMPONENTES DE LAS FINANZAS l'ÚllUCAS EN MÉXICO 

Ingresos Prcsupucstalcs 

Figura 2 ......... ..._..._... ... 
Ingresos Petroleros 

{ 

Derechos por Hidrocalburos 

Otros Impuestos por ~ración 

·-----{ Tributarios 

No Tributarios 

.. 

Fuente: Elaboración Prop~ en base a Garcia-Yévcnes .. Luz J\faria ( 1994 ). De Déficit a superávit: Evolución Reciente de 
las Finanzas Públicas en México. 1982-1992. México, Edit. Nuevo Horizonte p. 68. 

Dentro de los Ingresos Petroleros, se encuentran los impuestos: 

;¡¡.. Derechos por Hidrocarburos: Son las cuotas que el Gobiemo Federal recibe 
por la explotación, extracción y refinación de petróleo y sus derivados (gas 
licuado, gas natural, crudo). El monto de tales cuotas se fija en función del 
excedente de operación de PEMEX, y para el pago de las citadas cuotas se 
utiliza la fórmula jurídica-fiscal denominada derecho. 

,. Otros Impuestos por Operación: Este concepto incluye los pagos que 
PEMEX realiza por concepto de IVA, retenido sobre sus ventas internas, 
también incluye el IEPS [Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) 
que causa la producción de gasolina y diese!; y por otros impuestos de 
menor cuantía sobre importaciones de productos petrolíferos (García
Yévenes, 1994: 69). 

2. 2. 1. Tipos de Imp11estos 

Se considera que la primera clasificación ingres.os tributarios y no tributarios son 
de utilidad para el análisis económico aunque también son de gran ayuda para 
fines administrativos, no así la segunda clasificación impuestos directos e 
indirectos, que por definición se producen por actos y efectos de ta política que en 
un momento dado desea proyectar el Estado [figura 3). 

23 



COMPONENT5 DE LAS FINANZAS PÚBUCAS EN MéaCO 

Figura 3 

Tipos y Claailicación de lmpu-t ... PúhliC08 

Ingresos Tributarios 

Impuesto Al Valor Agregados [IVA] 

Impuesto Especial s/Producción 
V servicios [IEPS] 
Impuesto a las Importaci<>nes 

Impuesto s/ Automóviles Nuevos 

Impuesto s/ Tenencia o uso de 
Vehículos 

Sobre la renta [ISR] 

Impuesto al Activo [IMPAC] 

Aprovechamientos 
Ingresos no Tributarios 

{

Derechos 

Productos 

Accesorios 

-
Impuestos Indirectos 

} Impuestos Directos 

Fuente: Elaboración propia. con base u la infOnnación en Ayula Espino JosC (2001 ). 1:·C'Ol1orr1ia ,¡._.¡ Se.•ctor PUhlico 
.\/e.xica,,o. México. FE-UNAM. pp. 255-276. 

Ingresos Tributarios: Estos impuestos vigentes se aplican de acuerdo con la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de la siguiente manera: El IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA f/SRJ. es aplicado a las sociedades mercantiles y a las 
personas físicas, el cual ha sido considerado por algunos teóricos, como la forma 
ideal de imposición, ya que consideran al ingreso como la medida adecuada de la 
capacidad de pago del contribuyente, éste grava directamente al ingreso, 
normalmente no puede trasladarse a otros, de tal manera que realmente cae 
sobre aquellos a quienes va dirigido, además de que tiene la característica de ser 
progresivo. El IMPUESTO AL VALOR AGREGADO f/VAl es aplicado al consumidor 
final; es decir, se aplica solamente sobre el valor que se le incorpora al producto 
en cada etapa del proceso productivo. " ... Sus características generales son: a) Un 
impuesto a las ventas, por lo que es indirecto; b) De carácter general, porque 
grava todas las etapas; c) No es acumulativo, en virtud de que incluye únicamente 
el valor que se le incorpora al producto en cada fase del proceso producción
consumo, y d) Tiende a la neutralidad al disminuir el efecto de las diversas etapas 
o fases del proceso antes señalado, con ello desalienta y dificulta la evasión" 
(Ayala, 2001: 263), su impacto es recibido primeramente por los vendedores o 
prestadores de algún servicio, ya que lo pagan primeramente. trasladándolo al 
consumidor en el precio final. 

TESIS CON 
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- COMPONENTe> DE LAS FINANZAS PÚBUCAS EN MÉXICO -. EL IMPUESTO AL AC77VO DMPAC} se incorpora como complemento del 
ISR, al concebirse como un impuesto al patrimonio que tuviera carácter de 
impuestos mínimo a las empresas, gravando la tasa del 1.8% anual, el patrimonio 
de las empresas, incorporándose el valor real de los activos fijos, inventarios y 
activos financieros. El IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN y SERVICIOS 
DESPSJ, su base es el precio realizado en la compra-venta, se aplica a la 
producción de algunos productos y servicios especiales tales como la cerveza, los 
cigarros, a gasolina, el teléfono y otros; el IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES, 
grava a todos los bienes y servicios de importación, con una gran variedad de 
tasas dependiendo del tipo y destino, se traslada y afecta inmediatamente el nivel 
de precios y servicios; el IMPUESTO SOBRE LAS EROGACIONES POR 
REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL prestado bajo la dirección de un patrón; 
además del impuesto sobre automóviles nuevos; y finalmente el impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos (Ayala, 2001: 265). 

Dentro de los impuestos tributarios, se encuentran los lmouestos Directos e 
Indirectos. Así se dice que un impuesto es directo, cuando el gravamen recae en 
el contribuyente, afectando directamente a la persona y su riqueza; es decir no 
interviene el intermediario. Estos son los "ingresos que percibe el Gobierno 
Federal, ganancias de capital o cualquier otra fuente de ingreso de las personas 
físicas o morales" (Flores, 1996: 98). Se sabe cual es el monto a recaudar y por lo 
tanto es un monto de ingresos continuos y constantes, lo que facilita su 
contabilización al ser ingresos permanentes; por otro lado no es transferible ni 
evitable para las personas o empresas que reciben ingresos. 

Por otra parte, los Impuestos Indirectos inciden en el gasto de las personas, 
se les conoce como impuestos sobre las transacciones o impuesto al gasto. No 
obstante, la definición más conocida y antigua es la de impuestos indirectos y de 
acuerdo con Roberto Anguiano (s/f: 34) " ... se basan en el fenómeno de la 
traslación, es decir, la persona que es sujeto legal del impuesto no es la que 
recibe sino que la traslada a otra u otras personas". Por lo que se dice que un 
impuesto es indirecto, cuando no grava de forma inmediata ni recae en forma 
directa sobre el contribuyente, sino por medio del intermediario, "recae sobre los 
costos de producción y venta de las empresas y se traslada a los consumidores a 
través de los precios (Flores, 1996: 99). 

Estos no son constantes, puesto que son establecidos por las autoridades 
públicas sobre la producción, venta, compra o uso de bienes y servicios y que los 
productores cargan a los gastos de prOducción. 

Dentro de los Ingresos No Tributarios se encuentran los relativos a los 
derechos, los cuales se definen como las contribuciones por los servicios que 
presta el Estado en sus funciones de derecho público así como por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación; 
aprovechamientos, que son los ingresos que percibe el Estado por funciones de 
derecho público; los productos son las contraprestaciones por los servicios que 
presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento enajenación de bienes de dominio privado; los accesorio•. los 
cuales son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecuc\ón y las 
indemnizaciones que se obtienen cuando no se cubren las contribuciones en la 
fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales; y finalmente, dentro 
de los ingresos no tributarios existe el concepto de contribucJón de mejoras, que 
son las contribuciones que hacen las personas físicas y morales que se benefician 
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- CCIMPONENTES DE LAS FINANZAS PÚBUCAS EN MÉXICO .. 
en forma especial con tas obras públicas que realiza ta federación (Ayala, 2001 : 
266). 

Además la progresividad y regresividad de tos impuestos se utilizan para 
clasificarlos, en relación o basándose en tos ajustes y modificaciones que adoptan 
como consecuencia de una variación en ta base gravable. En el caso de 
impuestos que gravan la renta o el ingreso tanto de personas físicas como el de 
personas morales; es importante de acuerdo a tas necesidades y funciones 
especificas para las cuales se realizará ta aplicación de dicho impuesto. 

Para efectos de clasificación, medición y de control, se realizan tabuladores 
en este sentido y obedeciendo a estos conceptos cuando se trata de impuestos 
sobre la renta; y de acuerdo a las políticas tributarias se define su progresividad o 
regresividad. 

Un principio fundamental que debe tener cualquier impuesto es la equidad. 
La equidad se refiere a la manera en ta que los recursos de ta sociedad deben ser 
distribuidos entre los individuos que la conforman. "La equidad se puede clasificar 
de dos formas: 'equidad horizontal' y 'equidad vertical'. La equidad horizontal 
establece que los individuos que se encuentren en circunstancias similares deben 
tener un trato similar. La equidad vertical establece que los individuos que tienen 
una mayor capacidad de pa~o paguen mayores impuestos" (Arriaga, 1996: 99). A 
diferencia de la equidad horizontal la equidad vertical ofrece mayores dificultades 
a la hora de decidir quien debe pagar tas tasas mayores, y cuánto más debe pagar 
que los demás. 

La equidad horizontal, se da y queda establecida como un principio en el 
cual todos somos iguales frente a la ley, pero además en el sentido de que dada 
una misma capacidad de pago o un mismo monto de ingreso, se pagará la misma 
tasa de impuesto para todos; por ejemplo, si el nivel de ingreso de un individuo es 
de $100 pesos y la tasa de impuesto establecida para este nivel de renta es de 
10% se pagaran 1 O pesos y todos los contribuyentes con ese mismo ingreso 
deben pagar la misma cantidad. 

Por otro lado se tiene ta equidad vertical, y al igual que la anterior es un 
principio en el cual se establece la igualdad, sin embargo se dice que de igual 
forma que a diferentes montos y niveles de ingresos tiene que haber diferentes 
tasas de gravamen. En otras palabras, los que más tienen más pagan 

En resumen estos son los principales conceptos a través de los cuales se 
obtienen los Ingresos Fiscales de la Federación. Los ingresos propios de 
organismos y empresas como ya se mencionó, tienen su origen principal en la 
venta de bienes y servicios que las mismas empresas producen, aunque 
adicionalmente, cuentan con otros renglones como el de ingresos por cuenta de 
terceros, ingresos diversos, venta de inversiones, ingresos recuperables y cuotas 
de seguridad social. 
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- COMPONEN1Ei DE LAS FINANZAS PÚ81..JCAS EN MÉXICO -2. 3. ¿Qire es el Gasto Público? 

Se define al gasto público como el total de recursos económicos utilizados por las 
diferentes entidades y organismos, que conforman el sector público para cubrir las 
necesidades de carácter colectivo. El gasto público tiene diversos efectos sobre la 
sociedad, ya que al realizar un proyecto especifico el Gobierno beneficia o 
perjudica directamente a un grupo, al tiempo que puede generar impactos 
secundarios sobre otros. 

" ... El gasto público es el instrumento más poderoso a disposición del Estado 
para influir en la asignación y distribución de los ingresos, en la estabilización o 
desestabilización de la economía" (Ayala, 2001: 141), por lo que es necesario un 
férreo control en éste para evitar distorsiones que afecten a la economía; es decir, 
la distribución del gasto debe de ser lo más coherente posible con fas necesidades 
buscando siempre su racionalización. 

Una definición de gasto única no existe " ... la más acertada es aquella en 
donde el valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector 
gubernamental durante un periodo productivo" [ ... )Sin embargo, la más general, 
consiste en: a) El gasto realizado por los departamentos gubernamentales en 
bienes y servicios, directamente o a través de subsidios; b) Los pagos 
gubernamentales para el bienestar o para beneficios en seguridad social, 
intereses por concepto de deuda, y otros pagos de transferencia; y c) Los gastos 
de capital realizados por las empresas públicas (Ayala, 2001: 141 ). 

Los beneficios y perjuicios que perciben los ciudadanos con el gasto público 
son tangibles pueden ser valoradas en el mercado y serán intangibles si pasa lo 
contrario. Son estos efectos los que dificultan a la sociedad valorar el gasto 
público de igual manera y con ello su importancia en el bienestar y crecimiento 
económico. 

Un instrumento dentro de la política fiscal como ya se mencionó, es el 
impuesto y su poder y capacidad de impacto en las finanzas públicas y en el 
desarrollo de la actividad económica. Cabe recordar que el gasto público como los 
ingresos públicos tienen una meta redistribuir la riqueza de forma tal que se logre 
un equilibrio entre las clases sociales. 

2. 3. 1. Clasificación del Gasto 

De los gastos presupuéstales, que corresponde a los presentados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, aquellos que se destinan para cubrir 
los programas de inversión, producción y operaciones corrientes del Gobierno 
Federal son denominados Gastos Programables y se dividen en Gastos 
Directos y Transferencias (Ayala, 2001: 148-157) (ver figura 4). 
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- .. 
'7-~~s: Son los efectuados por las dependencias que componen 

al Gob1emo rey que se destinan directamente a la operación propia de la 
dependencia. Se trata de erogaciones que realiza como contraprestación a bienes 
y servicios recibidos. Este concepto ha desaparecido de las prestaciones del 
Déficit Económico por Ingreso Gasto y se omite como subtotaf que incluye a 
corrientes y de capital, se subdividen en: 

Gasto Corriente: Es aquel realizado para la compra de factores de la 
producción que se consumen en el ejercicio presupuesta!; gastos que realiza el 
Gobierno ~ara fomentar el nivel cultural de la población, así como los intereses de 
la deuda. Este se subdivide en: 

; Gastos Bilaterales:. Se refiere a la compra de bienes y servicios 
proporcionados por agentes económicos, 

; Gastos Un/laterales:. Son aquellos que realiza el Gobierno internamente, 
junto con las obligaciones, esto es, transferencias de recursos que se llevan 
a cabo entre dependencias son para cubrir con compromisos adquiridos 
como: 

1. Intereses de la deuda pública [transferencias], 
2. Gastos de transferencias como pensiones o retribuciones aplazadas 

a funcionarios, 
3. Subvenciones a empresas para el fomento de una industria 

determinada o para sostener los ingresos de un sector productivo 
específico o para el control de precios de determinados bienes de 
consumo básico, 

4. Transferencias de recursos a otros sectores para financiar 
operaciones corrientes. Dotaciones sin contrapartida directa por 
parte de los agentes receptores. 

Gasto de Capital: Son aquellos gastos que el sector público realizá para 
cubrir a actividades de carácter social y/o comunitario, o bien para fomentar la 
actividad privada. En éstos se comprenden los egresos. cuya contrapartida es la 
retribución a factores destinados a la producción, éste se subdivide en: 

;;;.. Gastos de Capital: La formación bruta de capital fijo, agrupa las dotaciones 
necesarias para la realización de obras de infraestructura, adquisiciones, y 
demás 9astos que ayuden a la formación de capital, 

;;.. Transrerencias:. Son recursos que el Gobierno canaliza, de manera 
unilateral, sin recibir contraprestación alguna, a otras entidades dentro y 
fuera del sector público para que éstas puedan financiar gastos corrientes o 
de capital, se dividen en: 

==> Transferencias de Capital: Engloban los créditos para financiar 
operaciones de capital; es decir, productivos, sin contrapartida directa 
por parte de los receptores, además de aportaciones a instituciones, así 
como anticipos, préstamos y devoluciones, compras que no constituyen 
una nueva aportaci6n a los activos existentes, 
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- -~ Transferencias Corrientes: Son recursos que el Gobierno Federal 
canaliza a entidades dentro y fuera de la Administración Pública y que 
se -da -en las mismas entidades públicas: los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal, etc. 

Ge.cu d• In-Ión: Es la inversión que se destina a infraestructura básica y 
salud y bienestar salud, entre los más importantes, contribuyendo al incremento de 
bienes y servicios de la economía. La inversión pública se orienta a corregir fallas 
del mercado, corregir extemalidades negativas y promover las Positivas. 

G.-0 Socl•I: Es la parte del gasto público destinada a financiar las 
actividades relacionadas con la provisión de servicios sociales básicos para la 
población. 

G•sto Fl-•1-: Son las pérdidas de la base imponible, que se traducen en 
pérdidas en la recaudación; debido a que se utiliza porque cualquier disminución 
en la recaudación de algún impuesto relacionada con la existencia de brechas, en 
la práctica, equivale a recaudar los ingresos y realizar un gasto de forma que el 
contribuyente quede exactamente en la misma situación económica; es decir, 
cuando se cobra un impuesto y posteriormente se paga el correspondiente 
subsidio. 

G•.to Fln•I: Es el desembolso realizado por la adquisición de bienes 
finales. constituye la agregación de todos los gastos de una economía, salvo 
aquellos realizados en productos intermedios, consumidos en la elaboración de 
bienes y servicios terminados. 

Ge8f0 O.flctt.rlo: Parte del gasto público que es financiada deficitariamente, 
no es financiado con ingresos fiscales, sino por medio de la deuda pública ya sea 
interna y/o externa. 

Ge8f0 Exh•u.,,vo y P•~ de T,.n.,.,..ncl•: Las compras de bienes y 
servicios que realiza el Gobiemo. Los pagos de transferencia redistribuyen poder 
de compra entre los diferentes miembros de la sociedad, para un nivel dado de 
gasto, la decisión entre gasto exhauslivo y pagos de transferencia afecta a la 
extensión real de recursos que absorbe el sector público, en esta extensión la que 
provee el indicador más significativo del impacto del gasto público en la economía. 
Los gastos exhaustivos son toda clase de bienes que compre el Gobiemo, y las 
transferencias se refieren a la seguridad social y al pago de intereses sobre la 
deuda. 

Ge8f0 No Exheu.Uvo: Gastos gratuitos y pagos por derechos de propiedad; 
se les considera por su importancia subsidios o subvenciones: Éstos pueden 
dividirse a su vez en pagos gratuitos específicos o subsidios puros (por ejemplo 
los desayunos escolares sin remuneración), y los subsidios legales como son los 
bonos de los veteranos de guerra. 

Ge.io No Proo,..mabl•: Se refiere a gastos que el Gobiemo Federal no 
puede controlar disc:r ecionalmente en virtud de que dependen de compromisos 
contraídos con aMe-t·Joridad: El Gasto No Programable se divide en: 
participaciones y Estimulas a Entidades Federativas, Intereses y gastos de Deuda, 
finalmente en Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores [ADEFAS]. 
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- ~DE LAS FINANZAS PúauCAS EN Ml!xJCO .. 
Partlt:lpaclon.. y E.l/mu"- • Enfl'*"'--~.,..y Munlclploa: Tiene que 

ver con las participaciones que por ley la federación entrega a los estados y 
Municipios, mediante la _Ley de Coordinación fiscal los Estados y Municipios 
renuncian a gravar fuentes de ingresos que ya están gravadas por el Gobiemo 
Federal a cambio de una participación convencional en dichos gravámenes: 

= La asignación Presupuesta! propiamente dicha, = Los Servicios Generales, que son los montos por los serv1c1os 
comercial y bancario de los gastos inherentes a la recaudación fiscal 
en el ámbito de entidad federativa, = La Comisión de 6 al millar, es la comisión que cobra el Banco de 
México por la movilización de los fondos federales sobre los ingresos 
y depósitos a las dependencias, = Los estímulos se refieren a gastos que hace el Gobierno Federal a 
favor de /os Gobiernos de los estados en función del compromiso de 
éstos de desarrollar obras de infraestructura y fomentar la actividad 
económica. La participación se compone de: 

::;.. In,_,..._ y G•.m. de I• Deud•: Registra las erogaciones que 
realiza el Gobierno Federal para cubrir el costo financiero de 
sus créditos internos y externos, incluye además de pago de 
intereses de la deuda pública interna como externa, los gastos 
y comisiones derivados de aquella. 

~ ADEFAS: Se refiere a los recursos destinados a cubrir 
adeudos de ejercicios anteriores del Gobierno Federal para 
los cuales existía una asignación presupuestar en el ejercicio 
de origen. 

2. 4. El Sector Público en México a partir de la Década de los Nove11ta 

y ••• El sector público comprende una parte relevante de los recursos económicos de 
una sociedad, factores productivos y de la producción que son de apropiación 
pública. Los recursos están organizados y sus objetivos y funciones sometidos a 
un determinado orden institucional Y. legal prescrito en la Constitución y las leyes 
reglamentarias" (Ayala, 2001: 25). Este toma grandes decisiones en base a las 
necesidades económicas y sociales de la sociedad. mediante la utilización de ros 
recursos (gastos e ingresos públicosj, puesto que es el único con la autoridad y 
capacidad legal para llevarlo a cabo. 

La estructura del sector público en México esta formado por el Gobierno 
General y las empresas públicas, como puede verse en la figura 5. 
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Fuente: J::'.laboración Propia con ba..c¡c a Gan:ia-Yévent.~ .. Luz María ( 1994 ). l>r.: l.>éticit a supcnívit: l:::'\'olución kcctente de 
las Finan7.as Públicas en México., 1982-1992., México. Edit. Nue'\·o 1Jon7onte~ p. 85. 

Las clasificaciones expuestas han tenido una evolución distinta porque el 
sector público ha ido cambiado, particularmenta con el adelgazamiento y 
privatización del sector paraestatal; sin embargo, ha prevalecido el Sistema de 
Cuentas Nacionales3. 

Como se ve en la figura 5, la primera clasificación es la que proviene del 
sistema de cuentas nacionales, que se conoce como Clasificación del Gobierno 
General. 

Se puede decir que dicha clasificación se podría subdividir básicamente en 
tres subsectores: 

-' El Sistema de Cuenta.a Nacionales. es el regiab'o en donde se miden las actividades o raniaa de 
actividad de Ja proclucr~6n que ae realiza en e! sector real de la economía. 
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-» · Administración Central, 
» Administración de los estados y local, 
> Seguridad social. 

-
Esta clasificación está dada en función del uso de la Estadística Nacional; 

es decir, para la medición que se realiza en Cuentas Nacionales, la cual mide 
actividades o ramas de actividad de la producción que se realiza en el sector real 
de la economía. 

:;¡¡.. La Administración Central: Incluye a todos los órganos o instrumentos de Ja 
administración central, prescindiendo de que estén incluidas en los 
presupuestos ordinarios o extraordinarios o en fondos extrapresupuestales, 

:... La Administración ele los Estados y Local: Está constituida por los 
departamentos, oficinas y otros or~anismos incluidos dentro de las 
administraciones públicas, que sean o instrumentos de la administración de 
los Estados, provincias, administración focal, de distrito o condado, 
municipal, urbano o rural, o de otros óri¡Janos de las administraciones 
públicas; con exclusión de la autoridad púbhca central, 

;.. El subsector correspondiente a la Administración Central y la 
Administración ele los Estados y Local puede incluir ciertos regímenes y 
organismos que no constituyen, en estas categorías, los organismos que no 
siendo parte formal de la administración !iJUbernamental, administrar el 
sistema de pensiones de los empleados públicos. 

;¡;;.. La Seguridad Social: Son los impuestos, controlados ylo financiados por las 
autoridades públicas para proporcionar los beneficios de la seguridad social 
a la comunidad, o a grandes sectores de la comunidad, que están 
organizados separadamente de las restantes actividades de las autoridades 
públicas. Para efectos de cuentas nacionales, las reservas y otros activos 
financieros de estos sistemas. así como sus pasivos, deberán distinguirse y 
registrase por separados de los restantes activos y pasivos financieros de 
las propias autoridades. 

El Gobiemo General, se caracteriza por proporcionar una variada y amplia 
gama de servicios de carácter social, que se entregan a la sociedad de manera 
gratuita o mediante el pago de cuotas simbólicas. Ejemplos típicos de tales 
servicios son la administración de justicia, la seguridad pública, la defensa 
nacional, las acciones de los órganos ejecutivo y legislativo, la educación, 
vivienda, los servicios médicos y de asistencia social, aunque ha sufrido distintos 
cambios ante la modificación del modelo de acumulación, como lo veremos más 
adelante. 

Por lo que se refiere al Gobierno Central está dividido en tres subgrupos. El 
primero es el Gobierno Federal, el cual está constituido por los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, con sus distintos órganos concentrados como secretarias y 
desconcentrados como el INEGI. 

El Gobierno del Distrito Federal comprende todas las dependencias 
gubernamentales y las delegaciones. Los Organi111mos Descentralizados abarcan 
todas las entidades, como la UNAM y el DIF. Estos organismos, además de 
financiar sus actividades con recursos presupuéstales, disponen de ingresos 
propios. 
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- -El Gobierno Local, lo comprenden los Gobiernos ele loa 31 Est8dos de la 
República y los centros estatales de enset\anza superior como laa universidades y 
tecnológicos estatales, asl como por la totalidad de municipios del país. 

Finalmente la seguridad social se conforma por ef Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE], Instituto Mexicano 
del Seguro Social [IMSS], así como los organismos de salud dependientes de 
ellos. 

Por lo que respecta a las empresas públicas no financieras están incluid~· 
las entidades públicas que se dedican a producir bienes y servicios cuyo desti· 
es su venta en el mercado, por ejemplo PEMEX, que financia sus actividades ce:; 
recursos que provienen principalmente de la venta de sus produelos y servicios, 
aun cuando también pueden recibir transt'erencias, aportaciones y subsidios del 
Gobierno. Las empresas que están fuera del presupuesto (sector 
extrapresupuestal], obtienen un relativo monto reducido de los subsidios que 
recibe el Gobierno Federal, no son tratados en forma individual, quedando 
agrupados bajo este nombre. 

Las empresas públicas financieras incluyen al Banco de México, la Banca 
de Desarrollo como Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, y los 
fideicomisos como el Fondo de Fomento a las Exportaciones, por niencionar 
algunos. 

En finanzas públicas se hace referencia a la estructura de cuentas 
nacionales, citando que es la más correcta, que en éstas se busca identificar las 
fuentes y formas que se da el financiamiento público como a los agentes, los 
conceptos y las partidas que lo financian siendo necesario que el análisis 
finar.: •ero posea su propia estruelura. 

La metodología para finanzas públicas debe de tomar en cuenta la 
naturaleza y posición financiera que desempeftan los sectores en la economía; es 
decir, la metodología de Cuentas Nacionales es tomada como patrc;>n de 
estadísticas para estimar las relaciones económicas por tipo de actividad, siendo 
el Gobierno o lo gubernamental una actividad propia, según el INEGI. 

Los Gobiemos estatales y los municipales siguen ciertas pautas de 
comportamiento financiero ya definido por el Gobierno central, razón por la que el 
seguimiento de las haciendas locale!I- este lejos de influir en el patrón general que 
se busca identificar en el seguimiento financiero. 

La segunda clasificación es denominada Administración Sectorial, la cual 
incluye al Gobierno Federal, sin tomar en cuenta la Administración o Hacienda 
estatales o locales y hace explícita la separación de organismos y empresas en 
tres subgrupos: empresas controladas, empresas de control indirecto [llamada 
alguna vez las 4 grandes omitiendo todo el resto de empresas de control indirecto] 
y finalmente las No controladas, presentando en forma más detallada la 
composición por 'Entidades' especificas del sector público. 

Una tercera clasificación que se podría, a manera más de definición, sería 
la que contiene la Ley Orgánica de la Administración Pública (1988) que sigue 
vigente hoy en día, en donde se describe a la administración fSaraestatal en su 
artículo 1 º: •La presente ley establece las bases de organización de la 
administración pública federal, centralizada y paraestatal. La Presidencia de la 
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- -República, las Secretarias de Estado, los Departamentos administrativos y la 
Procuraduría General de la República integran la administración pública 
centralizada[ ... ] Los organismos descentralizados, las empresas de participación 
estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares 
nacionales de cr6dito, tas instituciones nacionales de seguro, de fianzas y los 
fideicomisos, componente la administración pública paraestatal" (LOAPF, 1989: 
35-38). 

La cuarta clasificación del sector público llamada Financiera o por las 
Fuentes de su Financiamiento, esta enfocada a darle un tratamiento financiero a 
las Instituciones, organismos y subsectores del Sector Público, como se utilizaban 
antes de las privatizaciones, teniendo como dimensión a las cuentas que son su 
objetivo de estudio, según el INEGI; es decir, que se pueda definir a partir de los 
patrimonios, conceptos, instituciones a los flujos que financian al sector público 
como criterio fundamental. Proviene de la contabilidad nacional donde se tendrían 
la consolidación mayor del sector gubemamental o público y hacia su interior dos 
formas que en9loban a las entidades por su actividad: la Financiera y No 
Financiera, refiriendo esto a la actividad o áreas de actividad económica que se 
reconocen; es decir, referida a la actividad de economía real y a la actividad de la 
intermediación financiera. 

Esta clasificación representa los movimientos financieros de activos 
financieros que son públicos como unidades de análisis considerando 
estrictamente su participación en monto y concepto de recursos, instrumentos que 
financian al sector público y considerando tanto al instrumento como al tenedor de 
dicho instrumento. La propiedad por parte de la institución que realiza el 
movimiento o el financiamiento se destaca en tanto que permite distinguir el origen 
institucional de los recursos. 

Por ejemplo, la emisión de valores gubernamentales se realiza por cuenta 
de la Tesorería de la Federación teniendo al Banco de México como el agente. Se 
negocia entre los intermediarios financieros públicos y pr\'11ados e inclusive entre 
particulares tanto internos como externos que los poseen como parte de los 
activos. Lo que esta clasificación va a representar es a los valores 
gubernamentales como concepto a incluir como parte del financiamiento al sector 
público; es decir como un pasivo del sector que poseen como activo los demás de 
la economía que realiza este financiamiento. 

Por otra parte. esta clasificación permite representar al resto de los sectores 
institucionales de la economía, que son los sectores que financian al sector 
público, asi no sólo permite ver el instrumento financiero o activo sino su poseedor 
y el monto en que participa en su relación con el sector público. Así de este modo 
se puede contemplar el financiamiento del sector externo, el sector privado. el 
sector financiero y el sector bancario. 

En la figura 6 se puede observar todo el financiamiento que recibe el sector 
público de los demás sectores. En este caso se utilizó el concepto de sector 
púbrico financiero, y en él que aparecen todas las fuentes que participan en el 
financiamiento. En este tipo de esquema se aprecian los tipos de financiamiento 
que se reconocen, donde cada una de los sectores que componen las 'fuentes de 
financiamiento' es poseedor de instrumentos que sirven al sector público para 
allegarse de fondos o flujos financieros que fe sirven para su operación. 
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En la figura anterior (6), se describe que son los medios financieros que se 
hacen llegar el sector público para financiar su operación. Los sectores que 
aparecen son básicamente los que soportan el peso financiero, abarcando 
sectores tanto intemos como extemos y sus posiciones en los diferentes 
instrumentos; es decir, representa un 'estado de cuenta' del sector público donde 
aparecen los cambios en la posición deudora y acreedora, donde se consignan los 
financiamientos recibidos y las disponibilidades en su haber. 

El agrupamiento de estos sectores institucionales se refiere a la medición 
de ciertos conceptos financieros específicos como lo son el déficit del sector 
público, la deuda pública y la Balanza de Pagos. Por ejemplo, el resultado 
financiero de los organismos y empresas y la información contable. El déficit del 
sector público, posteriormente determina la deuda pública y de esta a plantear los 
problemas del uso de recursos de toda la economía en el esquema de flujo de 
fondos y el financiamiento en la Balanza de Pagos. 

La intención de la clasificación financiera es permitir la descripción de un 
panorama de toda la macroeconomía y así poder entender el entamo 
interrelacionado como son las finanzas públicas. 
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- -Observándose que la agregación o conaolidlldo mayor ea el -ldO de la 
Balanza de Pagos en dond8 se reflejan déficit de todos loa sectores que 
participan. Recordando que la Balanza de P9$10• ea en última instancia el balance 
final de todas las transacciones de la econom1a de un periodo dato. Si la inversión 
total ea mayor al ahorro intemo generado por los sectores públicos y privado, la 
diferencia entre el ahorro intemo y la inversión total es mayor al ahorro intemo, se 
cubre mediante entradas de capital, vía endeudamiento extemo, vía inversión de 
cartera, o vía la monetarización de los recursos de la inversión extranjera directa. 
Esta diferencia ntpresenta la posición financiera deficitaria ele tocia la economía 

M ••• Por la contabilidad nacional sabemos que el saldo de la Cuenta Corriente 
es, por definición, igual a la diferencia entre el ahorro interno y la inversión total. La 
misma contabilidad nos dice que la variación en las reservas intemacionales es 
igual a la diferencia entre el saldo de la Cuenta Corriente y el de la Cuenta de 
Capital" (Mancera, 1993: 11 ). Si dicha diferencia es causada por un mayor 
consumo de mercancías extranjeras en el mercado nacional, el déficit de la 
Balanza de Pagos es de un déficit en su Cuenta Corriente. [ ... }Por otro lado, si 
dicha diferencia es causada por un mayor consumo por parte del Gobiemo, y de 
ello resulta un mayor uso de fuentes extemas, se dice que es resultado de un 
déficit en la Cuenta ele Capitales de la Balanza de Pagos en el renglón de sector 
público no bancario [financiero] (lbarra, 1988: 65) 

Las reservas intemacionales son el saldo resultante de los movimientos 
tanto de la Cuenta Corriente como de la Cuenta de Capitales y su monto es 
afectado por le resultado superávitario o deficitario de estas. En el caso del sector 
público, el saldo de la deuda pública; esta como es sabido incluye tanto los 
recursos internos como extemos, el stock de deuda se forma por la acumulación 
de los déficit anuales que incrementan el mismo saldo de deuda pública; en el 
caso de superávit fiscal este hace disminuir el saldo de deuda publica, ya que 
traduce en un ahorro neto de recursos del sector público. Su relación con la 
Balanza de Pagos es que al incrementarse dicho saldo de deuda pública, el 
financiamiento para su servicio casi provendrá del uso de reservas o en el déficit 
público que es el resultado del desempe"'o de los subsectores que componen al 
sector público. 

2. 4. 1. El Sector Público en la Clasificación Financiera 

Existen básicamente cuatro divisiones en el esquema financiero para referir 
metodológicamente al sector público. Esta sectorización depende del tamat'ío de lo 
que se incluya como sector público, también del grado de exactitud que se 
pretende medir. 

' Sector Público Consolidado, 
' Sector Público Financiero, 
¡¡.. Sector Público Económico. 
¡¡.. Sector Público ele Intermediación Financiero (Cibotti, 1981: 152). 
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.. CQMICINENn:S DE LAS~ PÚllUCAS l!N MÉCICO -Cada una .de estas clasificaciones reflejan una agregación diferente con 
respecto al total de los patrimonios donde se manejan recursos públicos; el Sector 
Público Consolidado es la más amplia de las agregaciones, ya que contiene a su 
interior al reato de subclasificaciones. 

También se debe a la creencia errónea, como norma oficial, de que la 
presentación del sector público debe de ser lo menos abultado en sus 
componentes por un afán de simplificación. Es más sencillo justificar las políticas 
públicas en donde las variables de análisis permiten constrei'\ir el estudio o la 
medición a pocos elementos que reduzcan la necesidad de dar una explicación 
completa de la actuación del sector público. Pagándose cuando llegado el 
momento de defender el presupuesto público ante crisis se tiene un panorama 
reducido de lo que se puede o no explicar con respecto a un ajuste para salvar 
una emergencia económica. 

Los siguientes niveles de agregación: el Financiero, el Económico y la 
Intermediación Financiera representan taxonomías que siguen la guía del FMI, 
que destaca en su estudio Borja, permiten distinguir la actividad financiera de la 
No financiera que realiza el sector público: 

;¡... "El Sector Público Financiero, incluye al sector público económico y al 
sector de intermediarios financieros, es decir, ·es la suma de los dos 
sectores, 

;¡... El Sector Público Económico o Sector Público No financiero, comprende a 
los agentes púbHcos que son o::-vopiedad y/o control estatal (federal) inclu~·e 
al Gobiemo Federal [sin incluí.- a tos Gobiernos estatales] y a las empresas 
no financieras. También incluye a los organismos descentralizados no 
financieros como son las comisiones de fomento de alguna actividad y los 
fideicomisos de promoción. En la parte externa incluye el endeudamiento 
público externo y los convenios con el exterior, 

;;... El Sector de los Intermediarios Finanaeros Públicos son aquellas 
instituciones que realizan parte de la actividad financiera dentro de la 
economía, y cuya actividad definida es la colocación de instrumentos de 
financiamiento a tasas preferenciales subsidiadas y que se presentan como 
créditos, swaps u operaciones de redescuento a instituciones públicas y 
privadas que realizan actividades productivas considerados para ser 
alentadas" (Borja, 1991: 57). 

El término de Consolidado, (y muchas veces mal usado) se refiere a toda la 
propiedad y extensión del sector público. Se podría decir que corresponde al 
concepto más amplio de propiedad gubernamental en el ámbito federal y donde a 
excepción de las haciendas internas de tos Gobiernos Estatales y Municipales se 
encuentras en los subsectores y fondos que lo forman y que poseen un patrimonio 
público (Cibotti, 1981: 180). 

El concepto de Consolidación se tiene que presentar las cifras. sin el efecto 
de la doble contabilización; ésta se presenta cuando se agrupan todos los 
'Tiovimientos de entradas y de salidas sin descontar los que se hacen dentro del 
Tlismo sector. 

Uno de los ejemplos más utilizados que ilustra la doble contabilización de 
las cifras del sector público se da cuando se cuentan los pagos que hacen las 
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- -empresas públicas, por ejemplo, a la Banca de Desarrollo, con recursos del 
Gobierno Federal. En loa movimientos contables aparece primeramente una 
disminución de las disponibilidades del Gobierno por un lado y por el otro una 
entrada en la Banca de Desarrollo producto del pago de empresas y diversos 
organismos por mandato del Gobiemo que si no se toman en cuenta que es en 
realidad un gasto por parte de las empresas y organismos, su doble contabilizaría 
una sobre acumulación de disponibilidades. 

En la medición del funcionamiento del sector público no se registran los 
montos de capital el valor de las entidades o el valor de su patrimonio físico 
(edificios, terrenos maquinaria}, sino sólo el aumento o disminución de ese 
patrimonio o deuda contraída por medio de flujos de financiamiento que entran o 
que se utilizan (Cibotti, 1981: 178). La medición indica la entrada (financiamientos] 
o la salida (disminución de disponibilidad] de recursos, también al aumento de 
disponibilidades o la amortización de un aedito. 

2. 4. 2. El Sector Público en la Clasificación y Metodología por 

Ingreso-Gasto 

La metodología por Ingreso-Gasto es la más detallada por el número de cuentas 
que involucra de las diferentes entidades del sector público vigente hasta la fecha, 
además de presentar las cifras históricas de la contabilidad de la hacienda pública. 

Esta basada en cuentas de resultados contables; es decir mide los Ingresos 
y Gastos, de cada una de las entidades clasificadas como públicas, como los de 
su agregación total del sector público. 

Los resultados no son definidos pudiendo existir ajustes; siendo importante 
cuando se hace referencia a que existen dos tipos de estadísticas: i) Las 
oportunas de Ingreso-Gasto; y ii) Las resultantes de estados financieros auditados 
de las dependencias y entidades del sector en forma anual, conocida como 
Cuenta Pública.• 

Para el Gobierno Federal, las empresas y los organismos controlan las 
cuentas que se manejan y están contenidas en las Leyes de Ingresos y Egresos 
de la Federación así como el Presupue!'to de Egresos de la Federación, donde se 
contiene el detalle de las transacciones que se autorizan por parte del Congreso al 
Gobiemo y a las entidades presupuéstales. 

En ésta metodología vigente en el modelo neoliberal, existen dos niveles de 
medición de las cifras conocidos por: 

;... Nivel Flujo Devengado. 
:.... Nivel Flu10 de Efectivo o de Caja. 

" Para más información a detalle ver el apartado 2. 1. 3. 1. 
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- -El Nivel Devengado corresponde a la expresión de ingresos o egresos sin 
importar la eobranza y aún cuando la percepción en efectivo [entrada o -lida de 
recursos] sea posterior a I~ fecha de cierre de ejercicio. A este nivel también se le 
conoce como facturación ya que se refiere a que los montos consignados se 
cuentas a partir del registro o conocimiento de que fa operación se llevará a cabo 
(Due, 1981: 315). Por ejemplo, un contrato de venta de petróleo por Petróleos 
Mexicanos tPEMEX} se contabiliza en el ámbito devengado aún cuando el 
petróleo no ha sido pagado por el comprador y muchas veces no entregado; es 
decir, se cuenta a partir de fa firma def contrato de facturación. Ef nivel efectivo es 
la contabilidad de las entradas o salidas efectivas de recursos monetarios o de 
pagos que pasan Por caja y que acreditan contablemente una disponibilidad de 
esos recursos. 

El nivel más exacto es el de caja o efectivo, es decir los ingresos realmente 
percibidos o los gastos efectivamente liquidados. El nivel devengado es una 
estimación de lo que se piensa ingresar o gastar por caja y el nivel efectivo lo que 
ya ingresó o se ejerció. 

El concepto de flujo de efectivo, proporciona así una medición significativa 
del impacto de las operaciones del sector público en el manejo de la demanda 
agregada, y facilita el análisis del impacto en los mercados financiero y crédito, 
implicando que el déficit o superávit debe ser visto como el resultado de 
operaciones del sector público (Due, 1981: 316). 

El concepto de flujos devengados, permite realizar la programación y 
seguimiento de las operaciones que efectuaron los presupuestos de caja del 
sector público en los plazos próximos. Un ejemplo de ello es la contabilidad del 
monto de deuda contratada y sus intereses devengados en el periodo. 

2. 4. 2. 1. Cuenta Pública 

La Cuenta Pública, es el registro sistematizado de las operaciones derivadas de 
los recursos financieros asignados a las instituciones de la Administración Pública. 

La Cuenta Pública, es preparada por la secretaria de Hacienda y se 
presenta ante la Cámara de Diputados para su revisión. Estos se hacen en los 
primeros días de junio de cada afio, sin embargo no siempre se da en estos días. 
A partir de ese momento la Contaduría Mayor Hacendaría de la Cámara de 
Diputados es la instancia que lle~ará a cabo el ,.,forme definitivo del resultado en 
gestión del periodo presupuestaL 

La Cuenta Pública, es el documento por medio del cual el EJercicio Federal 
comunica los resultados del ejercicio del Presupuesto Federal. la Cámara controla 
el gasto gubernamental que un al"io aprueba por medio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

~ SHCP. URL, http:web: www.shcp.gob.rn_"'• 
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- -La Cuenta Pública se integra par dos apartados: a) La Exposición de 
Motivos; y b) Los Estados Financieros y Presupuestarios: 

a) En la exposición de motivos se muestra en el análisis de los estados 
contables y presupuéstales que conforman la Cuenta Pública y un estudio general 
sobre el comportamiento de la economía en su conjunto; se acompaña de 
indicadores económicos y tasas de crecimiento de distintas variables del 
desarrollo. 

La exposición de motivos realiza el Análisis de Ingresos, Análisis de 
Egresos y Deuda Pública (CEPAL, 1989: 20-22), vigente hasta el día de hoy. 

El Análisis de Ingresos hace un estudio de la Ley de Ingresos de la 
Federación y de sus principales fracciones. El Análisis de Egresos estudia el 
Presupuesto de Egresos en tres clasificaciones: i) La Administración o total de 
dependencias directas del ejecutivo (Secretarías]; ii) La Económica, o por objeto 
de gasto ya sea corriente o de capital; y iii) Funcional o por función o rama 
económica. La Deuda Pública que estudia tanto el monto de financiamiento como 
las instituciones intermediarias, los instrumentos de colocación, las operaciones de 
colocación y amortización de deuda, y el saldo resultante. 

b) Los Estados Financieros y Presupuestarios se dividen en: 

1. La Hacienda Pública. Trata el aspecto contable; consta de siete 
estados entre los que se destaca: i) El Balance General de la 
Hacienda Pública, ii) El estado de Ingreso y Gastos; y iii) El 
Estado de Deuda Pública titulada y consolidada. 

2. Gobierno Federal, Empresas y Organismos: Son ocho estados 
que muestran la consolidación de las operaciones 
presupuestarias entre estas dos unidades. No presentándose a 
todo el subsector, s1110 sólo los controlados se ve y se repite 
continuamente, mencionándose al sector público presupuesta! 
[controlado) y dejando fuera al extrapesupuestal [No 
controlado], 

3. Gobierno Federal: Oue se refiere al estado de Ingresos y al 
estado de Egresos del Gobierno Federal. Contabilizándose en 
forma total los ingresos vía impuestos y los egresos del poder 
ejecutivo y Secretaria de Estado, 

4. Empresas y Organismos: Trata los estados presupuestalcs de 
las empresas y los organismos que conforma en el Sector 
Paraestatal Controlado. Adicionalmente se muestra los 
Balances Presupuestarios de PEMEX, y del sector de las 
grandes del cuál sólo queda el Metro y el Gobierno del Distrito 
Federal [GDF]. 

La suma de los apartados 3 y 4 da como resultado el apartado 2 
(Corona. 1999: 66). 

Las cuentas de resultados se miden a través de dos grandes d1v1siones son 
los ingresos del sector público y los gastos realizados en el ~jerc1c10. Esta forma 
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- -de contabilidad es la más conocida porque las cuentas a que se refieren son Por 
concepto de entradas y salidas de recursos (López, 1979: 28). 

La metodología ror Ingreso-Gasto tiene como función el identificar la 
demanda gubernamenta de todos los recursos: humanos, materiales, tecnología y 
financieros, provenientes tanto del país como del exterior, necesarios para el 
cumplimiento de sus actividades programadas (Corona, 1999: 48). 

Los Ingresos y los Gastos son las dos grandes divisiones que sirven para 
todos los subsectores de la Administración Pública; Sin embargo, cada grupo de 
entidades -e inclusive cada entidad- presenta diferencias en los nombres de los 
conceptos (Carciofi, 1994: 65). Al final lo que se realiza es una presentación de 
Ingresos y Gastos del sector público. La finalidad es registrar los ingresos y geslos 
de las entidades calendarizados mensualmente, expresados en cifras de efectivo, 
lo que permitirá conocer la distribución de los mismos y determinar la asignación 
presupuesta l. 

A nivel del sector público los Ingresos y los Gastos se clasifican en 
Corrientes y de Capital, aunque dicha división trata de explicar lo que son los 
ln¡JrQsos y Gustos Fijos o Corrientes que se registran. Estos últimos sirven para 
;itender la oper"ación permanente y regular de sus unidades productoras de bienes 
y servicios. Por su parte, los de Cé!pital son todos aquc>llo:, co11(;(:pic1:; e:•, 1.,, 
satisfacción de bienes y servicios destinados a incrementar la capacidad irrsléJIOO.d2. 
.-1,,. r,pc;r.-,ci6n ,.,,-.i,·ninir,tr:citi"n o productiva de las entidades de la Administración 
:>Gbli..::a (l_ópe¿, 1 ::l/9: 30), los cuales se reflejan en un incremento de sus recursos 
obtenid<."JS y en un incremento de sus activos fijos patrimoniales originados por 
inversión. 
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• EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLJCAS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO .. 
CAP.. 3 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÜBLICAS EN EL 

DESARROLLO ECONóJW'ICO 

En este capitulo se estudian las finanzas públicas en el modelo de sustitución de 
Importaciones en el cual comprende el desarrollo estabilizador y el desarrollo 
compartido, tomando un desarrollo histórico sexenal, su comportamiento y la 
relación de sus componentes con otras variables. Al agotarse el modelo 
estabilizador, el Gobierno requiere de recursos los cuales se allega mediante la 
solicitud de préstamos al extranjero, ocasionando con ello el aumento del déficit. 

Se describe la relación de las finanzas públicas con la crisis de deuda a 
principios de la década los ochenta, en donde se manifiesta una de las más 
grandes crisis económica en el país . 

.3. 1. Los Finanzas Públicas ni el Modelo de Susdtucl6n de Imponaclones 

A partir de la gran depresión de 1929, México basó su estrategia de 
industrialización implementando el Modelo de Desarrollo de Sustitución de 
Importaciones, la cual consistía en establecer elevados aranceles, cuotas 
reducidas o incluso hasta la prohibición a las Importaciones (Blanco, 1994: 22). 
buscando aumentar la producción interna y evitar que se descapitalizaran sectores 
económicos claves. El sistema productivo estaba orientado al mercado interno, se 
buscaba favorecer la producción de bienes de consumo y de capital, así ·como 
canalizar recursos a empresas pequenas, para que continuaran funcionando, está 
transferencia de recursos fue posible mediante el control de precios de los bienes 
de consumo básico, buscando disminuir el nivel de los salarios industriales. Se 
perseguía en una primera etapa sustituir la importación de bienes de consumo y 
en una segunda y tercera etapas, sustituir los bienes intermedios y de capital, 
respectivamente. 

El proceso de la expansión de la economía mexicana basado en · 1a 
industrialización como eje de las demás actividades económicas. se inicia a partir 
de la segunda mitad de la década de los treinta.6 Durante estos anos, la 
producción industrial tiende a expandirse sustentada en la capacidad ociosa 
existente, dicho sobrante coadyuvó a que la producción se incrementara sin 
requerir de inversiones industriales nuevas; esto favoreció el aumento de las 

6 El decir que el ~ de induatrializllción - inicia a .,.nil- de la mi1ad de loa treinta. no iznplica que 
antericnnente no e><istiera una 1:mae indu•trial. Fundamentalmente el mector n>anulÍllCftlrero había alcanzado 
cierro cte.anoUo, pueslD que eJ periodo ...,.,.,...c:i<xuuio no lo """"1i> dnisricaznente. Sin eni"'"'-, la Airnera 
OuelTil Mundial no constituyó un aliciente pua la indua~ austitutiva, dada la inestabilidad política 
pnovakcientie en eaa época: La Onul ~ del vantinu"""'· por-.. porte, tuvo e!ect.aa CDntraproduc:entiea 
en nuestra econornia al contribuir al de11tsiuco de las tJénnirx. de in1a'Calnbio de Mexico, pennanec:iendo 
0011111Bnbo la panicipación de las man~ en el PtoductD ln12n>D BnllD (Orti&, 19518: 151. 
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.. EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DES-RR.olLO ECCINOMJCO .. 
exportaciones con el respectivo flujo de divisas, lo que permitió continuar con el 
prciceso sustitutivo. 

Para la consecución del modelo económico, el Estado jugó un papel muy 
importante como inversionista, u1a inversión pública pasó de un modesto 5% de la 
inversión intema bruta total en las postrimerlas del porfiriato y todavía 7% durante 
el Gobierno de Calles a 25%, 30%, 40% y más a partir del régimen de Cárdenas" 
(Cabral, 1992: 23). Por otro lado, actuó como regulador de politicastendientes a 
proteger a la naciente industria nacional. -

En el terreno internacional, la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un 
aliciente para la definición de las características del nuevo modelo de desarrollo. 
El comercio intemacional se vio afectado seriamente en el país en los siguientes 
aspectos: a) Limitación de la capacidad de importar, detenninada por un descenso 
en ra producción mundial de bienes de consumo y de capital determinado directa e 
indirectamente por la guerra de los paises que se vieron afectados en su territorio 
por e1 confticto (inclusive paises neutrales), indirectamente, en los paises inmersos 
en la Guerra pero no afectados en su territorio. La imposibilidad de importar los 
productos detenninó la necesidad de 'sustituirlos' internamente, lo que se 
constituyó en aliciente para la industria; y b) Por otra parte, a México le tocó el 
papel de suminis\1'ar una gran can\idad de productos a Estados Unidos, por lo que 
el comercio exterior vía exportaciones, constituyó al desarrollo de la industria 
nacional. 

ME\ Uamado modelo de Sustitución de Importaciones descansa en su origen 
en la satisfacción de la demanda interna de consumo, en forma tal que la 
estructura de dicha demanda determinaría en buena medida el tipo de Sustitución 
de Importaciones posible realizar, sobre todo en la etapa fácil sustitución" (Cabral, 
1992: 72}. 

uEn suma, la Sustitución de Importaciones significó un proyecto de 
desarrollo orientado a impulsar un crecimiento estable basado en sustituir las 
Importaciones" (Tello, 1984: 131); para ello, el Estado recurrió a una política 
económica expansionista que garantizó un súbito aumento de la demanda intema 
y una tasa de ganancia atractiva para la inversión privada, en particular para las 
actividades industriales; de este modo, el desarrollo de la capacidad productiva 
nacional permitió aligerar las restricciones extemas al crecimiento económico 
originadas por los requerimientos de importación. 

Para poner en práctica esta estrategia se requirió una convergencia de 
intereses y complementariedad entre los sectores público y privado. Fue 
indispensable entonces una definición de las principales funciones y modalidades 
de participación de cada uno de los agentes económicos; uasi al capital privado le 
fueron asignadas las ramas productivas de bienes de consumo. Mientras que el 
Estado se reservó la producción de insumos estratégicos y la infraestructura 
básica" (Ayala, 2001: 249). 

El proceso de la expansión basado en la industrialización como eje de las 
demás actividades económicas se inicia a partir de la segunda mitad de la década 
de \os treinta. Durante estos anos. la producción industrial tiende a expandirse 
sustentada en la capacidad ociosa existente, diCho sobrante coadyuvó a que la 
producción se incrementara sin requerir de inversiones industriales nuevas; esto 
favoreció el aumento de las exportaciones con el respectivo flujo de divisas, lo que 
permitió continuar con el proceso sustitutivo. 
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De 1940 a 1970 periodo que algunos han llamado milagro mexicano, el 

Estado representó un papel altamente participativo en el proceso de 
industrialización. El máximo desarrollo del modelo se aprecia en el periodo de 
1940 a 1950, el cual se caracterizó por una notoria intervención estatal en la 
economía, aplicándose programas de gasto, orientando la mayor parte de su 
inversión a la agricultura, mientras que la industria obtenía en relación con 
aquellas menores inversiones gubemamentales; pero de 1954 a 1970 el 
comportamiento de éstas da un giro en favor de la industria. 

Así, " ... la politice del gasto se convirtió en uno de los principales 
instrumentos para impulsar la estrategia de industrialización, su ritmo de 
crecimiento (8%) fue mayor al del Producto Interno Bruto (PIB] e incluso al del 
sector industrial, situación que fue especialmente notable entre 1947 y 1954 
cuando el gasto aumento en 17% anual" (Ayala, 2001: 249). 

Otro aspecto relevante de la po'ítica del gasto público fue su camb·10 de 
destino, de tal manera que • ... A principios de los cuarenta, 60% del total del gasto 
se destinó a los rubros administrativos entre 20 y 25% a funciones económicas, y 
el resto a gasto social; para los primeros ai'\os de la década de los cincuenta 
apenas un tercio se dedicó al renglón administrativo, alrededor del 60% al gasto 
económico y el resto a aspectos sociales" (Ayala, 2001: 250). 

El incremento de los gastos del modelo de Sustitución de Importaciones no 
fue proporcional, al aumento de los ingresos corrientes, de ahí que el nuevo 
modelo de acumulación requiriera en mayor medida del financiamiento para su 
sostenimiento, el cual al ser obtenido durante el periodo mediante la emisión de 
papel moneda dio lugar a un elevado proceso inflacionario. 

"La Sustitución de lmportac·1ones a causa de las facilidades tecno,ógicas y 
de menores montos de capital se orientó preferentemente a los bienes de 
consumo; sin embargo, a partir de entones fue demandada la importación de una 
importante cantidad de bienes de capital e insumos estraté9icos que se 
intfodujeron en un déficit crónico de la Balanza Comercial industrial (Ayala, 2001: 
456). 

Para analizar el papel del Estado y los componentes de las finanzas 
públicas en el modelo de Sustitución de Importaciones, es necesario realizar un 
desarrollo histórico sexenal muy concreto. 

3. L. L. El Sexenio de Manuel Ávila Camacllo 

El sexenio de Ávila Camacho comprende los ai'\os de 1940 a 1946, lo primordial 
en materia de política económica era la de encontrar y poner en funcionamiento 
los mecanismos que permitieran un desarrollo económico estable a largo plazo. 
Por lo que las medidas de política económica girarían en tomo al modelo de 
Sustitución de Importaciones. 

Se adoptaron medidas que resultarán favorecedoras de la mayor 
intervención estatal en la regulación económica, destacando las siguientes: 
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Les reformas a la Ley Orgánica del Banco de México en 1941, al cual se le 
concedió un mayor control sobre la vida financiare -Jel para, 
La constitución de diversos intermediarios ;incieros con objetos 
especrficos de fomento o de apoyo a determinado;, ~ectores, 
l.a diversificación de fa industria paraestatal, 
Reunión con banqueros (Ayala, 2001: 259), 

::,¡,.. \.a precisión de las funciones de Naciona' Financ·1era (NAFINSA) como 
banca de desarrollo en 1940, con lo cual el Gobierno perfeccionaba un 
instrumento vital para la adecuada canalización del gasto de inversión para 
el financiamiento a la industrialización del sector privado, sobre las nuevas 
func\ones de NAF,NSA, Roberto Cabral ex'Plica •que desde los inicios del 
Gobierno, ante la expansión de las empresas estatales y con el fin de 
pramover y auxiliar financiet'amente a la producción que por los costos de 
financiamiento y la incertidumbre y la lentitud de sus resultados, no atraían 
a '8 iniciativa privada, se redefinieron las funciones de las empresas, que se 
convirtió en un banco de inversión, y secundariamente en promotora del 
mercado de valores y en representante financiero del Estado (Cabral, 1992: 
86-88). 

El Gobiemo estableció políticas de fomento y protección del sector 
industrial. Como apoyo a la industrialización7 los programas de producción cuyo 
propósito era la integración vertical de algunas ramas de la industria altamente 
protegidas mediante licencias de importación. La política proteccionista ayudo 
mediante el aumentó de la cobertura de protección efectiva ampliando el margen 
existente y destacando como instrumento fundamental los permisos de 
importación, en el cual México era uno de los países más destacado para el uso 
de este instrumento. 

Se impulsó el desarrollo industrial y se financiaron programas y obras de 
infraestructura en los renglones de riego, crédito agrícola y obras públicas, 
generando así una mayor conexión entre uno y otro centro productivo y de 
comercialización, gestando cambios en el sector agropecuario al dar mayor apoyo 
a la agricultura de exportación y de propiedad privada que el ejidal. 

7 Para la industria.liza.ción que ae requería era necesario una ley por eso en 1945 •e dicta la Ley de 
Industrias Nuevas y Necesarias. en la que ae establece que las industrias de reciente creación, 
gozarían de exenciones fiaca.Jea. aaimi•nto ae instrumcnbl..ron la Regla XIV de la tarifa General de 
hnportación en la que ae eJ.irninaba total o pa.rciabnente los impuestos de importación para 
maquinaria y equipo del exterior que tendía a Comentar el desarrollo indust:ria.I del país (Villarreal. 
1988: 75-79). Además de destacar la politica tributaria. alta.mente favorable al capital dadas las 
bajas tasas de Unpuestoa al mismo. aunque sólo repreaentarA el 4°/a en promedio de los ingresos 
totales del Gobierno Federal durante el sexenio. así como una amplia gama de estimuloa fiscales, 
entre Jos que destacaban la ampliación del plazo de exención de Unpuestoa a 10 años para la 
indusb"ia de la ttanaformación 01edia.nte la Ley de Fornent.o de lnduatria• de Ja Tranaformación en 
1946. 
La política económica a favor de la indust:rialización tuvo también expresiones evidentes en los 
incrementos sucesivos de gasU> público en inf"raesttucnara urbana. en las b.E\jas tarifa• aobre los 
servicios proporcionados por el sector paraestataJ y en los subsidios directos que el Estado llega a 
Otol'ga.r a actividadca industria.Jea eapecilica•. acentuando la centralización induatriaJ, 
reproduciendo el esquema de mayores necesidades de gasto público. 
En el &rnbit:o de mercado y au relación con el exterior ae erradicó la competencia con las 
Importaciones a través de inlpueatoa a catas última• y elevando los a..rancele• a nivele• de mercado 
int.emo para fomentar mayores inversiones. De igual niodo, ae llevaron a cabo politic- que 
alentaron Ja inveraión privada por medio del gaato püblico. 
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En materia de ingresos, la politice impositiva fue la principal fuente de 

recursos para financiar el crecimiento del gasto público, debiendo aclararse que: 
"El hecho de una baja carga impositiva direebr11 los ingresos del sector industrial 
obligó a buscar otras fuentes de ingresos por la vía fiscal, principalmente mediante 
aumentos a los impuestos directos al sector-oomercial, que durante la década, 
pagó más del 50% del Impuesto Sobre la Renta [ISR), en combinación con altas 
tasas de imposición a ras exportaciones, especialmente en los al'los de auge 
durante la guerra. El otro apartado en que se basó la política fiscal fue los 
impuestos indirectos, compuestos fundamentalmente por las cargas a las 
Importaciones, a la produceión y al comercio, a los ingresos mercantiles y a la 
exportación de los recursos naturales; s\n embargo, en este renglón la política 
fiscal se cuido de no afectar la formación de capital privado, a pesar de las 
posibilidades de transferibilidad de estos impuestos; así, el sector industrial redujo 
el monto relativo de su participación en los impuestos indirectos ... • (Cabral, 1992: 
84). 

"El crecimiento de los ingresos fiscales provenientes de la industria [ ... ) 
indica que la disminución en la participación impositiva de este sector se debió a 
modificaciones tributarias que bajaron la carga fiscal [ ... ] el uso de los estímulos 
fiscales se convirtió entonces en una política generalizada que adquirió gran 
importancia para promover el desarrollo industrial" (Ayala, 2001 : 269). 

Pasando a las cifras, la tasa media de crecimiento anual de los egresos 
ejercidos en el sexenio de Avila Camacho fue del 3. 1 %, lo que no obstó para que 
ellos como porcentaje del PIB subieran hasta el 7.5% (cuadro 1.1 ). En cuanto a la 
distribución de los gastos totales por función, el gasto social perdió participación 
en el total [sólo 16.5%) a favor tanto de los gastos económicos (39.2%) y los 
administrativos (44.3%) (ver cuadro 1.2). 

Cuadro 1.1 
T- M .... •C~ ~·loe •:·l"IN09 y M..a .. •loe•;·,...._~ Poft'ftlUJr•~I PID. 

rS.•.._..• 

1941-1946 Manuel Avila Cama.cho 
1947-1952 Migu.:I Alemán Valdes 
1953-1958 Adolf"o Ruiz Cortincs 
19.59-1964 Adolfo l...óiprz M•cic-
1965-1970 Gusuvo Diaz Ordaz 
1971-1976 Luis~-crria;..\.hr-.:z 
1977-1982 J<* 1.:ór:er: Portillo 

1-·ucntc: Elaboración propja con daloa de Joi¡ aaadrOfi lC y 14 l"''ir..T anexo). 
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4.59 
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7.~3 

H.82 
9.72 
11.09 
:?3.76 
18.!'H 
44.16 
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.. .. 
19'1-1946 1\.-...CI Ávia. C~ 100.00 39.2 16.!i 44.3 
19'7-1952 Mi-1 Akilm6n vaa.w. 100.00 51.9 13.3 3<1.a 
1953-1958 Adolf"olluiz:~ 100.00 52.7 14.4 32.9 
1959-1964 A.dolfoLópcz~ 100.00 39.1 19.!i 41.4 
1965-1970 Ciulllsvo DMz Onlaz 100.00 40.6 21.0 3 .... 
1971-1976 Lllia~~ 100.00 61.6 29.3 9.l 

:~::::; ~'1h: ~) ::::: ::: ~!:; ;!:~ 
19119-1993 C..ta. s.1-..m 100.00 33.4 26.0 40.6 

NOlal: Lo9 dalOI CCllTe9iplllldi-.. • Lópcz Pmtillo y ~ ftO ... ~ble. con to. 9CXCllioa ~ por Ubcr Uliliz8do el 
INEGI - ~ dif"cnmlc. me iar;:hly.:: el ..-., - ~~ y lnilllpaltca ~ ...., eocial. y po.leT'ionncntc ca incluido 
dGlll:la 4c lo. ...,_ ~. i8'Uilaelik INEGJ ~ a Jaa ....,_ ~ y ~. Filu..._..., ec illcluyc daNro de b 
_.. ~tn. .... : • loe~ ......... tiwo y Judicial. loa~.-.,....._ y el lriti..al aparto. a.~-- de a. Repüblica. 
... SocnUriaa de Gobawióll. SR.E. SHCP~ o.e-. N.c-..1 y~ PGR. ~ión y 'hnv-o Cmmatc.u 0---1 de .. 
~iüa.-' omllD b ......_. ~ -- y - ~w... ............ ,._._.,,.., .... .....-:-ipio. y auu.. Pe. '° ~ 
...-:U • a. fimcióft ~ ... • ~ con el ~ de ac.. • ......._ INllrum: Awicultuni y R~ ......... ~ 
c.-.icacionn y Tran.pmtca. ec.ncn:to y FOllllClllo lnd...arial. Rcf"omui Aerwia.. Energía e fldinaa e lnd&ISlria Panautal. Tmi.no. 
lnvcniil-=a. Solimhüd. y ~tlo ~I y ~ F&.::.lca. ~ cuanto a\ ~ im.;ia\. ~ 9C' inlc•o ¡¡;qa: la SEP. t. de S.Jud. 
la del Tr.mbajo y PftviaiOn. Social. a-~ • a. __.... 90Cial y a. ele Daunullo Social. El rumo de cropc"-ca no -.c:torUlca 
-.-= ap9l"DCC - lo. --~ of"tcia ... -. 8C imclllyD - el calado • difarcacim del ...:codo .. ilizado por V.."ilkic • .-e la únpmibilid.-d de 
COllDCCI' la 11mción de ~ de dicllM emsac~ En cuanto a i'aa pan.icipM:íonca a ...aidadea. lhUfticipiom y otNa.. • dif'cn:neia ele 
Wilkic y &ale • a. carencia de tlalaa ~ .. ~ exacto ec incluya-un cmre la. .-C- ~ivoa. -~ ~ coa loa 
......__ el Gobicmo f"odcral no re.liza propi.....ac un 8Nlo económico ni --=ial. pucm en todo c.-o ... •plicación ~ • un nivel 
difCINlllc ele a. ~ión pü'blic8. y ... n el GobicnlO 1 ....... 1 mólo m.ttca ._ 4-boho tlcdieado PJhcmar i. 90Cicdad. 
FllCnk: Pua el 11exenio de Avila C~ bula Diaz Ordaz: Clnlaz., \\'iUUc. ,....a La R.vo/,.c1ón A/encana Ga,to Federal y 
Cambio Social. ... ~ 1-1 y E-4. p. 66 y p. 454. Pani le. mcxemc. ~ Echn""ftT'ia y ~Portillo: ISECH. E.~1adis11ca3 
H1stor1cas de Aléx1co. T. U. cuadn> 17.9. p. 662. Para 108 sexenios ck Echcverria'21 a S•linaa'·'. elaboración propia con ba.'il: en 
S.IU... de Goraari; 6° Info,,.,e de Gob1enro. p. 59-60. 

Por el lado de los ingresos estatales la tasa de crecimiento media anual de 
los mismos se ubico en 7.2% (cuadro 1.4), media de los ingresos totales del 
Gobierno Federal, su participación con respecto al PIB fue de 7.2º-E. (cuadro 1.3), 
en tanto que nuevamente los impuestos elevarían su participación en el total de 
los ingresos para ubicarse en 84.4%, lo que representa un máximo histórico 
(cuadro 1.4). 
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.. EVOLUCJÓN DE LAS FINMZAS PÚBLICAS EN EL CleSHRCILLO ECONÓMICO .. 
a..lro 1.5 

v..._........._...__..-....~......._ .......... ._....._.,~ ..................... 
SINl-l-..1 

·~ ~ ~110 p~ 
Capltal Firwt 

1941-16 "641'0 44lM 33.411 51.07 as.is U.U.). U.<•l 000 Ot., O.Oo 
1947-52 33.42 28.78 2.1.10 268.<40 31.39 000 0.00 000 2960 0.00 
1953.58 23.81 20.6X IR.75 B.66 39.07 8707 0.00 000 11840 0.00 
19~~ 20.n 16.7~ 14.51 1a.10 1440 1ao~9 ooo ooo 68.16 ooo 
1965-70 33.83 17.81 14.!"1 24.911 87.23 670 23 57 67.JJ 940 15.RI 
1971-76 49.11 45.19 -I0.36 31.3-J 44.0S t_ROT; 59.97 ~6099 7605 4613 
19774.:? too ro 91.S'9 729~ 10..:i2 1'2943 noos "'9~ uoo \2915 93.17 

Na&m: A los~ 111. 9 y 10. iil Jl.-aa 1949 meluyc empn::.b&o.. iil Productos dcnvalos de veni- y rccupcrac1or-.- de c.p1tal. A pcur de: 1968 se 
drvldcn en insr- dcriv.dos de venc. y valores (Jos cuales -= r-aena.n en c:m. eohannal y en rec:upftW:Ínnes de c.9p1tal. P• Incluye no especific.tos. 
no J'ft'VIU.U por la ley e inp'esos ~·oluctones pendientes de ..,tu:..,, .. , Los ~ de loa ora-usmo- ~altzadoa y ~ de prnp1ed..d _._.I 
se mcorporwt • la Lq· de~ de 1-F~ón a pci¡,. de 1965 
Fu..=nse: Elaboración P"OPi• con dllloa los cuadro8 1.4.5 lvcr __.xof. 

En contraste con la palitica de gasto, las tasas de crecimiento de la 
inversión pública federal decayeron durante el sexenio hasta situarse en 7.4% 
medio anual durante el sexenio (cuadro 1.6), ello no obstante, la inversión pública 
como proporción del PIB se incremento en 0.89 puntos parcentuales, situándose 
ahora en 3. 9% (cuadro 1. 7). Por sectores la inversión pública en comunicaciones y 
transpartes disminuyó en la participación en el total (59. 1 %) (cuadro 1.8), lo que no 
obs\6 para que como proporción del PIB dicho tipo de inversión total alcanzara su 
máximo histórico (2.3%) (cuadro 1.7); igualmente se perdió participación en el 
total, aunque de manera ligera la inversión de fomento agropecuario (17.0%) 
(cuadro 1.8) -hecho que no opto tampoco para que se situara en 0.66%-, 
aumentando la participación media en la inversión total durante el sexenio en 
fomento industrial, cuya participación promedio de la inversión total se ubica en 
10.5 de la inversión total (cuadro 1.8). Como se vio, la política de gasto sufrió una 
profunda transformación en su estructura y efecto en el desarrollo. 

Cuadro 1.6 
Twl\lftlg,u..l .. C"~or=~~- .. 1 ............ NMk•F......_. 

Pcnoolo Pnisi Total Fomcmo F~ C~ióft· Bc:ftcrtc:i Adrmóa.' CWBCft:io 
~u.ario lnd ...... I Tramponca Social aer..... y 

Tllri.-> 
19-41·1946 J\.Lo\.C 7.41 10.82 11.61 ••• :i 11.12 IB.1.5 
19.n.1952 !\.tAV 14.09 12.20 2!5..:\2 10.02 26.611 16.Ja 
195.J.·19!!11 ARC 4.59 -2.70 16.97 0.73 7.'"6 91.60 
19.5Q..196-t AL!\f 1-1.66 22 . .59 12.39 5.10 36.75 21.71 
1965·1970 GDO 7.0K 13.61& 9-~3 7.06 10.36 J.&.40 
1971·1976 LEÁ 12.25 13.95 14.99 13.4~ .:i..•11 S<"..44 72.92 
1977-19112 n_p 12.99 14.47 15.41 7.llt• 9.22 11.50 14.61 17.2<· 
:-.,iu Pr~1 Ph:s1~lc 

fo"u.:rllr:; Elaboración pupia 1.."Un dat<M del t.'"Uadru 19 fvC"I' anexol. 

Cuedro J.7 
V ... ki'erió• !\.lftli• All•al ..... P.rkMlo ~•a. I~ Plihhra Tal .. -w e R•lhru C9MO PCJft"ftlt'Í .. ct.1 PIR 

Pcnudu Pfta POI .,.oul •·an1a11o ··Olftlehlo Q--.u. Hcncficio AdJnOn..I Cmncn:il Com."Cftlo9 
A(rropc:cllario lndmllUI Tn.lllpDll' Soc:ial Dd'c-.. TllriMnO ele 

C~iaación 

·~.il-19.lb MAC: JfHI ~.9:? 0.66 U.41 2 . .:0.:0 0.45 0.07 
19-17-1952 J\.IA\' h•O S.IQ 1.05 1.1• 2.21 0.70 0.06 
195:l-1951l ARC IOC.l ... 92 0.71 1.66 l."'72 0.67 0.16 
195Q..191f,..t .ALM IOO 5.90 0.62 :z.2 .. 1.51 1.37 0.16 
IWt!o-1970 GDO 100 6.02 0.64 2 . .a5 1.33 l ..... U.12 
1971-1976 1-EA 10<> 6.92 1.0& 2.69 1.54 J..:ta 0.17 0.06 
IQ77-IQW2 Jt.I' llWl 10.:ilt J.65 ... 96 1.49 1.53 0.211 0.12 0.19 

f.,,;ou Preii. Z- )"rcsi.Jcnc. }-ornen ''-"'J'C' • f-OfnC'ftU• .. '\p"~o. e~ ,, ...,...,.. .. c;.-.nwn.1~1·-..s., nansrr-tcs 

t:UC'lllC: Elabonaónprupl. can daloaclcl audro 19 (va'ancauJ. 
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• EYOLUCJÓN DE LAS F1W PÚllUCAS EN EL DESl'RROU.O ECClNÓMICO • ~·-· Pwdd¡ '' ..... A-.l .................. __ rilalol .... 111Wfti69 NMr9Tal .. y ............. .t Tat ... le l........W.. 

1941-1946 
1947-1952 
\~"!.-1958 
1959-1964 
1965-1970 
1971-1976 
1977-1992 

MAC 
MAV 
"11.C 
ALM 
GDO 
LEA 
JLP 

too.o 
too.o 
100.0 
IDO.O 
100.0 
too.o 
100.0 

·--~ 
17.03 
20.19 
14.32 
10.3• 
10 . .53 
15.•I 
16.19 

F--· 'º·'' 21.99 
33.86 
38.17 
41.10 
3•.70 
•7.72 

PllliMlc•F ....... 

~---y .. 
Te 

59.14 
.. 2.95 
34.92 
23.36 
22.11 
22.23 
14.66 

No&a; Vrcs "".Presidente. Fornen. A8fnpe • .,-ornauo AaJopccu.-io 
Fuenre: Elaboración propia con data. del cuadro 20 (ver anexo). 

Beneficio Admón. ConlaCio Convanioa 
SocUI ,. ,. ... .,,,,,,_ T-. Connhn.c1on 
11."6 1.112 
B.60 l.2M 
B.82 3.07 
22.311 2.71 
24.31 1.•)ol 
20.3., 2.66 o.•'.' 
14.69 2.65 1 ·~ ··'" 

El sexenio se caracterizó por la participación del Estado coadyuvando en el 
importante proceso de industrialización, puesto que era el único que podría 
implementar las medidas necesarias a través de políticas económicas como eje de 
la industrialización del país mediante el uso del gasto. La economía mexicana 
logró una transformación radical de su estructura productiva, puesto que se 
comienza a dejar de lado el sector agropecuario, para dar paso a la 
industrialización y continuar con el crecimiento del país . 

.J. J. 2. El Sexenio de MJ~ue/ Alemán Valdez 

En el periodo entre 1947 y 1952, el cual comprende el sexenio de Alemán, la 
participación del Estado coadyuvó en el proceso de industrialización, encontrando 
un Estado que a través de políticas económicas y de su participación directa tomó 
como eje de su programa la industrialización del país. La economía mexicana 
logró una transformación radical de su estructura productiva. 

Se requería continuar con la política expansiva de corte keynesiano. en el 
sentido original en que había sido propuesta por Keynes; es decir. el estimulo 
fisca\ debía ser temporal y aplicarse hasta eliminar la brecha deflacionaria, una 
vez reactivada la demanda agregada, la contención fiscal debia restablecerse y 
consistía en una expans\6n controlada del gasto por sectores que tuviera un efecto 
multiplicador sobre el resto de la economía, en particular sobre la generación de 
empleos. La segunda etapa consi&\\a en revertir la expansión fiscal y disminuir el 
déficit mediante una reducción del gasto y un incremento de la recaudación 
tributaria, la cual era más dificil de ejecutar debido a las presiones y los costos 
políticos que representaba en el corto plazo y, sin embargo. resultaba 
indispensable para el éxito de la estrategia. 

"La estrategia de desarrollo para su redefinición de una nueva correlación 
de fuerzas [ ... ] nuevos acuerdos y puntos de definición que abrieron las 
posibilidades de una rápida modernización industrial y de un acelerado 
crecimiento económico( ... ) Se buscó, así, una nueva relación entre el Estado y los 
empresarios del país, que permitiera establecer una división de los campos de 
interés económico, el público y el privado art•~lado en la 'economia mixta' ·(Ayala, 
2001 :257); es decir el Estado en la economía varió su intervensionismo 
adquiriendo el matiz de complementariedad con la iniciativa privada. 
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Los ingresos estatales sufrieron un incremento medio anual en el sexenio 

de 33.4% (ver cuadro 1.5) y representaron el 8. 7% (ver cuadro 1.3) como 
porcentaje del PIB 11.4 puntos porcentuales más que el sexenio anterior), a partir 
de este sexenio la importancia de los impuestos dentro de los ingresos totales 
comienza a disminuir, ubicándose en promedio sexenal en 77.8 (ver cuadro 1.4), 
hecho que, sin embargo, propició que su participación como proporción del PIB se 
incrementará 0.53 puntos porcentuales para ubicarse en 6. 1 % (ver cuadro 1.3). 
Por otra parte, a partir de este sexenio los empréstitos y el financiamiento, tuvo 
una baja representatividad (2.3% de los ingresos totales) (ver cuadro 10). 

En cuanto a fa política de prec\os y tarifas, ayudo durante el sexenio a 
elevar la rentabilidad de las inversiones privadas e hizo atractiva la inversión, sin 
embargo, el mantenimiento de tal politice, ocasionó la reducción de la capacidad 
financiera de las empresas del sector. "Sostener esta política de precios condujo a 
la {'educción de la capacidad financiec-a de las em~esas públicas, que tuvieron 
que recurrir crecientemente a los recursos del Gobierno Federal para asegurar la 
continuidad de sus operaciones y expansión" (Ayala, 2001: 275). 

La tasa de crecimiento anual, de los egresos estatales se disparó hasta 
16.2%, lo que motivó que el gasto estatal pasará a constituir el 8.8% como 
porcentaje del PIB, 1.3 porcentuales más que el sexenio anterior (ver cuadro 1.1 ). 

La política económica privilegió los gastos de tipo económico (52% del total, 
es decir; un incremento de 12. 7 puntos porcentuales con respecto al sexenio 
anterior]. Especialmente en infraestructura, para propiciar el desarrollo económico. 
Como consecuencia de la mayor política de gasto los administrativos cayeron a 
34.8 (ver cuadro 1.2). 

El énfasis puesto a los gastos de tipo económico, la inversión pública 
federal alcanzó también la mayor tasa de crecimiento medio hasta entonces, con 
14. 1 % (ver cuadro 1.6), por lo que se ha dicho que ·1as inversiones federales de 
importancia se iniciaron cuando llegó Alemán a la Presidencia" (Wilkie, 1987: 180). 

El más dinámico de la inversión fue el industrial que creció a una tasa 
media anual del 25.2% destinada al beneficio para abastecer y modernizar a 
Ferrocarriles Nacionales. El Estado también participó en la rama automotriz al 
crear en sociedad con un grupo de inversionistas privados Diesel nacional, 
orientada a la producción de camiones diesel con tecnología FIAT" (Ayala, 2001: 
279) 

Con respecto a las empresas públicas constituidas con anterioridad, 
destaca "el caso de Ferrocarriles Mexicanos la política de subsidio vía bajos 
costos a la transportacion de carga, en combinación con el programa federal de 
rehabilitación del sistema ferroviario para garantizar una trasportación rentable a la 
industria, dio lugar a una rápida elevación de los déficit de operación, que de 1946 
a 1949 sumaron más de 200 millones de pesos y que se financiaron, así como la 
inversión, con prestamos del interior y del exterior" (Cabral, 1992: 86); es decir, 
resultaba palpable una de las contradicciones del modelo de acumulación 
consistente específicamente en la poUtica de precios y tarifas del sector público. 

El proceso de industrialización se afianzó eitn el periodo de 1940-1950, se 
orientó a la producción de bienes de consumo que requerían una tecnología 
relativamente sencilla y que estaba vinculada a altos contenidos de insumos 
importados. Durante esta década, la economía mexicana presenta en promedio 
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altas tasas de crecimiento y una estabilidad de precios, pero continúa con un 
grave desequilibrio extemo. Se hizo un gran esfuerzo por profundizar la sustitución 
de Importaciones de bienes intermedios y bienes de capital. 

T..,_._ 
~Metálicos 
~inuiay_E_ 

Maquinaria No Elktrica 
TOTAL 

c..-.1.9 
~*ISedor~l'll 

rr--•c~o) 
1940 1950 

13.60 
9.:SO 
11.90 
14.~ 
12.30 

1950- 1960 
10.3 
9.2 
11.7 
7.1 
9.9 

Fuat1c: Roa.. Jaime (1980). -lraastrializ.ación y COl'l'lef1i:io Exterior l950-197r". Eamnía l\.lexlcana Nüm. 2. 
CJDE.-30. 

La sustitución cobra dinamismo en el sector manufacturero, las ramas más 
importantes son la maquinaria y aparatos eléctricos, como maquinaria no eléctrica, 
la del transporte y la de prOductos metálicos (cuadro 1.9). 

La tasa de crecimiento medio anual del PIB durante el sexenio fue del S.8% 
de acuerdo con los precios de 1960 o del 6. 7º-'>, según datos a precios de 1970 
(cuadro 1.17). 

E\ proceso sustitutivo llega a su maduración a partir de 1957, observándose 
una desaceleración debida a la expansión de la capacidad instalada, que provocó 
que se frenara la inversión en el sector industrial, aunque se mantuviera su 
crecimiento a partir de 1963 hasta principios de los setenta en que la inversión 
comienza a observar una tendencia a su realización en actividades que no 
sustituyen Importaciones, quedando prácticamente trunco el proceso de bienes 
intermedios y de capital. 

Sin embargo, el Gobierno no contempló factores esenciales del proceso 
como: la generación o adaptación de tecnologías y la estrechez del mercado, el 
oligopólico y sus efectos sobre los niveles de eficiencia y uso de la planta 
industrial. Se llego a una Sustitución de Importaciones con rendimientos 
decrecientes en virtud de precisar la importación de bienes de capital que no se 
producían en el país y arrojaban un saldo negativo. 

Poniéndose en ejecución el plan económico 0.-rrollo Eat11blllz•d0#'. El 
cual, se presentó con una imagen de desenvolvimiento exitoso y aparentemente 
coherente, escondiendo las contradicciones sociales, las limitaciones intrínsecas 
del aparato productivo y la tendencia al precipitado agotamiento del propio 
modelo: "es el corolario de un crecimiento industrial previo, que constituye la 
premisa lógica de la crisis que caracteriza al país en los años más recientes" 
(Angeles, 1979: 11). 

El objetivo era mantener el elevado crecimiento económico de las dos 
décadas anteriores y alcanzar la estabilidad financiera, cambiaría y de precios. "El 
crecimiento del producto estaba dominado fuertemente por el crecimiento 
industrial, para lo cual se mantendría y reforzaría la protección comercial a fin de 
estimular el proceso de Sustitución de Importaciones, acelerándose la 
capitalización del sector, mediante estímulos fiscales y crediticios, la estabilidad de 
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precios estaria fincada en un tipo de cambio fijo respecto al dólar" (Lasa, 1997: 
174). 

"Fue cobrando forma el pacto social, sobre todo en lo referente a la 
economía mixta, la cual no era otra cosa que una alianza entre los sectores 
públicos y privado [nacional y extranjero) una división de campos: el Estado en 
bienes intermedios, metales básicos e infraestructura; el capital extranjero en los 
bienes de consumo duradero y los capitalistas locales en las industrias 
tradicionales. construcción y servicios [destacadamente los financieros)" (Ayala, 
2001: 339). 

Como consecuencia de los cambios, el papel que jugaría el Estado en \a 
economía también varió, su intervensionismo adquirió el matiz de 
complementariedad con la iniciativa privada. 

En este sexenio se continúo con 'ª industrialización de bienes de consumo, 
olvidándose de los bienes de capital, los cuales a la larga fueron un gran obstáculo 
en Ja estabilidad del desarrolh> de Ja industrialización, traduciéndose en la 
disminución en la tasa de crecimiento del sector y reflejándose en la disminución 
de la tasa de crecimiento. La ayuda del Estado, fue mediante la inflación a la baja, 
para el incrementó de la inversión privada que sirviera de complemento junto con 
la pública, además de los estímulos fiscales, aunque a finales del sexenio ésta se 
disparó. 

3. '. 3. El Sexniio de A.do/fo Ruiz Coninn 

El Gobiemo percibía un panorama de inestabilidad y bajas tasas de crecimiento, 
dominado por un ciclo de inflación-devaluación-déficit externo, caracterizado por el 
ráp.rdo ritmo de crecimiento de inflación. Para tener acceso al crecimiento rápido y 
sostenido, era necesario una estrategia que terminara con la inestabilidad. . 

Comprendido de 1953 a 1958, el primer at'lo de Gobiemo se caracterizó por 
un férreo control del equilibrio presupuesta!, que en materia de gasto público 
ocasionó una contracción que provoeó en última instancia el estancamiento de la 
economía. La política contraccionista hubo de ser abandonada y sustituida por 
otras: •un esfuerzo más pronunciado en materia agricota, un aumento del gasto 
público, un aliento fiscal y crediticio a la industria y controlar la inflación, por ello se 
devalúa el peso en 1954 en donde el tipo de cambio pasó de 8.65 a 12.50 pesos 
por dólar" (Pellicer. 1978: 138), para contrarrestar futuras operaciones 
especulativas de divisas controlándose rígidamente \a emisión monetaria, que al 
combinarse con una política fiscal actuaría en el sentido de alentar el ahorro y la 
inversión, que qrac\as a subsidios, exontMaciones y bajas tarifas en los bienes y 
servicios, llevanan al país por el camino del acelerado crecimiento con estabilidad. 

Durante el sexenio los apoyos a la industrialización y al sector privado 
continuaron, consistiendo estos en •una política favorable de precios y tarifas de 
los bienes y servicios del sector público, la creación de un mercado público, el 
mantenimiento y construcción de infraestructura básica y la atención selectiva de 
las demandas sociales a través del gasto público· (Ayala, 2001: 332); se continúo 
con el apoyo a la industria vía estímulos fiscales. 
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La politica de desarrollo estabilizador logró elevar la tasa real de 

crecimiento y reducir significativamente la inflación. 

Por cuanto al papel del Estado en relación con la economfa, "A partir del 
régimen del presidente Ruiz Cortinas, comenzaron a cambiar las modalidades a 
través de las cuales se financiaba el gasto público. El financiamiento del déficit 
descansó progresivamente en el sistema financiero, en los excedentes captados a 
trav6s del aparato de intennediacibn bancaria y no tanto por la via de fa tributación 
fiscal. Prueba de eli::: es el aumento de la relación entre ingreso vía financiamiento 
y los ingresos propios del Gobiemo Federal• (Ayala, 2001: 344). 

Pasando a un de\alle de \os ingresos es\atales. estos constituyeron el 9.6% 
(ver cuadro 1.3) como proporción del PIB, es decir, 0.9% más que en el sexenio 
anterior; la tasa de crecimiento medio anual de los ingresos totales durante el 
sexenio fue de 23.8% (ver cuadro 1.5). La tendencia decreciente de la 
participación de k>s ingresos totales continuó, y así sólo constituyeron el 70.8% del 
total. Por segundo sexenio consecutivo los ingresos por empréstito incrementaron 
su participación al total, al ubicarse en 10.8% (ver cuadro 1.4). 

El cambio de f"tnanciamiento de los ~esos, o,ue se agudizaría más tarde, 
conduciría en definitiva en la década de los setenta a la ruptura total del modelo de 
Sustitución de Importaciones dados los montos 'impagables' de la deuda 
contratada. 

Por lo que respecta a la política del gasto. como se ha apuntado con 
anterioridad, el principal problema al que se enfrentaba era precisamente el de la 
inflación, proponiendo como estrategia el aceleramiento selectivo del gasto con la 
finalidad de propiciar un aumento de la inversión, en aquellos sectores destinados 
a la exportación de bienes y servicios; sin embargo. u ••• el Estado fue perdiendo 
paulatinamente capacidad de dirección y liderazgo en el desarrollo industrial 
aduciendo problemas de financiamiento y la urgencia ele adoptar medidas de 
estabilización" (Ayala, 2001: 336). 

La política de complementariedad la que ya se ha hecho referencia, fue 
apreciable un descenso en la tasa de crecimiento medio anual de la inversión 
pública, que se situó en 4.6% (ver cuadro 1.6) y que determinó que durante el 
sexenio la participación media de la inversión pública respecto del PIB 
descendiera 0.3% en relación con fa media de dicha proporción en el sexenio 
anterior, para ubicarse en 4.9% (ver cuadro 1. 7), resultando revelador por ser el 
único pen·odo presidencial en que dicho porcentaje respecto al PIB decreció en 
relación con el porcentaje correspondiente al sexenio anterior. 

Como consecuencia de la baja de la inversión total como porcentaje del 
PIS, es apreciable una baja en la inversión en los sectores de fomento 
agropecuario 4.9%, comunicaciones y transportes 1. 7% su porcentaje respecto del 
PIB disminuyo; incrementándose únicamente la inversión en fomento industrial su 
porcentaje respecto del PIB se ubicó en 1.6% (ver cuadro 1. 7). Es por ello que "el 
fomento de la producción durante 1955 y 1956 se limitó en gran parte a crear las 
condiciones requeridas por la iniciativa privada para hacer fuertes inversiones· 
(F,:!licer, 1978: 189). 

La forma intervensionista del Estado, se encaminó a crear las condiciones 
para la reprodueción de capital; los incentivos a una mayor acumulación, siempre 
estuvieron resen rácter estructural se aplicó una política de 
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sostenimiento de la rentabilidad del capital a través del perfeccionamiento de sus 
instrumentos de intervención económica; es decir, el Estado continuó con el papel 
intervensionista en la economfa, al crear subsidios y apoyos necesarios para 
proseguir con el crecimiento; los cuales desembocaron'en el incremento del gasto 
púbrico; que superaba al de ros ingresos, lo que derivó en incrementos 
adicionales, reflejándose en el déficit, siendo necesario cambiar la forma del 
financiamiento, a\ utilizar \os empréstitos . 

.3. 1. 4. El Sexerllo de Adolfo L6pez Moteos 

En lo que corresponde a este periodo, es importante el comportamiento 
macroecon6mico en el país, en particular destacan los problemas del sector 
agrícola que se generaron como consecuencia de la fijación de los precios de 
garantfa de algunos productos agrícolas. 

El presidente López Mateas, le da a la agricultura un peso preponderante, 
así lo marca la "Política Económica Nacional, ya que establecía, un programa 
completo de acción en ros diversos ámbitos de la economía mexicana· (Ortiz, 
1998: 41), proponía que la política fiscal fuera orientada a mantener una relación 
entre los ingresos y gastos, a fin de disminuir los déficit. Además, se contemplaba 
una estrategia de fomento a las actividades agropecuarias, puesto que se buscaba 
aumentar fa producción de los cultivos básicos e incrementar la oferta de 
productos exportables, con el fin de aumentar las divisas para continuar con el 
proceso de industrialización. "Los tres pilares de la estrategia agrícola eran: 
generar un adecuado régimen de tenencia y de explotación de la tierra, 
incrementar la disponibilidad de financiamiento en condiciones adecuadas de 
costo y plazo, y propiciar mejoras técnicas para aumentar los rendimientos de la 
producción en el campen (Ortiz, 1998:45); es decir, la agricultura fue la principal 
fuente de ingresos del país, siendo fundamental para el logro de la estabilidad. 

El establecimiento de los precios de garantía constituyó uno de los 
instrumentos más importantes para estimular la producción agricola, buscando 
mejorar el nivel de vida de los campesinos 

"El efecto de ros precios de garantía al inició de la década de los sesenta, 
cuando eran sumamente superiores a los precios del mercado intemacional, 
reorientó hacia el mercado intemo la oferta de algunos productos, 
fundamentalmente el maíz y el trigo, al mismo tiempo que permitía el 
abastecimiento del mercado extemo con los excedentes de dichos productos, el 
auge algodonero y las exportaciones de hortalizas mexicanas al mercado 
norteamericano. Sin embargo, loa rígidoa precioa de garantía, a\gunos invariables 
desde 1963, se fueron rezagando -disminuyendo en términos constantes- tanto 
con respecto a precios intemacionales como al nivel general de precios de la 
economía nacional, a tal punto que desde los primeros anos de esta década los 
precios de garantía eran menores a los internacionales. Así, debido a la 
desaparición del estímulo del precio oficial, en los distritos de riego y otras zonas 
de agricultura comercial se orientaron sus cultivos hacia productos que no eran de 
consumo básico pero que tenían mejor precio. Esto a pesar de que los precios de 
garantía les significaban una renta automática extraordinaria en comparación con 
los productos marginales" (Luiselli, 1992: 445). 
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Por lo que. se concluyó que los precios de garantía fueron un instrumento 

adecuado para tener el fomento del sector agrícola, ya que lograron aumentar la 
prOducciOn y consecuentemente el nivel de vida de los campesinos, puesto que 
fueron utilizados en Estados Unidos con gran éxito 

Le dio prioridad a otras variables que coadyuvaron al crecimiento: "A partir 
de 1959 se decidió crecer rápidamente al tiempo que se mantendría la estabilidad 
en el tipo de cambio y en tos precios. Asi se buscó acelerar de manera selectiva el 
gasto, y sobre todo encuadrarlo en el equilibrio financiero intemo y externo; se 
escogió una via que favoreciera el ahorro voluntario, relacionándolo en forma 
directa con el financiamiento de la inversión ( ... ] En tanto, el sector público 
ufüizaria el ahorro extemo aprovechando 'ª capacidad de endeudamiento, lo que 
de paso contribuiria a mantener la estabilidad cambiaría" (Ayala, 2001: 330). 

La política oficial se propuso: "a) Estimular la producción de bienes 
intermedios y de capital mediante el control más riguroso de las Importaciones, y 
una intervención más decidida del Estado a favor de la producción de materias 
primas industriales; b) Iniciar un proceso de mexicanización de la industria y la 
minería para amortiguar el efecto de la inversión extranjera en esas ramas; y c) La 
aceleración del reparto agrario con el propósito de reducir las tensiones sociales y 
estimular la producción en el campo (Ayala, 2001: 351) [ ... ] La política del gasto 
fue acompal'iada de medidas administrativas que influyeron en un control de 
precios" (Ayala, 2001: 330). · 

La tasa de crecimiento medio anual del PIB durante el sexenio fue del 6. 7ºA> 
de acuerdo con los precios de 1960 o del 6.7%, según datos a precios de 1970 
(cuadro ~.17). 

Pasando al análisis de las cifras de ingresos públicos, su tasa de 
crecimiento medio anual fue de 20.4% durante el periodo (ver cuadro 1.5), 
representando el 11% como porcentaje deJ PIB (ver cuadro 1.3); es decir, 1.35 
puntos porcentuales más que en el sexenio anterior; ta tendencia al 
endeudamiento público sufrió una aceleración de importancia, al constituir los 
ingresos por empréstitos en promedio el 30.6% del total de los ingresos [3.4ºA. 
como porcentaje del PIB. es decir, 2.3% más que en el sexenio anterior). frente a 
un notorio descenso de los impuestos que sólo representaron el 59.8% de tos 
ingresos totales (ver cuadro 1.4), lo que motivó un descenso de la participación de 
tos impuestos como porcentaje del PIB del 0.3% con respecto al sexenio anterior, 
para ubicarse en 6.3% único sexenio en que dicha proporción decreció (ver cuadro 
1.3). 

Debido a que el ritmo de crecimiento del gasto superaba al de los ingresos, 
derivaría en incrementos adicionales. si bien manejables todavia, en el déficit tanto 
del Gobierno Federal como del sector público en su conjunto, siendo necesario el 
ajuste fiscal. 

"El financiamiento de una tasa moderada en la expansión del gasto público 
ocurrió sin fuertes presiones inflacionarias, a pesar de la ausencia de una reforma 
fiscar que ampliara substancialmente la disponibilidad de recursos en manos del 
Estado[ ... ) gracias al financiamiento del déficit público, a través del encaje legal" 
(Ayaléi, 2001: 333), se crearon dist'1ntos apoyos al sistema financiero, para captar 
ahorro y canalizarlo hacia la inversión como para financiar el gasto de Gobierno. 
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. Por otra parte, el financiamiento del gasto público, se realizó a trav6s de 

ingresos corrientes, si bien •1a carga impositiva en México resultaba de las més 
bajas de Latinoamérica (sólo 10.4% como porcentaje del PIB en 1964, ocupando 
el tercer lugar de 16 países], por lo que los analistas proponían la reestructuración 
der sistema impositivo para incrementar la carga fiscal~ (Anguiano, s/f: 149-151). 

En 1961 se aprueban las reformas a la legislación tributaria para establecer 
una nueva cédula, con la que se obligaba a los causantes a sumar los ingresos 
acumulados en dos o més cédulas y en la cual se aplicaba una tasa de impuesto 
progresiva: como parte fundamental de la reforma (Ortiz, 1969: 161 ), se amplió el 
concepto de ingresos gravables para incluir las qanancias derivadas de la 
enajenación de bienes inmuebles y de valores inmobiliarios, la renta de inmuebles 
y los productos de diversos valores bancarios y de obligaciones de empresas 
industriales (Ortiz, 1969: 160). Se creó el Registro Federal de Causantes (Ortiz, 
1969: 158) que permitió inscribir a los contribuyentes asignándoles un número de 
registro que habría de servirles de identificación para todos los efectos fiscales; 
esa clave es la que se usarían para los documentos comprobatorios fiscales. 

En cuanto al destino de los gastos, la participación del rubro económico en 
el total, descendió del 52.7% en el sexenio anterior al ubicarse en 39.1ºA>, en esta 
administración. En tanto que los gastos administra!ivos subieron a 41-4% del total 
(ver cuadro 1.2). 

Pese al decrecimiento de los gastos económicos destaca un mayor énfasis 
en la inversión pública, que en el sexenio alcanzó la mayor tasas de crecimiento 
anual jamás logradas por régimen postrerevolucionario, al situarse en 14. 7%, en el 
entendido de que el rubro más dinámico de inversión fue el destinado al beneficio 
social, que creció a una tasa media anual del 36.7% (ver cuadro 1 .6). La inversión 
pública como proporción del PIB representó el 5.9% (ver cuadro 1.7), lo que 
impticó un incremento de O. 98% con respecto al sexenio anterior. 

"El restablecimiento de las finanzas públicas se explica por la mayor 
afluencia de recursos financieros externos que permitieron programas de 
financiamiento de la inversión con largos plazos de amortización y tasas de interés 
relativamente bajas" (Ayala, 2001: 352). 

Se continuo ::::on el crecimiento económico, se dio prioridad al tipo de 
cambio y la inflación, siguiendo con la utilización controlado del gasto, la utilización 
del ahorro interno vía el encaje legal. Además de la intensificación de la reforma 
fiscal aplicada que permitió una mayor recaudación. Del mismo modo, la 
agricultura seguía siendo gran generadora de divisas aunque ya mostraba 
problemas de estancamiento, al canalizarse parte de su porcentaje de gasto a la 
industrialización, los cuales fueron solucionados por la aplicación de los precios de 
garantía. 
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Después de haber tomado la silla presidencial Diaz Ordaz (1965-1970), la 
producción agrícola comienza un proceso de estancamiento se inicia el descenso 
en fa tasa de crecimiento del sector, son síntomas del agotamiento del modelo 
auspiciado por el Gobierno (desarrollo estabilizador], causa la crisis que se 
manifestaria en toda su extensión a partir de los anos setenta. 

En efecto, • ... precisamente en 1965 la agricultura llega a un punto de 
inflexión en su crecimiento de largo plazo, y su índice de expansión se desP.loma 
entre 1965-70, llegando a representar un crecimiento del 1.2%. Esta inflexión se 
vuelve particularmente grave deSde el punto de vista de la tasa de crecimiento del 
~oducto per-cápita, ya que es durante este periodo de análisis cuando llega a ser 
negativo: un -2. 1 para el quinquenio ... • (Luiselli, 1992: 440). 

El descenso en el producto agrícola, determinó que la producción fuera 
insuficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad mexicana, lo que en 
última instancia desató un problema altamente inflacionario. Así pues ·oe este 
modo la agricultura, con alrededor del 40% de la PEA nacional y con una 
aportación al PIB escasamente superior al 10% (consecuente con una 
productividad del trabajo seis veces menor que en el resto de la economía] 
(Luiselli, 1992: 440J, planteándose una crisis globalª a todo el sistema económico, 
toda vez que se presiona los precios al alza, en alimentos e insumos industriales y 
agudiza e\ desequilibrio extemo. •esto contr~a marcadamente con las dos 
décadas anteriores a los anos sesenta, décadas en que la agricultura creció, y 
colocó en los mercados externos remanentes que generar-on importantes 

8 Las cauaaa que propiciaron el estanca.miento y crisis, aon de destacar: 
a. Una diarninución de la inveraión pública y privad.a en el campo. Cactor iJnportante en la 

disminución de la inveraión privada lo Cue la política crediticia de la banca comercial pues: Todo 
el sistema bancario durante esta. deca.da 11960-1970). continuó tranaf""uiendo menos recursos 
por financiamiento que los que ha captado lvia ahorrol del aector mgricola ( ... J (Luiaelli, 1992: 
443¡, 

La inversión pública en el c4Ullpe>. eJ rubro de IOntento -.r;ropecuario como porcentaje del PIB 
decreció en loa aexenioa de Ruiz Cortine• l-0.34%) y López Mateo• (-0.09'M.J. 
b. La existencia de precios de &arantia. no fueron modificados deade 1963, a pesar del proceso 

inflacionario vivido, Jo que detenninó un deacenao en la inversión privada por la eliminación de 
los estiDJ.uJoa. o en redireccionanúento a favor de cultivos con una mayor taaa de rentabilidad 
feapecialmente loa de•tinado• al mercado de exportaciónJ. 

ReauJta. pertinente la observación de Lui•elli, para quien. •Aunque no e.xiaten, a nuestro juicio 
e&ümaciones. del todo .atiafacU>riaa acerca de la relación de precios.. pode.nos a..finnar que en 
general Ja relación de precioa o de intercambio de la agricultura comparada con loa del reato de la 
economia fue favorable a la agricultura de 1940 y probablemente lo fue también. aunque en menor 
cua.nt.ía, haata. 1960. En loa primeros ai'ioa de la década pasada eata relación ae invierte. 
Estimaciones basadas en eJ indice de precios implícito del PIB muestra que la relación de precios 
~olas pasa de 1.2S a 1950, al 0.93 en l.972 (Lu-lli, 1992' -2-443). 
c. Los limite'a fiaicoa de la explotación agrícola en el país, ae expreaaron en una tasa minilna de 

crecimiento del número de hectáreaa utilisadaa en el sector. 
Al respecto. Luiselli a.C'U"D'lan que: •La evolución fo involución) de la superficie cosechada, que fue el 
principal componente de Ja producción y de la productividad aectorial, ea muy ilustrativa, en 1960 a 
1965 hubo un aument.o de 3.3 millone• de hect:áreaa en el paia. lo que •i&nificó un incremento 
rnedio anual de S.3% (LuiaeW, 1992: 446-447). En cuanto al sector aecundario, el modelo de 
auatitución de lmportacionea ae mostraba cada vez máa limitado. reOejado en el déf"acit de la 
Balanza Comercial. 
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• • volúmenes de divisas para el sustento de la industria sustitutiva• (Luiselli, 1992: 
441). 

Buscando aumentar la recaudación y consecuentemente loa ingresos del 
Gobiemo Federal, •se modificó la metodología, comprendiendo a los ingresos de 
las empre .. s paraestatalea• (Ayara, 2001: 350), ras Cifras de incrementó en los 
ingresos totales reflejan un aumento considerable, debido en su mayor parte a la 
incorporacibn de la contabilidad del sector paraestatal, por lo que para contar con 
cifras comparables deben excluirse tales ingresos. 

Asr, los ingresos totales (excluidos los del sector paraestatal) como 
porcentaje del PIB representan 7.5%, es decir, 1.2 puntos porcentuales más que 
en el sexenio antecedente; e incluyendo los ingresos del sector paraestatal, 
constituyen 23.9% como proporción del PIB (ver cuadro 1.3). 

Por otra parte, como consecuencia de la nueva metodologia, la 
participación de los ingresos tributarios en el total cayó a sólo 31.4%, 
constituyéndose los ingresos del sector paraestatal en los más considerables al 
representar el 49.2% del total. La participación del endeudamiento como fuente de 
financiamiento también descendió por efecto de la nueva metodología utilizada 
para la contabilidad, ubicéndose en 14.5% de los ingresos totales (ver cuadro 1.4); 
sin embargo, como porcentaje del PIB tanto los impuestos como ros empréstitos 
vieron incrementar su participación representando respectivamente el 7.5% y el 
3.5% del PIB, lo que demuestra ef crecimiento de los mismos en términos reares. 
Por su parte, los ingresos del sector ~raestatal representaron el 11.8% del PIB 
(ver cuadro 1.3), sin que existan estad1sticas previas de dicho sector, por fo que no 
pueden elaborarse comparaciones sobre el particular. 

Se logró un sistema tributario más eficiente que estimuló el ahorro y la 
inversión próductiva, •con la aprobación de la nueva Ley del Impuesto sobre la 
Renta [ISR], en el caso de las empresas se estableció una tarifa progresiva que 
alcanzaba una tasa marginal de 42% para utilidades gravables superior a 500,000 
pesos, se eliminó ef gravamen sobre utilidades exceefentes y fa depreciación 
acelerada se estableció en forma generalizada. Los dividendos pagados por las 
empresas quedaron exentos de impuestos cuando fueran distribuidos a otras 
entidades sujetas al impuesto global a las empresas; de esta forma se incentivó la 
reinversión de utilidades no sólo en la empresa que las generaba, sino en otras 
empresas, y se permitió al sector privado aplicar esos recursos para aprovechar 
las mejores oporturndades de inv9111.'6n• (Orti"?:, 1969: 67). 

Para las personas físicas ·se definió una tarifa progresiva cuya tasa 
marginal máxima era de 35% para ingresos superiores a 300,000 pesos en 1968. 
La nueva ley gravaba, en pcincip\o, de la misma manera los ingresos del trabajo y 
del capital; sin embargo, aun aprobada la Ley, permaneció la discusión respecto al 
tratamiento fiscal que debía darse a Jos ingresos del capitar (Ortiz, 1969: 68). Esta 
ley estableció las bases de un impuesto de tipo personal, abandonando el sistema 
cedular, tra¡o aparejados todos los problemas que implica un cambio en los 
sistemas y en las estructuras fiscales un paso necesario para establecer el tipo de 
Impuesto sobre la renta adecuado al grado de desarrollo económico. 

El diseno y la ejecución de la polrtica tributaria permitieron generar los 
recursos para financiar la mayor parte de los gastos gubernamentales, de manera 
que los déficit resultantes fueron reducidos y complet3mente financiables por los 
mercados de capital nacional o intemacional. 
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La prioridad fue mejorar el control del 9asto, que la politica fiscal fuera un 

instrumento més eficaz para el logro de los objetivos macro y microeconómicos de 
la polltica econ6mica general del Gobierno. En el aspecto macro era fortalecer la 
capacidad de la SHCP para determinar el nivel agregado del gasto fundamental 
para mantener una sana situmción de fas finanzas públicas. En el ámbito 
microeconómico era necesario mejorar los mecanismos de asignación y ejercicio 
de'I gasto para el mayor beneficio social posible. 

El control del gasto público se logró que todos los ingresos que recibieran 
las entidades del sector paraestatal tendrian que entregarse a la Tesorería de la 
Fedtwación y en consecuencia, cualquier gasto de estas entidades representat"ia 
utilizar recursos del Gobierno federal y requeriría la autorización expresa de la 
SHCP. 

"A partir de 1965. la política de egresos mostró un crecin\iento importante 
en el gasto total y el desarrollo industrial [aproximadamente 24% del gasto total]. 
Por otra parte, se confinnó una progresiva marginación del gasto destinado al 
sector agropecuario y de la construcción de obras y servicios públicas (4. 7 y 9% 
en promedio de los egresos totales respectivamente]. manteniéndose estable la 
proporción del gasto social ( ... ) Así, se puede sostener que se preservó una 
orientación del gasto complementario y favorable al sector privado. reforzada por 
la política de proteccionismo industrial" (Ayala, 2001: 352). 

Corroborando lo anterior he de indicar que el gasto neto total creció a una 
tasa de 7.1% entre 1966 y 1970, así como el gasto primario a una tasa del 6.3%. 
cabe destacar el dinamismo del gasto de capital de las entidades paraestatales, 
creció a una tasa del 25.6%. Por otra parte, el gasto no programable creció a una 
tasa media anual de 21.4%, y lo más dinámicos fueron los estímulos fiscales (que 
crecieron al 21.2% y los intereses, comisiones y gastos (18.7%) (cuadro 1.10). 

C..dlu 1.10 
M .. Mi s. ........ a. T-•C~*I G_... N91oT• ..... s.ct_.PlllMiim...._ ....... 

(IMS-1-) 
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u.a.o o.z"' Gob O..OS ~ t..f.-..o 09&o O.me 0-ao 
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1971-76 1..anu 1 .. 011 1-111 1'93 1747 ,,., n•q 1"'"~ ::.."-n:i; 1397 6366 -4111 1446 
1977-A:! 14,Q Q.1Q oo,a Q'JQ 1:?07 7'.'i;\ 73M 11611 :3713 193= ::07 '1 ll:! 

f'ioi<-.s Geslo Prap11 ·10 .. o-., ~le &ulal. o.&c.• ·1o1111 EmMied .. u.,.i.. l•-.J l::.nlMMtJ P----.J. 0-.&o dr Upa- • 0.-o *' ~ 
C".utn no I~ • 0-.&.o no ~. y,._ F--. y Mwu -~ v ~tumapu:as. Est Fl9 •F...urnu.las F.-:ales. lnlaei CC1111U• y ~ • 
Lnaetes. e~ .. ~,. a.ao. 
Fucirac: El.aharaicion propia ex-.~ loa~ 11y9 lver mtcJUJ). 

Por el contrario, la tasa de crecimiento medio anual de la inversión pública 
federal se redujo al 7. 1 % (ver cuadro 1.6) y congruente con dicho descenso la 
inversión pública como porcentaje del PIS resiente un incremento mínimo de sólo 
12 décimas de punto porcentual con respecto al sexenio anterior, para ubicarse en 
6.02% (ver cuadr.:> i.7). 

La forma intervensionista del Estado hizo que - ·1a propia expansión del 
capital hizo que para mantener las condiciones generales de su reprOducción, el 
Estado reorganizara y creara ciertas empresas que a la postre, se convirtieron en 
los instrumentos subsidiarios de bienes y servicios al capital privado y a precios 
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par debajo de su coato de producción fueron: FERTIMEX. Hules Mexicanos, S. A., 
Derivados Etílicos, Tetractileno de ~xico, S. A. y numero-• instalaciones de 
PEMEx· (Bueno, 1977: 23). 

Se establecieron y/o dinamizaron organismos institucionales tanto el Fondo 
de Garantfa y Fomento de la Pequet\a y mediana Industria [FOGAIN]. como el 
Fondo Nacional de Fomento Industrial [FOMIN], el Programa Especial de 
Industrialización de las fronteras y Litorales, el Proyecto Benito .Juárez- Pena 
Colorada, el Proyecto Lázaro Clin:lenas- Las Truchas, entre los más importantes 
(Angeles, 1979: 56). 

La industrialización fue el eje de la acumulación de capital, canalizando 
para tal efecto el grueso de los recursos. Debido a que se afinaron los 
instrumentos de protección. 

Siendo la industria sustitutiva la que suplantó una corriente de 
Importaciones de bienes de consumo final por otra de capital externo, una 
estrategia que coincidía con la det gran capitat. Fueron los aranceles 
crecientemente sustituidos por pennisos de importación los que desalentaron las 
Importaciones consideradas innece-riaa. Siendo necesario diset\ar una la política 
de ingresos públicos para servir a la acumulación de capital en el sector industrial; 
precios bajos de los insumos que el Estado proporcionaba al sector industrial y un 
esquema tributario que descansaba en los impuestos indirectos y al ingreso del 
trabajo. 

Entre 1969-70, los gastos exceden a los ingresos. propiciando un 
importante déficit financiero del Sector Público. Las finanzas públicas se utilizaban 
como soporte de la acumulación privada de capital en el sector industrial. lo cual 
hacia que los gastos fueran presionados al alza, al mismo tiempo que se fortalecía 
la resistencia a la elevación de los i"9f8SOS tributarios. Sin embargo, la política 
monetaria y crediticia desempenan un papel central para que el sistema 
económico financiara estos desequilibrios de una manera no inflacionaria. Se 
tomaron dos medidas para financiar dicho saldo fiscal: el financiamiento i!ltemo 
(derivado de las instituciones financieras privadas] el 48.5% provino de 
financiamiento extemo (cuadro 1.11 ). 

C-1.11 
~ ............................................................ _ .... .._y 

Periodo 

196!'-1970 
1971-1976 
1977·19S2 
1983·191111 
19119·1993 

E.stn.. .... r ........ -. ......... ~ .. ....._. 

F~ -!il.!li 64.3 ........ 
79.5 
119.2 

j196..'-IM~l 

411.!' 
35.7 
50.6 
20.5 
10.8 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

La primera. fue utilizada por el Estado bajo amenaza de sanciones; la 
segunda, constituyó una medida necesaria con la banca intemacional, que aunque 
en forma moderada compen-ba al d6ficit constante, que registraba la cuenta 
corriente, de la balanza de pagos. La deuda extema se constituYó en el apoyo 

'T'l::' ~ ~.~ e r1 ~-.j 
: ... ". j \../ I ._,J. 1 . 
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financiero que requerfa la continuación del modelo, cuyos limites reducían 
peligro-mente la holgura del estado mexicano frente al exterior. 

El d6flcit fiscal creciente y la mayor participación económica del Estado, 
representaron una concepción sobre el papel del Estado y del sistema económico 
que tendió a romper con Jos criterios más conservadores. La nueva concepción se 
sostenla en la intervención acrecida del Estado era capaz de crear un efecto de 
arrastre, que dotarla a la eco1 iomra mexicana de condiciones de crecimiento y 
estabilidad. 

En 1968 con los acontecimientos de la masacre de Tlatelolco, se da una 
crisis del sistema político mexicano. Desde el movimiento estudiantil-popular de 
este at\o, el Estado mexicano entro en un deterioro que adquirió múltiples 
manifestaciones, puesto que erosionó seriamente los mitos del estado conciliador 
y arbitro, mostrando su papel predominante represivo. 

Específicamente y de acuerdo con Boltvinik • ... es posible caracterizar el 
modelo de Sustitución de Importaciones adoptado en México por tres rasgos: a) 
Depende de la capacidad de importación generada por ofn:Js sectores de la 
economía, ya que el modelo no incluye la exportación de manufacturas; b) A 
medida que se ª"ªnza en \a sus\'i\ución de Importaciones se va Teduciendo el arco 
de posibilidades lógicas del propio modelo; es decir, que éste tiende agotarse; c) 
El paso de las Sustitución de bienes de consumo no duradero a la de bienes 
intermedios y de consumo duradero y después de la de bienes de capital resultaba 
cada vez más dificil. Esto se debe a la CJ"ecienle complejidad tecnológica de los 
procesos implicados, a las dificultades en el financiamiento derivadas del aumento 
en Ja masa de capital necesaria por planta y al incremento de magnitud mínima de 
los mercados dificulta operar eficientemente con las tecnologías existentes" 
Boltvinik, 1992: 474). 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se estima que •La 
Sustitución de Importaciones de bienes de consumo duradero se agoto ya en 
1950. La sustitución de Importaciones de bienes intermedios se llegó a una fase 
de estancamiento, al agotamiento definitivo, alrededor de 1971. La Sustitución de 
Importaciones de bienes de capital prosiguió. El inició de la década de los 
ochenta, la 'etapa fácil' del proceso sustitutivo de Importaciones mostraba ya 
indicios evidentes de agotamiento como fuente dinámica del crecimiento industrial" 
(Boltvinik, 1992: 529). 

El modelo de Sustitución de Importaciones entra en crisis en el momento en 
que intenta transferir de la fase sustitutiva de bienes de consumo no duradero. a 
una fase superior de int&Qración industrial, tránsito que se dificulta e inclusive en 
ocasiones no resulta posible tanto por cuestiones externas al propio modelo de 
desarrollo, como por cuestiones que le son inherentes, Boltvinik (1992: 531) 
considera que •1as oportunidades de inversión en la industria, disminuyen 
provocando la desaceleración de la tasa de crecimiento del sector mismo que -
presentó precisamente a partir del sexenio de Luis Echeverria,., de tal manera que 
si el sexenio que le precedió el PIB del sector manufacturero creció a una tasa 
media anual del 7.3% y en el sexenio de Echeverría, dicha tasa se redujo a sólo 
5.7%·. 

<>Para m .. detalle, ver el apartado 3. 2. l. 
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El modelo de desarrollo del Est8do interven•ionista (gasto publico creciente, 

limitación de la actividad económica privada, ingresos estatales reducidos, énfasis 
del fomento industrial en_ detrimento del sector agrícola] prOdujeron una serie de 
contradicciones que .. manifestaron en la economía, a pesar de que el modelo de 
que ae trata fomentó de manera indubitable ef crecimiento económico def país 
durante cerca de tres décadas. 

Como se ha indicado, el modelo de Sustitución de Importaciones presupuso 
la existencia de una economía predominantemente agrícola, organizada 
minimamente y enfocada en una porción considerable a la exportación. Dicho 
sector garantizaba, dados los volumenes de producción y exportación el ingreso 
de las divisas que resultaban indispensables para el financiamiento de las 
exportaciones de bienes intermedios de consumo duradero y de capital, recurridos 
por el proceso de industrialización sustitutiva. 

La estrategia económica se caracteriza por un crecimiento económico 
sostenido, por la estabilidad relativa de los precios y por el mantenimiento de la 
paridad del tipo de cambio en condiciones de libre convertibilidad. 

Del mismo modo, el manejo de las finanzas públicas consistió en una 
expansión conservadora del gasto público en una política de ingresos orientadas a 
estimular la acumuJación de capital en el sector privado, de lo cual resultó una baja 
carga fiscal, para aquellos sectores de altos ingresos: los déficit públicos 
resultantes se financiaron con emisión de deuda extema e intema cuyos intereses 
comenzaron a pesar de modo que, p~ogresivamente, el endeudamiento se 
convirtió en problema. 

La estabilidad se basó en una sólida administración de las finanzas públicas 
y un tipo de cambio nominal estable, que se reforzó con et incrementó de los 
créditos externos. La deuda pública interna era creada principalmente mediante el 
sistema de depósito obligatorios de los intermediarios financieros en el banco 
central (encaje legal) devengando un interés que comenzó a pesar en la 
composición y el tamano del gasto público. 

Entre las contradicciones que el modelo trajo consigo. destaca el 
desequilibrio del sector extemo de la economía mexicana por que llega a constituir 
un freno al crecimiento del aparato prOductivo. Los problemas generados por el 
alto nivel de desempleo y subempleo de la población económicamente activa. el 
deterioro del salario y la acelerada concentración del ingreso como limítantes al 
crecimiento económico y la estabilidad social; es decir. la política de 
industrialización sustitutiva de Importaciones al no hacer competitiva las 
exportaciones en razón de la sobreprotección no podia responder con 
exportaciones a la dinán1ica importadora de bienes intermedios; el ritmo del país 
en tanto aumentaba los requerimientos de Importaciones porque cada nueva 
adquisición en el exterior de bienes de producción requeriría de otra más, 
generando respecto a ellas una rigidez de todo el aparato prOductivo. 

El modelo de Sustitución de Importaciones tiene su culminación a finales de 
la década de los setenta. 

TE.5TS CON 
FALLA DE ORIGEN 

63 



.. .. 
.3. 2.Los FlllOIUIU Públicos y Crisis de .Dftltlo en el Periodo de 1970 o 19112 

El modelo desarrollista adoptado daba muestras de agotamiento progresivo; los 
mismos elementos que habian impulsado la expansión y la estabilidad, se 
tornaban obstáculos al crecimiento y fuente de presiones inflacionarias. Las 
descapitalizadas empresas paraestatales que abarcaban sectores estratégicos, se 
veian ante la amenaza de no poder seguir cumpliendo su cometido en la 
transferencia de excedentes a otros sectores de la economía. 

El periodo de 1971 a 1982 que cubre las administraciones de Luis 
Echeverría y .José López Portillo representan un retroceso ya que el Gobiemo 
mantuvo una política muy activa en incurrimiento de enormes déficit. Sin embargo, 
no se tomó en cuenta la lección extraída de la etapa de crecimiento inflacionario, 
donde el desarrollo expansivo no pudo promover un desarrollo sostenido y 
financiable . 

.3. 2. 1. El ~lo de Luis Eclletlwrlo Ált!O~ 

En un afán de recuperar la legitimidad perdida durante el movimiento de 1968, el 
entonces Sec.-etario de Gobernación, giro hacia la izquierda dando inició a la 
incorporación de intelectuales marxistas al Gobiemo que fueron manifestadas a 
través de un discurso reivindicativo a una redistribución de la riqueza (Pereyra, 
1992: 388). 

Con una honda inspiración intervensionista, se pensó que las condiciones 
económicas estaban dadas para producir una socialización de los beneficios de la 
economía. De esta manera, el otrora franco y 'desinteresado' apoyo del Gobierno 
al desarrollo económico se vio frenado más que nada por un clima de 
desconfianza de la inversión privada en algunos sectores como el agropecuario y 
el manufacturero, ocasionado por el propio sector oficial, y no se percató de que 
no se encontraba reunidas las condiciones para que el Estado soportara en 
exclusiva el desarrollo de la economía nacional. 

Con el sexenio de Luis Echeverría (1971-1976), da comienzo uno de los 
fenómenos que han caracterizado al sistema político del partido en el poder; las 
crisis recurrentes económicas y financieras sexenales más representativas de 
finales del siglo XX. 

El Gobierno se propuso inducir una mayor presencia del Estado, para 
legitimarse ante la sociedad y volver popular su papel protagonista. Proponía la 
búsqueda de un nuevo modelo de acumulación, que permitiera recuperar el 
crecimiento económico; se trataba de las profundas contradicciones que había 
{ilenerado el proceso de crecimiento y en particular la industrialización en los 
ultimes at\os de la década de los sesenta, propiciando serios obstáculos para 
mantener su expansión continua. 

Puesto que para esos at\os ya se observaba una obsolescencia de la 
estructura productiva y sólo algunas ramas habían iniciado un incipiente proceso 
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de modernización, surgiendo graves problemas estructurales por el descenso de 
la productividad, manifesténdose una dependencia cada vez mayor de materias 
primas, insumos, maquinaria y equipo del exterior. El proceso de industrialización 
que se venia impulsando, parecía condenar al país a un Estado de perpetuo 
subde-rrollo, a pesar del elevado ritmo de acumulación de capital que Se había 
registrado con anterioridad. 

Los responsables se enfrentaban al dilema de la definición de las bases 
para el establecimiento de un nuevo ciclo de acumulación del capital que 
permitiera, mediante un proceso de industrialización intensiva el paso a la 
fabricación de bienes de capital, con el fin de atentar la sustitución compleja en las 
Importaciones. 

En este contexto, los desequilibrios estructurales que comenzaron a 
padecer las economías de los paises altamente industrializados -particularmente 
la de Estados Unidos- afectaron gravemente a la economía mexicana, debido a su 
alto nivel de vulnerabilidad no permitieron, más que de manera superficial, definir 
las bases sobre las que se desarrollaría, comenzó a otorgársela particular 
importancia a la elaboración de diversos planes, en los que el Estado planteó las 
metas y objetivos de su política económica.'º 

Con la crisis estructural a escala mundial del capitalismo propiciada 
particularmente por el desequilibrio que la Balanza Comercial venía registrando la 
economía de los Estados Unidos, que junto con el creciente saldo desfavorable de 
la Balanza de Pagos, se convirtieron a la postre en el principal detonador de la 
devaluación del dólar con respecto al peso en 1971 . Esos elementos generaron en 
gran medida la primera gran crisis intemacional de posguerra. Como 
consecuencia el dólar sufrió una serie de devaluación entre 1971 y 1973, periodo 
en el que debido a la s¡1uerra del medio oriente, se da uno de tos primeros reajustes 
al alza en los precios internacionales del petróleo (gráfica 1 ). 11 

La crisis energética mundial de esos al'\os, que en la práctica significó una 
cuadruplicación de tos precios del petróleo (Macias, 1989: 11 O), propició la 
aparición del proceso inflacionario que se había convertido en un serio problema 
para las economías industrializadas. Derivado ~e los precios del petróleo generó 
que la inflación alcanzara el nivel de dos dígitos en fa mayoría de esos países. 

10 El maestro Joaé Luis; Ceceña (1983: 38). aeñala que en sexenio de Echeverria,. se deaarrollaron 
una serie de trabajos de planificación, lo cual hiao que ae u.ara a decir que Echeverria deacubrió 
la urgencia de planificar. 
11 Véaae a Outiérrez, Roberto (1976). •La Receaión Económica Mundial de loa Años Setenta y 
Ochenta en el Marco de laa Oacilacionea del Ciclo Kondratiefr. en reviata lnveat:.igación Económica• 
176, México, Facultad de Econonlia-UNAM, pp. 28. También Caatella, Manuel (1976). La Crims 
Ecoro6mioa Mundial y el Capdalialno A-cano. E•PAñ•. LaJa; y Mande!, Emeat (1976). La Criaia del 
lmperialisnio, México, Era. 
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Fuente: PEMEX ( 1995) Memoria de Labores. 

Bajo ese contexto, la crisis de la economía norteamericana, fue definida en 
gran medida por el desarrollo simultáneo de fuertes tendencias a la recesión, por 
un crecimiento al desempleo y una fuerte inflación. 

En ese marco de desequilibrio estructural del sistema capitalista mundial, la 
economía mexicana enfrentaba los retos de la instauración del modelo. Así, se 
buscaba encauzar el desarrollo por el camino de las altas tasas de crecimiento y 
mejorar los aspectos distributivos de la riqueza entre la población 

En este sentido, desde los primeros ª"ºs de Gobierno se requirió que "la 
estrategia a seguir modificara el patrón tradicional del desarrollo industrial. lo que 
implicaba pasar de la etapa de Sustitución de lmP.Ortaciones, a la readaptación 
tecnológica y la conquista del mercado externo· (Angeles, 1978: 196): es decir. 
una de las bases de esta política, lo constituía la redefinición de la estructura 
industrial que condujera a la elaboración masiva de bienes de capital y al 
aprovechamiento eficiente de los energéticos y el incremento de las 
exportaciones. 

Con dicha estrategia se pretendía reactivar el proceso de inversión. que 
mostraba rezago. Por tanto, se intentó que a través de los instrumentos de la 
planificación (planes. programas. proyectos, políticas. reformas, etc.) et quehacer 
de la forma intervensionista del Estado mexicano, se constituyera en el elemento 
central del desarrollo económico. 

De esta forma. quedó demostrado por el Presidente Echeverria. en su 
primer mensaje a la nación del 10 de diciembre de 1970, declaró que"( ... ) si para 
cumplir los mandatos de la Constitución es preciso modificar la estrategia de 
nuestro desa.Tollo, procederemos resueltamente a imos tan lejos como el pueblo 
quiera ( ... J" (González, 1977: 25). Dos días después, en una reunión con 
inversionistas nacionales y extranjeros. reiteró: "ha llegado al Gobierno un grupo 
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• • de _hombres que pien-n que es nece-rio modificar la estrategia. del desarrollo 
económico en M6xico• (González. 1977: 28). 

Era evidente que en la administración de Echeverria llevaba a la dirección 
del Estado, un equipo que sostenía la necesidad de realizar reformas, en la 
estrategia del desarrollo y político, bajo la convicción de que el Estado debía 
fortalecerse para poder realizarlas. En este sentido, el régimen del Presiente se 
proponia, desde sus inicios, una nueva politica económica que contemplaba como 
uno de sus ejes principales el robustecimiento del Estado en todos sus niveles y 
desde luego una injerencia total en las actividades económicas. 

El discurso Echeverrista resattaba la importancia de la clase capitalista 
nacionalista. se granjeó el repudio de la clase capitalista en su conjunto; a un 
Gobiemo que predicaba en su contra y se dispusieron a defenderse a través de la 
crítica al Estado; •e1 nuevo pensamiento empresarial fue capaz de generar una 
corriente de ()pinión nacional desfa'llorable a la participación del Estado en la 
economía. El Estado es ~ún los empresarios- causante de la crisis económica, 
de la mala administración y de la corrupción; aquel Estado que anta"º había 
promovido la inversión privada, subsidiado y estimulado el mundo de los negocios, 
por la punta de lanza empresarial: el Consejo Coordinador Empresarial [CCE] ... " 
(Ayala, 2001: 412). 

Esta nueva actitud de la clase capitalista, es explicada por Carlos Pereyra 
quien considera que: • ... el sistema político no parece estar en posibilidad de 
recuperar el terreno cedido al capital monopolista y, a la vez, mantener el ritmo de 
crecimiento, no sólo por motivos estricr, --:;ente económico, sino también porque no 
es lo mismo arrancar concesiones a : " aurguesía de los treinta• (Pereyra, 1992: 
388-389). 

El repudio de la clase capitalista culminó con ·1a Constitución en 1975 del 
CCE, y se tradujo en definitiva en una desinversión y fuga importante de capitales, 
que contribuyeron al agravamiento de la crisis del modelo de sustitución de 
Importaciones en el país" (Ayala, 2001: 412). 

La actitud del Estado, •en esos ª"ºs fue evidente que a las tradicionales 
funciones estatales de compensación y orientación de las actividades privadas se 
dio mayor importancia a las de fomento• (Ayala, 2001: 411). 

En 1972 el Gobierno se decidió salir de la recesión a base de expandir el 
gasto por la vía del incremento de la demanda, para reactivar la producción 
mediante el uso de la capacidad instalada ociosa y generar así una mayor oferta 
de empleo. a finales de este ª"º· la actividad económica se reactivo. 

Bajo ese contexto, surgió la necesidad de instrumentar una estrategia que 
rompiera la rigidez de la economía mexicana que el Estado se encargó de 
delinear. Se introdujeron cambios en las instituciones gubemamentales, con el fin 
de ampliar la intervención pública en la actividad económica. Por ejemplo. "el 
número de empresas estatales pasó de 272 a 504" (Ayala, 2001: 95), lo que en los 
inicios de ésta década. comenzó a instrumentarse el llamado MODELO DE 
DESARROLLO COMPARTIDO, cuyos objetivos eran: incrementos cuantitativos en la 
producción a través del mejoramiento de la f?rodUctividad y la eficiencia de la 
planta productiva y adecuar las estructuras pohticas, económicas y soc1ales. 
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.. • · Se efectuó una reforma administrativa que pennitiera la ampliación del 
Estado en la vida económica con la participación del sector público, del sector 
privado y del sector social (para ello se creó la Comisión Nacional Tripartita). 
Fueron creadas diversas comisiones para atender loa proyectos de inversión, de 
financiamiento, de fomento, de ~to, para promover las exportaciones (se creó el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior) y se enviaron al Congreso, varias 
iniciativas de ley que normaban el funcionamiento de diversas dependencias 
públicas, de acuerdo a la nueva política 12 (Tello, 1985: 41-42). 

En materia económica, resalta la politice agricola que tendió a revertir el 
problema que existla en el sector a través de una mayor canalización de la 
inversión pública, pero sobre todo, mediante el incremento de los precios de 
garantía del maíz, fríjol, trigo y sorgo; esto a partir de los anos de 1973-74. 

Para mantener la estabilidad de precios y cambiaría era necesario evitar 
desequilibrios de envergadura en las finanzas públicas, siendo necesaria una 
reforma fiscal que pennitiera elevar los ingresos públicos tributarios, además de 
una modificación en los criterios de fijación de los importantes precios y tarifas 
públicas. 

En primera instancia •se llevó a cabo una po1ítica fiscal restrictiva \reducción 
de la inversión pública) complementada con una política monetaria también 
conservadora. Mientras el déficit público crecía, se restringian los recursos 
destinados a la pequena y mediana empresas, de ser importante generador de 
ahorro al sector público, fue deaeciendo su pos~lidad de autof\nanciam\ento; en 
1970 su ahorro significada 51% de la inversión pública, pasando a 15.2 % en 1974 
y prácticamente a ser nulo después de 1975• (Angeles, 1979: 88). 

Pasando al estudio de los ingresos la comradicción inherente al modelo de 
Sustitución de Importaciones -presente primero en los anos del despegue 
económico y persistente durante el desarrollo estabilizador- de mantener una baja 
participación de los impuestos con respecto a los montos de las erogaciones 
públicas. así como el de otorgar importantes subsidios a la industria vía precios y 
tarifas de bienes y servicios públicos,'" a pesar de que con tal finalidad se 
establecieron diversas medidas, y así: •a) En 1972 se incremento el ISR de 42 a 
50, para los estratos de altos ingresos (hecho que causó desazón entre la clase 
capitalista}, se estableció el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (llM] y las cuotas 
diferenciales para los artículos de lujo, además del aumento a las imposiciones a 
las aguas envasadas. tabacos, labrados, cerveza y bebidas alcohólicas; b) Se 
implantaron impuestos altamente progresivos para el consumo de bienes 
suntuarios y de bebidas alcohólicas; e igualmente; y c) En 1973 los precios de los 
bienes y servicios proporcionados por las entidades públicas comenzaron a ser 
incrementados. Se redujo la evasión fiscal, se gravó a los tenedores de bonos en 

1~ Según Tello, Carlos (1985). en su obra. seña.la que ae enviaron a consideración del Congreso la 
Ley Federal de Reforma AgJ-aria, la del Seguro aocial, la Orsánica. de PEMEX, la Federal de 
Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, la Org&nica del Banco de Mexico. la de Control. 
por parte del Gobierno Federal, de loa Organiamoa Descentrali&ados y Empresa• de Participación 
Estatal. 
'" PoUtica que ha determinado que Carlos Pereyra (1992: 379) aeñaló que: •1..a poUtica del E•tado 
meaicano •ó\o ha conducido a una distribución del ingreao máa equitativo que en otros paises 
latinoamericanos, aino que también perjudicial para 109 ingreaoa obtenidos por el Gobierno•. 
Consideró que la politica Unplementada perjudico con reapec.t.o a loa in&reaoa, como resultado delos 
aubaidio• aplicados. pueato que mermaron u:ia parte de é•to•. 
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.. .. 
valores ele renta fija, - incrementó la tasa a los cau-ntes m•yores y se amplió el 
.-.gimen de causantes menores• (Pereyra, 1992: 381-382). 

Por otro lado, - otorgaron exenciones ele impuestos al capital privado para 
fomentar la inversión y la producción para exportar, ampliando las tasas de 
depreciación y dende> exenciones a la exportación. Como resultado de la 
implementación de l•s medidas anteriores la economía requirió de erogaciones en 
inversión y en gastos corrientes del aector público. 

Las diferenci- entre ingresos y gamos motivaron que el Gobierno 
recurriera nuevamente a los empréstitos para financiar el déficit fiscal, iniciando la 
economia mexicana una fase critica. El sector público habia venido apoyando a la 
industrialización comenzaban a mostrar un rezago, se venía superando el 
agot•miento del viejo paquete ele inversiones como un factor que deUceleraba la 
tasa de crecimiento requerida por la escala de producción de las ramas modemas. 
E' ritmo del crecimiento de este modelo impulsado por el Estado llegaba a minar 
su dinamismo e inercia al sector público, restringiéndole sus grados de libertad, 
cuestionando su estrat~ia corporativista frente a los trabajadores, inadiendo 
sobre el deterioro de actividades como las agrícolas, haciendo presión sobre las 
f"ananzas públicas y reduciéndose muchas veces al Gobierno la capacidad de 
negociar de la depet ldencia con el exterior. 

Los recursos obtenidos en el exterior tuvieron características innovadoras, 
pues •Mientras que en los aftas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, la 
mayor parte del erldeUdamiento público extemo se contrataba con bancos y 
organismos internacionales de carácter oficial, como el Banco Mundial [BM ], el 
Fondo Monetario Internacional (FMIJ y el Eximbank, en los sesenta estos bancos 
participan con sólo la mitad de la deuda pública extema de México, y el resto 
corresponde a bancos privados y a particulares extranjeros. La participación de los 
organismos internacionales pasa del 43% en 1970 al 15% en 1976; el resto de la 
deuda [85%) corresponde al capital privado; destaca que el 78% del total de la 
deu'1a haya sido prestado por conglomerados bancarios privados, 
mayoritariamente norteamericanos· (Ruiz, 1992: 559-560). 

Esta polftica de f"tnanciatniento externo conlleva implícitas contradicciones, 
pues los empréstitos con la banca comercial se contrataban a tasas de interés 
considerablemente superiores a las fijadas por las institucionales oficiales, 
además, se trataba de tasas fluctuantes, que provocarian como consecuencia de 
la inflación mundial ocasionada por las alzas petroler- y el incremento 
desproporcionado de la deuda pública mexicana. 

En lo que respecta a las cifras de los i'1gresos totales, tuvieron un 
incremento considerable como porcentaje del PIB, al pasar a representar el 23.9% 
del PIB en el sexenio anterior, al 31.2%; es decir, un aumento de 7.2 puntos 
porcentuales (cuadro 1.3). De igual forma, los ingresos por impuestos, empréstitos 
y sector paraestatal aumentaron su monto como porcentaje del PIB, en 2. 1%, 
1.8% y 3.63% respectivamente, para ubicarse en 9.6%, 5.3% y 15.4% como 
porcentaje del PIS (ver cuadro 1.3). 

En cuanto a la part1cipación media de loa 'ingresoa por fuente en el total, las 
variaciones son mínimas, por lo que no considero hacer referencia a ellas, destaca 
en pril'rMW término la panicipac:fón de los incvesos del sector paraestatal con 
49.7%, seguido por los impuestos (31%), los empréstitos y financiamientos con 
16.3% y 'ªs demás fuentes de \ngreao& (ver cuadro 1.4). 
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La ta- de crecimiento media anual de los ingresos fue durante el sexenio 

dttl 49. 1 %, destacando que la de impuestos fue del 45.2%, la de los derechos 
40.4%, la de los empr6stitos 76.0 y la del sector paraestatal 46. 1 % (ver cuadro 
1.5). 

La ta- de crecimiento medio anual del PIB durante el sexenio fue del 6.1% 
de acuerdo con los precios de 1970 o del 6.0%, según datos a precios de 1980 
(cuadro 1.17). 

La politica económica de Luis Echeverría en materia de gasto público, 
Carlos Tallo, analista del sexenio, resume los objetivos de la misma afirmando que 
estos eran: 

;¡;,. El rápido crecimiento del gasto público en el sector rural, fundamentalmente 
en forma de crédito agropecuario e inversiones en infraestructura rural, 

> El rápido incremento del gasto en bienestar social, principalmente en 
educación y construcción de vivienda, 

» La participaci6n més activa del sector público para fortalecer el desarrollo 
agr1cola y defender la economía de las clases populares (Tello, 1985: 115). 

En los últimos tres anos del sexenio la política de gasto fue errática, 
combinando medidas monetarias como políticas keynesianas, lo que impidió que 
en su conjunto tales politices tuvieran algún resultado positivo. En palabras de 
Carlos Tello, uentre más empujada la política del gasto, canalizando recursos 
hacia actividades prioritarias, más restringía fa política crediticia y monetaria, lo 
que conducía al peor de los mundos posibles· (Tello, 1985: 109). 

En cuanto al gasto público, la tasa media de crecimiento anual de los 
egresos se ubicó en 12.3% y la media de los egresos como porcentaje del PIB 
pasó a 18.6%; es decir, 5.18 puntos porcentuales menos que el sexenio anterior 
(ver cuadro 1. 1 ), aunque otra fuente más reciente indica una tasa de crecimiento 
media anual del gasto total del 14% (ver cuadro 1.10) y un porcentaje del gasto 
neto con respecto al PIB del 25.1 %, esto es. 6.05 puntos porcentuales más que la 
citi"a que a'icha fuente confiere ar porcentaje del gasto neto con respecto al PIB en 
el sexenio anterior (cuadro 1.12). 
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Desagregando el gasto neto total, se tiene qüe el gasto primario total 
constituyó el 92.5% del gasto total, en tanto que el gasto programable participó 
con el 85.6% del gasto total y el gasto no programable con 14.4º"'; los intereses. 
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• • comisiones y gastos repreaentaron el 7 .5% del gasto total, O. 78 puntos 
porcentuales más que en el sexenio anterior (cuadro 1. 13), implicando un menor 
gasto total plenamente útil al de-rrollo de la economia. . 
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En lo que respecta al gasto primario total, 37.0% de éste correspondió al 
Gobierno Federal (2.6% menos que en el sexenio anterior], 55.6ºA. al gasto de las 
entidades paraestatales [0.42% más que en el sexenio previo] y 7.4% al gasto no 
programable [es decir, 2.6% con respecto al sexenio de Oíaz Ordaz] (cuadro 1.14). 

Los gastos del Gobierno Federal, 55.5% del total de éstos se destinó a los 
gastos administrativos y 44.5% a los gastos de capital, lo que representó una 
ganancia de la participación en el total de este último rubro del 4.4%. En cuanto al 
gasto de las entidades paraestatales. 71.3% fue destinado al gasto de operación y 
28. 7% ar de capital, con una variación de 9.8 puntos porcentuales a favor de este 
último rubro (cuadro 1.15). Reflejado el interés del Estado por el incrementó de la 
inversión, por medio de la infraestructura y la capac"1dad instaladas, por lo que 
respecta al subsector Gobierno, como hace al subsector paraestatal. 
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1966-'70 100.00 59.94 40.06 100.00 
1971-76 100.00 55.54 44.46 100.00 
1977.a2 ·100.00 58.119 41.11 100.00 
1983... 100.00 70.27 29.73 100.00 
1989-92 100.00 76.76 ll.2.. 100.00 

•t.10 
71.33 
62.97 
74.71 
76.75 

IS.90 
28.70 
37.03 
25.29 
23.27 

La estrategia de elevar el gasto público, era arrastrar a la inversión privada 
y crear un efecto expansivo, tunaado sobre la lógica del efecto del multiplicador 
del gasto público. Pararelamente, se esperaba prorrogar la duración del ciclo de 
crecimiento económico, bajo la expectativa de que un nivel de actividad 
econóni1ca crec1ente o sostenido generaria una corriente més elevada de ingresos 
fiscales sobre todo poi:que la mayor parte de los impuestos son de tipo indirecto, 
dependiendo clel nivel de producción y ventas, que retroalimentaría el gasto 
público y su efecto multiplicador. 

Por otra parte, la inversión pública se incrementó como consecuencia del 
deterioro de la inversión privada y de la creciente fuga de capitales, sin embargo, 
·1a inversión pública, al operar dentro de un marco de políticas recesivas, perdió 
gran parte de su efectividad como elemento de multiplicación de actividades 
privadas en aquellos sectores en que podrian producirse. Los efectos 
multiplicadores que generó tendieron a acentuar y no a corregir, las tendencias 
consumistas y especulativas que cracientemente amenazaban a la inversión 
privada• (Tello, 1985: 89). 

Su orientación no impulsó a corto plazo la oferta de bienes en la medida en 
que generaba con ella demanda efectiva; el financiamiento del gasto con déficit 
público generó ingresos. El gasto público retroalimento el proceso inflacionario, 
por no haber cambiado en lo fundamental su orientación tradicional y porque su 
financiamiento se hizo en gran parte con emis·1ón primaria. El gasto público cobró 
una relevancia en todos los órdenes en la medida que sustituía formas de negocia. 

Al estimularse la economía mediante el gasto público, expandía 
rápidamente las disponibilidades monetarias frente a una oferta inelástica de 
bienes, constituyéndose en un factor mas de presiones inflacionarias. 

Los elementos que expfican el mantenimiento de la espiral inflacionaria a 
partir de 1973, se asocian al tipo de bienes que se producen para una alta esfera 
de\ mercado, a la escasa integración del sector industrial que fomenta los 
estrangulamientos y crecientes Importaciones, a la escasez de insumos agrícolas 
y bienes-salario y el alto grado de monopolio de la misma industria. 

La etevac\ón generalizada de loa precios. a part\t de 1973, del orden de 20% 
anual (ver cuadro 1.16), Mresulta significativa si se le compara con el promedio de 
los ai'\os sesenta de 4%• (Lasa, 1997: 176) que generó el agotamiento del modelo 
de desarrollo adoptado y el consiguiente desajuste entre la oferta y la demanda 
gl.obale5. 
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.. • El Estado sólo puede atribuirse en parte la inflación, porque la 
infr-structura en I• que fundamentó el gasto, fue en proyectos con un largo 
periOdo de macluracion del capital. La evoluciOn de los costos se incrementó en 
aquellos sectores ligadOs al exterior; el aumento de precios de algunos artículos 
para exportación se tracrujo, en aumento efe los precios focales y en preferencia de 
los industriales para vender en el exterior, incluso en detrimento ael mercado 
interno. 
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La política fiscal y monetaria contraccionista, junto con la reducción de la 
demanda de créditos por parte del sector privado, provocaron un excedente de 
liquidez en el sistema bancario; esta contracción de aquellos sectores del 
Gobiemo que se pronunciaban por un impulso productivo comandado por el gasto 
Cfer Gobiemo. 

Como resultado se logró mantener el ritmo de crecimiento de la economía. 
sir embargo, la reducción de la dependencia no se pudo lograr satisfactoriamente, 
de01do al crecimiento más alto de las Importaciones con relación • las 
exportaciones, propiciando que la Balanza Comercial presentara sucesivos déficit. 
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.. EVOLUCIÓN DE LAS,,._~ EN EL DeSit•!IO! LO ECDNÓMICO • El Gobierno Mexicano puso especial interlta en el fomento a las exportaciones, 
sobre todo en bienes menufacturedoa cuyo contenido nacional de insumos y valor 
agregado fueron crecientes, por lo que fue nec:e .. rio que se integrerlt el sector 
industrial para aumentar la producción, por medio de la inversión y la aplicación de 
subsidios. 

El Gobiemo-" buscó el control de la inflación, mediante la estabilidad 
cambiaría y simultáneamente mejorar la situación de la Balanza Comercial. MA la 
p«?lítica de finanzas pública• se le asignaba un rol central en la eatrateg;a, la cual 
intentaba atacar el problema por medio de una utilización activa del gasto público 
en programas de carácter SOcial, para reducir el de-quilibrio comercial con el 
exterior. Se buscó generar más empleos y distribuir el ingreso en forma más 
equitativa, para lograrlo se aumentó el . gasto público tanto del gasto corriente 
como a expansión de la inversión pública en empresas paraestatales, fue 
necesario financiamiento mediante prestamos extemos [deuda pública extema)· 
(Blanco, 1994: 81), con el aumento de la inflación, el Gobierno continuo 
endeudándose con el exterior, ocasionando un aumento considerable en el déficit 
fiscal. 

El mecanismo con que cubrió el déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza 
de Pagos fue mediante la aceleración de la Inversión Extranjera Directa (IEDJ 
generándose un proceso de descapitalización creciente porque las ganancias de 
las empresas extranjeras remitidas al exterior resultaban mayores que su 
inversión; y la contratación de prestamos (Inversión Extranjera Indirecta (IEI)]; 
dado que México competía con los mejores pagadores por los dineros del mundo, 
hacían innecesaria la expansión monetaria inflacionaria y permitían mantener fijo 
el tipo de cambio, garantizando los flujos internacionales de capital al minimizar el 
riesgo. El uso de la deuda externa se constituyó en un mecanismo expedito de 
financiamiento del gasto público que era ejercido a niveles decrecientes y sin 
sobrecalentar la economía. 

MLa acumulación de deuda extema -paso de 4,200 miUones de dólares a 
fines de 1970 a 19,600 millones de dólares a fines de 1976- se convirtió 
rápidamente en un factor adicional de presión sobre la Balanza de Pagos, debido 
a los intereses que ella devengaba; los intereses que representaban casi 417 
millones de dólares en 1970 pasaron a 1, 725 millones de dólares en 1976 y el 
pago de factores del exterior se elevó menos de un punto porcentual del PIB en 
promedio anual durante el lapso 1971-1976" (Banco de México). 

A principios de 1976 las autoridades monetarias del país comenzaron a ver 
con gran preocupación la salida de capitales y la consecuente presión 
especulativa contra el tipo de cambio por lo que recrudecieron la política 
contraccionista. Así el Banco de México permitió la apertura de depósitos a 3 y 6 
meses en dólares para residentes, hasta por 10% del pasivo exigible de las 
instituciones de depósito y financieras (el monto mínimo permisible se fijó en 8,000 
dólares). En lugar de que la dolarización intema se tradujese en una corrección de 
la tendencia a la baja en la captación de recursos de ra banca y de las salidas de 
capital, esta medida activó una reconversión de pasivos en moneda nacional a 
pasivos en moneda extranjera. 

Se planteaba que ta dolarización intema del sistema bancario era preferible 
a la dolarización en el exterior porque esta última implicaba un abatimiento de las 
reserva!» intemac1onale!». Paro la 'ilDre recxmvensiélrt oe activos en moneda nacional 
a moneda extranjera significó perder el control en el manejo de su oferta. En este 
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• • sentido, ae presionó el Banco de México pare que amplier• el lfmite concedido 
para la dolarización, sino sacarían el dinero del pera. El problema fue que la 
dolarización implicó cubrir • loa inversionistas del riesgo cembiario, con lo que le 
dolarización pasó a convertir88 en un aumento sustancial de las tasas de inter6s, 
no haciéndose esperar fa apreciación del tipo de cambio; por una parte impactó el 
saldo de la deuda pública; y por la otra, la inflación aumentó, debido a la relación 
directa entre ésta y el tipo de cambio. 

· A finales del mea de agosto, I• economía nacional estaba en franco 
estancamiento inflacionario, •e1 31 de agosto de 1976, ae anunció que el Gobiemo 
,,_xicano habla decicfido modificar la parHSad de\ peso Tespec\o al dó\ar 
norteamericano, de 12.50 pesos por dólar, pasó a 19.38 pesos la paridad al mes 
de septiembre y a 20.33 pesos por dólar al mes de diciembre de ese mismo atto• 
(Torres, 1986: 353). Terminaban así 22 eftos de estabilidad cambiaría al optarse 
por la paridad flotación de la moneda mexicana, agudizando la de--=onfianza de 
los inversionistas, reduciéndose la inversión privada, lo que llevó a una drástica 
caída de Ja producción. 

•Las disposiciones del sector público en créditos del exterior a más de un 
ano se elevaron a 3,806 millones de dólares. que representan cerca de 55% de la 
exportación de mercancías y servicios para ese ano. La deuda pública externa 
acumulada a plazos superiores a un ano, que en 1972 había llegado a 4,050 
millones de dólares y ascendía a 13,000 millones de dólares en septiembre y a 
diciembre después de la devaluación a15,845.6 millones de dólares· (Angeles, 
1979: 60), dé los cuales casi un tercio de tos préstamos contratados ese aoo se 
destinaron a hacer frente a la fuga de capitales y tas enormes presiones contra el 
Gobiemo. 

Como se observa, la deuda pública extema se constituyó en una variable 
fundamental del crecimiento económico ya que crecía el déficit en Balanza de 
Pagos a medida que aumentaban las compras en el exterior o crecía el servicio 
mismo de la deuda pública externa puso de manifiesto la elevada dependencia del 
Estado respecto a su gasto público, la reducción de posibilidades ~ra la 
disposición de las divisas o altemativas crediticias y las restricciones al uso de los 
recursos nacionales, fueron el costo económico y social en que llegan a traducirse 
los créditos oficiales como l.os contraídos con el FMI en 1976. El compromiso con 
e\ FMI devino de una petición que el Gobiemo mexicano hizo al Fondo para 
adquirir por Derechos Especiales de Giro [DEG), recursos en la moneda 
internacional para cubrir el déficit en la Balanza de Pagos y otra para adquirir un 
crédito establecido en los tramos de cuota y otro más en un lapso de tres ai"los. 
Los tratados iniciados en 1976 fueron f'atificadoa en enero de 1977 por el nue'lo 
Gobiemo, contenidos en la Carta de Intención de 1976 y el Convenio suscrito en el 
siguiente al\o. 

Lo convenido por el Gobierno con el FMI se puso en acción diversas 
medidas de política económica de corte monetarista: a) Disminución del déficit 
fiscal; b) Reducción de la oferta monetaria; y c) Liberalización del comercio 
exterior y políticas de contención salarial. El crecimiento económico se dio 
sipuiendo una política económica que en algunas ocasiones se adhería al 
k<· .:nesianismo y en otras se volvía francamente monetarista. 

La politice económica suscrita con el FMI, el Gobierno Mexicano se 
comprometía a que el déficit del sector público no rebasará el 2.5% del PIB; 
disminuir · to externo del sector público de forma que no 
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• E\IOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DES.&l'ROl..LO ECONOMICO .. 
representara mlis de 1% del PIB en 1979 (Lasa, 1997: 161). Reducir la tasa de 
aumento nominal de ·los salarios; eliminar progresivamente las barreras no 
arancelarias a la importac;ión asi como los estimulas arf1ficiales e incentivos a la 
exportación; aumentar las obligaciones en billetes del Banco de México, buscando 
aumentar sus reservas internacionales netas. 

Como el crecimiento del gasto público no se acampar.o de una verdadera 
reforma tributaria ni de sustanciales modificaciones a los precios y tarifas del 
sector paraest&Nh', por la que los resultados Ñeron insuficientes para financiar los 
programas de inversión, usándose cada vez más el financiamiento externo. Tras 
rec:onoc:.e.- la cr~\s :fisc:a/1 en e\ 'wmcio de \a década se iniciaron una serie de 
adecuaciones fiscales que eran tan profundas como lo permitía la correlación de 
fuerzas con el sector privado. El propósito consistía en aumentar sucesivamente el 
ahorro del Estado a través de incrementar su ingreso y mejorar la situación 
pc-esupuestaria del sector público. 

Representando el camino de la crisis en medio de un modeJo de 
acumulación basado en un mayor intervensionismo estatal con políticas populares 
que el sector privado cuestionaba en el desarrollo del capitalismo subordinado y 
dependiente de la economía. 

3. 2. 2. El Sexenio de José López Ponillo 

Basado en la experiencia reciente de la primera gran crisis económica sexenal, el 
presidente López Portillo, se proponía reorganizar y rescatar la imagen e imprimir 
un mayor intervencionismo estatal. Intentaría reorganizar el capital y cambiar fa 
política económica del Estado, lo que conduciría al país al desarrollo y fomento de 
la ·industria petrolera. Estuvo caracterizado por un modelo de política económica 
fundamentado en un dinamismo de la explotación petrolera, que como recursos 
estratégicos se pensaba permitiría sacar a la economía de la mayor crisis 
estructural que se había registrado con la devaluación del peso en 1976. 

El sexenio de José López Portillo [1977-1982) inició enfrentándose a la 
caótica situación después de la devaluación de 1976 y del abandono del régimen 
del tipo de cambio fijo, así como de las pugnas magnificadas entre empresarios y 
Gobierno, la desconfianza que privaba en el medio era bastante. de ahí que al 
comienzo del sexenio ·1a recuperación de la 'confianza' empresarial fue elemento 
central en la estrategia del régimen si se considera el agudo deterioro que habrían 
alcanzado tas relaciones entre los sectores público y privado" (Ayala. 2001: 419). 
estrategia que se persiguió con la celebración de convenios con empresarios. y 
con \a propuesta de colaboración entre sectores contenida en el programa titulado 
'Alianza para la Producción'. 

El Estado se planteaba como objetivo central una mayor intervención en la 
planeación del desarrollo y una redefinición de estrategias. reorientando la 
producción hacia el exterior que le permitiera incursionar en el mercado mundial, a 
través de la instrumentación de un amplio programa de desarrollo en esa industria 
y en una intensiva explotación petrolera. 

Si en el sexenio anterior el modelo de Sustitución de Importaciones 
mostraba claros síntomas de agotamiento, las perspectivas de desarrollo de la 

76 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



.. .. 
economía nacional desde el inicio del nuevo Gobiemo eran francamente 
hsilagoenas, pues •e1 descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos y el 
crecimiento rápido de sus precios intemacionales a partir de 1974 y la 
disponibilidad de ahorro extemo abrían la posibilidad de financiar una nueva fase 
de crecimiento económico. (Por ello] fas nuevas orientaciones macroecon6micas 
se encaminan a buscar una tasa creciente y sostenida de expansi6n económica 
de 'ª industria petrolera y las manufacturas y alcanzaron en el mediano plazo la 
disminuci6n del déficit en cuenta corriente• (Ayala, 2001: 407). 

Por lo que como una solución a la crisis que se presentó, se encontró al 
petróleo, producto que tenía una alta demanda intemacional, por lo que se 
d"1r1gieron los recursos y la atención a la explotación del mismo. Esto le dio una 
posición especial a México en el ámbito internacional. "debido a las reservas de 
petróleo que poseía y que lo colocaba en el 4°. rugar mundiar- (Bonilla, 1988: 199), 
lo que significo una fuerte id6nea para contribuir a satisfacción de la demanda 
internacional del hidrocarburo. 

Así, en 1977 se plantearon los objetivos sobre la explotación petrolera: i) 
Eliminar las restricciones a la capacidad de crecimiento, reducir el déficit en la 
Ba\anza de Pagos y raciona\izar el gasto y ahorro del sector pút>lico; y \\) La 
explotación petrolera -como fuente generadora de divisas- sería capaz de generar 
los recursos financieros que el sector público necesitaba para expandir el gasto y 
reactivar la economía. 

La multiplicación de los precios del petróleo elevó el valor comercial de la 
riqueza petrolera del mundo, empujando a México a participar en la extraordinaria 
transferencia de riqueza de los paises industrializados hacia la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo [OPEPJ, por el incremento de la renta del suelo. 
De esta manera. López Portmo autorizo una expans·1on masiva de la inversión 
pública con fines de elevación de la plataforma petrolera. Sin embargo, "la política 
económica restrictiva asumida a partir de 1976 dio lugar a que el ritmo de 
crecimiento de la deuda se desacelerara e incluso el monto descendiera. así el 
endeudamiento público se subordina a la Ley General de Deuda Pública en 1977. 
el sector público no dejo de contratar créditos y vender bonos en el mercado 
intemacional" (Dussel, 1997: 141). 

En este contexto, el diseno de la estrategia para contrarrestar esos 
desequilibrios consistió en la instrumentación de una política anti-crisis que 
permitiera reactivar el proceso de acumulación de capital. Por ello y •bajo la 
perspectiva de la existencia de abundantes recursos petroleros, las metas y 
obietivos de política económica fueron definidos y aprobados en el Plan Global de 
Desarrollo [PGD]" (Duseel, 1997: 142). 

El Estado definía y reorientaba su política económica, con base en el 
programa de energía, en el cual se señalaba: "aprovechar la dotación abundante 
de recursos energéticos disponibles para fortalecer. modernizar y diversificar la 
estructura económica de México, y la explotación de los recursos petroleros. a 
través de una triple perspectiva de prioridad: Energía-Industria; Energía-Desarrorro 
regional y Energía-Externo" (CIDE, 1982: 30). 

Surgiendo, el 'Programa de Energía' alrededor del cual giraría el proceso de 
desarrollo de la economía mexicana. se cfestinan cuantiosos recursos [vía 
endeudamiento extemoJ a la explotación petrolera. con la seguridad de lograr un 
alto grado de rentabilidad en la inversión de ésta industria. 
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· Con esas premisas se pretendia resolver los problemas principales de corto 
plazo que se habían generado como consecuencia de la devaluación, al mismo 
tiempa que se pensaba abrir un nuevo y largo periodo de crecimiento sostenido, 
asignando al Estado, una alta prioridad a su participación en actividades 
industriales y comerciales, hasta cierto punto alejadas de ra atención de ras 
necesidades sociales. En este sentido, estaba claro que el propósito del Estado 
era tener una mayor presencia en 'ª actividlad econbmica y su intervención en 
aplicar una amplia politica de subsidio a los factores productivos y un mayor uso 
del gasto público, que combinando los mayores flujos de capital par concepto de 
ingresos petroleros, podrian hacer que el Estado indujera la concentración y 
cen\Y-alizac\6n de\ capital. 

A partir de 1978, se inició un fuerte desplazamiento de la participación de 
las exportaciones petroleras sobre las no petroleras, siendo este producto en el 
que la economía mexicana se basó y que no solo le permitió la obtención de 
divisas, sino el que fuera considerado para el otorgamiento de créditos por parte 
de Ja banca intemac:ional (cuadTo 1. 17). El hecho de que la atención se dirigiera 
casi en exclusividad al petróleo, trajo consecuencias graves para la economía 
mexicana. pues el paraíso que se veía., era muy vulnerable a los cambios que el 
mercado presentara. 

TOTAL 
PETROLERAS 
NO PETROLERA.~ 

1971-1977 
100 
17 
113 

1978 
100 
33 
67 

~1.17 

Es ..... ' ,..,., 
1979 
100 
47 
,3 

f'lJENTE. 1:1.11ncn de Méxic:o ( l 978-83 ). Ift/O,.,,., al'rMal.. 

19KO 
100 
61< 
32 

1981 

100 7, 
2, 

1982 
100 
7N 
22 

Al descubrirse grandes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y el 
golfo de Campeche, el Gobierno los plantea como palanca para. salir 
definitivamente a los problemas económicos del país, gracias al buen 
comportamiento que venían presentando los precios del petróleo y al boom que se 
da en 1979, al incrementarse por segunda ocasión ros precios del hidrocarburo 
(Oussel, 1997: 146). Una parte de los ingresos petroleros presentes y futuros se 
comprome\'1eron, medliante la contrataé1bn de dleuda elll"tema. lográndose mantener 
la política de gasto público expansiva que generaba el crecimiento económico y el 
einpleo. 

Ccr.-1 \a cris~ se hizc patente \a nean\dad de que el país dependiera en 
menor medida de las exportaciones petroleras. emprendiéndose una reforma 
estructural, con este propósito en dejar atrás a las finanzas públicas. las cuales 
mostraban una alta dependencia de los ingresos petroleros. Al afio siguiente," 
antes del boom petroleros este tipo de ingresos representaba 25 % del total de 
ingreso del presupuesto público, al ano siguiente [1980) representaban casi el 
35% y f"malmente en 1982 mostró un aumento de 2.7%, al obtener 37.8% 
revelando la importancia del hidrocarburo" (gráfica 2) (Ruiz, 1982: 22). 
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Junto al gasto público creciente se continuaba -con la aplicación de una 
política de corte monetario, como fue el caso de la liberalización del control de 
precios en 1978.y la creación de la Banca Múltiple, con el objeto de modernizar las 
instituciones financieras del país (Mercado de Valores, 1982: 87). 

La tasa de crecimiento medio anual del PIS durante el sexenio fue del 5.2% 
con de acuerdo con los precios de 1970 o del 5.6%, según datos a precios de 
1980 (cuadro 1.18). 

Cuadro t.IK 
T-M..- ... C~o~ .... PIB....-~Pac ... a...W 

(l'N•·•-'> 
<S:egl= datos ahmolUl<M a r:ec:os ~varia.~) 

Periodo Prcaidmk T··tC.:A TMCA TMCA 
(Pl'eo..·1..,,. d.: 1960> (Phcioa de 1970) (?fe.-ic:m. ck lWIO) 

1941-1946 l\.lanuclAvia.C~ 6.15 6.16 
1947-19,2 !\ligucl Aknuin Valdéa ,.78 !1.79 
1953-1958 Adolfo Ruiz Ce.tina 6.42 6.42 
1959-1964 Adolfo lApcz M.a.om. 6.73 6.73 
1965-1970 Owcta\.-o Diaz <>rdaz 6.84 6.ICS b.24 
1971-1976 l.AlisF..t..~·Cl'riaAJvucz 6.17 !".W'• 
J977-19X2 Ja.e 1...ópcz Ponillo 5.23 ~.63 

J9R.."\-J988 1\JiBUo:l lk •• !i.l.trid o '21 
1989-1993 Carloa Salinu 2.9.:l 

Fuente: El~ propi• con datOfl, dd cu.-dro 6 lver anexo). 

La clase capitalista repercutiría la ratificación en 1977 del convenio suscrito 
el año anterior con el FMI, la política contractiva continuaría mostrándose como 
una de las mayores contradicciones del desarrollo económico nacional en el 
periodo de crisis, pues contraponía la política del gasto tuvo una expansión 
considerable durante el periodo, con políticas de tipo recesivo. lo que en última 
instancia anuló o en el mejor de los casos disminuyó los efectos de ambos tipos 
de políticas económicas. 

ESTA TESIS _:. 7 -' :;~':.J_.;. 
DEL"\. BI3?..,'~c .. ·;:-_:~e-' 
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.. EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBUCAS EN EL CBUIMX.LO ECONÓMICO .. 
Para controlar el proceso inflacionario y la creciente dolarización de la 

ecc'>nomia que se había presentado a fines del sexenio anterior, fue necesario 
elevar las tasas de interés con la finalidad de hacerlas competitivas frente a las 
tasas de interés extemas, lo que contribuiría al incremento de la inflación. 

En contraste y toda vez que el objetivo primordial de la poUtica económica 
del régimen no era contraer la economía, :sino propiciar un crecimiento moderado, 
se pusieron en marcha programas de aliento a la inversión. 

La Polltica económica respecto al sector extemo se amper.o en conseguir 
que el déficit externo disminuyera, por lo que se incrementaron sustancialmente 
\os volúmenes exportados de petróleo y fue ampliamente aprovechada el alza de 
los precios internacionales. 

En 1979 se presentaron en el ámbito internacional factores impulsores y 
contractivos de la economía nacional. Favorablemente repercutía el incremento de 
Jos precios del petróleo, ·10 que provocó un incremento notorio en las exportaciones 
mexicanas y determinó la posibilidad de consumir mayores bienes del extranjero. 
Negativamente y en f'orma decisiva actuarían ras tasas de interés que 
paulatinamente obligarían al Gobierno a contratar préstamos más caros, 
comprometiendo un futuro que pese al auge petrolero aún se mostraba bastante 
incierto. 

Por lo que la administración gubernamental empezó a depender de la 
industria petrolera nacional para impulsar los programas de desarrollo y 
crecimiento económicos. El PIB del país creció mostrando un incremento en el 
auge petrolero de 40,000 millones de pesos (gráfica 3), reflejándose en el 
crecimiento económico; es decir, la industria petrolera se convirtió en la columna 
vertebral de las perspectivas de desarrollo y el crecimiento económicos de México. 
Como resultado de este cambio, el país se volvió económicamente dependiente 
de la industria petrolera y cada vez más vulnerables a las fluctuaciones del precio 
del petróleo. 

Gnlofica 3 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE M~XICO, 1•7a - 1••• 

m 
¡;: 

Noca t:.nrndl~drS-lS 
FUU1U: Banco ck !\1c!'xi~o. Es1adu11cas H1stór1cas. Bolan;a d~ Pa¡los r /nform~s • ..;nuufr:s Vano.; ~·u~. 
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En lo que respecta a la Balanza de Pagos, 6sta se vio más afectada que 

beneficiada con el incremento de los precios del petróleo, así el valor de los bienes 
importados se acrecentó, aumentando con ello el tradicional saldo deficitario de la 
Balanza en Cuenta Corriente. "En la Balanza de Servicios el pago de intereses de 
ra deuda pública continúo.presenténc:fose como factor de importancia, alcanzando 
un monto de 2,884 millones de dólares. Por lo que respecta a la Cuenta de 
Capita1, ésta determinada por la política del endeudamiento público, misma que se 
incrementó en términos netos en 3146.7 millones de dólares" (Nafin, 1980: 34). La 
explotación del petróleo provocó un crecimiento económico superior al 8%, el 
desequilibrio comercial manutacturero de 1977 a 1981 alcanzó la cifra de 48 mil 
millones de d61ares y \a inflación sufrió un repunte que Y.egó a 29% en 1981, según 
cifras de INEGI. 

Los anos de 1980-81 se caracterizan por una gran expansión del gasto 
público y por un crecimiento de la economía a tasas superiores a las de la 
tendencia histórica. • ... el boom de estos al'\os ... se caracterizó por ser el primero 
desde la posguerra que r. fue liderado por el sector manufacturero sino por la 
exportación masiva ele petrófeo, que permitió un ritmo de crecimiento notable, 
aunque muy dependiente de variaciones externas. Esta nueva modalidad de 
crecrrniento marcó el fin de la industria'llzación sustitutiva de Importaciones" (Ayala, 
2001: 406). 

Para mediados de 1981 los precios del petróleo cayeron y en contrapartida 
los de las tasas de interés se incrementaron. "La vorágine especulativa 
desencadenó tasas de interés, la devaluación, y los incrementos en los precios" 
(Ayala, 2001: 418), lo que condujo en definitiva a una situación critica en 1982. 

La participación de los ingresos totales en el PIB se incrementó hasta la 
cifra récord de 46.5%; esto es 15.3 puntos porcentuales más que en el sexenio 
previo, el incremento de 4.2% en ingresos por impuestos [ 13.2% del PIB], 
aumento del 5.2 % en ingresos por empréstitos [10.4% del PIS casi la mitad más 
que la participación del rubro en el PIB d'urante er sexenio anterior), y del 6. 1 % en 
ingresos del sector paraest?tal [21.3%](ver cuadro 1.3). 

Se logró con baste ~n una importante reforma al sistema tributario 
mexicano. que pretendió eliminar los grandes rezagos en la materia, se celebraron 
diversos convenios efe coon:finacion fiscal que lograron la eliminación de impuesto 
locales causantes de tributación múltiple, a favor del Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles llSIM): ~A camb·10, se otorgó un porcentaje de participación que 
garantizaba al Estado, como mínimo, un monto de recursos ~uivalentes a los que 
hubieran obtenido de continuar con sus gravámenes propios (Ayala, 2001: 421-
422); lo anterior permitió que el [ISIM] fuera sustituido por el Impuesto al Valor 
Agregado [IVA). Además •se avanz6 en la resolución del problema de doble 
tributación que implicaba el tratamiento fiscal de los cobros de intereses y 
dividendos; y se hici.-on ajustes para aminorar el castigo impositivo que implica el 
fenómeno inflacionario, la reforma fiscal efectuó cambios de importancia en el 
[ISR}. se promulgó una Ley de CoordW.ación Fi•'SCBI" (Poljala, 2001: 423}. Todo ello 
para allegarse más recursos el Gobierno e incluir rubros que no fueron gravados 
con anterioridao [ingresos de capital) 

El incremento en los empréstitos tuvo su origen en la necesidad de financiar 
una basta política de gasto público aumentaron como consecuencia 
prin~palmente de los altos montos de gasto canaliza~o a ese sector. 
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Debido al cada vez mayor endeudamiento externo que la economía 

mexicana fue teniendo, los recursos del petróleo fueron destinados al pago del 
servicio de la misma, lo que dej6 al pais fuera de lograr los beneficios que una 
penetración de capital via exportaciones pudiendo dejar a favor del aparato 
productivo nacional. La inversión púbrica se destinó en gran porcentaje a la 
industria del petróleo, quedando rezagados el resto de los sectores productivos, lo 
que fue generando mayores desequilibrios en la economía mexicana en su 
conjunto. 

Por fuentes, destaca la pérdida de participación de todos los rubros a favor 
de los empréstitos, que vieron incrementar su participación en 5.2ºA> con respecto 
al sexenio previo para ubicarse en 21.5% de los ingresos totales. Los impuestos 
pasaron a representar el 29.9% de los ingresos totales (pérdida de participación 
del -1.1 %J, y los ingresos del sector paraestatal el 46.9% [pérdida del -2.7%f (ver 
cuadro 1.4). A diferencia de lo acaecido en sexenios anteriores el financiamiento 
externo superó [50.6%} al interno (49.4%J en cuanto a participación en el total 
(cuadro 1.11 ), lo que incidió de manera desfavorable en el comportamiento de la 
deuda cuando las tasas de interés se constituyeron en un factor de P-ncarecimiento 
del crédito dispuesto. 

Por lo que respecta a •ta progresiva acumulación de deuda externa se 
debió a tres causas: a) Las necesidades de crecimiento y mantenimiento de la 
pfanta productiva de las empresas situadas en actividades estratégicas; b) La 
importancia de cumplir con los compromisos derivados por el endeudamiento ya 
que con eso se mantenía abierto el único canal de recursos que permitía crecer al 
sector; y c) Las presiones que sobre el pago de los intereses y de la deuda 
principal comenzaron a ejercer los incrementos de tas tasas de interés, el 
vencimiento de los plazos a los que se contrataron los créditos, así como la 
es\ipulaci6n de p\azos más cor\os para el pago de la deuda" (Ayala, 2001: 434). 

En cuanto a la tasa de crecitniento de los ingresos, ésta se situó en 
1OO.1 %, destacando la tasa de crecimiento de los empréstitos y financiamiento 
que lo h\zo a un t'\tmo de 129.1º.4 med\o anual (.,,er cuadt'o 1.5}. 

Pasando al renglón del 91tSto público, la tasa media anual de crecimiento 
del gasto neto total se situó en 14.6% (ver cuadro 1.10), debiendo resaltarse 
igualmente la magnitud de la tasa de crecimiento media anual del gasto en 
intereses, comisiones y gastos que alcanzó la cifra récord de 51.8%, motivada 
principalmente por el encarecimiento de las tasas de interés en 1981, reflejándose 
en un incremento de la tasa de crecimiento para ese al'\o, que fue del 191.5º.;E, 
(cuadro 1 . 19). 
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!Cm¡O..C.,PrecioaConuntemde 1970) 

Gob 0.-. 0.C. 0..0 O.ca 0.-0 0.-0 T,.... 
Fedenl de de Total de de No """ 

To&al Admón C11pital EmKl.d C>pc:r ~tal 

- y Mun 
1- ..... O.S.7 -U.71 -13.99 -IS.I .. -11.99 11.Sol 9.20 28.30 29.79 0.UU 311.32 2474 
1967 10.6:? 10.589 1062 49:? 2.SB 8.89 14.68 2.80 117.IS 10.63 000 990 11.lJ 
19611 6.76 6.38 467 701 344 l:?.T.: 3.15 !ii.93 -619 24:?3 o ... 16. 38 12.~ 

""'" 12.30 f.Z:l'\.I' 12.31 • .,.-.:$7 u.nr 19.tllb 1U:1U 9.6'1 , ...... rzn 37G" 2.4~ f!'07 
19"' 3.82 l.•:? 0.13 -4.30 -11.11 !i.27 3.26 2.30 6.•3 29.&I -4.lO 39.:?0 30.SO 
1971 S.67 6.75 7 .. 7 068 1027 -10.58 11.93 8.83 2.J.94 ~.IS "09 -1344 -S.57 ,..,, .. '9.95 '""""' :?Q.1'5 .. ~~5 24.~ "Jf)95 ~ ..... 7.3) ou ., ... ,,"5 00:. 11.::s .,,, ... 
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1915 ~-... >6 . ...- :a.\6 .;yv,, !>3.01 ..16.0!o .;'i!J~ 6.3• a5.66 1.965 28"'.1 -1a.9'2 13.35 
19'76 -1.:!5 -3.56 -3.23 .... 19.18 -3.llO -1043 -3.2 .. -21.96 11.:.?0 O.IS -24.0M 31.:?5 
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•9711 1,""?.:S.~ 12.3.\ \2.57 .. ,_,_ 6119 q- ,, :7.'i. S.93 W.3:?' \1,1,& 17"" -143!' \'2.."'10 
1979 1467 1460 12..H 16.60 4 ::o 3417 1041 3.74 ~.S9 24.37 4748 17.119 :0.119 
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"'"' -11.61 -13.1:? -16«> -2494 -27.S9 -1974 -9.73 2.3S -30.31 -3.&:? 29.:;?J .......... -1::!.22 
1- -1.96 316 3.9" 0.7S .... -S.Tl 60.. 6.9!> 3llO -10.3!1i -1.37 -31.71 ••2 
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El gasto neto total como porcentaje del PIB se incrementó 8.0% para 
situarse en 33. 1 %, en el entendido de que el incremento del Qasto primario como 
porcentaje del PIB fue del 4. 7%, alcanzando el 28º.4, maximo histórico; sin 
embargo, los intereses, comisiones y gastos también se incrementaron en 3.2 
puntos porcentuales para ubicarse en 5. 1 % como porcentaje del PIB, es decir, la 
tasa de crecimiento acumulado durante el periodo ascendió a 172.9% (ver cuadro 
1.12). El gasto primario total decremento su participación en el gasto neto total en 
6.8 puntos porcentuales, constituyendo el 85.7% del total, lo que refleja el 
incremento de la participación de \os gas\os de \a deuda que se situaron en 14.'3% 
del gasto total, casi el doble que"'' el sexenio previo (ver cuadro 1.13). El análisis 

.:Ñl"I gasM- prU1\a"ii3, 92.3M de -s-M fue gasto programable, y 7.796 gasto no 
programable. En el entendido de que como porcentaje del gasto primario los 
~tos~ \a de\!da alcm'~-aron la tifTa del .,7.9% (~~cuadro .,.14). El caso del 
gasto programable, 42.3% correspondió al Gobiemo Federal y 57.7% a las 
MO:V,id~ ,paraes..tw.ales, que perdisron 2.4 puntos parcentuaJas de participación 
en el total, en beneficio del Gobiemo (cuadro 1. 20). 

c~1::•1 M.._ s.__,., .. P:ti::re1::*._ ......._ • ..._•e-..... r.-..r 
<..i-..ro Gob1cna> '-;..ic. o~ u.ao G-ao o..a.o o.-a 
P'Rw"a Federa die ck T'1C.al de • No 
T"'-1 TOl&I 9drnon C-snt&J F-nt1dat Opcr Clp&al f-'m9J 
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l971-7t> Jl•IHI 399~ :::: IN 1777 C51Ul.lto -1::113 172...,._ JUIU:I :!'>O~ ~6K !-2::11: 
IC177-tr::: 10JBJ 4Z..l0 :::-'9"1 17.16 S77U 36.)6 :?1.3--1 IUOUO :?913 S.J.a 6!'>$3 
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N•-.. G.-to Prqp-. To "' G.-ao t'rop-wnablc tal&I. 0-n Tn&al l:.nt1dad "' o.tn TCJl&J f:.nl..s.t P--=---.1. <.i-.O d&.• <.ir- • <.i.-U de Upcr.:Hlh. 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 83 



.. • Los gastos de administración del Gobierno se incrementaron hasta alcanzar 
58.9% del total, y loa de capital decrecieron, situándose en 41. 1 %. Por el contrario 
los gastos de capital de las entidades paraestatales resintieron un aumento 
considerable de 8.3% para ubicarse en 37.0% [máximo histórico), decrementándo 
fos .gastos de operación hasta Hegar a 63% (ver cuadro 1 . 15). 

E' compottamiento antes descrito se aplica por "La importancia que 
adquirieron las necesidades de planeación, programación y modernización de la 
ac:lministración pública durante el sexenio ... • (Ayala, 2001: 426). Et aumento de tos 
gastos de capital de las entidades públicas, refleja el énfasis puesto durante el 
sexenio al inaemento de fa capacidad productiva de las empresas públicas. 

Los gastos ejercidos por función, fas cifras otorgan 40.5% del total a la 
función económica 33.2% de los egresos totales ar gasto social y 26.3% al gasto 
adn\inistrativo; incluyendo ros pagos de gastos de 'ª deuda, los gastos 
económicos del Gobiemo representaron 52.2%, 25.9% los sociales y 22.0% los 
adn:únistrafü1os, refla\iando esta última el crecimiento de ros gastos de ra deuda en 
los gastos totales (ver cuadro 1.2). Exceptuando el pago de intereses, comisiones 
y QJtstos r.método o,ue utiliza la contabilidad oficial\ los gastos económicos 
ascendieron a 55.5%, los sociales 27.5% y los administrativos 17.0% (cuadro 
1.21). 

Cuadro 1.21 ._.._. __ ,_ __ M_C"_E...-,__ ··--Ea ... .,.-._.·--

Periodo 
196!5-1970 
1971-1976 
1977-1982 
1983-1988 
1989-1993 

Gwitavo Díaz Ordaz i. 1 

Luis F.chiievcrria Akarczm 
JoM LAipcz P«Wlillo1=• 
Miguel De la ~...ut=• 
Cartas SaliruaA'2 ' 

C......._,,.wr.-.u 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

61.9 
!58.1 
55.5 
!54.6 
42.R 

211 ... 
29.7 
27.!5 
20.9 
32.6 

Ado.-. 
9.7 
12.2 
17.0 
24.5 
24.6 

Nula.: Se incluycsun deMiv ele: lu• ~ ..am11U.,.hW.: a la. ~ LcitPlat1vo ~ J..aicial. loa Ól'¡JallOll clc:ii:t«alca ~· el 
'lribunal •pm'lu. \a ,.._iklL-U 6c la Rcpilllina. '-~lle Gobcn11a"lón. SRE. S~'P. DñC'IWra !'.c:ional !lo. ~briba. POR. 
Pl'opaln9cion y ~u. COlllraluria Ge.ni de a. ~ion. •i ~ 1m inlcnmca.. ~ .-am y laa 
,_,riciip.cto.c. • nctcladca Ccides-alivaa.. -...icipiom !'. Cllnm. Par lu ~ ~ a a. "-:iólt ~ -. .e inlcpü cun el 
p.ao 6 tm .. .._ ,......._: ~ ). ll-=- A\draulicm.. Lan-1cac~ y T......-.-. Cmncn:iu ~· F°""""° 
lnd--._ Rcf"anlU ,........., E.ncrp. y M-.. e ,...._. P_......tal. T..U...O. ~. Solida:ridad.. y lleuft'ollo Rc~I 
y F---..JOll Fi-=alca. E. cuanlo •I .....- •ncial. ~e inlcsro con: la SF.P. a. ele S.hld. a. del TnNjo y Pntvi•ión Social. laa 
•pdt.aclonca •a. •[IWid.ad 9UCUI ~·la dc"lleum>llo Socul. 
Fuenk: E~-icm propia QXI ~en Salinas de <::iosUri. C.t<m. ( 1994). 6" /~fon.te d. Gobtento. p. 59-«>. 

Los excesos en el gasto y el endeudamiento público externo a causa de la 
acelerada expansión del Estado con el sustento de una sola industria, la petrolera, 
desembocaron en una cris·1s. pues la estrategia de ·1ndustrianzación por Sustitución 
de Importaciones, que mostró signos de agotamiento desde los setenta, en los 
ochenta reveló definitivamente fa incapacidad de funcionamiento, replanteando el 
Estado su papel como motor del crecimiento económico cuestionado como 
propietario y emp\eador. La rea\idad mostró que el uso del gasto púb\ico como 
instrumento de política económica para acelerar el crecimiento era insostenible en 
el largo plazo. ya que los grandes déficit fiscales derivaron a la postre en 
desequilibrios n 1acroeconómicos de tal magnitud que dejaron sin efecto los 
avances obtenidos. 

Como se ha mencionado, la economía mexicana basó su crecimiento en la 
dependencia hacia el endeudamiento extranjero, lo q:Je se fue agudizando al no 
tener una industria nacional fuerte que proporcionara las divisas que el crecimiento 
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económico requerfa y que era el ideal de la polftica de sustitución de 
Importaciones. 

uEn los anos de auge petrolero, nadie pensó que éste terminaria en una 
catástrofe económica y financiera, por la magnitud de los recursos y oportunidades 
que aquél periodo de bonanza puso al alcance de la burguesia mexicana· (Rivera, 
1986: 13). El financiamiento externo se tradujo en un alto crecimiento de la deuda 
pública y con ello, una pesada carga por su servicio, la economía comenz6 a 
mostrar signos de recesión. 

Así, u1a crisis financiera que enfrentó la economía, es parte integral de un 
estilo de desarrollo que se hab1a agotado, y que por la vía de la desintegración 
productiva abrió las puertas a la inestabilidad financiera. En el proceso de 
integración productiva, conforme avanzaba la industrialización. Eso se tradujo en 
una mayor apertura extema elevando las necesidades de financiamiento• (Ruiz, 
1985: 183). 

El crecimiento del déficit de la Cuenta Corriente en los anos mencionados, 
puede explicarse por factores; dicho crecimiento estuvo relacionado con dos 
grupos de causas fundamentales: fa de carácter estructural y otras asociadas a 
decisiones de política económica. Entre los factores estructurales destaca, en 
primer lugar. el hecho de que el aparato industrial no crece de manera uniforme; 
un segundo elemento también de carácter estructural, consistió en que los 
periodos de crecimiento intenso de la demanda tendieron a crear condiciones 
favorables para la modernización y ampliación de industrias tradicionales, lo que 
llevó la pos1bilidad de introducir cambios tecnológicos sustanciales. 

Al conjugarse los elementos, generaron u[ ... ) un desequilibrio externo 
creciente con la consecuente tendencia al aumento de la deuda extema; esta 
tendencia tenía otras dos causas derivadas del esquema de política seguido: la 
necesidad de recurrir en forma creciente al endeudamiento externo como fuente 
de financiamiento del déficit público que obedece, en parte a la renuncia al intentar 
otros esquemas de financiamiento como la reforme fiscal, y la necesidad de 
garantizar la disponibilidad de divisas para satisfacer la creciente demanda 
especulativa de las mismas y no tener que abandonar la libre convertibilidad del 
peso ( ... )" (CIDE, 1982: 12) 

El esquema recesivo que fue configurándose se vio reforzado con el 
crecimiento de los precios internos y un desequilibrio en las finanzas públicas. lo 
cual obliga al Estado a abandonar el esquema de la política económica y los 
objetivos adoptado, desde los últimos meses de 1981 

Otro punto importante que afectó para la detonación de la crisis. fue el 
cambio de signo de transferencias netas al exterior -de positivo a negativo-, la 
transferencia neta de recursos positiva. venía funcionando en México. de manera 
regular, con errores y aciertos, hasta ·1982. La transferencia neta era positiva. con 
20,300 mmones de dólares (Banco Mundial, 1984: 200-201). México tenia la 
capacidad de hacer frente a sus obligaciones externas. Después de la irrupción de 
la crisis de deuda, el sentido de fa transferencia de recursos cambia MAsí, las 
transferencias netas que con motivo de la deuda externa y su servicio durante los 
ochenta sino también los aparatos financieros han cobrado una singular 
importancia" (Correa, 1992: 80); esto es, la entrada neta de recursos era menor a 
las remesas al extranjero; por lo tanto. nuestro país revirtió su relación son el 
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sistema financiero internacional y dejó de contratar crédito externo como elemento 
potenciador del de-rrollo. 

"Los intereses por la deuda extema se elevaron hasta alcanzar los 950 
millones en 1981, y los pagos netos de factores del exterior pasaron a 12, 160 
millones de dólares en 1981, mientras que el déficit en Cuenta Corriente, que 
había sido de 1,600 millones de dólares en 1977, se multiplicó por diez en sólo 
cuatro anos, superando los 1,600 millones de dólares en 1981. (Lasa, 1997: 187). 
Estos déficit en Cuenta Corriente fueron financiables con endeudamiento extemo, 
debido a que la bonanza petrolera trajo la mano de bonanza crediticia. 

La suspensión de cr6ditos extemoa impedia tanto el déficit público como el 
del sector externo obligo a alcanzar un superávit comercial para cubrir las 
obligaciones financieras extemas, a través de politicas contraccionistas. 

La primera respue&\a del Gobierno ante el estallido de la cri&is fue el 
programa de 'ajuste a la política económica', del 9 de marzo de 1982. "Se 
pretendía evitar una caída de fa producción. Se anunció un recorte inmediato del 
gasto público del 3% equivalente a unos 100 mil millones de pesos, cantidad 
ligeramente superior a lo que PEMEX dejaba de percibir como resultado de las 
dos bajas consecutivas del precio del crudo de exportación• (Mercado de Valores, 
1982: 55). Pese a que el decaimiento de la actividad económica se traducía en un 
recorte de los ingresos fiscales [el Gobiemo dejarla de percibir, a lo largo del ano, 
unos 150 mil millones de pesos debido a la incapacidad de las empresas para 
pagar sus impuestos] y no obstante que el servicio de la deuda públicas extema 
había experimentado un agobiante incremento como consecuencia de la 
devaluación, el Estado propuso absorber el 42% de la llamada 'perdida cambiaria' 
de las empresas, acción que le llevaría a asumir un gasto, conservadoramente 
calculado, de unos 35 mil millones de pesos.•• 

En suma se trataba efe mantener la ficción efe que ra economía mexicana 
estaba aún en condiciones de estabilizarse. uLos infructuosos intentos de sostener 
la produccibn y la inversión se reafirmaron con el 'Plan de Apoyo Financiero a la 
Industria', anunciado el 25 de marzo• (Comercio Exterior, 1982: 497-498), cuyos 
fines expffcitos eran sostener la ganancia l'ndustriat mediante mayores subsidios. 

"La crisis presentó la ins611\a carae'\eristica -por la que paaará a la historia
da haberse desencadenando, casi inmediatamente después de que el país nadó 
en Is abundancia de la riqueza petrolera" (Rivera, 1986: 13). 

Ante ta imposibilidad de obtener nuevos préstamos gigantes, la SHCP 
cambió su táctica; empezó a invadir el mercado con préstamos a pequen& escala 
(de 50 a 100 millones de dólares por operación) y trató de conseguir fondos por 
medio de aceptaciones bancarias, créditos a la exportación, emisión de bonos, por 
cuya colocación se ofrecían rendimientos recocd en la historia del mercado 
bursátil.•s En su desesperación por obtener divisas el Gobierno •en el mes de 

14 Loa gaatoa para abaorber la lla.rnada pérdida cambiarla de laa empreaa• no ae restringieron aólo 
en 1982. En. 1983 ae estima o,.ue por ese mismo concepto el Gobierno dejaría de recibir 100 mil 
millones de pesos. 
15 Según altos funcionario• de la SHCP en lugar de Jos préatamoa jumbo• tan coniunea en 1981. 
México aolicitaria. dólares aobre la baae de operacionea Ol'B&nizadaa y auacrita• con pequeñ.011 
banco•. ain necesidad de recurrir a •indicación (por aumas de alrededor de loa 100 millones de 
do'-oea). (lnfonne Econtnnico, 1982: 22J. 
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junio, ofreció la mayor tasa de inter6s en el mercado de eurobonOs [un cupón de 
18.5%), para colocar una emisión de 100 millones de dólares•. r: .. ] Para ese 
entonces, el Gobierno requería renovar 15,000 millones de d6Jares de corto plazo, 
otros 16,000 millones de dólares para remplazar otros vencimientos y 11,000 
millones en nuevos ~f8moa• (Sanco de México, 1982: 25-27). Sin embargo, no 
reunfa las condiciones para hacer frente a la situación. 

Su campo de acción ae estrechaba peligro-mente. Hacia julio el Gobierno 
después de largo titubeos, aplicó un ajuste limitado a los precios de los bienes 
controlados, con el fin de allegarse nuevos recursos, pero lo único que consiguió 
fue atizar el Dánico y la zozobra de la población en general y de los capitalistas en 
parf1cular. E:¡ J>*nico ae canalizó hacia la compra de oro, dólares e incluso bienes 
de consumo duradero, drenandO de pasada las exiguas reservas del Banco de 
Mttxico e inffando ta hoguera de los precios; quectlü>a demostrado asf que los 
ajustes limitados eran impracticables y contraproducentes. 

La polftica de postergar la catéatrofe, por medio del uso del crédito externo, 
fue posible en tanto la situación representaba un riesgo manejable a juicio de la 
banca mundial, pese ar agotamiento de ra capacidad de pago del Gobierno. La 
catástrofe financiera se hizo presente dando fugar a reacciones irreversibles; se 
emraba así en un circulo vicioso en el que cada nueva acci6n desesperada que 
emprendía el Gobierno conducía irremediablemente a otra. 

•con la macro devaluación del 5 de agosto, ef establecimiento de dos tipos 
de cambio, uno preferencial de 50 pesos por dólar [para Importaciones esenciales 
y el pago de amortizaciones de la deuda externa] y otro ordinario de 70 pesos por 
dólar, el Gobierno penetraba en un campo ya conocido: el racionamiento de 
divisas y el virtual control de ras operaciones comerciales y financieras con el 
exterior (Banco de México, 1983: 21 ). 

En consecuencia, "desaparece la paridad que antes se denominaba general 
y que llegó a más de 100 pesos por dólar. Las dos paridades permanecerán fijas, 
lo que facilitará los procesos áe planeación tanto de ras empresas como del 
Gobiemo. No habrá más deslices y desaparecerán los márgenes entre la compra 
y venta de divisas• (Tello, 1984: "'129-130). 

Observlindose quv para et al'\o critico que se atravesaba la deuda extema 
fue más de 86,019 millones de dólares, que representaba cerca de 34% del PIB 
~ vencimien\os erari en su TnByoria de corto plazo (ver cuadro 43). Ante la 
insolvencia de México, las presiones especulativas y la disminución de las 
reservas intemacionales del Banoo de A.féxico, "el primer escalafón en romperse 
fue el de la banca privada, por lo cual se optó por su nacionalización y la 
\nstauración de un rígido <:entro! de camb\os, el 1 º de septiembre de 1982, además 
de la prohibición para los residentes en abrir cuentas en dólares• (Guillén, 1990: 
52-.53), PD'" lo que la dfNJda de Jos bancos pasó a ser pública, por un monto 
cercano a los 6,000 millones de dólares. 

El Gobiemo formuló y puso en práctica una política destinada a luchar 
contra la crisis. En si, esta política reveló un escaso grado de comprensión acerca 
de qué profundas eran las contradicciones desatadas por la devaluación. Su 
ineficiencia favoreció los problemas morietarios y financieros del pais. Así, el 
Go'biemo agravaba su déficit brindando nuevos subsidios al creciente número de 
empresas en dificultades millones de dólares salían del país; consecuentemente, 
ros depósitos bancarios literalmente se volatilizaron. 
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El Gobierno adopta •una serie de medidas tendientes e eatebiliuir la 

economfa del pafa y a enfrentar la pesecta carga que representaba la deuda 
externa. Estas significaron el cambio del modelo implementado en la d6cada 
pasada, por un modelo de desarrollo que fuera capaz de generar las divi-• que la 
economia requería. Propone un nuevo modelo de aesarrorro, orientado hacia el 
exterior, bajo la consigna del cambio estructural para hacer frente a loa 
compromisos financieros adquiridos con anterioridad, para tener la recuperación 
del crecimiento económico era básico para poder competir con lo que ae 
presentara. 

Ante 'ª incapacidad de pago del s&Ntcio de 'ª deuda y 'ª interrupción de los 
préstamos del exterior, México, se vio en la necesidad de entrar en negociaciones 
con la banica internacional y con el FMI, f"tnnando el Primer Acuerdo de Facilidad 
Ampliada, el 1 O de noviembre de 1982. Las caracteriaticas de la Carta de 
tntención estuvieron determinadas por loa siguientes diagnósticos y metas: MSe 
estima un crecimiento del PIB del 1 %; reducir el déficit de Cuenta Corriente de la 
Balanza de Pagos que será de 5.8 millones de dólares; disminuir la inflación hasta 
un 80%; Sanear las finanzas públicas; Disminución del gasto público, la relación 
déficiUPIB bajará a 8.5%, 5.5% y 3.5% en 1983. 1984 y 1985, respectivamente; el 
Mercado de Valores se ampliará, será flexible, se reducirán las Importaciones y la 
fuga de capitales, se mantendrá el tipo de cambio dual. En cuanto a la politica 
salarial, estará en función de los objetivos de empleo y de la productividad" 
(Ramírez, 1996: 37-38). 

Así como la introducción del fideicomiso para la Cobertura de Riesgos 
Cambiarios [FICORCA] para recudir el riesgo de las tasas de cambio para el 
servicio de la deuda de las empresas privadas, es decir, el Gobierno aceptó cubrir 
el servicio de la deuda en dólares norteamericanos, en tanto las empresas 
pagarían en pesos mexicanos, lo que dio como resultado una cuasi-garantía del 
Gobierno mexicano de cubrir el servicio de la deuda extema del sector privado. 

Para \as finanzas pímlicas, e\ freno de crédi'los externos plartleó al Gobiemo 
una disyuntiva; es decir, financiar sus gastos e inversiones mediante meca~ismos 
compensatorios que rec:ayeran en tos acniredores o disminuir drásticamente sus 
gastos e inversiones para realizar el ajuste fiscal, optando por esta última. 

Los desequilibrios fundamentales en las finanzas públicas y la Cuenta 
Corriente, combinados con la suspensión de los flujos de ahorro extemo, al igual 
que el deterioro áe los términos de intercambio y la devaluación, marcaron el 
comienzo de un periodo de elevada inflación y estancamiento económico, que se 
gestó una década atrés con el intenso gasto deficitario del Gobiemo y cuatro 
décadas de políticas comerciales proteccionistas y de creciente intervención 
gubemamentaf en ta economía. 

Buscando la redefinición acuerda con e\ FMI, en la cual se redefinió el papel 
del Estado en la economía y la transformación de una economía excesivamente 
regulada y protegida a una econorn;a abiena y orientada hacia el mercado, 
además de facilitar la reestructuración de los vencimientos de la deuda extema 
pública P'"ivada. MLas negociaciones se efectuaron en tres etapas. La primera, 
concluyó el mes de agosto con la renegociación de 11,400 millones de dólares de 
la deuda del Gobierno Federal, PEMEX y Nafin con 530 bilncos'internacionales. 
La segunda, comprendió 8,432 millones de dólares de las deudas del Banco de 
Comercio Exterior, la CFE y la Conasupo, entre otras. La tercera incluyó 2,823 
millones de dólares del resto de las entidades públicas· (CEPAL, 1984: 462). 
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· . En la primera renegociación se recalendarizaron loa pagos del principal por 

23 mil 150 millones de dófares que vencfan originalmente entre el 23 de agosto de 
1982 y el 31 de dieiembre de 1984, se pidiO a loa bancos un crildito de 5,000 
millones de dólares. Se convino establecer un plazo de amortizaciOn de siete al'\os 
con tres de gracia. Esto representaba pera los acreedores privados una nueva 
oportunidad de realizar un negocio bastante rentable, que duraría toda la década 
(ver cuadro 1.22). ·con el primer plan de -1vamento otorgado a México, la 
primera renegociaciOn y el establecimiento de polfticaa con el FMI para la 
implementación de loa planes de estabilización se armaron las altemativaa de 
endeudamiento: la solvencia era necesaria para continuar con el pago del servicio 
de la deude externa y mantener la vigilancia del s'9tema f\nanciet'o intemaciona1• 
(Girón, 1995: 103). 

Con los descubrimientos petroleros se aumentaron las exportaciones, 
reflejándose en los ingresos del Gobiemo que ayudaron por una parte el 
financiamiento del déficit en Cuenta Corriente; y por otra a reactivar la economía. 
Como consecuencia de la gran cantidad de divi-s, se consiguieron grandes 
créditos a tasas de inter6s muy bajas con bancos i"'ltemacionafes, 
comprometiendo los ingresos futuros. Dando con ello un cambio en fa politice 
económica que contrarresta los efectos que dejó la devaluaciOn. Por lo que el 
Estado continuaría con la participación en la economía por medio de la expansión 
del gasto público. 

Como los precios del petróleo fluctúan constantemente, a\ caer, 
repercutieron en los ingresos del Gobiemo y para contrarrestar fue necesario 
aumentar las tasas de interés para compensarlos por medio de inversión · 
extranjera. Con el incremento del endeudamiento como fuente de financiamiento 
para el sustento de fa industria petrolera por medio del gasto, llevaron a la crisis. 
puesto que el gasto público como instrumento para el crecimiento y como ésta 
industria no fue suficiente para disminuir los desequilibrios que se habían 
agudizado al solo depender del petróleo y al no contar con una industria fuerte que 
había dej,ado rezagados a los otros sectores; por lo que se cuestionó el papel del 
Estado como motor del desarr~llo. 

Como consecuencia las finanzas públicas mostraron un desequilibrio por lo 
que se modificó el sistema tributario para allegarse recursos con los que se 
pudiera hacer frente a los compromisos adquiridos; sin embargo, la disminución de 
transferencias del exterior y el déficit de la Cuenta Corriente se multiplico lo que 
hizo no financiable ocasionando con ello una suspensión de pagos. 

Para hacer frente y salir de la crisis se implementó un programa de ajuste 
de corte contraccionista. además de la nueva redefinición del Estado en donde la 
economía dejaba de estar protegida y regulada, para tener negociaciones con los 
organismos intemacionales. 
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- LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOLIBERAL • CAP. 4 

LOS CAMBIOS DEL .EST .ADO INT.ER V.ENSIONISTA 

AL ESTADO .JVEOLIB.ERAL 

El Estado mexicano participó de manera activa y directa en la vida económica del 
país, tendencia que se revirtió en los ochenta, dando paso al surgimiento de una 
nueva forma de acumulación sustentada en nuevas relaciones económico-sociales 
entre el Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil. 

El país contaba con la más grande deuda pública de la historia, tasas de 
inflación elevadas, una economla petrolizada y por ende altamente dependiente 
del precio del hidrocarburo. 

Ta,es resultados eran 'ºs frutos de la profundización de la polltica 
económica en donde las finanzas públicas eran el motor, trayendo consigo 
notables consecuencias para el desarrollo del país. El alto grado de 
proteccionismo tanto frente al exterior como en el interior, poca productividad del 
sector agrario y su contribución descendente a la conformación del sector público 
y al ingreso nacional, la escasa inversión del sector privado, un sistema de 
ingresos fiscales rezagados frente a una excesiva expansión del gasto público, 
etc., condujeron finalmente a la pérdida del modelo económico vigente hasta 
entonces. Por lo que las contradic::c\ones del modelo intervencionista se habían 
convertido en un verdadero impedimento del desarrollo capitalista en México, al 
que se debió de enfrentar el presidente electo al ascender al poder. 

Ef abandono por parte del Gobiemo de la política de Sustitución de 
Importaciones y la implementación de una liberalización generalizada y acelerada 
desde los inicios de los ochenta, hace necesario describir la transición del Estado 
intervencionista al Estado liberal. La estrategia de la liberalización fue impuesta 
por el Gobiemo y consolidada mediante varios pactos económicos establecidos a 
partir de la década de los ochenta, llegando a ser la pieza clave de la nueva 
estrategia. En este capitulo, se abordará la forma de manejar la deuda extema y 
su vinculación con las finanzas públicas en el Sexenio de Miguel de la Madrid, 
posteriormente, se analizará la transición del modelo protector a la apertura 
comercial, se tomará el sexenio de Carlos Salinas de Gortari pues es en éste en 
donde se aplica completamente el nuevo modelo económico. Se subdivide en tres 
secciones, en la primera se revisa la apertura comercial, en la siguiente la 
renegociación de la deuda y finalmente el adelgazamiento del Estado . 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL • 4.. t. Las Finall7.a8 P6blicas en el Sexenio de Miguel de la Madrid 

Hurtado 

Como se analizó previamente, desde a mediados de los anos sesenta hasta 1982 
se recurrió en forma creciente al endeudamiento extemo y la mayor participación 
directa del Estado en fa economía, además del gran flujo de inversión extranjera 
directa que buscaron financiar los desequilibrios macroeconómicos existentes y 
evitar el estancamiento de la actividad económica. La deuda externa aumentó. 
evidenciando que la canalización de los recursos extemos no estuvo destinada al 
impwso de la economía, sino todo lo contrario; es decir, estos recursos fueron 
utilizados frecuentemente para corregir en un corto plazo desequilibrios existentes 
en el sistema financiero, buscando disminuir la vulnerabilidad de la economía. 

Ante una situación de crisis e inestabilidad se decidió depreciar la moneda 
obligando a los distintos grupos económicos, excepto a las empresas del sector 
público, reaccionar para protegerse del cambio de precios relativos intemos
externos, tratando de conservar una situación de ingreso real equivalente a la que 
tenian previa a la modificación de la paridad; este ajuste fue complejo ya que los 
precios internos aumentaron tanto que redujeron los posibles efectos favorables, 
trayendo consigo efectos perversos. 

La sobrevaluación que se tenía tras la depreciación que se dio en 1982. 
dejó al peso en la paridad de desequilibrio y un respiro al exportador al aumentar 
el margen en la defensa del peso en un futuro a largó plazo ante los avatares de 
nuevas tendencias alcistas; es decir, con la moneda subvaluada en el mercado de 
divisas y una sobre competitividad de la producción nacional frente al exterior. Sin 
embargo, el resultado en parte obtenido, fue el reforzamiento de las expectativas 
inflacionarias, además de prácticas especulativas que no ayudaron a controlar la 
fuga masiva de divisas. 

El nuevo modelo significaba la aceptac·16n por parte del Gobierno de la 
aplicación de diversas medidas de cambio estructural. las cuales modificaron la 
participación económica a'el Estado y nuevas refaciones extemas con la economía 
nacional. Por tanto, las políticas de cambio estructural estaban orientadas a la 
consecución del crecimiento con estabi\idad en el largo plazo. 

Además de la aplicación de medidas de Estabilización. existían criterios de 
política económica dictados o condicionados primeramente por organismos 
finat"Weieros intemacionafes, los cuales podr\an ser de corte Ortodoxo [control del 
déficit de Cuenta Corriente y disminución de la inflación] o Heterodoxo [control en 
los precios, salarios y tipo de can7bio precios ancla} y "por los círculos políticos y 
académicos de Estados Unidos y que se han dado en llamar el Consenso de 
Washington" (Wilt\amson, 1991: 41 ), conocidas como de condicionahdad cruzada. 
ya que involucran por una parte políticas de estabilización de corto plazo. propias 
del FMI, como prerrequisito de una estrategia convencional de crecimiento a largo 
plazo, logradas como cambio estructural, propias del BM (Ver diagrama 1 ). La 
instrumentación de estas medidas tiene en teoría una lógica interna (aunque 
también hay posiciones encontradas] que determina la secuencia y profundidad de 
cada una de las acciones de política económica que se deben instrumentar. El 
cambio estructural incluía la apertura comercial, la renegoc1ación de la deuda 
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extema·-y· la desincorporación de empresas de propiedad estatal; todo ello como 
parte de' ra· desregulación-privatización-apertura. 

FONDO MC>~ARIO INTER."IACIONAL 

! 
~~~oEE---=lc!'ftL 
~c.p.; HI __ ,__,_,~ 

1) PltCftl pMÁTJCA 
C~rc-.·o Exterior: 
Déf"tici\. de BRkuva de pa.,. 
InFJacionaria: 
Di:f"acit F'iaca.1 
Cftdito Ex:ceaWo 
AUlllento ~o de SaJarj(-. 
2) PQliTICA DE ESJJUU! l?AQÓN 
L ibera1izar Ca.ercio Ext•rior: 
Ubenad Comercial 
Libenad Cambiarla 
Libertad Movim.iento 
de Capitales 
Equilibrio Fiscal: 
Al.Uuenta.- Precios y 
Tarihs PüblicaR ,. t-ktoerlu. 
auis Eficiente . 

Eli.nai.J111r Tnumlercnciaa V 
Subsidio& • 
Eqtailibrio Monetario 
Li.m.irea a &a Emisión 
Aun1ento de TnaaR de ln~réa 
Co"tención Sa1aria1 

~-· !f 1 altd .. Cnu.la 

~ 
~ 

j 

BANCO ~fUNDIAI, 

~ 
0..-Elolrucbsal 
-y~ 

nrs•a.....,_O!IOCJAL 

l 

Fu-=nsc: 1:.lahoracibn propi• en base a c>ni.z "•adgyrnar. Arturo l\993). Politlca Econb•mca en /\léxico 19~~-199!-. I.os Sexen10s 
.Vfi!obbera/.,s. 1\.1.!xico. Suatto Tienpo. pp.16-36 

La magnitud de la caída de la economía se explica por varios factores: la 
severidad de la recesión mundial, el incontrolable incremento de las tasas de 
interés, la caída de la demanda mundial del petróleo y sobre todo por el escaso 
grado de control. A lo largo de 1983 se formuló y puso en práctica una política 
destinada a luchar contra la crisis; está política reveló el escaso grado de 
comprensión acerca de cuán profundas eran las contradicciones desatadas por la 
depreciación. 

La situación caótica que era percibida por la administración de Miguel de la 
Madrid para quien el origen y magnitud de la crisis "obedecen también a factores 
internos: por un lado son el resultado de las contradicciones que se han generado 
sin solución en el proceso de desarrollo. y por otro, se explican por la inflexibilidad 
de la política económica para reaccionar con oportunidad, ante el cambio adverso 
[ ... ] Los desequilibrios estructurales de la economía mexicana no fueron 
sobrellevados gracias a la bonanza petrolera, lo que redujo la necesidad de ser 
enfrentados más firmemente por la política económica. El acelerado deterioro 
económico Jos ha hecho aflorar y ha puesto de manifiesto la fragilidad y 
vulnerabilidad del esquema de financiamiento del desarrollo adoptado en las 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO !NTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
últimas décadas, apolJ'ado por el uso de deuda y más recientemente en los 
recursos del petróleo• (De la Madrid, 1982: 528). 

El presidente electo, Miguel de la Madrid Hurtado abundaba en el modelo 
económico: ·e1 financiamiento del crecimiento se ha fincado en exceso, en los 
recursos petroleros, si se excluyen estos, el ahorro c:fel sector paraesta\a\ ha sido 
negativo por varios all'\os,- debido principalmente a los rezagos de sus precios y 
tarifas, que han elevado los subsidios a la producción y al consumo de manera 
extraordinaria, perdiéndose el control sobre el destino. Ello refleja también el 
excesivo crecimiento e improductividad en su gasto de operación" (De la Madrid, 
1982: 532). 

El deterioro del ahorro público fue causado por la falta de rigidez en los 
ingresos fiscales del Gobiemo Federal, ya que como se vio en el capitulo 3, en los 
anos del auge petrolero se sacrificaron recursos en estímulos fiscales y 
aumentaron subsidios para compensar las presiones inflacionarias. 

Tal era el panorama a grandes rasgos al que había de enfrentarse el nuevo 
presidente y que comenzó dando traspiés una y otra vez, sin que encontrara, 
cómo se podrá apreciar, los mecanismos adecuados para salir de la crisis del 
Estado Intervencionista, sino quizá sólo al finalizar el sexenio, en que 
verdaderamente se sentaron las bases para el desenvolvimiento de un nuevo 
modelo económico: el neoliberal. 

Frente a tal problemática, De la Madrid hacia pues referencia a la existencia 
de dos vías posibles para enfrentar la crisis se debía "seguir la inercia de la 
política económica para intentar sobrellevar las condiciones actuales, o realizar los 
ajustes requeridos para acelerar la transformación de la estructura económica" y 
precisaba: •La primera opción, seria similar a la linea de acción adoptada por 
muchos países, quienes ante las crisis profundas, han preferido ~ se han visto 
obligados- a tomar medidas que no van a las raíces del problema; los resultados 
han sido aparentemente exitosos en el corto plazo para luego recaer, en forma 
cada vez más frecuente y aguda, en crisis económicas que comprometen su 
estabilidad social y política [ ... ) En nuestro país, la primera consecuencia de 
mantenemos en el rumbo anterior sería, arraigar la hiperinflación y la inestabilidad 
cambiaria y, perpetuar el 'pare' y 'siga' de la economía. Ello conduciría a un 
deterioro creciente de la capacidad de rectoría del Estado" (De la Madrid, 1982: 
541). 

Lo que realmente se quería era que el pais paulatinamente ajustará sus 
variables por medio de lineamientos establecidos por los organismos 
intemacionales que ayudarán para la disminución de la inflación, y la corrección de 
la economía tan desgastada hasta entonces. 

Significando perpetuar patrones de gasto público y privado, de baja 
productividad, por encima de la capacidad de la sociedad de generaría los 
recursos para financiarlo. ·e1 crecimiento que se podría lograr sería, en el mejor de 
los casos, transitorio, bajo y con grandes desigualdades y desequilibrios; ya que 
más gasto, sin cambios en su orientación y composiciOn, no modificaría fas 
ineficiencias y distorsiones actuales del aparato productivo y distributivo, las que 
se generarían por la agudización y permanencia del proceso inflacionario ( ... ) No 
puede continuar con desequilibrios cada vez mayores que perjudican severamente 
a la sociedad. (De la Madrid, 1982: 542). 
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De la Madrid~ se decidió por la segunda vra; es decir, por realizar un cambio 

en e1 modelo de desarrono: pasar del modelo de crecimiento basado en 1a filosofía 
del Estado lntervencionieta, ya que se consideraba necesario transitar hacia un 
nuevo estadio ctef desarrono capitalista, constituido por el Estado Neo1iberaf. 
Resultando paradójico que los inconvenientes que se sei'\alan en el programa 
económico de De la Madrid en caso de que se hubiera optado por continuar con e\ 
modelo del Bienestar [entre los que destacaba los fantasmas de: la inequitatividad 
del crecimiento económico, la mayor concentración de la riqueza. el deterioro del 
bienestar de las mayorías, generación insuficiente de empleos, deterioro del poder 
adquisitivo del salario, etc.) se hicieran lamentablemente toda una realidad bajo el 
estado Neoliberal, ual que no le bastaron sino seis anos (los del Gobiemo de De la 
Madrid] para 'fabricar' cuarenta millones de mexicanos en 'extrema pobreza', cifra 
inconcebible bajo el modelo del Bienestar" (Ortiz, 1995: 43). 

La propuesta gubernamental para superar la crisis se basó en la idea de 
que había de atacar los problemas estructurales detectados en el modelo 
económico aplicado en el pa1s, a efecto de poder continuar con er crecimiento, que 
en 1982 había presentado tasa negativa por primera vez en varias décadas. La 
propuesta esbozada fue la de la 'm0demización'•6, manifestada en la 'reconversi6n 
industrial' por lo que el sector privado atai'Ua; que básicamente suponía la 
contracción del gasto público y el incremento de los ingresos. 

La tesis de la reconversión industrial surgió como respuesta a las 
contradicciones ocasionadas por el Modelo de Sustitución en materia de 
infraestructura industrial, aunque especializada principalmente en la producción de 
bienes y servicios de consumo, y algunos intermedios; la protección inherente al 
nlOdelo de que se trata, juzgada como excesiva en el discurso oficial neoliberal \y 
a no dudarlo lo fue efectivamente], propició en virtud al mercado cautivo creado, 
una falta de modernización de la planta industrial, la ausencia de integración 
industrial, la dependencia de buena parte del sector con relación del gasto público, 
a.si como a las importaciones, la apatía de los duei"lc.s del capital por buscar 
nuevos métodos para incrementar la productividad, traduciéndose en una 
incapacidad de la industria nacional para producir bienes y servicios que pudieran 
competir en cuanto a precio y calidad con los productos similares comerciados en 
el mercado intemacional. 

El Gobiemo estableció un cambio en el rumbo de la economía mexicana ya 
que planteó la necesidad de que las empresas inicien un incremento en las 
exportaciones, se reconoce la inoperancia de la industria mexicana. en uno de los 
puntos del Plan Nacional de Desarrollo [PND 1983-1988) presentado por el 
presidente Miguel de la Madrid: 

uLa producción industrial ha incurrido en un marco de dependencia del 
exterior y de escasa competencia nacional e intemacional; esto ha limitado el 
desarrollo de una tecnología nacional. Adicionalmente, la inversión extranjera ha 
implantado con frecuencia tecnologías poco apropiadas para una utilización mejor 
de los recursos del país" {PND 1983-1988, 1982: 316). 

En el PND se hace hincapié en la l'educción de la política proteccionista que 
se llevó a cabo en el periodo de Sustitución de Importaciones. y se nos dice que 
ésta obedece a intereses nacionales; sin embargo revisando la Carta de Intención 
firmada en noviembre de 1982 y ratificada por De la Madrid una vez que llega al 

' 6 Que ea rett>mada con gran fuerza por Carlos Salina• de Gortari. 
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DOder, en el punto 26 - estipulaba: ·en las distintas fases del prc>grema, - harén 
las revisiones requeridas para racionalizar el sistema de protección, incluyendo la 
estructura arancelaria, los incentivos a la exportación y el requerimiento de 
permiso previo para importar. La revisiOn cuyos resultados serén objeto de 
consulta, tendré como propósito redUcir el grado de protección para lograr una 
mayor eficiencia en 8' proceso produQ'rvo, de mantener el empleo, de ~omentar 
activamente las exportaciones de bienes y servicios y, de evitar utilidades 
excesivas por las ventajas ol~licas que deriven del sistema de protec:ción. Al 
mismo tiempo, la revisión d8 Ja polltica de protección tomaré en cuenta las 
prácticas indeb'das de a>m~cia comercial que 58 originan en el marco de la 
política de racionalización al sistema de protección, se propiciará una mayor 
rntagración del aparato industrial mexicano con el fin de hacerlo más eficiente• 
(Mercado de Valores, 1982: 1209). 

Con la firma de la Carta de Intención, use otorgó a México un crédito por 
1,700 millones de dólares" (Ortiz, 1995: 82). este préstamo comprometía al 
Gobierno Federar •a llevar a cabo un programa de reestrue1uración económica 
orientado a seguir con la racionalidad del gasto público, la liquidación de empresas 
paraestatales, liberar el comercio, promover la inversión extranjera· (Garcia
Yévenes, 1989: 35). 

El Gobiemo mexicano decide abrir sus fronteras reduciendo el 
proteccionismo que se llevaba a cabo en un momento no muy propicio, pues se 
hablaba ae un proteccion·rsmo disfrazado de Tibrecamo10 en el ambito internacional 
en su mensaje de toma de posesión. 

La nueva estrategia de desarrollo, postulaba el replanteamiento del proceso 
productivo, orientado a convertir al comercio exterior en la actividad central y 
motriz de la economía, evitar el estancamiento en la crisis y lograr un desarrollo 
firme y sostenido. Así, el grupo gobemante manifestó su intención de concertar los 
recursos y esfuerzos de los principates sectores económicos del país para 
fortalecer el comercio exterior y convertirlo en el eje fundamental de la economía 
nacional. 

La administración de Miguel de la Madrid inició et cambio estructural que se 
basó en la reconversión de la planta produeliva para desarrollar un potencial 
manufacturero exportador. Por \a intemi.'idad de \a crisis en que prácticamente se 
agotaron las reservas internacionales, en 1983 privó un esquema altamente 
proteccionista y 100% de las h°acciorMIS arancelarias as imponaci6n estuvieron 
controladas, p()Steriormente se fueron eliminando y "en 1988 se redujeron a 22% 
como proporción de las importaciones totales, lográndose reducir la importación 
de bienes por 25,000 millones de dólares en 1981 a menos de la mitad en el 
periodo 1982-1987" (Ortiz, 1993: 144). 

La política económica fue austera en et programa del gasto, la Política de 
ajuste representaba la reacción de las autoridades trente a la crisis económica. Se 
implementó el Programa Económico de Reordenación Económica f PIREJ. en 
donde la nueva estrategia del gasto público contempló la reordenación económica 
en el corto plazo. a cambios estructurales (venta de empresas públicas y apertura 
comercial], tener un Estado fuerte no grande y no deficitario. estrategia que 
criticaba las políticas populistas-expansionistas anteriores. El programa contemP.ló 
las siguientes medidas en general: a) Reestructuración de la administración 
federal; b. ) f'.'roteger y estimular los progr~~as _de producción; c) Cana_lizar cr~itos 
a la ion~ades de desarrollo; d) Re1v1nd1car al mercado cambrano baJO la 
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autoridad y soberanra monetaria; e> Incrementar loa ingresos público; f) Reducir el 
crecimiento del gasto pül>lico; g) Proteger la planta productiva y el em_pleo; y h) 
Eficacia y programación del gasto. A corto plazo contemplo objetivos: i) Recuperar 
la confianza en el peso (tit>ertaa' de camoios), lograr un tipo cte cambio realista y 
estable; ii) Controlar y abatir la inflación; iii) Aumentar el ahorro interno; iv) Reducir 
e\ défid\ pública; y v) Disminuir v1 défici\ extemo (Ortiz, 1995: 54-55). 

Etr .manzas públiCIN' se vio un esbcrz:o irnci•' titubeante delineado en el 
PIRE que tomó los lineamientos del Acuerdo de Facilidad Ampliada; "dicha política 
._, ~Ni\za pcr. .. ,.es ot:i¡Mivos e~icitos: \') Genefación de un excedente en \a 
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos; ii) Reducción del déficit fiscal del sector 
público; y iii) Combate a la inflación. Los instrumentos para lograr los objetivos 
eran tres: 

;; La política de gastos e ingresos del sector público, que giraba en tomo a 
tres ejes: a) La política de precios y tarifas que se ajustaba frecuentemente 
a la inflación; b) Aumento sustancial áe la carga impositiva indirecta (un 
incremento del 10 al 15% del IVA); y c) Reducción del gasto público real, 
especialmente del de inversión y en menor medida el de consumo, 

::;;... La política cambiaría, se apoyó en una maxidevaluación de los tipos de 
cambio nominal y real y mini devaluaciones {deslizamientos) posteriores en 
el tipo de cambio nominal, con el propósito de estabilizar el mercado 
cambiario y generaT un superávit en \a Cuenta CorTiente de la Ba\anza de 
Pagos, 

:..- La politibs sallll'"ial, estableció reducir los salarios confonne a la inflación 
pasada" (Clavija, 2000: 55). 

Surgiendo así un proyecto definido y preciso: el saneamiento de las 
finanzas públicas, como pilar fundamental de la meta de cumplimiento de las 
obrigaciones económicas con el extranjero. 

Por lo que fue necesario plantear medidas adoptadas para el combate a la 
inflación para lograr el saneamiento necesarie> para continuar con el desarrollo 
económico, describiénabse con precisión en los Criterios de Política Económica 
para 1983, en donde se expone que "La reorientación propuesta del gasto público, 
e\ programa de proteccitm a la P,anta inthJstria\, \os lineamientos para moderación 
de las utilidades y los salarios e incrementar la producción. El esfuerzo para 
oon-egir el desequilibrio f"tnancillro del sector público, la revisión de las tasas de 
interés para fomentar el ahorro y las decisiones fiscales que penalizan el 
~sume., que $i9"'ificm-, un rea-...omodo del ga&\o, son 'ªs cen\t"ales que con un 
criterio de equidad permitirán adecuar el crecimiento de la demanda a la 
capacidad de la oferta" (De la Madrid, 1982: 555). 

Se logró al. contraar la demanda tanto como mecanismo para combatir la 
inflación [pues debe indicarse aquí que "la concepción inicial del Gobierno de 
Miguel de la Madrid respecto a la inflación fue el de un exceso de demanda), como 
principalmente para liberar los recursos necesarios al pago de la deuda externa" 
(Brailovsky, 1989: 29). 

Al pretenderse 'racionalizar' el gasto público, lo que implicaba no 
únicamente la contracción del mismo. la optimización de su ejercicio. Para ello se 
hablaba de "la necesidad de reducir el gasto directo de administración. un mejor 
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LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL • manejo del gasto de operación del sector paraestatal, una nueva direccionalidad 
en la asignación de las inversiones pera· reforZar los rengfones con mayor 
aportación a la generación de empleo• directos• (De fa Madrid, 1982: 29). 

- - . - ·r 
Lamentablemente, tos resultados en este ámbito de la polftica del gasto 

público no parecen haber sido tan halagOenos como se planteaba en los objetivos 
como se verá en los nümeros, pues como consecuencia de la política neoliberal 
adoptada, importantes proyectos de inversión, iniciados anteriormente bajo el 
influjo de fa eUforia causac:ta por el 'boom petrolero', fue dejada en el olvido, como 
la deplorable situación de la industria petrolera, que después del optimismo que 
reino en torno de ella en el sexenio precedente. 

En materia de gesto púbm::o se pueden «1contnlr dos grandes periodos. El 
primero, de noviembre de 1983 a octubre de 1984 en que los objetivos en cuanto 
a\ gasto públicc. '$9 ob\endrian 'l'Mtdian\e medidas que afectaban a los trabajadores 
del Gobierno [así en ta Carta de Intención del FMI del 3 de enero de 1984) se 
preveía so.atener: •una política de sueldos y .salario.a &cOf'de con la situación del 
pals; limitar la creación de nuevas plazas en el sector público a aquellas que sean 
estrictamente necesarias~ fortalecer los mecanismos de evaluación y control det 
gasto, sobre todo en las empresas paraestatales, asi como dotar a las empresas 
del sector ,público de una estructura financiera sana• (Mercado de Valores, 1984: 
267). 

El segundo periodo se inició en 1985 y en el se deja de lado el objetivo de 
mantener inalterada la capacidad empleadora del sector público, que resultó 
sacrificado en aras de cumplir con los compromisos contraídos con el FMI 
respecto a fa contracción del aparato estatal, en agosto el superávit registrado en 
la Cuenta Corriente y Balanza de Pagos, disminuyeron de 1 ,237 mmones de 
dólares a -1,673 millones de dólares en 1986. A lo largo de ese al'\o se fonnaron 
presiones y especulaciones cambiarias acompal'\adas de fuga de capitales y con 
tendencia al alza de precios, bajo este escenario se implementaron tres políticas 
furtdamenta\es: a) Oeva\uaT el tipo de cambio tse paso de\ deslizamiento 
programado a ta flotación regulada); b) Reducción del gasto público [corriente); y 
e) Ma)'Ot" apertCKa COnMteia\. 

Los resu\\a.dos irnciales ~' pr()Qfania antiinflacionario ortodoxo fueron en un 
principio aparentemente positivos, •desde el punto de vista de que propiciaron el 
abatimiento de la inflaciM de 99% en 1982 al 59.2% en 1984. Algunos de los 
mecanismos para el control de la inflación resultaban contradictorios entre sí [la 
politice realista de preda$ (Srailovsky, 1989: 30) [ ... ] y las modificaciones al 
sistema tributario, que contribuyeron a incrementar los costos unitarios en un 23°..E. 
y 19% respectivamente en 1983-84" (Srailovsky. 1989: 43); se resintiera un 
incremento en la inflación más alta en la historia del país, ingresándose al mundo 
de la 'hir;>erinflación'. En este sentido, la política de incremento de tas tarifas de los 
bienes y servicios del sector público, la de liberalización de los precios sujetos del 
servicio público, así como la de liberalización de los precios sujetos a control 
influyeron negativamente sobre las expectativas, induciendo a la postre una mayor 
inflación. 

Pedro Aspe Armella consideraba, que la política antinflacionaria adoptada 
sirvió a las variaciones que se darían, en una evaluación programada y prevista de 
la polilíca antiínflacionar1a en ar sexenio, durante el 15 de dieiembre de 1987 al 30 
efe noviembre de 1988, et Gobierno enfrentó su corrección, proyectada en el 
periodo. Son una jus\"1t·1cación ·1rrazonada de una política errónea provista de 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
herramientas antagónicas a la pastre incidieron más negativamente . que 
positivamente en relaciOn con la espiral inflacionaria: "Durante ros at'ios 1~ 
se realizo un gran esfuerzo de ajuste fiscal como prerrequisito para una exitosa 
estabilización. Antes de emprender una estrategia basada en la utilización de los 
precios nominales como ancla, era indispensable contar con suficientes reservas 
intemacionales, un superávit en Cuenta Corriente y un importante superávit 
primario en las finanzas públicasn (Aspe, 1993: 27). 

Por el lado contrario, al no estar orientada la politice económica a cumplir el 
pago de la deuda, la política antiinflacionaria debió ser congruente con el objetivo 
propuesto; es decir, "la baja demanda interna limita las importaciones y crea 
excedentes exportables, lo que permite pagar el servicio de la deuda" (Brailovsky, 
1989: 13J, puesto que las divisas que entran par fa venta de éstas reflejándose en 
la Cuenta de Capitales, hacen que se pueda financiar el déficit comercial. 

Pedro Aspe explica adecuadamente las causas del programa 
antiinflacionario, implementado. "Puesto que la crisis comenzó con una fase de 
acereración al crecimiento ere la cremanda agregada, originada par el déficit 
presupuesta! que trastornaron la estabilidad en el tipo de cambio y de precios. 
ESle incremento en el gasto público y en e\ déficit fiscal afecta parcialmente \a 
inflación intema; debiéndose, al hecho de que el crecimiento acelerado de las 
irnportacrones en los sectores público y privado se acampar.o por un aumento en 
la concentración de deuda externa resintiéndolo al sector financiero, debido a que 
\a insufitiencia del ahono total y de la intermediación financiera ae agravó por las 
tasas de interés controladas; ya que si éstas no reflejan la magnitud de los 
desequilibrios acumulados la Balanza de Pagos comienza a ser dominada por la 
fuga de capitales" (Aspe, 1989: 157). Consecuentemente miles de millones de 
dólares de los. crédit~ del set:tor p~ y de la banca comercial son reciclados. 
hacia el exterior. 

Si el déficit en Cuenta Corriente y la fuga de capitales han consumido las 
reservas internacionales como las fuentes de financiamiento, el Banco de México 
se retira del mercado de divisas, produciéndose una devaluación en los tipos de 
cambio nominal y real siendo necesario buscar en el exterior fondos de 
emergencia con el exterior. 

Surgiendo la ~ecesión puesto que la implementación del programa de ajuste 
tiende a concentrar su carga sobre las clases trabajadoras, se eliminan los 
subsidios, el capital tiene mayor movilidad que el t'l"abajo. En cambio cuando tos 
controles de cambio no funcionan se dificulta la realineación del tipa de cambio 
real a\ bajar \os salar'os. reales. El ajuste monetario y fiscal Uene otros efectos 
recesivos. Al descender la producción, la inflación acelera y golpea aún más a la 
clase trabajadora. Aunque el ajuste fiscal sea compatible con la restricción de la 
Balanza de Pagos, resulta insuficiente debido a las limitadas fuentes de 
financiamiento no inflacionario y/o al efecto real de la depreciación del tipo de 
cambio ejerce sobre la deuda pública. En muchos casos el estancamiento. junto 
con la inflación, refleja costos de insumos más elevados. debidos al efecto 
recesivo del tipo de cambio sobre la oferta agregada. 

Una vez terminada la primera fase del programa de estabilización el país se 
vio inmerso en una profunda recesión y la inflación es más alta la crisis. Aunque 
fuera necesaria la pronunciación de la reces1on aün mayor para el retroceso de la 
inflación hasta el nivel que se encontraba antes del colapso. En las cuentas 
eXtemas, ·1as porít"lcas de &Juste macroeconbmico reproducen resultados rápidos: 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO IlllTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL • la Cuenta Corriente mostró un importante superávit debido a la careta de las 
importaciones, mientras que se alienta ra repatriacibn de capitales ante una 
reducción en la tasa esperada de devaluación ·c ... ) En cada caso, la persistencia 
de la inflación dependiera ele factores eS1ructurares. La aevaluación inicial produce 
un gran efecto en el nivel ~ral de precios. Todos los bienes comerciales 
aumentan de precio en proporción con la devaluación; mientras que el incrememo 
en el precio de bienes de uso intermedio y de capital importados aumenta los 
costos de producción. El incremento inicial de precios ae acompai"ta de alza 
desfasada de los salarios contractuales, que trata de recuperara el poder 
adquisitivo. A esta elevación en los salarios nominales segwá otra etapa de 
incrementos de precios. Los efectos del colapso cambiario ponen en movimiento 
la espiral Pf"BCiOs....salarios-precio.s, de manera que el ajuste de una vez por todas, 
con una maxidevaluación del tipo de cambio, se traduce en tasas aún más 
eleve.das de inflación• (Srailovsky, 1989: 122). 

Solo si se cuenta con reservas suficientes y/o con ahorro extemo, o si los 
contratos se realizan de acuerdo con la evolución esperada a futuro. La inflación 
puede aterrizar gradualmente, por el contrario habrá una nueva crisis que 
requerirá de un nuevo programa de ajuste basado en una mayor austeridad fiscal 
y monetaria" (Aspe, 1993: 217). 

Ante el fracaso del modelo ortodoxo para el control de la inflación, las tesis 
sobre la explicación estructural de la crisis, sin lugar a dudas intachables, hubieron 
de ser aceptadas por el Gobiemo, como lo demuestra la opinión de Pedro Aspe 
para quien ante el fracaso de los métodos estabilizadores ortodoxos ·c ... ) ha sido 
indispensable buscar medios no recesivos para controlar la inflación. Con el fin de 
detener la inflación se introdujeron medidas de política de ingresos como 
complemento a las políticas fiscal y monetaria. Estos programas de estabilización 
'heterodoxos', representan un cambio profundo en fa forma en que quien disenan 
los programas económicos interpretan las relaciones económicos fundamentales. 
La dinámica de los precios, salarios, de organización industrial y las características 
reglamentarias e instituciones de los mercados de divisas y financiero, ayudan a 
explicar los desequilibrios fiscales y monetarios. La concepción y aplicación de los 
programas mencionados parten de la idea que las políticas monetarias y de gasto 
público no son capaces. de reducir la inflación y evitar, al mismo tiempo, una 
profunda recesión.· (Aspe, 1993: 13). 

Por lo que respecta a las cifras, los ingresos del Estado como porcentaje 
del PIB creció 5.3%. para situarse en 46.4%, destacándose que los impuestos 
como porcentaje del PIB cayó en 10.5%, ocurriendo lo mismo con ros empréstitos, 
que disminuyeron su porcentaje respecto al PIB 2.3% para situarse en 12.9% 
(cuadro 1.22). El comportamiento de ros impuestos es congruente con fa política 
contraccionista aplicada por el Gobiemo, en tanto que el descenso en el 
financiamiento es resultado de la falta de caoacidad crediticia del Gobiemo 
Federal para contratar préstamos en el exterior, lo que se reflejó en la composición 
del financiamiento. en que a diferencia del sexenio anterior. el financiamiento 
intemo [79.5% del total] superó con creces al extemo (20.5%), éste último 
concedido en forma forzada por los organismos intemacionales y bajo condiciones 
muy severas (cuéldro 1.11 ). 
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El esfuerzo realizado y los l~ros obtenidos fueron considerables. su 
importancia real sobre la economía nulificada, como consecuencia de su enorme 
gasto público relacionado con le deuda extema, así como por la voluntad del 
Estado de continuar la sangría indiscriminada por recursos al exterior. El Gobiemo 
tuvo la necesidad de definir un nuevo concepto, en ea cual se distinguiera con 
precisión el gesto público realizado en ras operaciones corrientes del Estado, y el 
motivado por el pago de intereses, surgiendo así et concepto de 'superávit primario 
del sector público'. 

Como resultado de las politicas contraccionistas y de incremento de los 
ingresos adoptadas "[ ... ] en el curso del sexenio De ra Madrid se pase por un 
superávit primario en el balance presupuesta!, que llega a ser del orden del 7 .4% 
del PIB" (Garrido, 1990: 115). Esto es consecuencia de una reducción significativa, 
del gasto público en inversión pública, salarios y adquisiciones. con el 
consecuente efecto inverso del multiplicador del gasto público, lo que en todo caso 
coadyuvó e desincentivar la inversión en el sector privado. 

El objetivo prioritario de la política de ajuste, fue la restauración del 
equilibrio en le Balanza de Pagos para no comprometer el cumplimiento de las 
obligaciones financieras intemacionales. 

Los ajustes que se preparaban para continuar con el PIRE quedaron 
interrumpidos por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, ya que esto 
planteó la necesidad de un elevado gasto de emergencia que volvió obsoletos los 
anteriores planes presupuestarios. Poco después otro choque severo golpeó a la 
economía mexicana, "al caerse los precios internacionales del petróleo en casi un 
50% en 1986" (Macias, 1989: 54). La pérdida resultante en la captación de divisa 
ascendió a 9 mil millones de dólares. casi un 4% del PIB, lo que implico una 
disminución del 13% en tos ingresos anuales del sector público (Banco de México, 
1987:14). 

Ante la difícil situación de la economía mundial, las corrientes de capital 
hacia México se estancaron. ¡El crédito bancario neto, que es la fuente más 
común de fondos comerciales para el país, disminuyó a 3,000 millones de dólares 
en 1985, frente a los 14,000 millones de dólares registrados en 1984 y los 51,000 
millones de dólares en 1982" (FMI, 1986: 18). 

En octubre de 1985, durante la reunión del FMI y el Banco Mundial, en 
Seúl, Corea, el secretario del Tesoro de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, James Baker propuso un Plan. para tratar de resolver el problema de la 
deuda extema. En dicho Plan se argumentó que et problema de la deuda externa 
se debía a las fallas en su política económica, por ro cual era necesario equilibrar 
sus variables internas y dar apertura a la economía. 
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El financiamiento del déficit financiero del sector público mediante el 
endeudamiento forzado de los bancos a tasas de interés artificialmente bajas, 
llevó a tasas de depósito reales negativas y a una rápida desintermediación 
financiera. BajO estas concficiones resultó dificil atender el servicio de fa deuda 
extema. Así, la iniciativa del Plan Baker en 1986 permitió negociar con los bancos 
privados un nuevo crédito por un monto total de 12,000 mil\ones de dólares, 
además de una reestructuración de la deuda, así como una reducción en las tasas 
de interés contractual. 

La tercef'a ronda de negociación se inició en ;unio de 1984. El monto 
aproximado de la reestructuración fue de 48, 000 mil millones de dólares (cuadro 
1.23). ·esta cantidad estuvo intefi1rada por la siguiente manera: a) alrededor de 
20,000 mm con vencimientos originales entre 1985 y 1990; b) los 23,000 millones 
de dólares reestructurados en 1982, y c) 5,000 millones de dólares del crédito 
suscrito en marzo de 1983. El total de 43,000 de los primeros componentes, se 
negocio a un plazo de 14 al'\os con un esquema de pagos crecientes a partir de 
1986 que se iniciarían con el monto de 250 millones de dólares, las 
amortizaciones siguientes aumentarían paulatinamente. Con relación al monto de 
5,000 millones de dólares, se pagarían 1,200 millones de dólares en 1985; el resto 
se liquidaría a un plazo de 1 anos con cinco de gracia. Se redujeron los 
márgenes aplicables a los 5,000 millones, dinero fresco de 1983, quedando de 1.5 
a 1. 13% sobre la Libor y se acordó no pagar comisión por concepto de la 
operación" (Gurría, 1993: 54-55). 
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Después de las negociaciones, "el perfil de pagos de la deuda extema 
pública presentó un ahorro de 18, 757 millones de dólares para el Gobierno entre 
1982 y 1984" (SKCP, 1993: 147), ro que ayudó a que se disminuyera la inflación y 
se diera confianza al país. Pero para 1985, el pago de las obligaciones extemas 
presenta una mayor erogación que las que se presentaban originalmente. 

Posteriormente M\txico firmó la Tercera Carta cte Intención, con el FMI en 
marzo de 1985, Men la cual el país se comprometía a: i) Mantener el crecimiento 
económ'lco; ii) Dlsminun 'la inflat:ltm. Acnnnás, iii) Se buscaría e\ fortalecimiento de 
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LOS CAMBIOS DEL ESTADO INT'ERVENSION!STA AL ESTADO NEOUBERAL • las finanzas _P.&jblicas; iv) Reducir el gasto público corriente (para llegar al 5. 1 % del 
PIB); v) Pol1tica cambiaria seguir'ia sien® flexible; vi) ALimento de los -•arios 
reales estaría en función de la productividad. (Green, 1998: 402). 

Está se firmó bajo muchas presiones tanto intemas como extemas. Entre 
las intemas, se puede mencionar el fracaso del PIRE, ya que la inflación no 
disminuyó tal como estaba planteado. La Balanza de Cuenta Corriente pasó a un 
déficit de 6,200 millones de dólares para 1985; para este ª"º hubo un crecimiento 
d'ef PIB d'ef 2.6'6, muy inf'erior ar de 19B1'. Los salarios reales disminuyeron, por fo 
que se acentuó más la crisis social y económica de México; es decir, el costo del 
programa fue una desaceleración del crecimiento de la producción. 

En cuanto a factores externos fueron: la intensificación de las presiones 
proteccionistas; reducción brusca efe precios de los productos exportados por los 
países en desarrollo, por lo que la obtención de divisas fue dramática implicando 
una prolongación de las políticas de ajuste. 

Los crecientes niveles de endeudamiento público extemo e intemo, se 
tradujeron en cargas al servicio de la deuda también crecientes. La política de 
endeudamiento para financiar el déficit público, resultó tan inflacionaria como la 
que se derivó cuando el déficit es financiado con emisión monetaria. El servicio de 
fa deuda extema pasó a representar una carga excesiva que presionó 
significativamente sobre las finanzas públicas. 

El PIRE logró avances radicales en el saneamiento de las finanzas 
públicas, estabilidad en el mercado cambiario y orden en las reservas 
intemacionales, pero con un gran costo social y económico. 

Como no se lograron avances en la reducción de la inflación, como 
resultado de circunstancias intemas y extemas. En 1986, Mel índice inflacionario se 
incremento, pero ya no por el exceso de demanda interna sino como resultado del 
choque extemo. Se decidió una tasa de deslizamiento de 150% en el mercado 
controlado" (Banco de México, 1986: 28). lo que presionó los precios intemos via 
costos, así como la revisión en la política de ingresos, medida que por un lado 
buscó corregir rezagos acumulados, eliminar subsidios y alinear precios, los que 
permitieron absorber los efectos negativos del choque. El ajuste dt::I déficit público 
resulta ser una medida insuficiente para el combate a los desequ\librios intemos, 
esto a raíz del déficit financiero ocasionado por la caída de la bolsa de valores, 
fuga de capital y la devaluación. 

Ante tal situación, el Gobierno Federal instrumenta tres políticas 
fundamentales: 

;... Inicio una devaluación y modificación del sistema cambiario, se paso del 
deslizamiento programado a la flotación regulada. 

¡.. Se incluyó una recuperación del gasto público, sobre todo el corriente, 
;.. Se avanzó en la apertura comercial, con la entrada de México al GATT 

(Lustig, 1 ~92: 103). 

Se hizo necesario pertenecer a alguna institución que permitiera la 
eliminación de permisos y aranceles, con lo cual México, podría participar. El 25 
de noviembre de 1985 se publica en el Diario Oficial de la Federación, en donde 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO IN'TCRVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
Se indica que el oficio en el que el Ejecutivo da instrucciones al Secretario de 
Comercio y Fomento lnc:lustrial, para que lleve a cabo la conducción de las 
negociaciones internacionales para la adhesión de México al Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATTJ. Como una alternativa para incrementar el 
número de mercados, a los productos mexicanos puedan dirigirse, así como para 
que las exportaciones mexicanas puedan gozar de mayor cert'ldumbre, al es\ar 
bajo el amparo de dicho organismo internacional. 

El 24 de agosto de 1986, México pasó a ser la nonagésima segunda parte 
contratante del GATT, teniendo oportunidad de participar en las negociaciones de 
la Ronda Uruguay, que inició en septiembre de ese mismo ano, y que finalizó 7 
anos después. Por su parte, el Senado de la República, ratificó dicha adhesión el 
6 de noviembre de 1986, por lo que forma parte de la legislación nacional. Se 
firmó formalmente el ingreso de México al GATT sobre la base de un Protocolo de 
adherción en donde se plantea: •que México es un país en desarrollo por fo que 
recibiría un trato de no-reciprocidad en las negociaciones internacionales; se 
consideran sectores estratégicos la agricultura, los energéticos; se protege a 
algunas ramas" (F..xcelsior, 1985: 23). 

Los compromisos contraídos por México eran de una mayor apertura al 
comercio exterior, así como eliminar medidas proteccionistas que se llevan a cabo 
para proteger a la industria nacional, esto en un marco en el que fa industria 
nacional no era fuerte, y tenía que enfrentar la competencia de los productos de 
los paises avanzados en las mismas condiciones. 

Af mismo tiempo, se anunció una agilización en la política de ventas, 
liquidación y transferencia de empresas paraestatales. así como la 
instrumentación de incentivos fiscales en la compra de bienes de capital. 

Como la inflación fue de 106% (cuadro 1.17) (la rapidez del desliz 
cambiario, la revisión de los ingresos y tasas de interés). "la caída del PIB fue 
cercana al 4%, el Gobierno Federal anunció un acuerdo con el FMI para obtener 
un paquete financiero de 14 mil millones de dólares para impulsar la inversiqn y el 
crecimiento" (Ortiz, 1995: 75). Se inicia una nueva etapa, con la finna de un 
convenio standby con el FMI y la implantación del Programa de Aliento y 
Crecimiento {PACJ. 

El objetivo a corto plazo del nuevo programa era lograr un crecimiento del 
PIB sin indices inflacionarios altos, objetivo que planeaba la necesidad de terminar 
con los recortes de la inversión y al mismo tiempo reducir el déficit público vía 
venta de empresas no estratégicas, se continuaría con el cambio estructural. Se 
determinó cancelar los subsidios a la producción y al consumo y una adecuación 
en la política de ingresos del sector público, la liberalización gradual del crédito 
necesario para reactivar la planta productiva, mayor apertura a la inversión 
extranjera directa, ajustar el servicio de la deuda externa al comportamiento del 
petróleo, en resumen se buscó adecuar la formulación de política económica a la 
crisis económica. Puesto que el nuevo programa económico provocó una 
depreciación del tipo de cambio controlado, mayor nivel de deuda programada con 
la finalidad de sostener la Balanza de Pagos superávitaria, asl como una elevacibn 
de las tasas de interés que impidiera la fuga de capital y que al mismo tiempo 
profundizaría et cambio estructural. 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
La apliceción de la estrategia económica, se materializó con un programa, 

con el propósito principal de lot¡1rer la recuperación del crecimiento económico en 
un marco de estabilidad financiera. Ante una situación de completa ausencia de 
recursos externos, le baja en foa precio• intemacionales del petróleo. El programa 
puesto en marcha según fuentes oficiales tenia como objetivos recobrar tasas de 
cn1cimien\o modsadaa, seguir con el control de la inflación, alentar firmemente la 
inversión privada. 

Loa resultados de la política económica aplicada con el nuevo pacto en el 
sector público, son que como consecuencia de la reducción del gasto público "se 
produjo una contracción de un sector fundamental del mercado intemo y de 
empresas nacionales que habían tenido su fuente tradicional de demanda y de 
expansión en aquel gasto" (Garrido, 1990: 115). 

Lo anterior es explicado por Brailovsky: •La postura fiscal, y particularmente 
el gasto público en bienes y servicios -excluyendo el pago de intereses-. ha estado 
históricamente aSOCiada al crecimiento del producto y no a la tasa de inflación( ... ) 
desde principios de la década de los setenta, con excepción de 1975, la tasa de 
crecimiento del gasto público real de consumo e inversión ha conducido por así 
decirlo, al resto de la economía. Las depresiones de 1971, 1976-77 y 1982-83 han 
estado invariablemente combinadas con decrementos reales del gasto público. 
Los picos de actividad (1972-73 y 1978-81) han coincidido con fuertes elevaciones 
ec>. éste i;. ••. J Dov.. c-azones expl~n este comportamiento. En primer lugar, las 
fluctuaciones del gasto público real parecen actuar como senales para el sector 
privado respecto a Ja marcha que seguirá la econ01Tiía. AJ actuar sobre Jas 
expectativas de crecimiento, inducen e inhiben el gasto privado en consumo e 
inversión. En segundo lugar. un mayor déficit gubemamental, que necesariamente 
se traduce en un mayor superávit (o en menor déficit] para el resto de los sectores 
institucionales en la economía. En particular. el mayor déficit público significa 
mayores ganancias e ingreso disponible para el conjunto del sector privado" 
(Brailovsky, 1989: 176). 

Por otra parte, el Gobierno dio a conocer una reforma tributaria que 
comenzaría a partir del ano 1987. El propósito era el evitar o recurrir las pérdidas 
de ingresos tributarios ocasionados por la elevada inflación. Uno de los problemas 
a corregir era eJ hecho de que los intereses nominales pagados por las empresas 
eran deducciones para efectos impositivos. 

El hecho de que la inflación no bajará y que no se recobrará la confianza en 
la moneda, a pesar de las mejorías en las variables económicas fundamentales. la 
persistente inflación funcionaba en gran medida por inercia; es decir. la inflacion 
era elevada porque los agentes económicos esperaban que siguiera siendo 
elevada y se comportaron cte manera congruente. 

Aunque los antecedentes nacionales del Pacto die Solidaridad Económica 
[PSE] se pueden encontrar en las propuestas de Brailovsky quien sugería como 
programa alhtmativo para el combate a fe inflación, la corrección inmediata, la cual 
•consiste en establecer una meta con respecto a la inflación final deseada -sea de 
cero o bien la que preva\ece en el extMior- y en tomo a ella, buscar. tan sólo de 
una vez por todas, la cooperación entre agentes económicos. Este choque 
antiinflacionario implica el congelamiento tanto de los precios clave -tipo de 
cambio, salarios y precios públicos- como de otros. Requiere también de la 
reducción abrupta de la10 tasas nominat.ies de interés" (Brailovsky. 1989: 166). El 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
objetivo que .. pretendió era lograr con los resultados del cambio estructural; es 
decir con recursos sanos y sin presiones lnflacioneriaa. -

lguafmenre Srailovailty cementa que: ·1a porilica adro tendrli un cixito 
temporml a menos que .. encontrara una solución permanente al desequilibrio 
estrucb.JIVI de fa ~anza 08 Pagos, que ha lra\aclo d8llde el inlcio ele la década de 
los setenta en la ralz del proceso inflacionario. Solamente así el congelamiento de 
precios, -farios y tipo de carntrio PUede dar paso • una situación auto sostenible 
de estabilidacr (Brailovsky, 1989: 168). 

A partir de 1987 y los pocos resultados se buscó un programa altemativo 
para la lucha contra la inflación, adopténdose un nuevo plan heterodoxo, que 
representaba el reconocimiento por parte del Gobiemo de su error respecto a que 
la inflación se encontraba motivada por un exceso de demanda, la tasa ele 
inflación no obstante 5 arios de polrtica inusitadamente contraccion·1sta 
demostraban lo falso de dicha tesis. 

Una explicación coherente del problema inflacionario vivido en los ochenta 
~receria ser la indicada por Brailovsky, para quien •e1 crecimiento de los precios 
1ntemos esta correlacionado con la variación de los costos unitarios del sector 
privado [ ... ) en los costos unitarios, se incluyen conceptos: salarios, importaciones, 
materias primas, insumos provistos por el sector paraestatal, impuestos indirectos 
menos subsidios, e intereses pagados. Todos ellos constituyen costos primarios 
para la economia en su conjunto, que no se determinan por la presión de la 
demanda. Dicha presión afectaría, el margen de ganancia, que está representado 
por la brecha entre precios y costos unitarios ( ... ] durante tos periodos de auge el 
crecimiento de los precios, no excedió al de los costos, por el contrario, dicho 
exceso sólo se ~seNa en I~ -aftos '\~-84 de depr-ión severa (Bf'ailovsky, 
1989: 45). 

Varios razones explican estas contradicciones: Primero. las devaluaciones 
permitieron la elevación de márgenes a los productores de los bienes 
comerciables que se consumieron intemamente. En segundo lugar, las pérdidas 
de capital de las empresas privaoas endeudadas en moneda extranjera. se vieron 
ind'ucidas a elevar sus márgenes para equilibrar sus estructuras financieras. 
Asimismo la baja productividad haya tenido para sí misma este efecto. a fin de 
mantener un nive~ real de ingresos con menos volumen de produceión. Por último 
la precaria situación de liquidez por la que atravesaron las empresas en esos 
ª"'os. así CIOn'lo el aceleramiento de la inl'i'ación dttl costos, las hizo más 
vulnerables a la disposición de crédito. 

Un mecanismo para escapar a la dependencia financiera es por el aumentó 
en los ingresos propios. mediante el incremento de los márgenes de ganancia 
ofrecidos a los inversionistas. Consecuentemente, •en el comportamiento de fos 
costos unitarios se encuentra la clave para entender el proceso inflacionario [ ... ) el 
costo unitario se eleva por ta mayor penetración efe importaciones. Esta es una 
conclusión importante ya que contradice el argumento de que en un proceso de 
liberalización de importaciones ayuda a contener la inflación. En la mecficfa en que 
dicho proceso suba el coeficiente importación/producto, aumentan los costos 
unitarios y, con ello, los pntcios •(Brailovsky, 1969: 43). 

Anta el indiscutible fracaso del progrmma ecouómico, - observó el repunte 
negativo de las principales variables, como la inflación. la cual superó un indice en 
1967 del 159% (v• cuadro "\.23), un •cféfici\ públiCG ~I 16% respecto al P'B" 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO JNTERVENSJONISTA AL ESTADO NEOUBERAL • (0'1iz, 1995: 78); es decir .. tenra una situación de franca recesión, escenario que 
no correspondía • 1• .. ,,.,.ldad del ajuate econ6mico realizado durante el inicio del 
sexenio. 

· En 1987 se intenta crecer con recursos externos [ante la dificil situación 
financiera, escasez de divi-s tanto por exportaciones como de préstamos) 
derivado de la renegociaci6n de 1986 y con el objetivo de controlar y abatir 
inflación. La experiencia en cuanto a la relación de transferencias de recursos e 
inflación, puso en claro que la reducción y control de la inflación y la recuperación 
económica guardan una relación con la disminución en las transferencias netas y 
la llegada de recursos externos. No era ya el excesivo déficit público la principal 
variable económica o al menos. no con esa tendencia tan creciente de inflación, 
demostrando que el déficit público era sólo una van'ables las que pn:Jfundizan y 
agravan el proceso inflacionario y el crecimiento económico. 

Es así como surge la necesidad de instrumentar nuevas medidas en 
materia de política económica, a rarz del desorden económico y financiero [la 
caída de la bolsa de valores en octubre de 1987], ante el colapso se extendió un 
repunte en el nivel de fuga de capital, •1as reservas disminuyeron en 400 millones 
de d61ares y con ello una devaluación (40% ei tipo de camb1or (Lustig, 1992: 87), 
posteriormente de la devaluación por la desconfianza de los inversionistas hacia 
los instrumentos bancarios, después del crac bursátil. 

En este contexto el 15 de diciembre de 1987, el presidente Miguel de \a 
Madrid y los representantes del sector obrero. campesino y empresarial 
S\:olSCl'ibitM:Jn e\ Pa.'"tO de SOl'idar~ Económica (PSE] con el objetivo fundamental 
de abatir la inflación sin provocar una recesión. El Gobierno emprendió la 
bl:w.quede. 'de COl\'M9n.so '# se comprometió a respetar un ajuste fiscal real, 
permanente y visible. Este ajuste se reflejó en una reducción del gasto corriente. 
en sólido programa de privatización y en el cierre de las compaflias deficitarias 
manejadas por el Estado, •1a finalidad esencial era evitar que el país caiga en la 
hiperinflación y ~e la población de bajos recursos vea reducido aun más el poder 
adquisitivo o sus condiciones de empleo· (Presidencia de la República, 1987: 5). 
Por su parte. el sector privado debía comprometerse a sacrificar sus márgenes de 
ganancia de los sectores obrero y campesinos prescindirfan de un incremento 
adicional en sus salarios reales. 

Adicionalmente. la expansión crediticia y la reactivación del crecimiento. se 
ajustaron los precios clave incluyendo el salario mínimo que tendría revisiones 
mensuales y er tipo de cambio, para eliminar distorsiones de los precios relativos. 
se aceleraron las medidas de liberalización comercial para ejercer una presión a la 
baja sobre los precios internos a través de la competencia externa, ·reduciéndose 
los aranceles máximos de 45 a 20% y prácticamente quedaron eliminados los 
permisos de importación•(Blanco, 1994: 82). por lo que se debía de aplicar una 
política monetaria restrictiva. 

Con la suscripción del Pacto, se buscó un programa alternativo para la 
lucha contra la inflación. adoptándose el plan heterodoxo. Pero su adopción 
representaba el reconocimiento por parte dei Gobierno de su error respecto a que 
la inflación se encontraba motivada por un exceso de demanda. a pesar de las 
po1iticas ·inusitadamente contraccionista; el pacto implicat>a el reconocimiento de 
que sobre la inflación inciden factores ajenos a un problema de exceso de 
demanda, se encuentra presente el factor diferencial entre precios y costos 
unitarios, como lo explican los propugnadores del keynesianismo, quienes 
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consideran que expectativ- deat.vorablea de deaarrollo [depresión, crisis] que 
incidan sobre el margen de utilidad del capital [reducción de la ta- de ganencta), 
así como que incrementen la tasa de interés [lo que implica una reducción del 
cr46dlto disponible, amen de disminuir el margen de ganancias) determinando el 
incremento de ros precios, como un mecanismo para contrarrestar la reducción del 
margen de ganancia por el incremento en loa costos unitarios. Igualmente, de 
conformidad con este esquema las devaluaciones producirfan efecto negativo 
aobAt loa costos unitarios. De conformidad con eate esquema fas devaluaciones 
producirían un efecto negativo sobre los costos unitarios, encarecerían los precios 
de k>s productos de importación. 

Este programa ponia er? nJarcha una eatrateg\a arxiinflacionaria, basado en 
la austeridad fiscal [restricción de la demanda agregada]; ea decir evitar una 
situación de hiperinflac.ión. La nueva politica económica constituía una 
intensificación de la política antiinflacionaria existente. política fiscal y monetaria 
restrictiva, ajustes radicales en precios decisivos (tipo de cambio, salarios, precios 
y tarifas del sector público]. liberalización comercial [componentes ortodoxo]; es 
decir. ajuste en función del índice inflacionario. Pero ante el aumento de la 
inflación, provocado por el aumento de precios, se decide congelar las variables 
macro, un ._;uste ortodoxo contraccionista con incorporación hacia el programa de 
choque heterodoxo, este ajuste se llevaría a través de la estrategia de reducir la 
demanda agregada, para romper con la inercia inflacionaria. Sin embargo, lo que 
realmente pasó fue que se castigaron los salarios, reflejándose en la restricción 
del consumo y en el poco crecimiento que mostró la economía. 

El Pacto presentó cinco fases comprendieron: a) De diciembre de 1987 a 
febrero de 1988; b) Marzo de 1988; c) De abril a mayo de 1988; d) Junio a agosto 
de 1988; y e) De sepf1embre a diciembre de 1988 (Rivera. 1992: 68). 

Durante el primer atfo del Pacto. el gasto programable sufrió una reducción 
de 88.3% a 82.9% (ver cuadro 1.13), para garantizar el éxito del programa fue 
in0"1spensa'Dle consolidar los logros fiscales de los cinco anos anteriores. La 
política fiscal se centró en dos objetivos: 1) El gasto del Gobierno federal se 
debian de mantener bajo estricto c:ontro\, los ~astos conientes se recortarían y 
debía de orientarse hacia las necesidades sociales más urgentes; 2) Se efectuó 
una reforma fiscal a fondo, realinearon los precios y \arifas públicos de &cutH'Oo 
con niveles internacionales. 

Con el fin de realizar un ajuste se suscribió el Acuerdo de Austeridad (Diario 
Oficial, 04/01/1988). incluyéndose reducciones de personal en 13,000 puestos 
ejecutivos, al igual que un uso más eficiente de los recursos materiales ejecutivos. 
Se redujo el nivel de subsidio y transferencia, la eliminación de los diferenciales de 
precios en energía eléctrica y de los subsidios a los petroqufmicos. así como la 
reducción de las transferencias financieras a la banca de desarrollo. 

El éxito en la reducción de la inflación en 108 puntos porcentuales durante 
1988 (cuadro 1.23) se vio ensombrecido Mpor la disminución de más de 7,000 
millones de dólares de ras reservas monetarias oficiales y por er resurgimiento efe 
un déficit en la &alanza de Cuenta Corriente" (Banco de México, 1989: 26). Estos 
heehos resultaron del rápido incremento en las importaciones que siguib al 
aceleramiento de la liberalización comercial, de la creciente carga del servicio de 
la a&uda extema, áel reembOlao de la deuda externa privada y de la reanudación 
de la fuga de capitales tras la crisis del peso en 1 S87. 
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Loa instrumentos de carécter fiscal se •autorizarán la devolución de loa 

impuestos de importación que correspondan a los insumos de importación 
utilizados directamente en los productos de exportación. Asimismo, loa articules 
que se envíen a loa mercados intemacionales continuarén exentos del Impuesto al 
Valor Agregado" (Mercado de Valores, 1984: 73) 

Como se vio con Clavijo (2000: 55), en materia cambiaria, el Banco de 
México en diciembre de 1983, estableció un deslizamiento diario del peso con 
respecto ar dólar, con lo que se creó un sistema de flotación regulada del peso. 
Asimismo, desde el inicio del sexenio se estableció una paridad móvil, regida por 
el Ubre mercado, basado en un deslizamiento ligero, y aun lado de la misma se fijó 
un tipo de cambio preferencial también flexible que permitirla hacer frente de una 
manera más cómoda a las obligaciones de tas empresas mexicanas con el 
exterior. 

Como se ha visto, las medidas estabilizadoras implementadas por el 
Gobiemo mediante las reformas de primer orden, por recomendación del Fondo 
Monetario lntemacionar, se dan en tres grandes paquetes para el período 1983-
1987 son: 

¡¡.. Reducción y eliminación del déficit fiscal, mediante la contracción del gasto 
público, el incremento de los ingresos fiscales vía aumento de la tributación 
y alza de precios de bienes y servicios púbricos, así como fa venta o 
liquidación de empresas paraestatales . 

., Reducción de presiones en Balanza de Pagos mediante la manutención de 
un superávit comercial y de Cuenta Corriente a través de las políticas 
anteriores, más ta permanente subvaluación del tipo de cambio, el alza de 
las tasas internas de interés y en menor medida, el fomento de las 
exportaciones mediante la apertura a la importación de insumos y equipo, la 
desregulación y el poyo crediticio, 

:¡,... Cancelación de subsidios, férreo control monetario, aguda liberalización 
comercial, competitividad cambiaría, 

¡,.. Control de la demanda agregada, espec\almente por el lado de los salarios 
y creciente privatización de entidades púNicas, 

;... Apertura co,,.,.,,cial, (calva, 1994: 32). 

Las medidas llevadas a cabo solamente fueron un éxito para el sector 
privado y el Gobierno, puesto que cambiaron los lineamientos de la política 
económica para arreglar los problemas estructurales que habían llevado a la crisis 
al país. Al ajustarlo a las necesidades de los organismos intemacionales. que 
buscaron aumentar sus ganancias. Pero para la población lo único que dejó tue 
una represión en los salarios. así como el acrecentamiento de la contracción en el 
gasto y el aumento def ctesempieo. 

Sin embargo, a pesar oe las meaidas y todos los intentos implementadas 
por medio de los programas de estabilidad. la economía no creció como se 
espet"aba, debido a la gran reoesi6n qc"6 existía. 

Se ap\\caron medidas de esta/CWiázaciór. -.se carta ortodGxa y/o heterodoxo 
para poder lograr el cambio estructural dejando el Estado intervensionista al 
E~ NGQ\itwral nacB\5.ario par.a sac.ar .al país de la ~ica siluación. Por lo que 
fue necesario un cambio para hacer que la industria nacional fuera operante. 
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aiendo neceaario diaminuir el proteccioniamo gradual para aumentar la producción 
y con ello las exportac;onea. 

Se implementaron programas econ6micoa que seguían las 
recomendaciones de los organismos internacionales, en donde el Estado debía 
abatir'ª inflllclón, reducir el dM'lcit y una nue'Vll TIICiona'ñzación 081 gasto; es d8Ctr, 
el saneamiento en las finanza• públicas. 

Con la aplicación del programa ortodoxo [PIRE), la economía mostró signos 
nada alentadores, se agudiz6 la recesión al aumentar la inflación como 
consecuencia de la devaluación, mermando el poder adquisitivo de la clase 
trabajadora. Por lo que los ingresos y empréstitos disminuyeron debido por la 
contraccien y la falla efe capacidad para pagar los préstamos adquiridos, 
reflejándolo en el gasto y en la inversión. 

Buscando la solución de la deuda extema, - reestructura una parte de la 
deuda ,. .·~ ayudo a dar un respiro al Gobierno. Se firma una nueva carta de 
íntencior · con er FMI, en donde se comprometió el Gobierno a eliminar los 
subsidios, ac:tec:uación de los ingresos del sector público, apertura comercial y una 
polílica Ge venta o transterencias de empresas paraestatales de manera gradual. 
Para incrementar con ello el crecimiento, ya que el gasto público que se utilizó 
para salarios y adquisiciones a& éstas era necesario para obtener recursos para 
apoyos financieros. 

Al no conseguirse los resultados esperados, por los acontecimientos en la 
bolsa de valores, se deprecio el tipo de cambio, aumentando las tasas de interés 
p .. evitar fa tuga de capitales y lograr el crecimiento económico con estabilidad 
financiera para disminuir los efectos de la inflación, por medio de condonaciones 
fisca1es, que permitieran que ·1as ganancias no fueran tan bajas, por las bajas 
ventas como consecuencia de los precios tan altos. 

Una vez más los resultados no fueron nada alentadores aplicándose otro 
programa [PSEJ en donde el Gobierno aceptaba su error con respecto a que la 
inflac16n no se corrige con la contracción de la economía, es decir. un plan 
heterodoxo. en donde se establecían las mismas medidas llevadas a cabo, pero 
que permitieron obtener recursos frescos intemacionales. Lo anterior Uev6 a un 
aumento de la inflación, demostrando que el país se encontraba en recesión. 

Para salir de ésta, se disminuyeron los subsidios existentes, y se continuó 
con la contracción del gasto. por medio del gasto corriente y deslizamientos 
graduales del tipo de cambio por medio del mercado controlado. para dar paso al 
libre juego del mercado, para controlar la inflaciétn y disminuir el déficit de la 
Cuenta Corriente. 
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4. 2. Las Finanzas P6blicas en el Sexenio de Carlos Salinas de Gortari 

Ante una controvertida y dudosa elección, Carlos Salinas de Gortari fue declarado 
presidente electo, tocéndole un país en crisis y con severos compromisos 
intemacionales adquiridos durante la etapa de su antecesor. 

Al asumir el poder, en la descripción de Rolando Cordera, uno de sus 
asesores: "La década de los noventa encontrara condiciones muy diferentes a 
aquellas en las que se pulio en marcha l'a estrafBgia de reordenación económica y 
cambio estructural [es decir, el sexenio ele Miguel de la Madrid). La situación se 
resume en un grave -tancamienlo de la producción y un deterioro de las 
condiciones ffsicas del aparato productivo que ponen en entredicho las 
potencialidades del crecimiento futuro, experimentado las tasas de acumulación. 
Por el lado de las condiciones sociales, los indicadores expresan una 
?'l"ofund\z.ación Gel la pabreza y •.sna ~ socia\ sin precedente en los último& 
años" (Cordera, 1989: 81 ). 

Ahora bien, sentados previamente los primeros pasos para el control de la 
inflación en el sexenio precedente, puedo decir que el Gobiemo De Salinas de 
Gonari, en el terreno econóni1co, cfet>1ó enfrentar dos grandes retos: 1) Propiciar el 
crecimiento de una economía que se encontraba estancada desde seis at\os 
mnes; y 2J establecer un sistema equ1\'ativo para la distribución de la riqueza. en 
relación con el primer reto, este se encontraba determinado en gran medida por 
dos 'factores: i) La &Jteesiva tnmsferencia de recursos al exterior, y ii) La escasez 
de la inversión. Por lo que se contemplaba un proyecto adecuado para continuar 
con fa lucha contra la inflación. 

Como me he percatado y como afirma también Jorge G. Castat'leda, "el reto 
mayor para el país a mediano plazo era claramente el económico. De ahí se 
deriva todo ... • (Castat\eda, 1986: 20). Por tanto, resultaba obvio que el Gobierno 
de Salinas de Gortari, puso especial énfasis en el análisis de la cuestión 
económica. Esto se puede conuatar en l.os capitutos 2. 5 y 6 del Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994 [PND 1989-1994), emitido de conformidad con la Ley de 
PJaneación, en que se plasmó el prc>Qrama poJítico de dicho régimen. El PJan 
reconocía la existencia de una economía mundial en proceso de cambio, y 
exponía la necesidad de la economía nacional que debía de adoptar los ajustes 
pertinentes. 

En donde se establecfa que •e1 poder del Gobiemo en la economía, debía 
de ser el de "promover, alentar, vigilar y coordinar la actividad económica nacional, 
en el marco de la Constitución y sus leyes, a efecto de garantizar el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales· (PND 1989-
1994: 16). 

Aseveración de gran importanCia, puel!fto que re1vindica'oa la va\idez de la 
postura intervensionista sostenida por los Gobiemos revolucionarios, frente al 
posó:n'ado fundamental' de I• esc:::uetW neolibl!lral om:Jdoxa, dicha aserción no 
implicaba por el contrario, la conservación de las dimensiones originarias del 
ES\'M!o que 'CCmO se apreció "a 'º largc. del 81WAenío ~erior a.e redujeron mn y 
más día con día. 
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Cabe aclarar que no obstante la aparente importancia que se concede al 

Estado como rector del de .. rrono, es diversa al concepto del intervencionismo 
estatal; en tanto que en el Estado populista opera como motor del desarrollo y a la 
vez como ente conciliactor de fas diferentes clases sociales, en la rectoría estatal 
el Estado sigue teniendo un papel protagónico fundamental, pero ya no como 
motor del desarrollo, sino como 6rgano creador de las condiciones socio-políticas 
y jurídicas indispensables para el desarrollo. 

En este sentido, se confirmaba la necesidad de continuar con la 
modernización el pafs en au conjunto, lo que denotaba continuidad con la Política 
econón11ca emprendida durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Modemizac"16n 
que se pretendia alcanzar en el terreno económico, con base en dos Polfticas 
fundamentales: a) La recuperación económica con estabilidad de precios; y b) El 
mejoramiento productivo del nivel de vida. Por lo que se refiere a los mecanismos 
utilizados para el IOfillrO de tales objetivos, el Plan se decidió por continuar con \as 
políticas de modem1zaci6n de la estructura productiva, la estabilización continúa 
de loa precios, siendo preciso analizar cac:la uno de dicho aspectos . 

. Mademización no quiere decir pues otra cosa que neoliberalismo, vuelta al 
arcaísmo del sistema de libre cambio. En este sentido Jorge Casta"eda estimaba 
que, •1a modemización proviene de todas partes: del mismo Gobierno ( ... ] de las 
clases medias que prefieren mirarse más como la mayoría de la población de un 
pa\s modec'no de primer mundo que como una minoría privilegiada de un pais 
pobre; y el sector empresarial que le ha entregado un ultimátum al resto de la 
sociedad: .invertirá el minimo posible en México, mientras la nación no se 
modemiceª (Castat\eda, 1986: 19). 

Quizá Jorge Castat\eda se equivoca, dicho clamor no era deseo de una 
modernización neoliberal como se dio en la práctica, sino en todo caso reflejaba el 
deseo de un cambio que condujera al bienestar perdido resultado de la aplicación 
del modelo renovador-modemizador monetarista mismo. Puesto que implicaba el 
nulo interés popular en pro de una modificación del proceso degenerativo de la 
economía nacional, del abrupto descenso del nivel de vida de la población, que se 
habían dado como consecuencia de la aplicación en el país de las tesis 
neoliberales. A cambio de ello, el Gobierno sólo puso en práctica más de lo mismo 
que ya había comenzado a aplicar en el sexenio anterior: el oscuro e ininteligible 
concepto de reconversión fue olvidado y en su lugar se utilizó uno de los 
comprensibles: et de la moctemización. El contenido de ambos vocablos. al igual 
que el de las políticas que dieron su nombre, sin embargo, permaneció idéntico: la 
idea era butlle&r una nueva opción de desarrollo, ahora con base en los princip\os 
del neoliberalismo. 

Ante esta situación, el presidente Salinas anunció un programa de 
estabilización en diciembre de 1988, el cual se denominó Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico (PECE] y dio instrucciones a la SHCP para entablar 
de inmediato negociaciones con la comunidad financiera intemacional, con el fin 
de reducir de inmediato transferencias al exterior que resultaban de la onerosa 
carga de la deuda extema. 

Sobre la base de los acuerdos del PECE. en los Criterios Generales de 
Política Económica [CGPE], para este periodo, los objetivos para su 
administración: 
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- LOS CAMBIOS DEL ESTADO If\ITERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL -> Consolidar la estabilidad de precios, 
> Crear las ba-s para la recuperación gradual de la actividad económica, 
» Reducir la transferencia de recursos al exterior, 
» La negociación de la deuda (Presideneia de la República, 1989: 12). 

Para la consecución de estos objetivos se delinearon las siguientes 
acciones: 

» Un estricto control de las finanzas públicas, 
» Ingresos públicos compatibles con las metas fiscales, promocionar la 

eficiencia productiva, fa competif1vidad con el exterior y mejorar la 
distribución del ingreso, 

» Un gasto público ri1oelerado y congruente con la modernización económica, 
» Una mayor eficiencia del sector público y su concentración en actividades 

estratégicas, 
:;¡;.. Negociaciones para reducir la transferencia de recursos al exterior, 
» Consolidar I• apertura comercial con una estructura arancelaria más 

uniforme y negociación para garantizar el acceso a mercados externos 
(Presidencia de'ª República, 1989: 13). 

El sfntorna més claro de la estabilidad económica es la estabilidad o la 
inestabilidad del nivel general de precios. Así las acciones correspondientes al 
mantenimiento de la estabilidad emergen del campo de la política económica, son 
las siguientes: 

» Una política de ingresos que permita el financiamiento equilibrado de las 
actividades del sector público, 

¡,... Una polltica de gasto público que determine el nivel de las erogaciones de 
acuerdo con las disposiciones de financiamiento no inflacionario, 

ló- Una política monetaria y crediticia que propiciara el crecimiento de los 
agregados monetarios compatibles con el mantenimiento la estabilidad de 
los precios. 

En el PND se fijaba como objetivo adicional de politice económica: "reducir 
la inflación a niveles compatibles con la estabilidad cambiaría en un marco de 
equilibrio en la Balanza de Pagos, para que las fluctuaciones en el mercado de 
divisas se propicien un resurgimiento inflacionario Ello implica al de la inflación 
internacional· (Presidencia de la República, 1988: 487). 

Al respecto es necesario reconocer la verificación de procesos 
insospechados respecto de la polftica antiinflacionaria, pues la inflación 
efectivamente decreció hasta situarse según las cifras oficiales en un so'o digito, 
llegando pues a niveles cercanos a los internacionales, mismo que a grandes 
rasgos se mantuvieron hasta el fin del -xenio. 

El PECE se apoyó en los resultados. de la estabilización del PSE y utilizó el 
marco de consulta para él creado. Entre los acuerdos en el nuevo programa de 
estabilización, se encontraban ajustes moderados en los precios públicos. la 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO IN'reRVENSIONISTA AL ESTADO NEOLIBERAL 11 
revisión de los precios controlados y el deslizamiento del tipo de cambio a razón 
de un peso cf1ano, entre otras. 

Gracias al PECE 8e logró abatir la inflación anualizada hasta alcanzar un 
solo dígito [8.0%) en 1993 después de haber estado en 19.7% en 1989, logro que 
de ninguna manera puede ser Tnenospraciado, aparen\emente Tesultó tTansitorio. 
En cuanto a la instrumentación en concreto del programa antiinflacionario, resulta 
interwsante la disertac:ión de PedTO Aspe sobn!r el particular: •Probablemente uno 
de los aspectos más controvertidos de los programas de estabilización 
heterodoxo, esta r9'acionado con los. contrclies de o¡:¡recios. Es innegable que 
cuando hay inflación inercial es dificil alcanzar la estabilización sólo mediante 
poJiticas de delnancta agregada. Sin etnt>argo, la carencia de una politica 
restrictiva de demanda agregada ocasionarla que la concertación de precios 
provocara escasez, meccado& aegro& y el e'lentual fracaso del programa: ta 
administración de precios y salarios bajo el Pacto manejó criterios estrictos que 
contribuyeran a alcanzar los objetivos macroeconómicos sin crear mayores 
distorsiones microeconómicas (Aspe, 1993: 42-43).: 

En la primera etapa se llevó a cabo un riguroso ajuste inicial de los precios 
y tarifas del sector público con el fin de corregir los rezagos. Estos precios fueron 
estabilizados, con lo cual se redujeron las presiones de estos sobre la inflación. Se 
buscó el apoyo de asociaciones comerciales ·c ... ) En vista de la reciente apertura 
comercial, los precios de los bienes comerciables fueron automáticamente 
detenninados por los pracios externos y por la política cambiaría. La apertura 
comercial a&sempe.,aba un papel crucial en la estabilización de los precios de 
más de 50% de la producción total del país[ ... ] La fijación del tipo de cambio con 
respecto 8' dólaT, durante el primer at'ío, y la política de deslizamiento 
predeterminado representaron un importante factor en la disminución de las 
presiones inflacionarias. más que en el congelamiento de preci~. el Pacto se 
centró en el control de la inflación [ ... ) La finalidad del Pacto era eliminar la 
im\ación \nercia\, y no forzar la inflación a la baja. Por esta razón eran 
indispensables la política fiscal y prudentes controles de precios· (Aspe, 1993: 44). 

Como se ve de nueva cuenta se buscó corregir las variables económicas 
más importantes, por medio de la continuación de la contención salarial y 
mantenerla a la baja la inflación, no mostrando con ello ninguna me1ora Del 
mismo modo, el manejo que se le dio al tipo de cambio. se disminuyó la 
ctolarización y especulación, que afectaba a la inflación, además de la disciplina 
fiscal. Presentándose como un triunfo con los organismos intemac1ona1es. que se 
mostraron impresionados por el éxi'to alcanzado. No obstante. para los 
trabajadores fue un gran retroceso. 

El escaso desarrc:.llo del sistema tributario antes del sexenio de Salinas de 
Gortari había contribuido de manera determinante a la crisis del bienestar. con sus 
aportes importantes al déficit público, por lo que se hizo necesario actualizar el 
sistema tributario, para adoptarlo a los cambios en el entorno económico y en la 
formación de la porítica económica; es decir, responder de manera adecuada a los 
nuevos objetivos de austeridad presentes en la estrategia de ajuste 
macroeconómico. \.a moóemizac1bn tenia que abarcar desde los procedimientos 
administrativos hasta incluir una revisión completa de la estructura de los 
impuestos dintcto e indirectos. 

\.a situación de\ sistema tributar\o antes del sexenio de Salinas de Gortar\ 
mostraba un gran reza tal y como lo describe, de manera clara y detallada 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
Pedro Aspe, al set\alar que: ªAl finalizar la década de los ochenta, la capacidad del 
sistema impositivo para apoyar un programa pennanente de gasto e 
infraestructura social, así como para corregir los problemas de desigualdad del 
ingreso, se vió gravemente amenazada por la evasión generalizada. Este sistema 
se contaminó también por esquema de acreditamientos fiscales concebido para 
una estrmegia de 'industrialización en vigor 25 aflos atrás, un diseno inequitativo 
del impuesto sobre el ingreso de las personas físicas que dejó de adaptarse al 
ritmo de la inflación, y un impuesto sobre e\ ingreso de las empresas con tasas 
significativamente mas elevadas que las de nuestros principales socios 
comercialesª (Aspe, 1993: 96); es decir se propugnaba por una política de 
ingresos públicos que permita el funcionamiento equilibrado de las actividades del 
sector público. 

ªLa estructura impositiva en vigor antes de 1989 colocaba la carga 
impositiva sobre las personas físicas y sobre unos cuantos sectores de la 
economía, que debían pagar tasas muy altas en comparación con los estándares 
intemacionales. Había también sectores privilegiados que disfrutaban de 
exenciones fiscales, sin competencia. la inversión dinámica y el crecimiento 
acelerado de la productividad. Estas debilidades e inequidades se plantearon en 
las iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso entre 1989-1991" (Clavijo, 
2000: 95). 

Por lo que, se planteó una reforma fiscal, propuesta en el PND 1989-1994, 
implicando la redefinición del papel del Estado y la introducción de las tasas 
impositivas, la eliminación de diversos gravámenes, la ampliación de la base 
tributaria y finalmente, la simplificación y modernización administrativa, el 
encargado de la reforma fiscal fue Pedro Aspe. 

Las medidas orientadas que se tenían que adoptar para el nuevo modelo 
económico, el sistema fiscal existente debió de seguir los lineamientos propuestos 
en la reforma fiscal: "Buscar la neutralidad impositiva y equidad horizontal; 
armonizar el sistema fiscal con el de los principales socios comerciales y reducir 
las distorsiones genet"adas por el sistema tributario por medio de la simplificación y 
racionalización d~I número, la estructura de los impuestos, la reducción de las 
tasas impositivas marginales y la eliminación del trato preferencial otorgado a 
algunos sectores y de gravámenes especiales; por lo que se procedió a disminuir 
la tasa del ISR empresarial de 42 a 35%; en cuanto al tSR de las personas físicas, 
la tasa máxima se redujo de 50 a 35% en 1989; se igualaron las tasas marginales 
del impuesto sobre ta renta de personas [ISRP]. Para evitar que la reducción de 
las tasas impositivas afectara la recaudación, se introdujo el Impuesto al Activo 
[IAJ, pago de un impuesto mínimo de los contribuyentes, que por medio de precios 
de transferencia o de la manipulación contable de la base gravable, presentaban 
utilidades nulas o incluso pérdidas recurrentes en sus empresas. la base era 
conformada con los activos de las empresas y los de cualquier individuo, 
cobrándose inicialmente una tasa de 2%" (Clavija, 2000: 43-44). 

·.Junto con estas reducciones en las tasas, se introdujo un impuesto de 2% 
sobre los activos totales de las empresas sujetas al ISR [con excepción de las 
instituciones financieras]. Aunque este gravamen establece un piso a los 
impuestos que deben pagar, las empresas más rentables no se ven afectadas, 
debido a que el Impuesto sobre Activos puede ser acreditado totalmente contra el 
ISR" (Aspe, 1993: 99). 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO IN'TERVENSIONISTA AL ESTADO NEOLIBERAL 11 
El ISR otorgaba tratamientos preferenciales a ciertas actividades 

económicas (agricultura, ganadería y pesca, transporte de carga y pasajeros e 
industria editorial, así como a tratamientos especiales a contribuyentes medianos y 
pequel'tos sujetos al régimen de bases especiales de tribulación [RBET) y af 
Régimen de Contribuyentes Menores [RCM]]. Estos regímenes especiales 
ocasionaban la ruptura de la cadena de comprobación fiscal, favoreciendo el 
incumplimiento por parte de otros contribuyentes, así que se eliminó el RBET y se 
limitó significativamente la aplicación del RCM. Como contrapartida, se introdujo el 
régimen simplificado, aplicable a los contribuyentes con capacidad administrativa 
limitada. Se indizaba con el indice Nacional de Precios al Consumidor [INPCJ.Para 
reducir el incumplimiento de las obligaciones fiscales para los contribuyentes, se 
reforzaron las medidas de control; se limitaron las deducciones empresariales que 
se prestaban a abusos, se elevaron las penas por delitos fiscales. 

Igualmente, "se redujeron los sistemas fiscales de excepción, lo que incidió 
en una ampliación de la base tributaria de 1,920, 000 a 2,904, 000 contribuyentes· 
(Aspe, 1993: 102), destacando la desaparición del régimen de causantes 
menores, quienes aportaban un impuesto fijo. 

Para garantizar que las reducciones en las tasas impositivas procuraran 
una distribución más equitativa, sin poner en riesgo el nivel de recaudación, se 
reforzó el cobro de los impuestos 

Con la finalidad de facilitar el pago de fos impuestos y desalentar la evasión 
fiscal, se implantaron reformas legales y administrativas tendentes a la eliminación 
y simplificación de los trámites burocráticos la recaudación de impuestos y se 
procedió a una persecución de la evasión fiscal, a través tanto de un mayor y 
mejor control de auditoria, como mediante 'ª instauración de procesos penales 
contra los infractores de las leyes fiscales Se suscribió un acuerdo entre el país y 
los EE.UU para el intercambio de información tributaria. Se tomaron medidas 
orientadas a lograr la incorporación del sector informal al sistema tributario para 
~ comercios y las empre&as. y la obligación de expedir manufacturas que 
cumplieran con condiciones especificas e impresas en establecimientos 
autorizados por la SHCP. Para evitar la evasión fiscal se exigió a las empresas la 
conformación de una Cuenta de Utilidad Fisc:il Neta [CUFIN) formada por las 
utilidades después de impuestos. Los dividendos distribuidos fueron de ésta y las 
ganancias de capital no consideradas en ella debían ser gravadas 34%. 

Se reformó el artículo constitucional, donde los Estados otorgaban a los 
municipios gran parte de su potestad fiscal, de modo que estos se adue.,aron de 
impuestos y derechos importantes sobre propiedad como el predial, la adquisición 
de inmuebles, fraccionamientos y los derechos del agua. 

Con la reforma fiscal se buscó actualizar el sistema tributario, para 
responder de manera adecuada a los nuevos objetivos del país y a los cambios en 
el entomo económico. Puesto que la carga tributaria estaba sobre personas físicas 
y algunos sectores de la economía, que pagaban altas tasas en comparación con 
los estándares intemacionales. privilegiando a algunas empresas que disfrutaban 
de exenciones fiscales. 

Las mejoras en las áreas de recaudación y edministración de los impuestos 
con mayor progresividad abrieron la posibilidad de reducir las tasas de los 
impuestos menos progresivos. De esta manera. •a partir de noviembre de 1991, fa 
tasa general del IVA bajo de 15% a 10%, en el marco de las negociaciones del 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOLIBERAL • PECE. El Congreso aprobó una reforma que sustituyó las tasas de 6, 15 y 20% del 
IVA aplica'bles en las zonas fronterizas del país, por un solo impuesto de 10%. La 
captación pasó de las manos de las autoridades estatales a las del Gobierno 
Federal. Esta reforma ha estado en vigor desde el 1• de enero de 1992 [ ... ) El 
tercer elemento de la reforma consistió en un examen cuidadoso de la 
racionalidad económica de todas las exenciones y deducciones contempladas en 
las leyes anteriores y la eliminación de aquéllas que no estaban plenamente 
justificadas• (Aspe, 1993: t01-102J. 

Cu.dro 1.24 
M .. ._._ ............... Tal ........ S.C.Ol"PtítMiro ··~ .... F ........ Fill.-ri...._.o~• Porc"ftll•jr .... PIB 

fl911~-1993, 

Penado Pres PllJ ins- lmrucstos Drraa:t.:is Producto. Apnn-e ~buc1onr Fm.r.c:1am1ento Sector 
º' To&ales ~et'dos de Me orws ~I 

J91J3-19811 M)l,,(H 100 45911 1079 ~49 069 067 Ul•I IN IO 920 
19119.1993 eso 1on 49 :?!i 1:::: 70 3 90 o ::11 :::: ::1 o,.. 17 6>i L\ ~o 

Nota: Dr.aa. del 6° lnfünne de Oob1emo. p :?3(Cuena. de Producto~· Gas«> Interno Bnd.oJ 
.FUl!lllle: ~ ....... con d9loa dc.lf. audn-.2J ,. 22 (ver aaeiimj. 

Con la reforma fiscal se aumentó la media sexenal como porcentaje del PIB 
con respecto al monto de los impuestos de 10.8º4 a 12.7°-'>, mostrando un 
incremento de 1.9°4 con respecto al sexenio anterior, el sector paraestatal mostró 
un aumento de 9.2°4 a 13.5%, en el mismo periodo, debido a la desincorporación 
y privatización de las empresas, reflejándose en los ingresos totales que 
aumentaron un 3.3% al pasar de 45.9% a 49.2% (cuadro 1.24). 

En lo tocante al tema del gasto público, en el PND se proponía seguir una 
política de gasto público que determinara el nivel de las erogaciones de acuerdo 
con las disponibilidades de financiamiento no inflacionario, o se pretendió lograr el 
superávit primario de las finanzas públicas, continuándose para ello con la política 
contraccionista y de austeridad, la que fue plasmada a todo lo largo del sexenio 
desde los Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Al profundizar la inequidé:d del sistema impositivo. al incrementar los 
impuestos indirectos. por naturaleza regresivos, puesto que gravan a la población 
no en función de su ingreso. sino de su consumo. ocasionando la reducción de los 
impuestos directos que gravan progresivamente al ingreso; es decir. la inequidad 
en la distribución del ingreso familiar disponible. 

En síntesis, el objetivo central de la refonna fiscal fue conseguir el equilíbno 
de las finanzas públicas. ya que según el discurso ortodoxo. es el déficit fiscal el 
orlgen de los problemas. de inflación y endeudamiento de la economía nacional. 
Esto se logró al incremE'lntarse los ingresos, además de las fuentes de ingresos 
estatales {impuestos, derechos, aprovechamientos y productos]. 

Como resu,tado de poli\;,c,a la media 6'Bxena' del ga&\o neto total conio 
porcentaje del PIB se redujo de 40.4º4 en el sexenio previo. a 28.5% en el sexenio 
De Salinas de Gortari, lo que presento un decremento de 11.8% y da una idea de 
la contracción del gasto (ver cuadro 1.12). 

A pesé:lr de haber indicios de recuperación de la participación del gasto 
primario total en el gasto neto total. pues su tendencia fue ascendente durante 
todo el sexenio, la media sexenal de la participación del gasto primario total en el 
gasto neto total se situó en 72.40%, cifra aún distante del promedio sexenal de los 
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98Xenios 11nteriores al De la Madrid, promedio que superó en todo• los casos el 
8!.~ de pal'f1cipaci6n der gasto primario en el gasto neto totar (ver cuadro 1 .13). Lo 
anterior, denota la persistencia para la distracción por parte del Gobiemo, de una 
considerable cantidad efe recursos para el pago de ros intereses de ra deuda 
pública. . 

Pasando al análisis del gasto primario, la media sexenal del porcentaje de 
participación del gasto del Gobierno federal se incrementó en 2. 9% en relación 
con el porcentaje de participación del gasto del Gobiemo federal en el gasto 
primario durante el sexenio De la Madrid, hasta situarse en una participación 
sexenal media de 36.5% en er gasto primario. Por contra, er porcentaje del gasto 
de las entidades paraestatales se redujo de 54.5% durante el sexenio a 48.3%, lo 
que refleja una disminución cfe 6.13", explicable, no sólo por el achicamiento del 
sector v1a desincorporación de paraestatales, sino por la continuación de la 
po\ilica de desinven~i6n en e\ sector. \.a partic.'rpación óe las emidades federativas 
en el gasto primario, a su vez, se incrementó pasando de 11.6% en el sexenio a 
15%. Finalmente, la participación de los estímulos fiscales en el gasto primario se 
redujo de 0.34% s sólo O. 14, lo que refleja la política de eliminación de subsidios 
(ver cuadro 1.14), quedando demostrado que los objetivos en los distintos planes 
estabilizadores impuestos para el país se cumplieron para bien del Gobiemo y la 
iniciativa privada, p<e'"o no para la sociedad, que. vio mermado su riqueza y su 
estilo de vida. 

Durante el sexenio se continuó el proceso de desinversión y de descenso 
de gasto público por lo que la participación de los gastos de administración del 
Gobiemo Federal en el gasto neto del Gobierno Federal se incrementó de 70.4% a 
76.8% y los gastos de operación de las entidades paraestatales de 74.7% del total 
a 76. 7%. con la consecuente disminución en ambos casos. de ros gastos de 
capital, que descendieron en el caso del Gobiemo Federal 6.5% para situarse en 
23.3% de fa aportación del total y los de las entidades paraestatales disminuyeron 
2.0% para ubicarse en 23.3 del gasto total de las entidades. Dichas cifras 
contrastan con \a de la tasa media de participación de\ gasto de capital en el total 
del Gobiemo Federal que contrasta con el Gobierno de Luis Echeverría. era de 
44.5% de/ total. así como con la participación del gasto de capital en e/ total de las 
entidades paraestatales (ver cuadro 1.15). Como consecuencia de la disminución 
de \a part\cipación estatal en la econ<Hnia reflejada en el dea-emento del gasto 
público y la contracción del sector paraestatal. 

Analizando el Gobiemo de Carlos Salinas de Gortari al vocablo 
'modemización', en el entendido de cómo se verá en los apartados siguientes está 
atañía a la economía con la apertura comercial, la renegociación de la deuda 
externa, y al sector público consistiendo en un mantenimiento de la política de 
contracción der aparato estatar y consecuentemente crer gasto público. 

Se continuó buscando las medidas que ayudarán al abatimiento de la 
inflación; por lo que se llevaron a cabo cambios en la economía, ya que el Estado 
no habría sido capaz de sacar al país de la crisis. continuando con la 
modemiz· •ón emprendida con anterioridad para tener estabilidad en la economía. 
Dándose 'ª aplicación de un nuevo programa que coadyuvara ala estabilidad de 
precios que permitiera lograr la estabilidad y la negociación de la deuda. puesto 
que era una ancla para el despegue que se requería. 

Para lograrlo se tuvo un controt en la& finanza,¡ públicas; es decir, un buen 
manejo del gasto y los ingresos públicos que permitieron el financiamiento del 
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sector público, así como el ajuste en los precios y tarifas del sector público. Como 
resultado de las medidas de ajuste, se transform6 el sistema tributario, 
principalmente los impuesto que debía de ser acorde con los de los nuevos socios 
comerciales y reactivar las exportaciones; y et gasto social continuó estando en 
contracción, a diferencia del 9asto primario que aumentó par el pago del servicio 
de la deuda. Además de disminuir 'ªs distorsiones existentes en e' sistema 
tributario y reducir la evasión fiscal que mermaba las arcas del Gobiemo, por 
medio ele la baja de las tasas impositivas de los \mpuestoa menos progresivos y 
eliminación de gravámenes especiales, para lograr el equilibrio fiscal. 

4. 2. 1. La Transición del Modelo Protector a la Apertura Comercial 

El instrumento principal a través del cual se lograrla la modemización del sector 
público emprendida en el sexenio anterior, sería la apertura económica con el 
exterior, que pretendia la eT1minacion del protece1onismo, una Política de 
integración económica y a la apertura de las fronteras nacionales a la inversión 
e:xfranjera directa de manera casi 1"ndiscrimlnada. (.os acuerdos comerciales 
negociados con anterioridad reforzaron la primera etapa de apertura económica en 
México, dándole a la econom·1a mexicana mayor ests1>1Udad económica, creando 
un ambiente de mayor certidumbre a los inversionistas extranjeros buscado en el 
modelo de desarrollo orientado hacia el exterior. Puesto que el crecimiento 
económico condujo a la presencia de déficit comercial. La razón es que se 
importat"on grandes cantidades de bienes de capital para la instalación de fabricas 
y de bienes intermedios para el funcionamiento de éstas. 

Se permitió un mayor acceso al capital extranjero mediante la promulgación 
de un nuevo ReEJlamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 
Regular la lnversion Extranjera (0. O. 16/05/89) se permitió la inversión extranjera 
en actividades reservadas de manera exclusiva a los nacionales; se agilizaron los 
procedimientos para la inversión foránea, se favoreció a la industria maquiladora 
de exportación, se eliminaron trabas para la inversión extranjera aún en materia 
petroquimica, antes reservadas en exclusiva a los nacionales, etc. 

En términos generales, según el documento comentado se pretendió con 
tales medidas: a) Aumentar la inversión extranjera y con ello trasladar la carga del 
crecimiento económico del Gobierno al sector públier.>; b) Propiciar el desarrollo de 
la economía nacional eliminando el proteccionismo interno que se juzgó nocivo 
para el desenvolvimiento sano de la industria; y c) Fomentar el desarrollo del 
comercio exterior y las expartaciones. 

La apertura se propuso como medio de exponer a la planta productiva local 
a la competencia internacional, y a través de ella, elevar su productividad, lo que 
se reflejaría en un crecimiento de las exportaciones que absorbieran el 
desequilibrio de la Balanza de Pagos existente hasta entonces. De esto modo, 
dentro del discurso gubernamental, la política comercial, par medio de la 
liberalización comercial se propuso como el medio para corregir los precios 
internos con respecto a los externos, para hacer competitivas las exportaciones 
con las importaciones. 
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La apertura económica fue durante el sexenio objeto de acres criticas y 

planteamiento de serias dudas, par 10 que respecta a la inversión extranjera, Jorge 
Castafleda precisaba que ·no tiene una incidencia directa y significativa sobre la 
Balanza _de Pagos, aunque quizés au1'!'9nte e_I empleo" (Casta~a. ~ 986:. 22), que 
no ha sido corroborando par la realidad, sino por el contrario, dicha 1nvers1ón 
ex\Tanjera no propicio la creación de nuevas fuentes de trabajo en los montos 
estimados por el Gobiemo_ A mayor abundamiento, la suscripción del Tratado de 
Libre Comercio enfrenta a la economía nacional a un nuevo reto, el del desempleo 
que ~uramente se acrecentará día con día como consecuencia de la renovación 
industrial y comercial que exige un mercado más competitivo_ 

Habría que altadir cuestionamientos de orden político sobre la conveniencia 
de la inversión extranjera en sectores de propiedad exclusivamente nacional 
{petroquímicas, bancos, electricidad) pues el resultado de dicha inversión 
extranjera sovacó la poca soberanía nacional que le quedaba al país, al desplazar 
dia a día a la industria nacional, al disminuir la inversión, par ser está poco 
competitiva y no contar con una industria eficiente y competitiva_ 

Los analistas sel\alaban lo desacertado de la pclítica de apertura 
económica totat Así, "algunos de los riesgos de una liberalización apresurada y 
poco diferencial la tuvimos en el ano de 1988, con el Pacto de Solidaridad_ En 
donde se plantea la racionalización de la protección que debiera tener como 
objetivo establecer una protección óptima, temporal y selectiva a la planta 
productiva nacional -se le asignó un papel de contenedor inflacionario. El 
resultado fue el incremento en las importaciones de más de seis mil millones de 
dólares, pero sin crecimiento económico" (Cordera, 1989: 79). 

En el ano de 1990 el discurso oficial respondía en los siguientes términos a 
las criticas: ·La nueva política comercial al permitir que las empresas puedan 
disponer de bienes de capital e insumos intermedios a precios intemacionales, ha 
fortalecido su potencial exportador_ La oferta de exportaciones es ahora más 
robusta gracias al aumento de su rentab"11idad, en virtud de que se ha reducido el 
precio relativo de los insumos importables, y consecuentemente también los 
costos de producción. Lo anterior ha producido un rápido crecimiento de las 
exportaciones no petroleras· (Banco de México, 1990: 6). 

El gabinete económico defendía dicha apertura, como fue el caso de Pedro 
Aspe: "En relación con la Balanza Comercial y la Cuenta Corriente. observar.ios 
que dichas variables se han desplazado de un superávit antes del Pacto a un 
considerable déficit en la actualidad. En contraste con lo ocurrido en los años 
anteriores a la crisis; estas cifra son el reflejo de la acelerada expansión de la 
inversión financiada en forma directa con la repatriación de capitales, flujos de 
inversión de compañías extranjeras y préstamos voluntarios del exterior al sector 
privado_ (---1 Las cifras de la Balanza Comercial confirman de que este deterioro ya 
asociado a una recuperación económica. La mayor parte de las importaciones son 
de bienes de capital e intermedios del sector privado, que eventualmente se 
conviertan en exportaciones o bien- que sustituyan importaciones. Cabe 
mencionar que estas son la contraparte de su incremento sin precedente en la 
in~ión extranjera, debida al clima de confianza ~nerada en el país y a !a 
pasibilidad de contar con una zona de libre comercio en América del Norte_ En 
numeroSQS casos, estas importaciones tienen la ventaja adicional de ir 
acompat\adas de una muy necesaria transferencia tecnológica(_ .. ) Finalmente, las 
reformas fiscal y comercial afectan las estadísticas comerciales_ En el caso de tos 
bienes de consumo e innegable que han aumentado las impcrtaciones 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL • registradas, las importaciones totales de estos bienes lo hayan hecho en la misma 
proporciOn. Esto se debe a que, de acuerdo con las nuevas r~las comerciales, 
los bienes que antes eran objeto de contrabando ahora se registran, lo cual da 
fugar a una transferencia de ta Cuenta de Errores y Omisiones a la Cuenta 
Corriente de la Balanza de Pagos." (Aspe, 1993: 46). Las importaciones a todo lo 
targo det sexenio se v1eron enorrnemerne favorecidas por la indiscriminada política 
de apertura, resultando déficit cuantiosos e históricos en la Balanza de Pagos. 

Respecto de las importaciones, Jorge Castaneda indicaba que al carecerse 
de una industria de capital "durante cada recuperación económica, las 
exportac·1ones caen, las ·importaciones se disparan y el superávit comercial se 
desvanece de la noche a la manana. Muy pronto México requerirá fondos del 
exterior para colmar fa brecha· (Castaneda, 1986: 21 ). Aserto que, vista la 
devaluación de diciembre de 1994 una vez más ha sido comprobado por el país. 

En este mismo sentido, Rolando Cordera en Economía Informa, indicaba 
que "el auge en el sector exportador manifestado durante el sexenio de De la 
Madrid, difícilmente podría ser alcanzado en el sexenio de Salinas de Gortari, 
atendiendo a un cambio en las circunstancias favorecedoras del comercio exterior. 
En etecto, de acuerdo con Rolando Cordera '"'los tres tactores que permitieron su 
éxito difícilmente pueden volver a darse juntos er adelante. El incremento de las 
exportaciones no petroleras ti.le posit>l'e por: aJ Una capacidad ociosa existente, 
producto de la recesión, que se orientó hacia el sector extemo, sin un aumento 
signmcativo de nuevas inven'aiones·, 'D) El '\'rpo de cambio permanentemente 
subvaluado entre 20-25%, que permitió una ventaja competitiva via precios, y por 
último, e) El deterioro salarial oQ\:'8 gerMl"'ó una r6ducción en el poder adquisitivo de 
alrededor del 50%"(Economia Informa, 1989: 76-77). 

La política de apertura comercial tan reclamada por los inversionistas 
extranjeros. tenia un trasfondo político de mayor envergadura: sentar las 
condiciones para la celebración de un tratado de libre comercio con los Estados 
Unidos, en el contexto de los que se ha dado en llamar en proceso de 
globalización de mercados; es decir, la apenura comercial no es un proyecto 
mexicano. sino que la iniciativa proviene de los Estados Unidos. para la 
conformación de un bloque económico americano, capaz de enfrentar a la Europa 
Unida y a los tigres asiáticos. Así, •resulta claro que la formación del bloque 
comercia\ de Noneamér'ica tiernde a 'tormalizar para México el pape' del pais 
maquilador con mano de obra abundante y barata, como un espacio vital en el 
proceso de reestructuración económica de las 9ra_ndes empt"esas industriales, 
agrícolas y de los bancos en la gran Norteamérica (Alvarez. 1992: 36). 

Así pues en lo que respecta a la celebración del Tratado de Libre Comercio 
[TLC]. no obstante que la integración ha sido considerada como una necesidad 
imprescindible, aún por connotados partidarios de la izquierda como es el caso de 
Adolfo Guilly (1992: 30-31 ), para hacer frente a los retos de una mayor integración 
comercia·• ·intemac1onal ael trab&Jo: lo cierto es que la industria y el comercio 
nacional han decaído y presumiblemente lo seguirán haciendo por su falta de nivel 
competitivo, frente a las empresas más competitivas del mundo. 

E\ p\an gu'tiema~al de 'Salinas de Gortart sel'\a\aba que \a modernizaci6n 
económica se lograria a través de políticas aplicables en forma específica a las 
diwrraas ramas prodc.«:tivas r constituidas por la denominada política 
'desreguladora' de la actividad económica, que tenia por objeto revisar el marco 
nonnativo fegulador de lm;. activ~es económicas. actualizándolo, derogando las 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
normas que se 1·uzgaron obsoletas y principalmente eliminando trabas burocréticas 
y obstéc:Ulos a a líbre competencia. Tal actividad impartante en er sector bancario 
y financiero en que paulatinamente fueron eliminéndose diversas restricciones que 
en el mismo existían, a satMtr: 

;¡;... A partir del 1 º de abril de 1989 se permitió a la banca, aún estatal, que 
determinara por si misma las tasas pasivas de interés, así como los plazos 
a que deberían concertarse tales operaciones, y para invertir 
discrecionalmente los recursos provenientes de esas operaciones, 

")r En ese mismo ano se permit"lé> una mayor par'Y1c1paci6n del sector privado 
en la tenencia de acciones de la banca, aun nacionalizada, e inclusive se 
dio acceso a dicha actividaa" a ta inversión extranjera (Banco de México, 
1990: 41), 

» En '1990 comenzó T!/1 pn:>een."CI de ¡::n'r.,atizacirbn de \a 'banca, mismo que 
concluyó en 1992. Paralelamente, se abría el sector bancario a la 
participación de la ;n..erai6n .,.xtran,i91"'•. que podría deMner hasta un 30% 
del capital total. Dicho proceso inició en junio de 1990 con la reforma a los 
art&. 28 y 123 cons\\\uc.ionalee.. ·La i~etiva <5e "eforma.G del E)ecutivo 9e 
sustentó en tres razones primordiales: i) La necesidad de que el Estado 
ca~ntre ~ estLar.zos W;t .Aa atenc:it'vi de ~tivos básicos, como dar 
respuesta a ras necesidades sociales de la población y elevar el bienestar 
sabr.e .basA.-. prodlJl:livas y duradeces~ ii) EJ. cambio profundo de las 
realidades sociales del país, de las estructuras económicas del papel del 
estado y del propio sistema financiero. la estatización de la banca en 
septiembre de 1982; iii) El propósito de ampliar el acceso y mejorara la 
calidad del servicio de banca y crédito en beneficio colectivo• (Banco de 
México, 1991: 61-62). 

;... En 1991 se consolidaron como personas jurídicas los holding, que habían 
venido adquiriendo mayor relevancia día a día, surgiendo así las figuras de 
las agrupaciones financieras, 

;... El 23 de diciembre de 1993 se efectuaron diversas modificaciones a las 
leyes que regL -:Jan el sector financiero, para hacerlas acordes con el TLC, 
con lo que grai:. .... :ilmente se iría permitiendo una mayor participación de ros 
servicios financieros extranjeros en nuestro país. 

Por lo que respecta a los demás sectores sometidos a procesos de 
desregulación, se tiene: en 1989 se eliminaron trabas a la inversión extranjera, 
meáiante el reglamento de la Ley para promover la Inversión Nacional y Regular la 
Inversión Extranjera (D. O., 16/5/89), en el cual se amplió la gama de las 
actividades en que podrían invertir los extrari1eros, incrementándose asimismo el 
porcentaje de dicha inversión en las actividades previamente permitidas. En ese 
rmsmo arfo se senraron las bases para la venta óe acciones en el extranjero, al 
establecerse en el registro nacional de valores, una sección especial para el 
T~nstro O& vato~ emitidtl!J en MéJñco o pcn person1!f$ mora'ies mexicanas para 
ser objeto de oferta al público al exterior. 

Los dos primeros anos del sexenio De Salinas de Gortari sirvieron al 
Gobiemo para fincar las bases legales que propiciaran un verdad•:"·o desarrollo 
neoliberal. Actividad que nuevamente tenia una relevancia particular. para el 
control de las expectativas de los inversionistas. por la seguridad de inalterabilidad 
ae la pof1t1ea económica, que dichas reformas ftitga'les parecían conferir af proyecto 
económico del régimen. 
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Un aspecto importante de la palrtica de modernización lo era la búsqueda 

del crecimiento económico, que resultaba urgente al país ante el proceso de 
estancamiento económico propiciado durante ef sexenio De la Madrid. Al respacto, 
el PND sei'talaba que la modernización "es la única base firme para elevar fa 
calidad de vida de los más necesitados• (De la Madrid, 1982: 604). 

Las metas generales se referían a prospecciones de las dos variables 
macroeconómicas más sobresalientes y pretendían: "alcanzar de manera gradual, 
hacia finales del periodo de vigencia del Plan, un crecimiento sostenido de fa 
actividad económica cercano al 6% anual, como condición para proveer empleos 
seguros y bienes remunerados a la Población que se incorporará a la fuerza de 
trabajo y avanzar de manera firme y permanente en la erradicación del desempleo 
y subempleo ( ... J en el terreno de los logros se seflala que la economía mexicana 
obtuvo un crecimiento razonable en los inicios del sexenio, mismo que no llegó a 
ser espectacular, con su cenit en 1990, y a partir de dicho ano con una tendencia 
decreciente, hasta llegar al 0.4%. Así, el crecimiento del PIB fue del 3.1 para 1989, 
4.4% para 1990, 3.6% para 1991, 2.896 para 1992 y 0.4% para 1993" (Banco de 
México, 1993: 1 O). 

Se aprecia, el crecimiento económico no sólo se encontró muy alejado de la 
cifra de 6% anual pretendida para los últimos anos de Gobierno, sino que incluso 
ya desde 1991 reflejaba los desequilibrios estructurales de la economía, que se 
manifestaban en un lento crecimiento de las importaciones financiado con capital 
go1ondrino y en los último anos. una tendencia a la contracción de la inversión 
extranjera. 

Una de las metas que se establecen ante la apertura de la economía 
mexicana, es la de abrir nuevos mercados, planteándose la gran importancia de 
un mayor acercamiento con Jos países de la Cuenta del Pacífico, así como con los 
de las Unión Europea, por la trascendencia que los mismos han conseguido en la 
economía mundial. 

En el cuadro 1.25. esto no se consiguió con respecto a las exportaciones 
mexicanas, pues con la Unión Europea, de tener una tasa media de crecimiento 
del 8.6º.4 en el periocto 1982-1988, se pasa a tener tasa negativa del 0.7% de 
1988-1993. Asimismo, en el renglón de Asia, se observa que de existir una tasa 
meóra de ~\miente. negativa de 2.2°/o, pasa -a -7.2"/o, con lt> que no se cump\a 
con la meta sel'\alada. Es más, con Japón, país en el que se puso mayor énfasis 
psra \ncra'7Jentar 8' corn5'rcio, en el periodo 1988-1993, se tuvo tasa media de 
crecimiento de 10.7%. 
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~1.25 
T--·~._._._,... 1 .._.,__c;c ____ l,.••7.._._ 
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E ·e ..,,, 1982- 1988 JflllR- 1993 
~· aumw•~(ALADI) -0 . .S 204 
!dercadD CcmMn -3.:: 13 6 
~(JtdMC) -:?9 7~ 
~dl:Amenc8"L•uw. .34 141 
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c...- -11 6 •.• ., 9 
.na.atl9 U1U*a 3 ó 2!tt o 
Ralo de~ 439 136 
E....-CllimMI 136 .J)!o 
"o!núfatEurnipe.~~) ()(> -0"1 
~~cleLibreComac1e1(AELC) -97 13 1 
Res&o de Eurup. 0cc1dentar 5:! 6 -13 11 
ci..r J:!8 -..J.l,7 
Aaa 11 -:?..:? -7:! 
MmdioOnenlr ·21.3 -::?9 
~~ •l.l ~l.S 
Ocani• 180 66 
Otros no drclarados ~ ~ 7l 1 9 

~·. Ea.ct-.iu ....... ~,-~. - ~-\.Mdloor_... lAMdmloe·~-~~ lill-1.-~ ·~· ••s .... u.-~ peri--•~.--•-. t..in-.. 
Fua11e: CakuJedo CIOll clal&m. de INEO~ Anuario ~de los ~ Unidos Mexicano&. 1994. 
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Con respecto a las importaciones. se observa lo opuesto (cuadro 1.26), ya 
que la tasa media de crecimiento de los productos provenientes de la Unión 
Europea, de 3.8% en ef primer periodo pasan a 21.1ºJf> en el segundo y las de 
Asia. de representar una tasa media de crecimiento de 6.5%, pasa a 28.4º""' en el 
periodo 1988-1993. Las importaciones japonesas tuvieron una tasa media de 
crecimiento de 24.5% en el segundo periodo. Estos datos vienen a demostrar que 
en la apertura de 'ª economía mexicana, son favorecidas las importaciones sobre 
las exportaciones que han presentado un dinamismo económico sobresaliente, lo 
que nos puede hablar de la no-compe\1\1vidad de los productos mexicanos. 

Cuedro 1.26 
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En contraste con lo anterior, se ve un fuene incremento de las 
exportaciones hacia Canadá, pues de tener una tasa media de crecimiento de -
11.6% en el periodo 1982-1988. se pasa a 40.9% de tasa media de crecimiento en 
el periodo 1988-1993 y con Estados Unidos, de 3.6%, se pasa a 26.0%. Con 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONlSTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
raapecto • las impOrtacionea, - preller1W aimil• comportamiento, pues las 
Importaciones proven·1entes de Cmn8dill, de ser 0.9% en el primer periodo, re tesa 
media de crecimiento pa- a 28.1 % en el ~undo periodo y con Estados Unidos, 
de 5.8" .,. .. a 29.8% fa teu rnedi• ala creC1m1ento. Estos datos son un reflejo c:te 
la forma en que la economra se ibll moldeando al interés que tenla el Gobierno 
mexicano firmar el Tndado de Libre Comercio con Canac:M y Estados Unidos, y 
que se había fijado el Gobierno, argumentándose que esto otorgaría grandes 
vent.¡as a México, como si lo único que nearsitaba el país el abrir sus fronteras 
para salir de los problemas económicos. 

Para 1992, algo mato ocurrra con tas proyecciones del modelo económico 
neoliberat, pues por segundo afto consecutivo et crecimiento económico del PIB 
era inferir al del periódo anterior; sin embargo, los analistas del Gobierno 
achacaban el problema al entorno desfavorable, así como efectos transitorios que 
se estaba flevando a cabo a que: •tos requerimientos del cambio estructural y de la 
reconversión industrial han acentuado el desfase que usualmente existe entre el 
crecimiento de la inversión y del producto. Por su parte, ta mayor competencia a 
que están sujetas las empresas provoco el grado de obsolescencia de su planta. 
En algunos casos, \a reconversión industrial también ha dado lugar a 
interrupciones, retrasos de la producción o ajuste de ta planta laboral, con 
repercusiones i'nciuso sobre tas exportaciones( ... ) Ello tambi6n ha tenido efectos 
adversos aunque transitorios en et ritmo de la producción y de la ocupación" 
(Clavijo, 2000: 915). 

En 1993, la agudización del decremento del PIB con respecto a al'k>s 
anteriores fue explicada por el discurso oficial había sido producido por ta 
incertidumbre da los in11ersionistas respecto a la celebración del TLC, y Mea.be 
mencionar que tas medidas de cambio estructural han conducido a mayores 
exigencias de eficiencia y productividad en tas empresas,. a una mayor ur.!j18ncia en 
cuanto a su modernización a fin de encarar una creciente competencia en tos 
mercados. La exigencia se ha hecho más intensa a medida que ha disminuido ta 
protección implícita otorgada por et tipo de cambio. Es indudable que no todas tas 
empresas han Podido enfrentar con éxito tates desafíos, y que este ha sido 
particularmente el caso de un gran número de tas medianas y pequel"'las. 

Posteriormente presumiblemente por presión del FMI y tos propugnadores 
de tas corrientes monetarias se pretendió reforzar el programa con ta 
promulgación de una nueva Ley Orgénica del Banco de México, mediante ta cual 
se te confirió a dicho Organismo Público Descentralizado, autonomía plena 
respecto al Gobierno con miras a obtener un mejor y mayor control de ta inflación. 
La medida fue en el primordial conferir una mayor certeza a tos inversionistas 
extranjeros. 

Como se ha indicado, ta -política t>e Salinas de Gortari in\enró propiciar no 
sólo el regreso de tos capitales fugados, obtener un ingreso constante de capital 
extranjero que pudiera cubrir el dlárrcit de capitales que tradicionalmente ha 
afectado al país, igualmente los déficit de ta Balanza Comercial. Para ello se 
modificó e\ Reglamento de ta Ley para Promover ta inversión nacional y regular la 
extranjera. 

El acceso al capital extranjero se hizo indiscriminadamente, y sin que se 
establecieran mayores mecanismos de protección de ta economía nacional ante ta 
probabilidad de un eventual retiro de tates capita:es. situación que provocó 
acaloradas criticas. 
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Las nuevas condicione• de economía abierta y, consecuentemente, de 

rnmyor competencia, asl como loa nuevos precios relativo• de loa l>ienea e 
insumos, han significado para· muchas empresas, pérdida en el valor de sus 
llCefVOS de cap1'Cal y absoleacencia tecnológica de sus procesos produefivos, elfo 
ha impactado los niveles de producción. La mayor competencia originada por la 
dispon'toilidad en el mercado in\""10 de productos del exterior ha afectado las 
ventas de algunas industrias. La reestructuración de los procesos productivo• que 
ae han emprendido con el propósito de mejorar la productividad, ha significado 
interrupciones temporales de la producción en un sinnúmero de empresas (Banco 
deMéxico, 1993: 11). 

En el par.\odo 1.slSS-1~ .se dio una mayor apertura de la economía 
mexicana a la economía mundial • ... pero ahora bajo las bases de un proceso de 
integnw:.ión no sólo c:omarciaJ, sino financiero con Estados Unidos y Canadá, a lo 
que se llamó el Tratado de Libre Comercio TLC· (Ortiz, 1993: 180), acuerdo cuya 
versión final, fue finnada por los presidentea de México y Estados Unidos, así 
como por el Premiar de Canadá a fines de 1992 y aprobada en noviembre de 
1993, entando en vigor a partir de enero de 1994. 

La apertura comercial creó un ambiente de certidumbre a los inversionistas 
extranjeros, raflejlindose en el número de maquiladora que se establecieron en el 
país, el incremento en la inversión extranjera y de las importaciones. Sin embargo, 
no se reflejaron en el aumento del empleo, debido a la poca o nula capacidad de 
la industria nacional y de loa trabajadores. Las exportaciones no crecieron en un 
principio, en cambio las importaciones mostraron un gran repunte en la economía, 
aumentando con ello el déficit comercial, demostrándose que la falta de 
competitividad era una ancla para la economía. 

La apertura al quedar ligada a una estrategia de desregulación y 
privatización, modificó el peso que tenia el sector público en la economía y con 
ello eliminar :o que se la presencia del Estado, dándole paso a los mecanismos del 
mercado. 

Gracias a la apertura comercial se permitió que los inversionistas tuvieran 
acceso a acciones de los bancos y a la reformación del sistema financiero para 
contar con una banca competitiva por medio de la reforma de algunos artículos 
con!'titucionales. No obstante, la apertura no coadyuvo al crecimiento en todos los 
seaores en el sexenio, mostrando que solamente los últimos al'tos del Gobierno, 
las exportaciones pudieron competir con las impartaciones. exponiendo el interés 
existente del Go'oierno para mantener relaciones comerciales con otros países. 

La econom;a abierta Hevó a que muchas empresas que no contaban con 
tecnología de punta y con los costos de producción tan altos no pudieron competir, 
PClr lo que dismi~eron au producción y 8\mMrntar los precios, no compitiendo con 
los precios bajos y la gran disponibilidad de productos del exterior, ocasionando 
~ empresas cetTarári, aunientanclo el desempleo. 

Lo-. efectoT. c-eales del proyecto modemizador, fueron la desaparición de un 
gran número de empresa pequeftas y medianas que no pudieron competir con los 
productos extr8'\ieros, obsolescencia de capital entre las empresas que no 
quebraron, y finalmente el incremento del desempleo. En otras palabras, los 
resultados obtenidos fueron diametralmente opuestos a los esperados, 
agudizándose los graves problemas estructurales que padecía el país. 
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4. 2. ~ Renegociad6n de la Deuda Externa 

Un aspecto positivo del Gobierno de Salinas, aunque quizá tardío si se toma en 
consideración que el nuevo Presidente de la República había formado parte del 
gabinete económico en el sexenio anterior, por lo que se podía esperar que fa 
renegociación ele la deuda se hubiera verificado con anticipación, fue el 
reconocim"1ento oficial del estancamiento económico del sexenio anterior producido 
por la polftica de 'pago de deuda y su servicio a cualquier coste interno', que 
canalizó et exterior de una manera calificada de criminal, los recursos económicos 
que se requeriría al interior para reactivar el aparato económico y poder superara 
'8 crisis de una manera sostenida. El problema era evidente, con un servicio de 'ª 
deuda tan grande, era imposible recuperar el crecimiento. De otra parte, lograr un 
nNpiro que permitiet"a recuperar el crecimiento y los créditos perdidos, debiera 
allanar el camino para lograr una mayor capacidad de pago. 

Corno lo muestra el cambio de la opinión gubernamental respecto a la 
importancia de disminuir las transferencias al extranjero como prerrequisito para la 
superación de fa crisis, en el lnf"orme Anual del Banco de México de 1989 puede 
leerse: •a la recuperación sostenible de la economía ponían de relieve la 
necesidad de concluir con la mayor brevedad la reestructuración de la deuda 
pública externa. Esta era hacia principios de 1989 la tarea pendiente en la 
estrategia de estabilización macroeconómica. El servicio de la deuda externa 
continuaba gravitando negativamente sobre el desenvolvimiento de la economía" 
(Sanco de México, 1989: 18). 

Asimismo, la excesiva transferencia de recursos al exterior el primer reto a 
vencer, los primeros meses del sexenio fueron dedicados a la renegociación de la 
enanne der.lda externa, que fue cansideredo co~ el pren-equisito para 'ª 
búsqueda ulterior del crecimiento económico. "El proceso de renegociación de la 
deuda llevado a cabo durante 1988-1989 se realiza bajo el ,µrincipio de que la 
manera más efectiva de recudir la inflación (y promover el crecimiento] mediante la 
disminución de las transferencias netas de recursos hacia el exterior; de ahí que al 
implementar las medidas de cambio estructural y de estabilización se tenia que 
continuar el proceso de ajuste con la ren99ociación de la deuda- (Aspe. 1993: 38). 

La transferencia de recursos vía pago del capital y servicio de la deuda 
externa, al principio del sexenio se buscó y se logró la celebración de convenios y 
acuerdos tanto con los Organismos Financieros Internacionales como con la 
Banca Comercial, se pretendía •disminuir el valor histórico de la deuda externa. 
abatir la transferencia neta de recursos al exterior, obtener un acuerdo multianual 
para reducir la incertidumbre de negociaciones recurrentes y reducir el valor real 
de la deuda y su proporción con respecto al PIB" (Banco de México. 1990: 56-57). 

Para conseguir la renegociación de la deuda externa. se tuvo que continuar 
con la privatización de las empresas públicas, así como la liberalización y 
desregulación de la economía, Ello permitió un mejor trato de los acreedores 
internacionales hacia el pais. facilitando la entrada de capitales para financiar el 
d'éficit comercial. 

'T'Vf'T0 0()1'1 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO IN'reRVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL • . La renegociación, concluida en julio de 1989 baJ4? el Plan Brady•7, significó 
un 'respiro financiero' al Gobierno que le pennlt16 un mayor margen de 
maniobralidad de la polftica económica en el corto plazo, el inicio deí nuevo 
programa económico en mejores condiciones y fa reconstrucción de las reservas 
1ntemacionales del Banco de México durante 1990, sirviendo para financiar la 
crecien\e Cuenta Coniente de la Balanza de Paqos [más de 8,000 millones de 
dólares en ese ano] y la reactivación de la econom1a interna. 

Una vez que se establecieron los lineamientos de negociación, propuestos 
en el Plan Brady, el 10 de abril de 1989, México firmó la quinta Carta de Intención 
con el FMI, los ajustes necesarios internos fueran adecuados, a la lógica del Plan, 
México se comprometió a más de lo mismo. 

Con respecto a los organismos internacionales, •se estableció un nuevo 
Acuerdo de Crédito con el FMI por alrededor de 4, 135 millones de dólares, que 
rige de mayo de 1989 a=º de 1992, y que ampliaría por un ano. De estos 
fondos, una tercera parte ría ser destinada a operaciones de reducción de la 
deuda con la banca comercial. Con el BM se obtuvieron créditos por 1, 960 
millones de dólares en junio de 1989 y un promedio de 2,000 millones anuales 
durante el periodo de 1990-1992. Una parte de estos recursos se destinaría a la 
realización de proyectos en los sectores financieros, industrial, comercial y 
paraestatal, mientras que otra se dedicaría a apoyar operaciones de reducción de 
deuda con la banca comercial· (Gurrfa, 1993: 134-135); el total de aportaciones de 
garantía fue de 11, 135 millones. de d6\ares, de los cuales 7, 122 respaldaron la 
reducción de deuda. 

Para la quinta ronda de negociaciones, con el Club de Peris, se adeudaban 
alrededor de 10,000 millones de dólares, sobre lo que se pagaba 
aproximadamente 800 millones al ano por concepto de intereses. "México acordó 
reestructurar los pagos del principal e intereses por un monto de 2,600 millones de 
dólares que vencían entre junio de 1989 a mayo de 1'992; ademés se obtuvo 
acceso por una cantidad de 2,000 millones de dólares para financiar 
importaciones de los paises miembros del Club" (Gurria, 1993: 135-136). 

Realizado el inten::ambio de deuo'a vieja por los instrumentos, el saldo de la 
deuda pública externa con la banca comercial, bajo lineamiento del Plan Brady, se 
redujo en 7,200 mil!ones. de d~es, como resu\\ado de\ intercambio por bonos de 
descuento. 

En diciembre de 1988, el saldo de la deuda externa ascendía a 99,204 
millones de dólares. De este monto, 80,590 millones correspondía al sector 
público, de los cuales 54,054 millones estaban contratados con la banca comercial 
internacional. Del monto dicho saldo a aproximadamente 48.000 millones de 
dólares. Dichas operaciones f'ueron ras siguientes: a) Cancelación de deuda 
externa que algunas instituciones oficiales recibieron como pago por la venta de 

17 Por medio de los mecaniamoa de mercado ae pretende reducir la deuda externa vía un menú de 
opciones la que incluye apoyo financiero adicional a lc:m. paiaea beneficiarioa; El crecimiento de loa 
paiaea endeudados para pegar la deuda externa con política• que den incentivo-. al aector privado; 
Repatriación del capital y promover Ja lnveraión extranjera y uaarloa eficientemente. El BM y el FMI 
podniln participar con pragramaa de apoyo financiero a loa programa• de apoyo financiero a loa 
prcgramaa económicoa de to. paiaea deudorea fMercado de Valorea, 1989: 45-461 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO l~VENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
empresas desincorporadas;•• b) Conversión de deuda por capital (swaps) y e) 
Amortización neta del sector público (Green, 1998: 330). 

En julio de 1989, se realizó una subasta para intercambio efe lineas 
interbancarias par 'bonos de privatización del Gobiemo federal' -floating rate 
pñvatization notes- los cuales se utilizaron como medio de pa90 - a la par- para la 
adecuación de los bancos comerciales en proceso de privatización El monto de 
bonos que se ofreció fue de 1 , 151 millones de dólares, con una tasa de descuento 
de 1.6%; esto permitió al Gobierno federal cancelar 1, 170 millones de dólares en 
lineas intert>ancarias (Green, 1998: 345). En la medida en que dicho bonos se 
utilizaron como medida de pago para la adquisición de las acciones en venta de 
los bancos comerciales, se obtuvo una reducción adicional de la deuda extema; se 
redujo en 31% el saldo vigente de las lineas interbancarias, contribuyendo a 
mejorar la situación financiera de los bancos comerciales. 

El proceso de renegociac.ión finalizó el 4 de febrero de 1990, habiendo 
optado los bancos acreedores del 42.59% de los montos adeudados por la 
primera opción, ~.5% por la S&Qunda y 10.91% por la tercera" (Banco de México, 
1990: 56-57). 

Se alivió el servicio de la deuda extema que durante un sexenio ahogó 
literalmente a la economía nacional, se logró obtener recursos frescos que 
permitieran el repunte económico. La importancia de la renegociación dentro del 
programa económico del Gobierno no puede ser soslayada pues el mismo se 
fundaba en la realización de la misma. 

La estrategia de reducción de la deuda se baso en cuatro criterios: 1) 
Reducción inmediata del saldo de la deuda; 2) Reducción a largo plazo en la carga 
de la deuda extema definida en términos de la razón deuda/PIS; 3) Reducción en 
la transferencia neta de recursos al exterior; y 4) Arreglo multianual que eliminaría 
la incertidumbre de las negociaciones recurrentes (Aspe, 1993: 94). 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL • Pedro Aspe, secretario de SHCP en 1992, anunció la reducción del -Ido 
de la deuda pública externa de 7, 171 millones de dólares (cuadro 1 .27), •que 
resultó de la amortización de los créditos utilizados en 1990 y el primer semestre 
ele 1992 para la nueva compra y fa subsecuente cancelaciOn de los bonos de 
deuda recomprados a descuento y que se mantenían en calidad de garantías. Los 
recursos de la comratación de empréstitos en el mercado bancario y de bonos, -
utilizaron para la recompra de deuda; así como la venta del segundo paquete de 
acciones de Telmex" (Salinas, 1992: 25), que pertenecían al Gobierno Federal. 
Las características de la cancelación de la deuda se encuentran en el cuadro 1.26. 

Con la reducción del monto principal y del servicio de la deuda se volvió a 
crecer, gracias a la inyección de recursos frescos, aunque no con recursos 
propios, quedando nuevamente demostrado que el pa1s solo podía tener 
estabilidad y crecimiento con recursos externos. 

La reestructuración de la deuda extema por Carlos Salinas de Gortari 
comenzó a tener efectos macroeconómicos positivos, no como se esperaba, pero 
sirvió para que nuevamente fuera receptor neto de capital, reflejando beneficios 
directos al recuperarse la capacidad de pago, puesto que los acreedores adquirían 
mayor seguridad del cumplimiento de los servicios de la deuda. La percepción que 
se tenia en el extranjero del riesgo que implicaba prestarte a México disminuyó, 
por fo que las expectativas sobre el potencial las oportunidades para la realización 
de negocios rentables aumentaron de manera considerable. El déficit comercial se 
disminuy6 gracias a la Cuen\a de Capi\ales, debido a \as divisas que entraron, 
reflejando un crecimiento parcial del PIB. 

El servicio de la deuda representaba un gran peso, puesto que el gasto que 
se destinaba para cubrirlo era muy alto y los recursos eran necesarios para 
reactivar la economia. Por lo que el Gobiemo Salinista renegocio la deuda pública 
extema para salir de la crisis, con los organismos intemacionales y la banca 
comercial, intercambiando deuda por instrumentos bursátiles, dándole un respiro 
al inyectar recursos que se canalizaron a reducir el déficit comercial y reactivar la 
economía puesto que se aumentaron las divisas al recuperarse la confianza de \os 
inversionistas extranjeros. 

4. 2. 3. Adelgaza.miento del Estado 

Las finanzas públicas requirieron la disminución del número de empresas públicas; 
debido a que su privatización podía generar recursos para el Estado. el sector 
público debía incrementar su participación en los procesos de explotación de 
recursos, por lo que se inició un programa de adel~azamiento del Estado, en el 
proceso de ajuste y cambio estructural de la econom1a en el modelo imperante. 

En el sexenio de Miguel de la Madrid se pone en marcha la reestructuración 
del sector paraestatal a través de lo que se dio en llamar el 'redimensionamiento 
del sedOT paraestatar y la 'desincorporación de empresas no priOTitarias ni 
estratégicas'; se da como resultado del ajuste financiero y productivo a raíz de la 
cr;sis esUllctural nacional e intemacional de comienzos de los ochenta. la 
inoperancia del gasto público para garantizar la recaudación del crecimiento 
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~nómico, la necesidad de reducir el déficit público y las presione• empre-rieles 
en un contexto de desconfianza hacia la actividad económica del Estado. 

La contracción del sector paraestatal es quizá el rubro en donde fa política 
neoliberal alcanzó su más grande proyección. Grandes y pequet'las empresas 
paraestatates fueron enajenadas a particulares [e inclusive se permitió \a 
participación extranjera en las mismas), otras entidades fueron liquidadas, 
fusionadas o transferidas a los Gobiernos locales, todo ello en la búsqueda del 
saneamiento de las finanzas públicas. Aún las áreas prioritarias como 
petroquimica básica y ferrocarriles sufri•on las consecuencias del movimiento 
reformado. 

El sector público, ante los problemas de financiamiento, como se vio 
previamente se vio obligado a acentuar la política fiscal contraccionista r continuar 
con la venta de empresas para disminuir el monto de la deuda pública a hacer uso 
de los ingre59s generados por ésta y lograr el saneamiento fiscal, tan buscado en 
el sexenio. Este ajuste está dirigido a restringir la participación del estado y 
ampliar la influencia del sector privado en la economía. En ese sentido, se 
profundizaron las privatizaciones, el Estado a través de sus empresas dejo de ser 
el motor del crecimiento económico que había caracterizado a los Gobiernos 
anteriores. 

La visión gubernamental, que consideraba que la empresa privada es más 
eficiente que la pública, "planteó como objetivos del proceso de desincorporación 
los siguientes: a) Fortalecer las finanzas públicas; b) Canalizar adecuadamente los 
escasos recursos del sector público en las áreas estratégicas y prioritarias; c) 
Eliminar gastos y subsidios no justificables, ni desde el punto de vista social ni 
económico; d) Promover la productividad de la economía, transfiriendo parte de 
esta tarea al sector privado y; e) Mejorar la eficiencia del sector público, 
disminuyendo el tamat'io de su estructura• (Rogozinski, 1993: 41). 

Después del fracaso de las politicas expansionistas, se pone de manifiesto 
una nueva estrategia. Mediante los programas de privatización de empresas 
públicas, estos programas de cambio estructural no solo se ubican en la venta de 
empresas, sino también en un cambio en el ámbito macroeconómico, propuestos 
por teorías que pugnaban por la privatización de la economía, como medida para 
obtener apoyo finan:::iero internacional. 

Los argumentos utilizados a favor de las privatizaciones fueron: 

,_ En primer término se insistió nuevamente sobre el papel que tuvieron las 
empresas públicas en el país en la constitución de un amplio déficit fiscal. 
Sobre el particular, si bien ello parece razonable respecto de las empresas 
con números rojos, el argumento parece endeble respecto de empresas 
con grandes utilidades como Teléfonos de México o Petróleos Mexicanos. 

;o.. Se arguyó la ineficiencia de las empresas públicas. y en este mismo sentido 
se sel"lalo su escasa competitividad frente al capital privado, 
argumentándose al respecto, lo siguiente: • ... en un estudio detallado en 
que se toman en cuenta cuidadosamente la estructura de los mercados. ta 
regulación y otras mediciones de mercado relevantes se ha encontrado que 
c::uando el poder de mercado es significativo pero existe espacio pera cierto 
grado de competencia, como en el caso de las aerolíneas. venta y 
d\stribución de gas, servicios telefónicos de larga distancia, servicios 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO ll'fTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOLIBERAL • públicos, etc., las empre ... son muy ...,periores • las oública• en lo que se 
refiere a le productividad y rentebilideef" (Aspe, 1993: 162)•9 y lldem6s ·uno 
de los problemas de propiedad estatal es que carecen de mecanismos para 
motivar a los trabajadores e elevar su productividad a largo plazo. l.a 
participación de los trabajadores en el capital puede favorecer el 
compromiso para incrementar la eficiencia (Aspe, 1993: 164). 

La economia abierta obligó a acentuar el proceso ele privatización de las 
empresas públicas, la restricción financiera del sector público, junto con la 
posesión de sus acreedores de no seguir otorgando mayores créditos, y la 
necesidad de cumplir con el saneamiento de las finanzas públicas (venta de 
empresas pareestatales, restricción del gasto e inversión privada), le impiden 
modernizar a dichas empresas públicas para que encaren el proceso de 
competencia externa (Huerta, 1993: 111 ). A través de la venta de activos públicos 
no sólo se consigue el saneamiento ele las finanzas públicas, sino que se atraen 
capitales para financiar el desequilibrio extemo y suprimir la incertidumbre 
existente por agentes externos en la economía nacional, un cambio total buscando 
alcanzar el crecimiento económico sostenido. 

Esta transformación fue más compleja que el hecho ele transferir activos al 
sector privado o de ajustar el tamano del Estado y controlar los desequilibrios que 
se generarían (el gasto público asociado a la disponibil\dad de ahorro externo, 
dejando de ser compatible con el esquema de financiamiento). 

La reestructuración del sector paraestatal tiene que ver con el carácter no 
planeado de su crecimiento en la década de los setenta como se vio en él capitulo 
3 y producto de ello con su participación en múltiples actividades. En el discurso 
oficial, como una condición necesaria para la corrección permanente de las 
finanzas públicas del sector público y en la colaboración c:fel ajuste 
macroeconómico, y como factor fundamental del cambio estructural. 

Para la reestructuración del sector paraestatal fue necesario modificar, los 
artículos 25 y 28 constitucionales, para establecer las áreas estratégicas en la que 
ef Estado participaría de forma exclusiva y en las que permanecería por ser de 
carácter prioritario.:zo 

Con ello se pone en marcha el cambio estructural de la empresa pública 
cuyo objetivo constituía en ·c ... ] mejorar sL•bstancialmente la eficiencia de las 
entidades paraestatales y reorganizar el sector. exclusivamente numeroso y 
disperso, en tomo a las actividades estratégicas y prioritarias para el país ... " 
(Pichardo, 1988: 5). 

Dentro c:lel cambio estructural propuesto para la empresa pública se 
encuentra la reestructuración y depuración del sector paraestatal, en el proceso de 
d~'mcorporaci6n de entidades paraestata\es. junto con la reforma fiscal, la 
renegociación de la deUda, y la apertura comercial. forman parte de la 
r-tructuración eoon6mica del sistema capitalista mexicano . 

• ~ .. Nótese •in embargo que no ae hace referencia a la calidad del aervic:io. 
JO Laa áreaa eatratéaic- def"anidaa en la Conatitución en el articulo 28 aon laa •isuientea: acuñación 
de inotted•. ~ .... .....,--. radio, ~ ... emiaión cfc, trille- ~r un mio '-neo. o.._..;.IDO 
descentralizado del· Gobiemo federal, petróleo y dem.Oia hidrocarburoa, petroquúnica biaaica, 
minerales radiactiva. y aeneración de eneraia nuclear y electricidad. 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
Lo.que se buscaba era meje>rar la eficiencia del sector público y promover la 

productividad de la economia •• iniciativa privada padrfa hacer rrms eficiente. 
aumentar, adecuadamente el aparato productivo y salir del atraso a un entamo 
mundial más competitivo. 

Las autoridades revisaron sus actividades para decidir cuales serían más 
afectadas por los ajustes presupuéstales era una oportunidad para analizar en 
cuales átwas era prioritaria la participación del Gobierno y cuáles otras quedarían 
en manos de los particulares. 

Con el desprendimiento de empresas públicas, las cuales fueron analizadas 
sobre la base de su rentabilidad económica, algunas con grandes utilidades, pero 
con otros con grandes pérdidas, logró que el Gobiemo se deshiciera de grandes 
deudas y nominas salériales altas. El argumento que se esgrimió para efectuar la 
privatización fue el hecho de que estas empresas hablan contribuido en gran 
medida en los déficit fiscales, puesto que en un buen número de ellas operaba con 
número rojos. En algunos casos, también lo es el hecho de que la venta no sólo 
afectó-a empresas en esta situación a empresas con una buena rentabilidad como 
fue al caso de Teléfonos de México. 

El privatizar no significa deshacerse de empresas para tener más dinero y 
poder gastar más, es necesario entender que mayores niveles de participación 
gubemamental en la act\"'idad económica del pais genel'an mayores distorsiones 
en los mercados. El Gobierno debía enfocar sus esfuerzos como rector de la 
actividad económica y no buscar ser el principal .actor de la misma. 

Sin embargo, la venta de empresas públicas significaba realmente un 
cambio de propiedad para disminuir pasivos y sanear las finanzas públicas. 
Puesto que cuando no se generan las condiciones necesarias para cubrir los 
compromisos adquiridos, como resultado de la mala utilización de los recursos 
provenientes del extranjero, se recurre a la venta de éstas. 

Sanear las finanzas públicas simplificaba disminuir la participación del 
Estado en la actividad económica; los desequilibrios macroeconómicos eran 
producto de enorme déficit público, resultado del excesivo gasto del Gobierno; 
éste era financiado con endeudamiento y creación de dinero por parte de la banca 
central, lo que derivaba en una presión sobre los precios, es deeir, los grandes 
déficit eran la causa principal de la inflación. El saneamiento llevó a la puesta en 
marcha de un conjunto de políticas CJU& entral'\aron el retiro de la intervención 
estatal directa y activa de la econom1a. El sector público recortó o eliminó una 
parte significativa de su presupuesto para cubrir sus obligaciones con los 
acreedores externos y gastar estrictamente lo necesario, lo que afecto las partidas 
de inversión. 

Al iniciarse el proceso de privatización, el sector público contaba con 1155 
entidades paraestatales, constituidas por 102 organismos descentralizados, 744 
empresas de participación mayoritaria, 231 fideicomisos públicos y 78 empresas 
de participación minoritaria (cuadro 1.28). 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTI:RVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 111 
._.. •. 29 

~----.. Dic ...... 1992-~ 1993 
1982 /-J /984 198~ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 /992 /993 ._,__ 102 97 ... - ... .... •• .. 02 77 ., •2 ,,_,,,_...._ - ... 

P.-t1C1pKtón ....,..,., ...... 7.W 700 703 629 .5:?111 437 2!'i:? ::29 147 119 100 .. 
Fideic::onuaom PUbl~ 231 199 173 147 108 u 71 62 >t 4] .. JO - ... 
,,....IClpstón ,.bnon .... 70 70 78 ""' o o o o 

TOTAL lUS 1074 104'> .... 737 617 412 no 200 239 :?17 :?10 

F...,..tc: Elabomción -ia con bue a SHCP, Unidlld de Desincorporación. 

A partir del primer at\o de Gobiemo, la importancia de la desincorporación 
condujo a sanear las finanzas públicas, puesto que se modifico cualitativamente el 
rol que el Estado había desempet'iado en la economía; de constituirse tOdavía en 
1988 en un Estado productos de una gama de bienes y servios, y rector de la 
economía, pasa ya desde la venta de los bancos a ser un Estado més regulador 
que rector, en la medida en: ceder a la inversión privada nacional y extranjera 
áreas antes consideradas estratégicas, retirándose con ello de su participación 
directa en la economía. El hecho del cambio en la función de Estado en la 
economía habla en si de la importancia del proceso privatizador dentro del 
programa de reestructuración del capitalismo mexicano. 

En 1989 el sector público dejó de participar en cinco ramas de actividad 
económica: productos alimenticios, química básica, maquinaria y equipo no 
eléctrico; automóviles; y la de carrocerías, motores, partes y accesorios para 
automóviles. 

Posteriormente se planteó que MEI Estado continuará con la propiedad y el 
control de las áreas estratégicas set\aladas en el art. 28, párrafo cuarto de la 
Constitución, y continuará participando en las empresas consideradas prioritarias, 
cuyas actividades por ser de amplio beneficio social, demandan atención 
preferente. Tal es el caso de los servicios de salud, vivienda, educación y las 
actividades de regulación y abasto de productos básicos, desarrolllJdas a través 
de entidades como el IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, IPN, entre otras" .. 1 

Por otra parte, en dicho programa se precisaba además los lineamientos 
conforme a los cuales debería llevarse la desincorporación de empresas públicas, 
y los propios a la reestructuración de aquéHas que no serian eliminadas del erario 
público, dentro de las que destacaban Petróleos Mexicanos y Ferrocarriles 
Nacionales. 

Con la promulgación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios el 12 de julio de 1992, se inició un velado proceso de 
privatización de dicha empresa, dicha ley abre en primer término la posibilidad de 
que las instalaciones de petroquimicos secundarios puedan ser enajenadas a 

:.?1 Véan•e loa lineamiento. de la modernización del aector paraeatatal, el 16 de abril ae publico en el 
D.iario Of"".teial, el ,.,._........ Sectorial d~ Med.iano Plaao para la Modem~ción deo 111 Empre- Pública 
ll990-i,,.wa1--e~iu;L...1~.J..1>;/..M~.llll.lL..-. 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL • particulares, permite la intervención de éstos en actividades otrora de-rrolllldas 
exclusivamente por la propia empre- arguy6ndose al erecto de productividad y 
economia. 

Retomando lo se"alado previamente en relación con la poca competitividad 
que tiene el sector nacional en la economía frente a la competencia del exterior, 
resulta injusto e irreal circunscribir el problema de la ineficiencia única y 
exclusivamente en el terreno del sector público, pues los hechos demuestran que 
éste es un problema efe cambio estructural de la sociedad en su conjunto, 
seguramente es el resultado de una inadecuada educación laboral. 

"En mayo de 1990, Carlos Salinas de Gortari, decidió que el servicio público 
de banca y crédito no fuera más una actividad estratégica y prioritaria bajo 
propiedad y control del Estado, como lo era desde septiembr9 de 1982, con la 
nacionalización de la banca decretada por José López Portillo" (Alvarez, 1993: 37), 
envió a la Cémara de Diputados, una iniciativa de reforma a los artículos 28 y 123 
constitucionales, dejando a la banca y al crédito en apenas 'una actividad muy 
importante', pero no estratégica ni prioritaria; susceptible, a ser controlada por los 
particulares. 

"En la sexta reunión nacional de la banca (1990), en lxtapan Guerrero, el 
secretario de hacienda, Pedro Aspe, expuso los é principios fundamentales que 
normarían la desincorporación bancaria: Los cuales son los siguientes: 

:li- Ser.ala que con la venta se buscaba un esquema que aumentara el ahorro 
interno, canalizar crédito oportuno y suficiente a la inversión productiva, 

~ Fomentar una participación diversificada y plural en el capital, con objeto de 
alentar la inversión en el sector e impedir fenómenos indeseables de 
concentración, 

;;.. Vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos, con 
un adecuado nivel de capitalización, 

:... Asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos, 
;... Buscar \a descentralización y e\ arraigo regiona\ de las instituciones 
;... Obtener un precio justo por las instituciones, 
;;;... Lograr la confonnación de un sistema financiero balanceado, finalmente 
;.. Propiciar las sanas prácticas bancarias. con las cuales se orientaría el 

proceso de venta de los 18 bancos comerciales" (Rogozinski, 1993: 18). 

"Se formo un Comité de Desincorporación Bancaria, que presidió Guillermo 
Ortiz, entonces subsecretario de hacienda, siendo uno el encargado de vender los 
bancos, se incluía la elaboración de las bases generales del proceso, una etapa 
de registro y autorización la valuación de lo!'; bancos, el procedimiento las 
subastas, fa enajenación de las instituciones. la transformación de los bancos en 
sociedades anónimas en manos del Gobiemo eran sociedades nacionales de 
crédito y, \a adjudicación de los mismos" (Rogozinski, 1993: 10). 

La privatización bancaria se dio bajo el argumento de que el Estado debería 
dar respuesta a las necesidades sociales de la población elevando su bienestar. 
para ello requería destinar sus esfuerzos a esas metas delegando al sector 
privado actividades que antes venían realizando; otros argumentos tienen que ver 
con la noción de 'eficiencia' del sector bancario, consiarando el Gobietno que el 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL 11 
restablecimiento del carllcter mixto de I• propiedad en este sector llevaría a un 
mejor desarrollo de la banca. 

El número total de empresa• en manos del Estado habla disminuido de 
1988 a fines de 1993 en cerca del 50% pasando de 1155 empresas estatales en el 
primer at\o a 210 entidades al finalizar el Gobiemo salinista, de las cuales 98 eran 
empresas de participación mayoritaria, 82 organismos descentralizados y 30 
fideicomisos públicos (cuadro 1.29) 

-
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Respecto a las principales desincorporaciones en el sexenio destacan, los 
18 bancos que en su conjunto reportaron ingresos al sector público por 37,856.45 
mirrones de nuevos pesos (cuadro 1.30). 
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Por sus alcances económicos la venta de Telmex y sus subsidiarias ha sido 
una de las desincorporaciones més importantes, debido a que se recaudaron 6 mil 
180 millones de dólares. Siendo los argumentos principales para su privatización 
los altos montos de capital que requería la empresa y en general el sector 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTADO NEOUBERAL • telecomunicaciones para su moclemización y desarrollo, recursos que el Gobierno 
considerb necesitaba para otros programas de infraestructura y cle-rrono; 
abriendo con ello la participación de I• inversión privada al financiamiento del 
desarrollo de este sec1or, 

No menos importante fue la venta de 'ªª instituciones bancarias, por la que 
el Gobierno federal obtuvo 12,355 millones de dólares, monto representativo de 
cerca del 55% del total ele los recursos obtenidos por el Gobierno mediante la• 
privatizaciones. El proceso de privatización paraestatal y bancario representó para 
e\ Gobienio ingresos cerca de 37 ,856.45 millones de nuevos pesos, monto 
representativo de cerca del 55% del total de los recursos obtenidos por el 
Gobierno mediante las privatizaciones (cuadro 1.31). Con ello México ocupó el 
liderazgo en América Latina por sus programas de privatización y los recursos 
recaudados mediante esté. 
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Los ingresos se incorporaron a un Fondc de Contingencia con carácter de 
especial y fuera del presupuesto del Gobierno que se constituyó con el fin de 
proteger las finanzas nacionales, hasta el primer trimestre de 1993, los ingresos 
del Fondo fueron del orden de 64,360 millones de nuevos pesos {Banco de 
México, 1993: 32). 

El destino de los recursos incorporados al Fondo se canalizaron a reducir /a 
deuda interna y externa del Gobierno, de diciembre de 1990 a junio de 1993 con 
estos recursos se amortizó deuda pública por un monto de 59, 633.9 mi\lones de 
nuevos pesos, de los que 96% se destinaron a recuperar valores gubernamentales 
(Banco de México, 1993: 25). Ello consolidó las finanzas públicas, lo que permitió 
ampliar los márgenes de conducción de las políticas fiscal y monetaria hasta 
colocar en una situación superavitaria a estas finanzas. 

Al respecto un análisis hecho por la Comisión ele Programación y 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados reveló que de los 35. 1 
billones de pesos del superávit financiero registrado por el sector público en 1992, 
82% se debió a ingresos provenientes de la venta de paraestatales y bancos. 
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11 LOS CAMBIOS DEL ESTADO INTERVENSIONISTA AL ESTACO NEOUBERAL • A au vez parte de loa ingreso• por concepto de privatización fueron 
destinados a incrementar el presupuesto a sectores sociales, aar lo afirmó el 
secretario de la SHCP, Pedro Aspe. •anunció que de 1989 a 1993 el gasto social 
en educación, -•ud. vivienda y ecofogfa paso del 35% al 55% del presupuesto 
público, mientras que la proporción del gasto social en el PIB, pasó en el mismo 
periodo del 6.3% al 10.1%. Sin emba~. todo ae quedo en el discurso oficial, 
aunque con el Programa Nacional de solidaridad [PRONASOL) no fue lo suficiente 
grande para acabar con los problemas que fe 8COntecian a la sociedad; es decir, 
•se le destinaban entre 5 y 7000 millones ele nuevos pesos, para atender a una 
población de habitantes que vivía bajo extrema pobreza, para más o menos 
calculada en unos 20 millones de personas, lo que daba un promedio de 350 
nuevos pesos por habitante• (Ortiz, 1995: 155) 

Las privatizaciones llevada• a cabo no solo dieron ingresos únicos al 
Gobiemo que se destinaron al pago de la deuda, sino que también removieron 
actividades subsidiadas del presupuesto público. 

El saneamiento de las finanzas públicas se dio mediante el aumento de los 
ingresos P.úblicos como efecto de la ampliación en el número de contribuyentes y 
fa reducción de la evasión fiscal, una baja en los gastos públicos, mejor aplicación 
del gasto en las empresas públicas existentes y sobre todo, por la captación de 
cuantiosos recursos provenientes de la venta de las últimas. 
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11 LAS FINANZAS Pl&.JCAS ll!N LA ESTABJUDAD ECCINÓMICA DE MÉXICO • CAP. 5. 

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN LA ESTABILIDAD 

ECO.ZVóJWICA .DE .IWÉXICO 

Como se ha visto en el capitulo anterior, entre las pollticas públicas aplicadas 
desde 1983, han tenido como centro de la estrategia la evolución del presupuesto; 
es decir, el nivel de composición del gasto y el ingreso, así como sus fuentes de 

·financiamiento. Asimismo, se ha observado ra tendencia de la caída del déficit por 
medio de los programas de estabilización. 

Este capitulo estudian los resultados de las medidas adoptadas para 
continuar con el saneamiento de las finanzas públicas, pues constituyen uno de 
los objetivos más importantes de la política económica, ya que representaba un 
factor de estabilidad y seguridad a los inversionistas, tanto nacionales como 
extranjeros. Para ello, se enfocará al análisis del financiamiento de/ déficit público 
a través de las operaciones de mercado abierto, para lo cual fue necesario una 
serie de reformas, entre los cuales se destaca la creación de un mercado de 
deuda pública, producto de la desregulación e innovación financiera 
(principalmente de instrumentos gubernamentales) para financiar el déficit del 
sector público; el cual constituyó uno de los factores determinantes de la crisis 
financiera de diciembre de 1994. 

Se analizan las finanzas públicas y la crisis económica de 1994-1995, 
describiendo las causas, la forma de enfrentarla en el sexenio de Ernesto Zedillo 
Ponce de León y el primer sexenio democrático de Vicente Fox Quesada. En este 
sexenio se propone una nueva hacienda tributaria distributiva. para hacerse llegar 
más recursos a las arcas del Gobiemo. por lo que se investiga para comprobar si 
realmente es distributiva como se ha expuesto. 

S. l.. Causas y Consecuencias de la Crisis de l.994-1.995 

El último ar.o de Gobierno salinista presagiaba desde sus inicios momeñtos 
difíciles para la autoridad gubernamental, debido a la aparición en los primeros 
dias del mes de enero, el movimiento armado 'Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional'. mejor conocido como el [EZLN). Se generó en el entamo internacional 
un sentimiento de inseguridad en cuanto a las expectativas de corto plazo de la 
economía nacional. Éste levantamiento era sólo una muestra de lo que el modelo 
económico imperante [Neoliberalismo] había generado, indiscriminadamente en 
los estrados más pobres que vieron disminuir su nivel de vida. el movimiento 
respondía a las exigencias de la población en Chiapas hacia el Gobierno en busca 
de algunas demandas fundamentales como 10 fue: a) El reparto agrario para los 
indígenas; y b) El olvido que han tenido las autoridades para el desarrollo de 
aquella región del sureste del país. 
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11 LAS FINANZAS PÚllUCAS EN LA ESTABIUDllD ECCINÓMICA DE MÉXICO • Presentando un cuestionamiento para el Gobiemo en cuanto a la viabilidad 
del modelo y la supuesta entrada al primer mundo de la economia nacional, esto 
significó para el Gobiemo Federal un cambio en la estrategia desde la Secretaría 
de Gobernación en cuanto a la situaci6n de paz nacional, inmediatamente Satinas 
desiljJna a Manuel Camacho Solfa como 'comisionado por la paz', pronto la imagen 
pres1denciable de Colosio comienza a decaer y se habla de una posible sustitución 
del candidato priista. 

Otro problema fue la fuga de capitales características en momentos de 
crisis social. El problema fue atendido representativamente por el Gobierno y al 
parecer la situación se encontraba bajo control aunque nunca dejo de ser 
amenazante para el Gobiemo. Sin embargo, nuevos problemas políticos se 
presentan, inicialmente la pugna entre el candidato oficial Colosio y el comisionado 
por el Gobiemo Federal para la concordia y pacificación en Chiapas, Manuel 
Camacho. Los aires de inestabnidad hacia dentro del partido gobemante se 
comienzas a mover ya que los grupos pertenecientes al mismo comienzan una 
pugna por establecer o detener este cambio; es decir, los grupos colosistas y 
camachistas; sembrada la incertidumbre por parte del EZLN y sumada a ella, la 
inestabilidad dentro de\ poder, se comenzó a gestar circunstanc;as que 
presionaron altamente al ejecutivo, al grado de llegar al "famoso 'no se hagan 
bolas, el candidato es Cotosio en palabras de Salinas" (Ortiz, 1993: 159). 

Por lo que la incertidumbre estaba gestando sus ·bases para incitar la fuga 
masiva de capitales, mostrando a los inversionistas estabilidad, confiados en la 
figura sólida del presidente que sin duda fue importante durante el sexenio. Esta 
confrontación se termina al ser eliminado físicamente Colosio, en Baja Califomia 
Norte, el 23 de marzo de 1994, el problema político se hacía presente por la pugna 
entre los niveles más altos de la jerarquía política mexicana una vez más 
generaron una salida de divisas del país. ·con el asesinato de Colosio comenzó la 
fuga de divisas de México, y con ello, el desgaste de las reservas intemacionales 
en poder del Banco de México. En esa linea, el Gobiemo modificó su estrategia en 
emisión de deuda e incrementó los réditos intemos, con la finalidad de retener 
capitales extranjeros para no modificar la paridad. Así, emprendió una sustitución 
de valores denominados en pesos, en especial de Cetes a Tesobonos, títulos con 
valor y tasas de interés en dólares· (El Financiero, 18112195). 

En el plano intemacional se dieron acontecimientos que afectaron 
directamente al mercado mexicano. • ... con el alza en la tasa de interés 
Estadounidense, la recuperación económica europea, el surgimiento de erementos 
de incertidumbre en el mercado mexicano y chino. El incremento del crédito en 
Estados Unidos puso fin a un decenio de tasas descendentes, to que afectó la 
inversión en títulos de renta fija. La recuperación europea reabsorbió capitales de 
otras partes del mundo. Los cambios en los mercados afectaron sobre todo las 
operaciones con bonos y las de largo plazo• (Dabat, 1995: 870). 

Las posibilidades de lucro eran sumamente atractivas ante una reducción 
consto::nte de las tasas de interés Estadounidenses, permitió aumentar las tasas de 
interés mexicanas con respecto a 1993 (cuadro 1.32), quedando claro que los 
rendimientos reales siempre serán mayores en México para estar en competencia 
por tos capitales. 
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1991 
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1993 
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CU..01.32 
T ...... ..._.._ M•.ss.-, Y- V. A. Vlllle- N 

(Promedio de Coti7.aci~ Dtmi- ~él 

Ceta 28 diaa 
25.99 
16.65 
16.UI 
11.78 
14.09 

8.32 
4.76 
3.53 
3.29 
6.16 

F..-&e: NAFINSA(1995). Econonúa MeK:K:anaenCi&aa. 

• 
Por ello es que el Gobierno inicia una agresiva poHtica alcista en las tasas 

de interés y al mismo tiempo crea los Tesobonos para mantener la inversión y 
asegurar a ros inversionistas mediante la indización de estos al tipo efe cambio 
vigente, para protegerlos de cualquier movimiento devaluatorio. 

La presión ejercida en el Foro Weston sobre el Gobierno en los días 
críticos, poco después del asesinato de Colosio, buscando contener el 
deslizamiento del peso y acelerar fa sustitución efe Cetes por Tesobonos. •Fue 
precisamente en abril cuando Guillermo Ortiz se reunió con el grupo del foro 
Weston ( ... ]el cual planteó, entre otras cuestiones la necesidad de mantener'ª 
política cambiaría sin alteraciones y aumentar la emisión de deuda pública con 
cobertura cambiaría, Tesobonos a cambio de garantizar inversiones en et mercado 
financiero mexicano por 17 mil millones de dólares en lo que restaba del ano" 
(Correa- Ca\vo, 1996132). 

Evidentemente, el modelo se vio amenazado desde el inicio del ano, pero el 
asesinato de Colosio fue coadyuvante para el mismo, ya que de inmediato se puso 
a prueba mente~ la capacidad de \a economía para genetar sus propios 
recursos y mantener el peso estable, el resultado final, es que esto no era una 
realidad, el mito de la entrada al primer mundo con la inserción de México en el 
TLC, se convirtió en una realidad tajante, la situación es que no se preparó 
debidamente al pais para la competencia extema, significando el destape del país 
con fuertes rezagos productivos. 

Posteriormente ocurre el asesinato del presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revolución Mexicana [PRIJ, José Ruiz Massieu, con lo 
que una vez más y por tercera ocasión, se colocaba al país en una posición de 
confrontación, entre la clase campesina, obrera e indígena se encontraba a la 
expectativa de lo que sucedía, consecuentemente se vuelve a ~sentar fa fuga de 
capitales. Además se da la renuncia de Carpizo de la Secretaria de Gobemación e 
indudablemente el ocaso del sexenio de Salinas, 11'3 incertidumbre del cambio de 
administración y todo lo que implicó como un inicio en la administración pública 
federal. 

En su Sexto \nforrne de Gobierno Salinas, se empet'iaba en haceT" creer y 
mostrar a todo el mundo un panorama diferente, cuando afirmaba • ... a pesar de 
las ad.-ersidades continuó la reducción de la inflación; se mantuvo la disciplina 
fiscal; la adividad económica y la inversión se fortalecieron, los mercados 
financ:Áeros en particular e\ cambiario, mantienen su e'lolucián ordenada" (La 
Jornada, 15/02195:32). 

La acelerada emisión de tesobonos gestada durante el ano, se puede 
observar en el cuadro 1.33 que ésta se acelera precisamente durante los meses 
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11 • en que ocurren los principales acontecimientos políticos que afectaron a las 
reservas durante el mismo afta y siguieron incrementlindose a partir de estas, 
refiriéndose más particularmente a las fechas posteriores al asesinato, de ahí la 
necesidad, de elevar las tases de inter6s y se emiten grandes cantidades de 
Tesobonos para mantener el tipo de cambio y la viabilidad del modelo, ya que 
según Salinas, "el déficit en Cuenta Corriente era controlable" (La Jamada, 
18/12195: 27), gracias a que la Cuenta de Capitales se encargaba de cubrirlo. 

<.u.ctro J .33 
c~•......_1 ..... .-.._T.....__ 

!F..m.isiones en P.tercado Primario m MMDD..,.. dur.antc 1994 l 
1994 Momo 

l=:ncro 300 
•. ....,, 300 
~tar.zo· 6(X) 

At.il 1.500 
~ta yo 2.000 

Junio•• 2.000 
.Julio :;?.000 
"- 1.-. 
~ 1.,00 

Oclubn: 1.900 
Novienltwe••• 2.2<M.) 

Di..::iiemhro? l • .JOC 1 

Nnc.. - .hn ~file. de- P..ldlnnes de í.lolATeo., • .A.es1n.-l('J de l.U1"' l.lnna.ldn l "nin.un. ••k.ena..i.nci• Ur l ".:"f'11'n., 111 
~de Gobenw.c100. ••• ~unc1-. de Rwlz P..tus1cu 
Fuenae: El F~IR!12:'94:3A 

En enero de 1994, los Tesobonos a plazo de tres meses ofrecieron un 
rendimiento cercano al 5%, en marzo su premio había mejorado hasta 10.3%. En 
tanto, un bono del tesoro Estadounidense pagó en iguales tiempos una utilidad efe 
3.0% y 4.1 %, respectivamente. Hacia junio aumentaron 6.4% al quedar en 16. 7%, 
en noviembre mostraron un decremento de 2.2°,(, al pagar una tasa del i4.5º"-· A 
pesar de está caída el rendimiento era casi del 14% más que el de EE.UU. 

Rudiger Dombush, quien ha sido el más feroz critico de la estrategia 
cambiaría del Sexenio de Salinas, "senalaba que la cotización del peso respecto al 
dólar no se movía conforme a la realidad de la moneda y de la 1nflac1ón ( ... )si el 
objetivo de la política monetaria en ese momento era el abatimiento de la inflación. 
si se da una reducción en las tasas de interés y una mayor estabilidad en el tipo 
de cambio peso-dólar, entonces, se dice que la política monetaria es exitosa Se 
puede utilizar la estabilidad del tipo de cambio para reducir las presiones 
inflacionarias, pero ¡aguas!, cuando se observa esa estabilidad camb1ana. cuando 
no hay casi movimiento en la banda de flotación, pero cuando se mantiene 
elevada la inflación, el peso se sobrevalúa [ ... ] En materia de política económica. 
el Gobiemo prefiere mantener el peso sobrevaluado con tal de atraer más capital 
foráneo (gracias a las altas tasas de interés que dan los bonos mexicanos). 
mientras su obsesivo combate a la inflación, bajo el costo de los bienes 
importados [que evapora el superávit comercial) y obliga a los trabaJadores a 
aceptar menores alzas saláriales. En concreto, la política monetaria del Gobierno 
giró en tomo a ideas de credibilidad con tal de atraer más capital foráneo .. "-' Por 

-.rJ Levy Orlinkin, Noemi (1995). Señalaba que ai Carlos Salinas no hubiera 1en1do exceaoa 
peraonales y •oberbia de poder que .. efectJv1u1u~nte. nadie pudo drl:~urr, a.. n1onrc:l.M n1r..x1cana 
probablemente •e hubiera devaluado con antelación lpor ejemplo en marzo de 19941. cuando 
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• medio de las tasas de interés, hacia finales del ano, loa instrumentos nacionales 
otorgaban ya un beneficio de 19.6%, que después se disparó a 20%, mientras los 
bonos gubernamentales americanos no llegan a 6%, del mismo modo, los Cetes a 
28 días, los de referencia en el mismo periodo tuvieron un aumento de 5.6% en 
enero a 16.5% en mayo finalizando en 31% al final del al'\o (cuado 1.34). 

,_ 
E,_.,. 
F......, 
Marzo -M•yo 
Junio 
Julio 
~o 
Septiembre 
OCtubr9 
-. ..... ta. 
~ 

Cuadro 1.34 
l\l•ft'811oll•....._1..., 

üaado9 L!nidos ")·~ 

~del Tmoro 3 rnaee 3 mcaes 

3.02 4.8 
3.21 9.13 
3.52 10.31 
4.74 15.92 
4.19 17 ....... 
4.18 Ul.74 
4.39 17.38 
4.50 14.78 
4.84 14.15 
4.91!1 13.91!1 
5.25 14.54 
5.84 \Q.82 

5.8 
8.81 
11.83 
111.25 
16.50 
15.84 
17.00 
13.49 
13.,5 
14.10 
13.115 
31.00 

Fuente: Lusrig. Nora (1992). 11111'1t/co hacia la Reconstrucción da una Economfa. México, FCE, p. 376. 

El costo del dólar se encontraba muy por debajo de lo que realmente valía; 
es decir, con un tipo de cambio sobrevaluado a favor del peso mexicano implicaba 
no tener un tipo de cambio coherente para la planta productiva nacional, ya que el 
problema de tener tipo de cambio sobrevaluado es que no-refleja en realidad cual 
es el valor que tienen los productos de fa nación con respecto a otra. esto vino 
sucediendo a lo largo del sexenio de Salinas. Por lo que era indispensable contar 
con un tipo de cambio competitivo para la industria nacional, ya que implicaba una 
competencia de alguna forma desleal para la producción nacional que se enfrentó 
a importaciones baratas o menores al precio de fo que realmente valen. Sin 
embrago, el Gobiemo esforzó el Gobierno en mantener el tipo de cambio a como 
diera lugar, a costa de manejar una economía altamente volátil y poner en riesgo 
todo el supuesto programa que la llevaria a niveles de primer mundo, declarado a 
lo largo del sexenio. 

Durante los últimos al'\os del sexenio, el costo del dólar se encontraba muy 
por debajo de lo que realmente valía; en respuesta "el peso acumuló una 
depreciación de 1O.7% en enero-noviembre de 1994, que costo al país una merma 
en los activos financieros de 15,847 millones de dólares~ (La Jamada, 10112/94: 
31 ). 

Conjuntamente con lo anterior, la apreciación se debió a la gran cantidad de 
capitales que fluyeron al mercado financiero. Los flujos de capitales reforzaron la 

empezaron a salir del paia capibalea a nUz del aaeainaU> de Coloaio. Citado en la aección de Aná.liaia 
del Financiero 02/02/95. 
,., ~'Y Orlinkin. Noemi (1995). Señalaba que ai Carlos Salinas no hubiera tenido exceeoa 
personales y •oberbia de poder que. efectivamente. nadie pudo detener. la moneda mexicana 
probablemente ae hubiera devaluado con antelación (por ejemplo en marzo de 1994). cuando 
empezaron a aalir del país capitales a raiz del aaeainato de Colosio. Citado en la sección de Análisis 
del Financiero 02/02/95. 
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11 LAS FINANZAS PÚBUCAS EN LA ESTAlllUDAD ECCINÓMJCA DE MÉXICO 11 
apreciación cambiaria porque presionaban la oferta interna de los bienes no 
comerciales y, por tanto, su precio crecia en relaci6n con los comerciables. 

Como se vio, el tipo de cambio fue un factor clave en el sexenio efe Salinas 
para tener congruencia con la politice económica neoliberal implementada en el 
país, actuando como un facto de legitimidad y credibilidad económica para el 
presidente en tumo, a favor de la competencia extranjera, repercutiendo en la 
nación. 

Era de suponerse que vendrían cambios, ¿hacia donde?. Era la pregunta, 
de si el presidente Zedillo continuase con el modelo, ya que de por si 
cuestionable, que tanto le convenía al sector extemo esta nueva administración, la 
realidad era que se encontraban muchas preguntas. 

Esta situación colocó en un dilema al tipo de cambio, ya que era 
insostenible vía sola actuación de la Balanza de Pagos. Al voltear a ver el nivel de 
reservas que se registra al final del ano, se encuentra que con estas se ubicaron 
en tan sólo 6.4 miles de millones de dólares, mostrando que a lo largo del ano se 
requirió del uso de las reservas intemacionales de manera constante, ya que al 
inicio del ano registraron un nivel de 25.2 mil millones de dólares (cuadro 1.35). La 
estrategia de elevación de las tasas de interés no resultó, ya que no se pudo 
contener la inversión requerida para mantener el tipo de cambio manifestándose 
esto a finales de ano ante el constante golpeo que sufrieron las reservas 
internacionales. 

eu--., 1.35 
S.WO • .. R ... rw• ..... ..._...._. N .... tlel ......._ .._, M4'ako 

t1'.lilcs de Milloc.a dr Dólares? 

E,_,, 
F-., 
Mmrzo• 

Abnt 
l\.t•~-o 

.Juneo•• _,,_ 
"-º ~ 
OcS.-. 

NOVllN'T'IDfW••• 
D.,_ 

25.2 
28.5 
27.9 
17.tl 
17.2 
18.9 
13.11 
1'11 
111.B 
15.11 
185 
e• 

~· • ~ • Lwa U....14o Colauo.: ••~u *' Cnpuo • U Socr:'&an. de- l..iullcnwcton. ••• u-..: ... 
dcRM.iz"'....._. 
Fucnk: El F.,.....,,-iciru. l&.'12.'94: 3A 

Los eventos políticos presentados terminaron por afectar negativamente la 
paridad del tipo de cambio a finales del ª"º· el Gobierno entrante, trató de 
controlar esta variable con un deslizamiento o ampliación de la banda de flotación, 
la acogida que esta medida tuvo en los mercados financieros, fue negativa e 
inmediata, grandes sumas de capitales se alejaron del mercado financiero 
nacional, tanto en el rubro de mercado de capitales como de dinero, a los pocos 
días se inició una corrida contra el peso que se manifestó paulatinamente con una 
presión alcista en el tipo de cambio conforme se rP.tiraban del pais. 

Con la elevación de las tasas de interés de alguna forma creó un cieno 
respiro para la volatilidad que se venía gestando en el tipo de cambio, de igual 
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11 LAS FINANZAS PÚBUCAS EN LA ESTABIUDAD ECCINÓMICA DE MÉ>CICO • forma, los Tesobonos se significaron por un monto de alrededor de 30,000 
millones de dólares. cifra que muestra el respiro que se le dio al tipo de cambio, al 
modelo y al ejecutivo en tumo. Sin embargo, la fuga de capitales tan masiva 
definitivamente terminó por encarecer el dólar a 19 días de la toma de posesión de 
Ernesto Zedilla, simplemente en el mercado accionario, se captaron únicamente 
4,116 millones de dólares en e\ al'\o, cifra inferior en 6.7°A. respecto a los 10,716 
millones de dólares captados durante 1993 (cuadro 1.36). 

Cuadro l.J6 
,.,,.,....._ F..•t.._JP._nt..e Mr~~,._ 

199- lw.& 

Flwjo 
Rcvaluación 
Saldo Inicial 
Saldo corno pruporciOn de la 
ca· liz'~ón°o 

l9M9 ..... 
383 

1.483 
5.4 

(Millonn de dól~) 

1990 1991 
1.2.56 6J.:J2 
1.830 7.6,6 
4 • .524 J8.!U2 
13.9 18.2 

• .,.,2 
4.783 
5.353 

211.648 
'20.6 

J0.716 
·~.267 
.54 .. 631 

27.J 

1"94 
4.\16 

-24.352 
34.39.5 

26.!' 

Las cifras son frías pero al mismo tiempo muy ilustrativas, la realidad era 
que el Gobierno entró en una fase de desesperación por mantener la inversión 
extranjera, de alguna forma o de otra era indispensable cumplir con este objetivo, 
para mantener el precio de la divisa norteamericana, todo finalmente resultó en el 
muy cono plazo ya que al inició del sexenio entrante, fue insostenible el tipo de 
cambio, enfrentando una fuga masiva y aún mayor de capitales que terminaron 
por dejar prácticamente descobijado al sistema financiero y al borde de un colapso 
financiero ante la necesidad o urgencia de divisas que no llegaban por ningún 
medio. 

Todo lo anterior evidentemente se reflejó en /a Balanza de Pagos. ya que el 
Banco de México al no ser capaz de disminuir el déficit comercial. tuvo que 
de.,aluar, para corregir la Balanza de PaQQS, pue&\o que la devaluaci6n cierra la 
brecha o la diferencia que existe entre las transacciones. para a1ustar la Balanza 
con lJT1 nuevo tipo de cambio. Durante el ai'k>. la Cuenta de Capital mostró signos 
claros de debilitamiento. y una caída estrepitosa al pasar de 32.582 millones de 
dóllar.es a 11. .549 millones dólares en 1997, insuficientes para cubrir el déficit 
comercial existente de 28, 786 millones de dólares (cuadro 1.37). 
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19119 

a-ac...-..._ 48.103 
E- ~'1.9'2!1 
SALDO ·S.822 
Cucm.a de Capibl .......... 4.J47 
Adive. -1.170 
SALDO 3.,177 
~"·m::.miaioncs 
Banco~ MCxico 

3.041 

Var. Rcaerva Bruta 272 
c_..v-. ele oro y 33 ...... 
AjUdcl&,,,.. Variación 91 

~1.37 

-· .. -· ..... ,-9!1 (!\li .... Dóa...c.1 

1990 1991 1992 

.56.071 57.1142 61.669 
6'1.."-"ZQ '7'2.:tM 94.\07 
-7.449 ·14.892 -24.438 

fti.tlllS.1 Z:J.9«1 :Zl.OZI 
-R.700 -1.000 S.5'2 
R.168 24.940 26.573 
2 .. !118 -1.910 ·961 

3.414 7.822 1.161 
-214 311 o 

32 s 12 
Fucn1c: !'11.A.J-'"IS ( l 99S ). La l:.:conomia /t.lexicana en C~tras. 

• 
1993 1994 1995 

67 .. 752 711.103 22.953 
9\.151 106.&IUl 24.\62 
·23.399 -28.786 ·1.209 

3.s.rn IT."19 Z,JZ 
-3.602 5.470 -414 
32.582 ••• , .. 9 2.51R 
-3.142 -1.649 -<i32 

6.083 18.884 681 
o o o 

-43 -2 -3 

Con tasas de interés a la baja y la Estadounidense al alza, un déficit en 
Cuenta Corriente de 6.5% en 1994 (Presidencia de la República, 2002: 265), los 
cat' ·ales salieron en cantidades cada vez mayores. Para el 16 de diciembre, las 
re·' vas habían bajado considerablemente. Ccnsecuentemente, el Banco de 
M-e,~ • .:o dejó de invertir en el mercado cambiaría después de una considerabfe 
disminución de reservas de divisas del país. La demanda de dólares era mucho 
más grande que la oferta y dado e\ uso de reservas usadas, se llegó a un punto en 
el que ya no fue prudente cubrir la diferencia con sus propias reservas. El exceso 
de demanda efe divisas se tradujo en una significativa y abrupta devaluación del 
peso. MConvertidos en moneda nacional a un tipo de cambio de 3.8 [nuevos pesos 
de entonces] pesos por dó\ar promedio, \a salida de capitales iue equ,valente a 
cuatro veces el monto de los intereses originalmente presupuestados para el pago 
de la deuda de 1995, el cual se estimaba en 18,312 millones de nuevos pesos" (La 
Jornada, 4/01/95). 

Ante ello se convocó a una reunión extraordinaria del Pacto, de cualquier 
manera, no se podría poner en duda la política económica que se había venido 
instrumentado el Gobierno, no por el asesinato del candidato a la presidencia iba a 
cambiar. En la noche del 19 al 20 de diciembre, cuando las autoridades 
financieras mexicar.as decidieron ampliar en 15% la banda de flotación del peso 
respecto al dólar, "el secretario de Hacienda Jaime Serra Puche, informaba a los 
representantes cuputares d'el Pacto que tas reservas se ubicaron en un nivel 
inferior a los 6,500 millones de d6L~-~s· (El Financiero. 22/12/94: 31). La 
especulación ocasionó un grave deAerio..-.:.. del peso frente al dólar. a tal grado que 
de diciembre de 1994 a diciembre de 1995 la paridad pasó de 3.50 a 7.60 pesos 
por dólar, evidenciando la nueva banda de flotación; es decir se opto por la libre 
flotación. Lo cierto es que el fenómeno de la devaluación se presentó en México, 
derivado de' panoranla de confiar.za que se iba perdiendo, 'ºs empresarios 
mexicanos sacaron su dinero del país, propiciando la descapitalización. Se 
alborotaron los ánimos, la bolsa de valores cae y el precio de} dólar se eleva. 
surgiendo compras masivas de esta moneda, debilitando al peso. 

Sin duda el fenómeno devaluatorio fue motivado por la incertidumbre que 
produce el riesgo, subiendo las tasas de interés y el costo de la financiación 
interna, encareciéndose el crédito y se volvió impagable cualquier deuda crediticia. 
Desde luego, uno de los principales problemas que se registraron en el país. son 
los trastornos que provocan las devaluaciones bruscas. pues aunque los 
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11 • exportadores salen ganando cuando el peso se debilita porque sus productos ae 
abaratan en los mercados mundiales, pierden cuando el peso es inestable o 
cuando constantemente se esta devaluando, puesto que se encarecen cada día 
los insumos. Por e«o. se intenta evitar que se profundice la crisis y se tiene que 
reorientar de manera inmediata la estrategia en la política monetaria. 

S. 1. 1. El Sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de Le6n 

Ante el desolador programa al que se enfrentaba la nueva administración del 
Gobiemo del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-20001. las 
autoridades de la SHCP y el Banco de México, se dieron a la tarea de negociar un 
Paquete de Rescate Financiero con el que se podría salvar al país de una 
catástrofe financiera y de un mayor impacto mundial. 

Ocurriendo que ·algún acontecimiento, cambiaba la perspectiva económica. 
Las nuevas oportunidades de ganar dinero se atrapan y aprovechan hasta la 
extn:rlimitación de una manera tan rayana en la irracionalidad, que constituye una 
manía. Una vez que se capta el carácter excesivo del alza, el sistema financiero 
sufre una especie de perturbación en cuyo transcurso, la carrera por dar 
contramarcha al proceso expansionista puede ser tan precipitada, que se asemeja 
a un pánico. En la fase de manía especulativa, las personas adineradas o que 
gozan de buen crédito, invierten cuanto poseen o han prestado en la compra de 
bienes o valores financieros, no realizables. En la fase de pánico, ocurre lo 
contrario: los bienes o valores financieros, se convierten en dinero o se venden 
para rembolsar la deuda, y esto provoca una caída en los precios de los artículos 
de consumo, vivienda, edificios. tierras, acciones. valores, etc., en suma, de 
cuanto ha sido objeto de la manía especulativa" (Kindleberger, 1988: 13}. La cita 
anterior resume de manera práctica los acontecimientos que se suscitaron durante 
el estallamiento de la crisis, la manía por comprar dólares desatando que su precio 
se elevara. Cuando se vienen circunstancias que estabilizan el peso. como lo fue 
el paquete de ayuda financiera por parte de los EE.UU. el FMI y el BID por un 
monto aproximado a los 30,000 millones de dólores, la carrera especulativa es en 
cierta forma detenida, iniciándose el camino para la estabilización del tipo de 
cambio dentro de lo posible. 

En un esquema de explicación oficial, se puede decir que las causas que 
provocaron la crisis, se deben a la corresponsabilidad en el manejo político que se 
le dio a fa política económica, que se instrumentó en el Gobiemo de Carlos 
Salinas, y a la incapacidad del equipo de Ernesto Zedillo, para aplicar una 
estrategia adecuada a los problemas macroeconómicos que al término del sexenio 
y antes de la crisis se habían registrado, incluso el propio presidente en tumo 
conocía perfectamente, no alcanzó a ver -o no quiso ver- la gravedad de la 
situación económica y sus consecuencias posteriores, sabía de la complejidad de 
la situación, puesto que los colaboradores de su gat>inete, \ambién \o fueron con la 
administración anterior, entre ellos Guillermo Ortiz y Miguel Mancera. 

Quizá la crisis sorprendió a Zedillo, o al menos no previo su magnitud, pues 
su proyecto de campal'\a electoral que utilizo come;, candidato a la Presidencia de 
la República, de •aplicaremos una política económica orientada al bienestar 
familiar, tendremos una economía más vigorosa" (Nacional Financiera, 1995a: 5), 
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11 • inmediatamente quedó relegado, inclueo aún cuando en su proyecto los eje• 
fUndamentales eran el lograr el bienestar, basado en promover la inversión privada 
y reactivar la inversión pública, alcanzar un crecimiento sostenido y lograr la 
estabilidad económica, todo buen propósito quedó truncado, pues no hay que 
olvidar que los efectos de la crisis se miden por el deterioro de los niveles de vida 
de la población y para el primer ano de Gobierno y en todo el sexenio. A partir de 
la crisis, el eslogan de campafta, sólo podía acomOdarse a unas cuantas familias 
privilegiadas. 

Los objetivos de su política económica eran un crecimien\o sostenido y la 
inflación. Para lograr dichos objetivos, se instituyó en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 (PND 1995-2000), en donde se seguiría buscando el 
crecimiento económico. Para alcanzarlo, el Gobierno emprendió una estrategia 
que a su vez evitara la recurrencia de la crisis. Las principales Uneas de acción 
fueron: 

:;;.. Hacer del ahorro interno, la base fundamental del financiamiento del 
desarrollo nacional, asignando un papel complementario al ahorro externo 
con el objeto de fomentar la inversión prOductiva, 

;¡¡. Establecer condiciones que propicien la estabilidad y la certidumbre para la 
actividad económica, 

;¡¡... Promover el uso eficiente de los recursos para el crecimiento (Banco de 
México, 1995: 29-30). 

Como se observa, el ahorro interno se estableció como la base primordial 
para lograr el crecimiento económico. No obstante lo anterior, para alcanzar el 
objetivo estratégico habría de realizarse una reforma fiscal y financiera para 
promover el ahorro y la inversión. 

Las medidas de política económica instrumentadas fueron: 

:;;.. Política fiscal restrictiva, 
;. Política monetaria restrictiva y ordenada, adoptando un programa que 

limitara la expansión de la base monetaria y que evitara la devaluación, 
;.... Fondo de Estabilización cambiaría y Política de deuda pública. La estrategia 

permitiría cumplir los vencimientos a'e los Tesobonos que a principios de 
ano ascendió a 20,000 millones de dólares, 

;,... 'Política cambiaría estructural, 
; Programa de saneamiento financiero (Presidencia de la República, 1995: 

25). 

El objetivo primordial fue básicamente de corte restrictivo, estuvo 
encaminada al combate de la inflación y a la reducción del déficit público. La 
política monetaria y fiscal se endurecieron para poder alcanzar el objetivo 
inflacionario planteado. La política económica adoptada permitió que los choques 
internos y externos pudieran ser absorbidos, sin afectar de manera significativa los 
objetivos. 

Las medidas adoptadas al combate de la inflación fueron mediante la 
utilización de la política monetaria, al ser el principal mecanismo de corrección 
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11 • para contraer la oferta monetaria, a trav6s del incremento de las tasas de inter6s, 
asl como la utilización del r6gimen de saldos acumulados negativ~i:.Jcorto)2 ... 
instrumento monetario que se consolidó como el soporte técnico. iante la 
apticación de éste se influyó de manera positiva at control de ta inflación, se.,al 
positiva que envió al mercado. reduciendo la incertidumbre y consolidar la 
confianza de los inversionistas. 

La política fiscal pasó a ser un instrumento secundario, ele carácter pasivo, 
ésta se tuvo que ajustar al objetivo de la reducción de la inflación y a las 
condiciones económicas del pafs. Por lo que se mostró seriamente restrictiva por 
causas económicas, heredada entre su amplia gama de problemas la escasez de 
recursos, que impedía la aplicación del gasto público a los sectores más 
afectados. Puesto que se redujo el presupuesto, el gasto no programado se 
inc:rementó rápidamente por que tenia que solventar el pago del servicio de la 
deuda, así como el costo del rescate bancario. 

En fin, la devaluación impactó estructuralmente a toda la economla y 
mermo las posibilidades de recuperar el poder adquisitivo del salario. La 
devaluaciOn tuvo sus efectos más impactantes en el sector bancario, pues la 
estrategia que ha seguido el Estado como parte fundamental del modelo de 
pofftica económica, es que ante cualquier depreciación notoria del peso frente al 
dólar se aumentan las tasas de interés. En sentido estricto, con esta medida el 
Go'biemo induce la crisis, ya que vuelve atractivo el mercado para el ahorro y 'ª 
inversión en los diferentes instrumentos que ofrece el propio Gobierno como los 
Celes. Como contraparte, el efecto inmediato de aumentar las tasas de interés, 
fue que el costo financiero de los créditos aumentaron desmesuradamente, 
vo\.,,iéndose impagable cualquier duda que se haya contra\ado con los bancos. 

La intensa presión sobre los bancos que habían otorgado el a-édito y con el 
efecto de rebote de las tareas de interés, producto de la devaluación desencadenó 
de manera fulminante de por sí altos nive'9s de cartera vencida, provocando 
presiones sobre el capital bancario ante la obligación de constituir reservas 
preventivas e incrementar su coeficiente de capitalización, por lo que los mercados 
crediticios retroalimentaron la crisis financiera y ésta adquirió una dinámica propia 
en materia bancaria. 

Poco después de la devaluación se empezó a generar la crisis financiera. 
En los círculos de los mercados intemacionales de capital se generó una gran 
desconfianza por el mal manejo de la devaluación; en especial, causó gran 
preocupación que el anunció de ésta no se hubiera acompaflado de un paquete de 
medidas de ajuste para hacer frente a la nueva situación. 

El problema de la deuda, al no poder hacer frente al servicio, apareció 
después del estallido de la crisis producto de la devaluación, ya que prácticamente 

24 El Banco de México establece que se reserva el derecho de para ajustar au postura de política 
monetaria. En el caso de que el lnatituto Central decidiera re•tti..r\gir au poshlra de política 
monetaria., establecería un objetivo de aaldoa acumulados •corto•. Lo anterior Unpbca que una 
pequena porción de la demanda de baae monetaria la aatiar._. el Banco de México a través de la 
inducción de un sobregiro de la banca en •u cuenta corriente en el Instituto Central. Ea imporcante 
aeña.Ja.r que en ningún moruent.o. por vía del •corto•. el Banco de México aurn.ina•tra liquidez por un 
monto inferior al deana.ndado por eJ mercadt.7 de di.nen>. En f/!Sbe caao. al inducir un aobn!giro de M 
banca en •u• cuenta.a corrientes. el cual de peraiatir haata el ra.naJ del periodo de medición recibiría. 
una penahzación de 2 veces la tasa de interC• de CETES a 28 diaa. repercute en un lncremento de 
la• ta••• de interea de cono plazo. (DiaZ de León, 12/00: 9-101. 
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11 • duplicó los ~s que había que realizar, sin contar para ello, un respaldo en 
reservas del Banco de México. •Desde el momento del estallido y hasta la puesta 
en marcha del paquete de rescate del presidente Clinton (marzo de 1995), la crisis 
financiera y bursétil fue muy aguda, con una paridad de hasta 8 pesos por dólar, 
derrumbe de la bolsa hasta la mitad del nivel anterior a la crisis y tasas de interés 
por encima del 100%. A partir de marzo, el crack cambiario y financiero cedió su 
lugar a una crisis inflacionaria, productiva y social, al trasladarse el costo de la 
devaluación al aparato produc:t1vo y a los consumidores, así como la politice 
gubemamental (restricción ·fiscal y monetarial. El más grave y profundo de estos 
aspectos es el social, por sus efectos en e empkto, la cartera vencida de los 
bancos, la pequel'\a empresa y el salario realn (Dabat, 1995: 871 ). 

El miedo surgió cuando se consideró que las obligaciones de México para 
1995 podrían ser muy elevadas. "Ya que en diciembre de 1994 el saldo de la 
deuda pública extema de corto plazo se habia incrementado a 35,600 millones de 
dólares. Esto, aunado a un déficit esperado en Cuenta Corriente de casi 30,000 
millones de dólares, implicaba que México debía obtener recursos del exterior por 
casi 70,000 millones de dólares en un soloª"'º; esta situación desencadenó una 
reacción de pánico entre la comunidad inversionista debido a la magnitud de las 
obligaciones que el Gobiemo tenía que cubrir en tan poco tiempo, generando, en 
buena medida la crisis financiera" (Wemer, 1997: 26). 

De ahí la necesidad de armar un paquete de apoyo financ,ero que pudiera 
eliminar el temor de un incumplimiento de pago por parte de México, no llegar a 
una situación de ventas de pánico y evitar que ésta situación se extendiera a otros 
mercados. En los últimos días de diciembre, el Gobiemo norteamericano 
reconoció que estaba considerando un paquete de miles de millones de ayuda a 
México. Sólo después de que el presidente Zedillo anunció un programa 
económico de emergencia, el 3 de enero de 1995 después de que "los sectores 
obrero. campesino y empresarial, el Gobiemo Federal y el Banco de México 
concenaron el Acuerdo para Superara la Emergencia Económica (AUSEEJ que 
permitiera reducir los costos de la devaluación, ya que ésta hab1a provocado 
desconfianza en los inversionistas extranjeros que poseían bonos del Gobierno 
indexados al dólar por cerca de 30,000 millones de dólares para pagarse en 1995, 
lo cual sumado al déficit de Cuenta Corriente de cerca de 15,000 millones era 
necesario que el Gobiemo consiguiera flujos por 40,000 millones de dólares, ya 
que apenas se contaban con 5,000 millones de dólares de reservas; evitar la 
quiebra del sistema financiero y el desmantelamiento del aparato productivo; 
reestructuración del papel de la deuda para reducir la vulnerabilidad de la 
economía y estabilizar el mercado financiero. contener los efectos inflacionarios de 
la devaluación evitando caer en un espiral precio/tipo de cambio, procurando un 
ajuste ordenado de la Cuenta Corriente y santar fas b~:-;es para una pronta 
recuperación· (Ortiz, 1993: 154). 

El plan de choque diseflado por el Gobierno buscaba nuevamente reducir la 
inflación. incrementos saláriales muy reducidos, concertación de precios, 
reducción del gasto público, control del crédito y la oferta monetaria, buscando 
provocar falta de liquidez en la economía obligando a los precios en el mediano 
plazo a regresar a su nivel anterior. Por lo que en el AUSEE se establecía un 
aumento del 10% a los salarios y un severo ajuste fiscal y crediticio con aumentos 
justificados de precios, que (no logró tranquilizar los mercadosJ, la Casa Blanca 
Ofreció públicamente apoyo para restaurara la estabilidad en México. 
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11 • Se buscaba utilizar mecanismos restrictivos que aJ?Oyaran a mantener el 
control de las variables macroeconbmicas, con el fin de evitar el riesgo de caer en 
un Estado de insolvencia absoluta y evitar que la crisis económica se prolongara 
durante un periodo mayor. 

La primera reacción de los dos pamdos (Republicano y Demócra\aJ en e\ 
congreso norteamericano para una posible aprobación del citado paquete de 
préstamo fue muy favorable. Sin embargo, dias después de ésta primera reacción, 
cuando ya era evidente que el monto del paquete no sería suficiente para eliminar 
la incertidumbre y la especulación de que era obteto el peso, se comenzó a 
discutir la pertinencia o no del paquete, así como de las garantías que tendría que 
dar para 'ª aprobación. Las discusiones .. llevaron a cabo todo el mes de enero. 

En to que s>udo habec sido un oportuno e influyente apoyo al programa de 
estabilización en México, el FMI acordó, el 27 de enero de 1995, un prltstamo a 
México por 7,580 milJones de dólares (Roett, 1996: 67). El cual se al'\adiría a las 
reservas del país para cubrir algunas necesidades de pagos del país. 

Por lo que se anunció que los EE.UU. habian convenido en aportar la mitad 
de un paquete de préstamo internacional de 18,000 millones de dólares. Pero uel 
31 de enero, la Casa Blanca decidió súbitamente retirar del Congreso al programa 
propuesto del préstamo garantizado. Al abandonar el paquete de 40,000 millones 
de dólares, el presidente Clinton dacidi6 utilizar sus propios poderes de 
emergencia para conceder a México un préstamo de hasta 20,000 millones de 
dólares del Fondo de Estabilización Camt>iaria: de 17,800 millones del fondo 
Monetario lntemacional [FMIJ y 10,000 millones de dólares del Banco de 
Liquidaciones lntemacionales" (Roett, 199&·. 62). 

Según el Secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, u1a estrategia económica 
anunciada en enero de 1995 constituyó un programa integral que atendía tanto las 
preocupaciones de corto plazo como la estrategia de desarrollo a más largo plazo, 
siguiéndose las vertientes de: apoyos financieros para estabilizar el mercado 
financiero y cambiario, reforzamiento de la polftica fiscal y monetaria, 
reforzamiento del sistema financiero y la profundización del cambio estructural" 
(Mercado de valores. 1995c: 110). 

Los acuerdos firmados fueron disel'\ados para que México no estableciera 
controles y contará con recursos para estabilizar sus mercados cambiarios y 
financieros, pagar a los especuladores y mantuviera la libertad cambiaria y el libre 
flujo de capitales.2s Para obtener esos recursos improductivos. el Gobiemo 
empel'\o literalmente la política y viabilidad del país; se comprometió por ejemplo 
a: 

¡;,.. Que el apoyo de EE.UU. fuera vía swaps; es decir, que por los dólares 
recibidos México deposite el equivalente en pesos en el Banco de la 
reserva Federal, lo que explica en buena medida la tremenda contracción 
del circulante en la economía, 

:¡¡,.. Promover la reanudación de entradas voluntarias de capital, 
:;... Reducir el déficit en Cuenta Corriente para situarlo alrededor de 14,000 

millones de dólares para 1995, 
; Contraer el crédito intemo, en particular de los bancos d& desarrollo, 

:.r:; Véaae. •Aapectoa relevante• del entendimiento con el FMl", en la Jamada 127/01/95: 321. 
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11 LAS FINANZAS PÚBLICAS EN lA ESTABJWMD ECCINÓMJCA De MÉXICO 

)>o Bajar la inflación previendo una tasa del 19% en el afto, 
> Mantener altas tasas reales de interés a corto plazo, • 
> Utilizar los recursos obtenidos del FMI para invertir en el mercado cambiario 

y evitar fluctuaciones no deseadas, 
:;.. Apreciar el tipo de cambio, 
>- Reso\ver los problemas de' sistema 'bancario, 
:¡¡.. Lograra un superávit en las finanzas públicas de 0.5% del PIB en 1995 y 

otro igual al al'\o siguiente. Aumento de ingresos [IVA/ y reducción de 
inversión y gasto, 

:¡;. Acelerara reformas estructurales {privatización y/o apertura a\ capi\a\ 
extemo) de los sectores de transporte, telecomunicaciones.. vías, 
generación da energia, puertos, aeropuertos y plantas petroquímicas 
[estimándose la generación de alrededor de 6,000 millones de dólares en 
1995 y de 6 a 8 millones de dólares en los dos anos siguientes, 

;¡;.. Obtener de 12,000 a 14,000 millones de dólares en operación de 
privatizaciones y concesiones de 1995 a 1997, 

:;.. Dar prioridad al pago de los pasivos de corto plazo con acreedores 
extrani,eros con vencimiento en 1995: Tesobonos por 17.000 millones de 
dólares y pasivos de los bancos comerciales por 18,000 millones, 

;¡;.. El Banco de México otorgaría crédito al Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro [FOBAPROA). para las instituciones de crédito que enfrentan 
problemas de corto plazo en cu capitalización, 

;¡... Aplicar una política salarial de contención, previéndose un aumento a los 
salarios mínimos del 10% en 1995, 

;¡... Llevar acabo una política realista de precios y tarifas del sector público para 
evitar distorsiones, 

,. Evitar cualquier medida que limita la convertibilidad del nuevo peso en el 
mercado cambiario, 

¡;.. Aceptar tres revisiones del FMI que se llevarán a cabo a más tardar en julio 
y noviembre de 1995 y mayo de 1996, 

;.. Las poUticas especificas que se adopten en 1996 serian discutidas en el 
contexto del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación de dicho 
ano (La Jornada 27/01/95, 33) 

De esta forma, el entomo macro-económico y el clima financiero de México. 
se mantendrían vigilados estrictamente por los organismos intemac1onales. acerca 
de ¿cómo? y a ¿qué se destinarían?. los cuantiosos recursos que se contrataron 
para solucionar la problemática bancaria que apoyaron el paquete de 
salvamento.2 " 

EE.UU. aplicó un embargo adelantado de los recursos petroleros. porque 
normalmente una entidad bancaria nacional debería de seguir un 1u1c10 de 
insolvencia sabre su acreedor para poder mediante mecanismos legales quitarle 
parte de sus recursos, financieramente el país quedó atrapado en las redes de los 

"""Se estima que desde que el Acuerdo aobre Impuestos Petroleros entró en V1fitOr en marzo de 1995. 
diaria.mente un proniedio de 25 millonea de dólarea Ouye a la Cuenta de Fond09 Eapecaalea. El 
acuerdo señala que el Gobierno Estadounidense sólo podrá hacer uso de Jos r~uraot1 de-poaatadoa. 
para repasar cualquier cantidad que ae atrase y ae adeude. El 15 de mayo el Gob1emo naex1cano 
depositó 10.500 millones de dólarea por recuraoa proveniente• de laa exportac1<>11ea deo prtróleo 
crudo y derivados en Ja cuenta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. cun10 garantía del 
paquete de ayuda f"ananciera que el Gobierno Estadounidense otorgó a Mex1co .-n J QqS ~U.neo de. 
MéXico, 1996: 781 
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11 11 
bancos: Mel contrato relativo a los recursos provenientes de las exportaciones de 
petroleo crudo y sus derivados como fuentes de pago efe apoyos. De acuerdo con 
dicho instrumento, PEMEX. de conformidad con sus prácticas de cobranza, 
institufa a sus clientes en el extranjero a que realicen los pagos de exportaciones 
en las cuentas que para estos efectos tienen en un banco en EE.UU. 
Adicionalmente, el Banco de México podría disponer libremente de los aludidos 
recursos salvo en el caso de que dejen de cumplirse las obligaciones de pago de 
los apoyos otorgados. De presentarse este último supuesto, el Gobierno 
norteamericano tendrá derecho a compensarse cargando los recursos que a partir 
de \a fecha de incumplimiento sean transferidos a \a referida cuenta• (Mercado de 
Valores, 1995d: 256). 

Al entregarle a EE.UU. por adelantado la garantia de pago, se vio la 
condicionalidad del país a éste, puesto que el Gobiemo se vio obligado a tomar 
una serie de medidas antes de que se le aprobara la línea de crédito de 
emergencia. la prioridad de EE.UU. no era la estabilización de México, sino la 
obtención de garantías suficientes para que México acumulara una reserva de 
dólares para pagar dicho crédito, así si se suspendiesen los pagos como medida 
de presión para no sacrificar demasiado a su sociedad, estarla imposibilitando 
porque entonces EE.UU., se cobraría a lo chino con los ingresos petroleros. 

El 21 de febrero se firma en Washington el acuerdo básico entre los dos 
países, por los secretarios Rubin y Ortiz. El presidente Clinton elogió a los 
dirigentes de México por haber dado pasos muy valerosos y "aseguro que el trato 
no equivalía a un rescate ( ... ] Contamos con una muy buena garantía colateral en 
éste trato·. declaro. refiriéndose a las estipulaciones de los Estados Unidos de que 
todos los ingresos por las exportaciones petroleras de México servirían de aval de 
los préstamos. Así hemos hecho lo correcto para que los contribuyentes 
norteamericanos y para el pueblo norteamericano, concluyo Clinton" (Roett, 1996: 
72}. 

En nlarzo. el comité de Relaciones Exteriores de\ Senado norteamericano 
aprobó una resolución en que se pedía que el Gobiemo mexicano proporcionará 
infonnes tnensuales detallados sobre el país y certificara que los EE.UU. no 
incurrían en gastos por ningún préstamo o garantía dados a México. 

El Gobiemo enfrento como retos inmediatos la estabilización de los 
mercados. el apoyo al sistema bancario y el refinanciamiento de la deuda de corto 
plazo indexada al dólar. esto es. en Tesobonos (se trataba de renovar e extender 
los vencimientos y obligaciones]. Así, derivado de las negociaciones que 
mantenían las autoridades mexicanas y por acuerdo del presidente Clinton y del 
congreso Estadounidense, se autorizó otorgar un amplio y decidido apoyo al 
Goblemo mexicano, para que éste detuviera la caída c:le su moneda, 
contribuyendo a estabilizar los mercados financieros y cambiarios. ·La Casa 
Blanca había decidido extender una \'ínea de crédito permanente de 6,000 millones 
de dólares a 9,000 millones de dólares, de los cuales la mitad provendrían del 
Fondo de Estabilidad CambiBl'"ia del Departamento del Tesoro. y la otra mitad del 
Sistema de la Reserva Federal. Canadá aceptó incrementar su linea de crédito 
pennanente de 1 .000 millones ele dólares canadienses a 1,500 m\Honea ele dólares 
y a un grupo de cerca de una docena de bancos internacionales comerciales se 
les solicitó una linea de crédito de 3,000 millones de dólares"(Roett. 1996: 61 ). 

El anuncio del paquete financiero constit..iyó un respiro en los mercados 
cambiarios. Con éste. el Banco de México pudo proceder a pagar en dólares los 
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11 • Teaobonos, conforme ae preaenhlban los vencimientos y en algunos casos con 
anticipaci6n. La soluci6n al problema de los Teaobonos no signif1C6, por si misma, 
la recuperación de la confianza de los inversionistas. La inestabilidad del mercado 
de cambios se mantuvo, impidiendo fa baja de las tases de interés. A fo largo de 
1995, el público siguió demandando tftulos, con algún tipo de protección contra la 
inftación o contra nuevas devaluaciones. 

De esta forma, las autoridades de la SHCP (1996: 23-241 Mlograron formar 
mediante el apoyo oportuno de organismos financieros internacionales. se pudo 
fi~ar la deuda de corto ptazo denominada en moneda extr&n;era (Tesobonos] 
por cerca de 29,000 millones de dólares [99.1 % del saldo que existía en diciembre 
de 1994]". Para recibir les préstamoa extenios y normalizar la evolución de los 
mercados accionarios, cambiarios y de dinero, la economía mexicana virtualmente 
fue somettda PoC" EE.UU. y el FMI. A.si, entre enero y julio de 1995, Méx¡co obtuvo 
financiamiento extemo de organismos multilaterales y acreedores bilaterales por 
casi 24,000 millones de dóJares y eJ pafs debería enfrentar cuantiosos pagos al 
finalizar 1995. 

Las recomendaciones fueron que se deberían de introducir reformas 
económicas de fondo, además del ajuste orientado al crecimiento económico, en 
el que se esté midiendo el éxito del programa. Pero para resolver la crisis 
financiera se implementaron medidas monetarias, que provocaron la peor recesión 
y e"1 resurg·1miento de fa inTlación. Se puede decir que una vez que se controló la 
crisis de confianza, con la ayuda del paquete financiero de los EE.UU., se pasó a 
una segunda fase de la política económica para reactivar la producción nacional. 

La estabmdad cambiaria y la caida de las tasas de interés. se fueron dando 
una vez que el Gobiemo implementó en marzo de 1995, el Programa de Acción 
JMl"B Reb-:zar el Acuerdo de Unidad para superara la emergencia Económica 
íPARAUSEE], cuyo objetivo principal se dirigió a estabilizar los mercados 
fit-.ancierQF.. en Ut>, ?\azo <:i;:)rto, CXY;\ el fin -die salir de la a\1'>is ecanómica en el menor 
tiempo posible. Este supuestamente contemplaba medidas a largo plazo y que a 
pa.'1ir del .segundo semestre de '995 se verían los resuJtados. cuando en el_ fondo 
se trataba de una decisión autoritaria avalada nuevamente por el poder legislativo 
y CJl.Ae ccxw.i.ste en pocas palabras, en el aniquilamiento de la ya poca estructura 
existente y de descontentos sociales de gran peligrosidad: 

¡,.. Aumento del IVA de 10% a 15%, 
' Contracción del gasto público )' recortes presupuestales. 
;... Incremento en precios de gasolina y energía eléctrica del 35% y .un 

aumento adicional de 8% mensual para el resto de 1995, 
;,;. l'....ibre 11btación del tipo de cambio, 
;,;. Aumento del 10% en salarios mínimos, 
;;... 'Factoraje en 'ºs ingresos derivados ae PEM'EX como garantía de pago ante 

el préstamo (Banco de México, 1996: 47-48). 

Tocio esto demuestra que Zedillo continuó con el proyecto salinista, que 
buscaba alcanzar un superávit fiscal mediante la contracción del gasto público y 
aumento de impuestos y de precios y tarifas del sector público. Las finanzas 
públicas pasaron a verse presionadas por la devaluación )' por el alza de las tasas 
de interés, ro cuar incrementarla ros gastos financieros ctados tos altos niveles de 
endeudamiento extemo del Gobierno. 
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11 LAS FINANZAS PÚBUCAS EN LA ESTAllJUDAD ECCINÓMJCA DE MÉXICO • •La politice de restricción monetaria y fiscal que comenzó a aplicarse al 
cabo del prrmer trimestre de 199~. al encarecer el crédUo. exacerbó los efectos 
recesivos que habían de manifestar previamente [ ... ] Las condiciones en las 
cuales cerró el al'\o, parecieron confirmar las preocupaciones que se.,alaban que 
se habfa efectuado un sobreajuste, al acampanar la restricción crediticia con el 
recorte en a't gasto público. Así. cuando se conoció la magnitud de la debacie 
productiva se produjo un nuevo episodio de nerviosismo que llevó al tipo de 
~ nuinwmenM- a los M-rderos de la nsiación 8 pesos por dólar, en noviembre 
de 1995. Parte del nerviosismo era provocado por la programación de la crisis 
bar~na l--·~ El dMnlmbe del P\B alcanz.6 su máximo en e\ 'Mtgunao y tercer 
trimestre al declinar de 10.5% a 9.6%, respectivamente, estableciendo un récord 
en los anales de los úJtünos cincuenta ~os. Ccn el CC\\gpso de Ja producción y la 
inversión vino el aumento fulminante del desempleo" (Rivera, 1996: 78). 

El programa de ajuste obligó a las empresas a implementar sistemas de 
ahorro, reducción de costos y renegociación de sus deudas, que básicamente 
sucedieron mediante despidos masivos. Puesto que la crisis ros afectó 
determinantemente por la divisa verde, una de ellas por la relación que tiene con 
las tasas de interés, manifestándose en los niveles de producción, ante el 
elevamiento del costo del dinero, las deudas se tomaron un cáncer para la 
industria, que acompa.,aba del detrimento del consumo interno trajo un cierre 
masivo de empresas, Mla actividad industrial del país acumuló una drástica caída 
de &.4% rea'I entre enero y noviembre de 1995, nivel que no ten1a precedente en la 
historia reciente del paísu (El Financiero, 15/02196: 23). Por lo que fue necesario 
Ct'8oW' esp.acios p.-a abs\:Nber JMYfe de ,\:Js costos de/ Pl'"OQrama de saneamiento 
bancario y de apoyo a los deudores, concertándose la Alianza para la 
Recuperar;:;.ón Económica <.ARE~. en dC>N.!e se SICXM'daron \os principales elementos 
del programa económico para 1996. El Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores 
d9 la Banca [ADEJ para benerAC.iar a aquellos c::leudwes de Ja banca que tenían 
adeudos en moneda nacional o en UDIS =por conceptos de: tarjeta de crédito, 
adquisición de bienes~ consumo dur.edero, 'Y créditos personales. hipotecarios, 
empresariales y agropecuarios. 

Los beneficios del AOE "incluían un subsidio para las tasas activas con 
duración de un al'\o. Entre los apoyos brindados mediante este. destacan fa 
estandarización de los tramites de reestructura, y otros beneficios no pecuniarios, 
como la suspensión durante ciertos lapsos de las gestiones judiciales de cobro por 
parte de 1a banca. El va,or de 1os adeudos reestructurados ar amparo del ADE 
asciende a 250,214 millones de pesos· (Banco de México, 1996 129) 

Una estimación realizada por fa SHCP respecto de los costos fiscales de 
los programas implementados, implicó erogaciones a lo largo de 30 al"'los. por fo 
que se infiere que su impacto sobre las finanzas públicas se distribuyo a través de 
un periodo prolongado. El AOE cumplió con su objetivo principal, de fomentar la 
regularización y r-structuración de los adeudos. 

La tasa de crecimiento medio anuat del PrB durante el sexenio fue de 3.0%, 
según datos a precios de 1993 (cuadro1.38). 

27 Reeattu.cturación de Crediu.a en Unidades de lnveraión (UDIS). el Gobierno Federal d1aenó un 
prqsraina para facilitar Ja reestructuración de nu.mero•oa créditos y au COl'iverak>ra a UDIS. Dicho 
prograzna reapondió a la flnalidad de resolver la problemática de crédita& intrinaecan1ente aanoa. 
cuyo aervicio ae dificultó por la volatilidad de la inflación y de las t.aaaa dr antrrPa nomanalea a lo 
larao de 1995 (Banco de Mexico, 1996: 127-1281. 
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• 
La politice de ingresos públicos estableció los criterios que se debían 

observar para una reforma fiscal para promover el ahorro, la inversión y lograr 
tener un sistema tributario mas eficiente y equit&tivo, para ayudar a salir de la 
crisis. Las medidas tributarias se erigieron como uno de los instrumentos 
coaayuvantes para superar fa emergencia económica. 

Uno de los ·principslaes retos fue fortalecer la capacidad recaudatoria del 
sistema tributario, debido a la alta dependencia de ingresos no recurrentes=>" 
rean'tando l"ft9Cesanb mejorar la capacidad' 1'8Caudatoria ante la insuficiencia de los 
ingresos del Gobiemo para atender prioridades en materia de desarrollo social. El 
fon.'allecimieN\o de 'los ingr-os \ñ'Qutarioa se logro mediante \a disminución de 
estímulos injustificados, lo que permitió mejorara ta distribución de la carga fiscal 
ent.re sectQres, emipresas e indi"ilX.los. A.-anzó en la eliminación o acotamiento de 
aquellos que benefician a un número reducido de empresa, dando mayor 
ger.t¡eralidar.i al e.,,,,..ema f.i."SC&I. Dentro die. esta estratewa. destacan Mla et\minación 
de la deducción inmediata de las inversiones y la eliminación de la deducción 
inmediata de las .inversiet.,es y Ja Jimitac.ión de Jos beneficios de la consolidación 
fiscal (Banco de México, 1997: 85). 

Con las medidas anteriores fue posible reducir la tasa del ISR empresarial 
para utilidades revertidas. de 34% prevaleciente hasta 1998 a 30% para el 2000, 
significando una disminución de fa tasa efectiva de imposición a favor de la gran 
mayoría de los contribuyentes empresariales, aumentar el rendimiento de fa 
inversión y un importante incenl'1vo para que )as utilidades de las empresas sean 
reinvertidas en el país. Se crea el Impuesto al Activo [IMPACJ, que grava con el 
2% el activo de las empresas y puede d'ectucirse del tSR. 

Para manten9r la neutralidad del s·1stema fiscal, se adecuaron diversas 
tasas, con el fin de evitar que se siguieran distorsiones en las decisiones de 
financiamiento de las empresas y se mantuviera la competitividad', encaminándose 
a incrementar el ingreso disponible de los trabajadores de los menores ingresos y 
meijt:ll"ar la oistribución de. \a carga fiaca\ a favor de aquellos en situación más 
vulnerable. MPara llevarlo a cabo se amplio el crédito al salario en el ISR de 
pel'sonas físicas, permitiendo desgravar a los trabajadores con ingresos hasta de 
3 salarios mínimos, otorgándose a los que tienen menos ingresos, incrementando 
el \ngreso dispon\bte de 'ºs trabajad~es que percibían hasta 4 satarios mínimos, 
al reducirles el impuesto a pagar" (Presidencia de la República, 1999: 289). 

En apoyo a los trabajadores que obtienen ingresos por préstamos a tasas 
subsidiadas, se les otorgó temporalmente (1995 a 1999) un estimulo consistente 
en ·1a condonación parcial del ISR derivado de estos ingresos. mea1ante un 
esquema que distribuía dicho impuesto entre el trabajador, el empleador y el 
Gobiemo Federal; •estímulos orientados a las pequel"llas empresas y a las familias: 

.z11 Privatizacione• y venta de petróleo. 

Tf C:T<:: \'')N 
FALLA DE ORIGEN 

155 



11 • a) La exención del IMPAC que ee otorga a las pequeftas y medianas empresas 
con ·ingresos de hasta 13.S millones de pesos; y b) La tasa cero del NA que se 
aplica a la prestación del servicio de suministro de agua potable para uso 
doméstico• (Presidencia ele la República, 2000: 348). 

De\ mismo modo en e\ \MPAC se incorpormon medidas para hacerlo mils 
flexible, manteniendo su eficacia en el combate a la evasión y elusión fiscales, de 
modo que no afecte: 1) Las decisiones ele inl!Wnlión en proyectos que requierwn 
largos periodos de maduración; 2) A las empresas que se encuentran en la parte 
baja del c\c\o económico de sus negocios; y 3) A las empresas que ~esentan 
periodos de escasa liquidez, consistiendo en la reducción de tasa de 2 !IE. a 1.8%, 
la axención a empresas nuevas por 8' periodo preoperati.-o, el inicio de 
operaciones y los dos periodos siguientes, el diferimiento del impuesto hasta por 
cuatro at\os para empresa que realicen nuevas inversiones y el no pago del 
IMPAC en el ejercicio en que el contribuyente declare lleve a cabo éstas (Banco 
de México, 1996: 57). 

Al incrementarse la tasa general del IVA. se fortaleció la recaudación, 
acercándola a los niveles prevalecientes en el ámbito internacional. Las 
alternativas para mejorar la capacidad recaudatoria del sistema fiscal, se optó por 
hacerlo a través de éste aumento debido a las ventajas que implica: i) No afecta el 
ahorro, al no sujetarlo a este gravamen; ii) No grava la inversión, pues permite la 
recuperación del impuesto pagado en la compra de activos fijos; iii) No perturba la 
competitividad de los productos nacionales en el exterior; y iv) No deforma los 
flujos comerciales. 

Se ·1ncorporb un esquema de tributación más sencillo para las personas 
físicas que realizan actividades emJ?resariales. denominado Régimen de 
Peque.,os Contribuyentes, ef cual sustituyó a diversos esquemas fiscales que 
generaban confusión y en muchos casos obligaban a incurrir en costos 
relativamente. elevados, al requerir la contratación de asesores...,, incen\'rvando la 
incorporación al régimen formal de aquellos que operan en la informalidad. 
Además se revisaron los estímulos fiscales en la imposición de las empresas 
particularmernte la deducción inmediata de las inversiones y el régimen de 
consolidación fiscal, significando un alto sacrificio fiscal, que daban lugar a 
situaciones de inequidad, pues sólo eran aprovechados por un número muy 
peque"º de empresas, lo cual limitaba la posibilidad de reducción adicional de las 
tasas impositivas en beneficio de todos los contribuyentes. 

Todas las medidas tributarias se reflejaron en los ingresos del Estado como 
porcentaje del PIB creció un 28%, para situarse en 44%, en tanto, los impuestos 
como porcentaje del PIB aumentaron efe 12.2% a 34. 7%, mostrando un 
incremento del 22%; del mismo modo los empréstitos crecieron un 18º"- con 
respecto al PIB situándo- en 30.9% (cuadro 1.40); deb"1do a la crisis, en donde 
fue necesario contratar nuevos créditos para hacerle frente principalmente en 
1995, el financiamiento extemo aumentó a 23.4% en la composición ctel 
financiamiento disminuyendo en los anos restantes del sexenio cerrándolo en 
4.SOA. (cuadro 1.39); la media -xenal muestra que e\ financiamiento interno 
destaca mostrando una mayor participación (87.3%), mientras que el 

:JY En este regirnen ae realizan pm,goa definitivo• aemeatrale• y loa contribuyente& aólo están 
ob~os a. llevar un registro diario de ingreaoa y a emitir corn:probar:.tea fiacalea cuando la 
operación individual de SO peaoa SHCP, URL. ht.t.p web: '\A'V.""'-shcp.gob.tn~. 
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• • financiamiento externo mostró un incremento de 1.8% con respecto al -xenio 
anterior (cuadro 1.41 y ver cuadro 1.11 ). 

Cu.dro 1.39 
.. : '• :; .. ., 

1 

... ~NMlcDF ....... 
f1~2-1! 

1994 114.12 l!UIK 100.00 
1995 76.63 23.37 100.00 
1996 83.811 16.20 100.00 
199"1 91.0l ...... l00.00 
1998 93.19 6.81 100.00 
1999 95.37 4.63 100.00 
2000 96.76 3.24 100.00 
200 J 'P 96.61 3.39 100.00 

NCJUe: *cif'rme PftlUaiaan. ~del calculo del P'loduclo bllcmlD Unalo Trimacral· 
f'~: Elabonción propia cc:m dala. del cuadro 3.5 fvcr m1exo). 
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El comportamiento de los impuestos es coherente con las reformas en 
materia tributaria llevadas a cabo en el sexenio, ya que su participación mostró un 
incremento en la media sexenal del total de los ingresos totales a 67.3; del mismo 
modo tos comercio exterior mostró un porcentaje favorable debido al crecimiento 
mantenido de fas exportaciones no petroleras en el sexenio (cuadro 1.43), 
reflejándose la disminución de las exportaciones petroleras en los productos y los 
apTovechamientos los cuales mostraTon los pTimeros un decremento del 0.4% al 
disminuir de 1.55 a 1.16; y los segundos del 4% al pasar de 9.6 a 5. 7%, 
respectivamente, debido a los acontecimientos en el mercado petrolero 
intemacional (cuadro 1.42). 

(.-1.41 
!\l..._Se.._. ....... ~ ... ._Flww:, , __ l ........ yE• ... .,...-e1F·111-1ri ___ ,,. .. ,º .. 

\'Jl')4-1999 
2~2001 

Flnancianliento Interno 
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11 LAS FINANZAS PÚllUCAS EN LA ESTAlllUDAD ECDNOMICA DE MÉXICO • °'"*° l.4:Z 
·- 1 .......... ......._ ................... _ ... ._._ ... ~ ......... ,. ...... ·--· Ai\o - -~ Deo-.. - -~ 

Conanbuc1ones COlnef'CIO °""" Empnnt1&o9 y T- deMe;ar. "- ................ 
1- 10000 72 .... 16.03 l.5S 9.6 0.00 5.79 2.3:? 76.:.?6 
1995 10000 ..,.,., ,,. .. 31 .. 11.111 0(}() """ 207 61.U 
1996 100.00 575'7 28.Só 1.1:? 11.74 000 3.8 2.01 .... 34 
1997 10001) óJ.olS :!..S.B7 1.66 11.02 000 l.Só :?.Oll: 48.tió 
1998 100.00 7..a 15 19.26 2.:0 4.39 000 3 ..... 1.15 63.78 
l ..... IWW 77 .... 15 77 lfti ,,.,., ow 40> 1 ST 61191 
2000 100.00 7000 :W.30 OH 7.•7 000 379 1.21 67.17 ,..,,. 10000 6973 21 70 º'° 786 000 3 08 1 17 75.36 

1-·uenac: Elaboración propia con dat~ del aladro 30 y 31 fver anexo). 

Una debilidad importante respecto a los ingresos del sector público es la 
dependencia hacia los ingresos petroleros. Estos recursos que están 
estrechamente vinculados al comportamiento del precio del petr61eo, el cual varia 
sustancialmente a través del tiempo y hace sumamente vulnerable el presupuesto 
(cuadro 1.43). Esta situación se hizo de nuevo evidente en 1998, cuando ante fa 
caída del precio de exportación del crudo mexicano [que pasó de un promedio de 
16.5 dólares por barri' en 1997 a 10.2 dó,ares por barri' en 1998), se tuvo que 
reducir el gasto programable para mantener la meta del déficit público. 

~1.43 
M..._Se..._.i6r .. Parlld~*°._ ... ...._ .. GoMir,_., ......... ..-rt·~nadTolel6r._ 

---~··-... t99.a...200J 
Pen<~., ~ ~ DeRcboi. ~ ~~cm._._ C.:ontnhuo::-.- CCJIQll.!l'~"'ÍO ÜlrUfl 

;T.:;C.Uc:a J. /\.t.,..._ t-:.!!Ckri11.w 
1~19QQ IOU 0::1 67 36 21 7B S 76 :?6 BI "' ~ZOOI 111000 69&6 Z3 076 7K6 1 19 

Durante 1998 los ingresos del Gobiemo registraron una contracción del 
4.9% respecto al afio anterior. Debido al desplome de los precios internacionales 
del petróleo, como consecuencia de la disminución de los ingresos petroleros. el 
gasto público se ajustó en tres ocasiones al nivel de recursos disponibles, con la 
finalidad de no generar desequilibrios macroeconómicos y alcanzar las metas 
fiscales establecidas para la administración. "El primero de ellos [enero] fue de 
22,000 millones de pesos equivalentes a poco más de 2,500 millones de dólares, 
que por la persistencia del descenso de precios del crudo mexicano, el cual se 
reformuló en marzo. La reducción del presupuesto (1,800 millones, 
aproximadamente], llevó a las autoridades y a analistas a revisar las perspectivas 
de cTecimien\o para ese afio. situándolo de 0.6% a G.2% por deba;c> de las 
estimaciones originales. Como siguió la inestabilidad en el mercado petrolero, se 
dio un segundo ajuste al presupuesto [marzo] por 9,000 millones de pe.sos; esta 
medida fue de carácter prudencial a fin de evitar cambios bruscos en la economía 
nacional. Sin embargo, la volatilidad de los precios del hic:kocarburo. se realizó un 
tercer ajuste al presupuesto (julio) por 5,247 millones de pesos" (Banco de México, 
1998:69-70). De no haberse llevado a cabo los ajustes, el aumento del dél.icit fiscal 
habría provocado tasas de interés más elevadas, presiones adicionales sobre el 
tipo de cambio y el incremento en los precios. así como una menor inversión 
productiva, afectando el crecimiento económico. 
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11 • Un aspecto importante que renació en el sexenio después de varios .nos 
fue el sentimiento federalista, el ejecutivo sostuvo que con un federalismo 
renovado se encontraría con una forma de organización política más adecuada 
para fortalecer la demOcracia, consolidando la unidad nacionat propiciando el 
fortalecimiento de la democracia (Presidencia de la República, 1995: 129). Es así 
como el federalismo debe surgir del reconocimiento del espacio de autonomía de 
las comunidades pollticas y de la competencia de cada uno de los niveles de 
GaOierno, oon el fin de articular la soberanía de los Estados y la libertad de los 
municipi~ con las facultades constitucionales propias del Gobierno federal. 
~mo. 

Por otra parte, el gasto público en el sexenio, constituyó un instrumento 
fundamental para cumplir con los objetivos de crecimiento y estabilidad, lo cual fue 
sustentado por medio del nuevo manejo en ta restt\cción ¡presupuestaria, mediante 
un profundo cambio en la estructura del gasto público que permitió reorientar las 
erqpacionas de manera prjoritarÜi hacia Jos praoramas de desarrollo social, con 
énfasis en los dirigidos a combatir la pobreza extrema y al fortalecimiento del 
federalismo. 

Para lograrlo fue necesaria la creación y adecuación de instrumentos de 
control que contribuyen a hacer más eficiente y transparente el ejercicio del gasto, 
eliminando erogaciones prescindibles. ·en 1995 se redujo de manera significativa 
el Programa de Erogaciones Contingentes, que a precios del ª"'º 2000, pasó de 
1, 121 mmones de pesos en 1995, a 1 . 1 millones en 1999, últ'1mo ario en que 
vigente hasta ese ai"lo• (Presidencia de la República, 2000; 422). Como 
consecuencia de la crisis en 1995 la política a'e gasto público se orientó a 
recuperar las condiciones de estabilidao macroeconómica, mediante una severa 
cc:m\raccitm de los componentes de\ gasto primario, en especial de las 
erogaciones programables. 

30 Se rcconocio que todas los 01·denes de Gob1cTno. las enudadc~ federatJ\"as .v los orgnnos dr 
Gobierno Federal deben asumir corresponsablc-mcntc los programas y las acciones para equ1hbrar 
¡._.~ 1':"º."Ul"~U~ y las vpc.u·tuntúo.u.Jc-~. d fui d.t.· c:h1uu1tt: ln~ u~~t~ll'.1.kJ:.1d~~ Ut:" d~s;,,.1 n:.1llc.• t"JJt:·c- lu!-\ E~tadus 
y los n1un1c1p1os. Voh:1eudost"' nece:sano lle!\"ar a c..-aLc.. Url.Lf. p1·otunda n:d1str1buc1on de autoridad. 
rc-spon.sabilidadt:"s y recursos del Gobierno Federal hrt-:-1n los 61-de"nes ~statal y nn1111cipal. 
El S1sten1a de Coord111aciün fi!>cal SI'.:" u·ansfonuó i le-.. ·.-¡_ -n un s1stem;i dt:- coord1nación }¡,¡ic:endadLJ. 
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11 • Al superarse la crisis, el gasto público se orientó a consolidar la estabilidad 
econOmica y promover el crecimiento, simultáneamente - reforzaron los 
propOsitos de atender de manera prioritaria los programas de alto impacto social. 
Se puso en mareha el Programa de Educación, Salud y Afimentación 
[PROGRESA] [1997), para la atención de las condiciones de desarrollo de las 
personas con menores ingresos, así como aumentar la cobertura social y regional 
de atención e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos públicos 
orientados a superar la pobreza extrema; la idea era la de asegurar la entrega de 
un paquete básico de educaciOn, alimentación y salud, que refuerce la 
completnentariedad entre estos para proporcionar mayores posibilidades de el.war 
el nivel de bienestar. 

A partir del segundo semestre de 1997 entro en vigor la nueva Ley del 
Seguro Social [LSS]a•, reflejándose en el gasto, puesto que "el costo fiscal del 
nuevo régimen de aseguramiento represento 0.5 puntos porcentuales del PIB en 
el segundo semestre de 1997 y aproximadamente 1. 1 por ciento del producto en 
cacfa uno de los atlos sucesivos, hasta 2000'" (Banco de México, 1997: 88). 
significó un esfuerzo importante en materia de gasto, a fin de cubrir el costo fiscal 
de'I nuevo esquema de 1'manciamiento óe la seguridad social. 

Por lo que - se estableció el Programa de Austeridad Pf'8supuestaria en la 
Administración Pública Federal, para reforzó la disciplina, la austeridad y la 
raciCill'lalidad del g;nto púb\ico, lo que permitió reducir de manera importante el 
gasto destinado a actividades administrativas de las dependencias federales. 

Las principales líneas de acciOn que se han llevado a cabo en esta 
Administración en materia de gasto público fueron: 

;¡¡... Fortalecimiento del gasto social y el combate a la pobreza extrema. 
' Mejoramiento de la seguridad pública y ta procuración e impartición de 

justicia, 
¡,... Fomento a la inversión y al crecimiento econOmico, 
;;.. PromociOn del desarrollo rural e integral, 
:;... Ampliación del Federalismo. 
¡,... Aumento de la eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de los recursos 

públicos. 

De acuerdo con lo establecido en las medidas aplicadas en el sexenio, las 
cifras el gasto público, la media sexenal de crecimiento del gasto neto se sitúo 
4 7. 5% igualmente ra magnitud de ra tasa efe crecimiento media sexenal del gasto 
corriente de 26.5% cifra representativa debido al pago del servicio de la deuda y 
por la reforma de la ley de) Seguro Social emprendida en el sexenio (cuadro 1.44); 
es necesario resaltar la magnitud de la tasa de crecimiento del gasto en intereses, 
comisiones y gastos de 28.8%, motivada por ta recuperación alcanzada y el 
encarecimiento después de la crisis de las tasas de interés. Cabe setlalar que los 

J 1 li.Jnplicó para el Gobierno Federal la aaunción de varias obligaciones: pnmero el pago de 
penaionea en curao y Jaa que ae 8eDeren al amparo de la anterior .LSS; •eaundo. inc..remento de au 
participación en laa contribucione• al Seguro de Enfermedadea y Matemidad; y. f"analment.e. 
aportación de una cuota social al fondo de retiro de loa trabajadores (Banco de Mexico. 1997: 89). 
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11 • gastos sociales en el gasto total mostraron que la tasa de crecimiento aumento de 
24.S"Mt a 28.9%, reflejando un crecimiento del 3.5% con respecto al sexenio 
anterior (cuadro 1.45). 
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Del mismo modo el gasto primario, 72.9% de éste fue gasto programable; 
los gastos de estímulos fiscales se situaron en 1.2%; contrastando los gastos de 
deuda como porcentaje del gasto primario, disminuyeron 50.2% quedando en 
19.5% (cuadro 1.46 y ver cuadro 1.14). 
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11 • El caso del gasto programable total, el 11.2% correspondió al Gobierno 
Federal y 1'0.5 a las enliClades paraestatales; los primeros mostraron un 
decremento de 31.9% y los ~undo alcanzaron un incremento de 23.4 (cuadro 
1.47), respondiendo al federallamo impulsado en el sexenio. Asf como en fos 
gastos de capital obtuvieron un 5% de aumento (18.2%) con respecto al sexenio 
sar1nista \13.2%} (cuadro 1.46 y ver cuadro 1.19), refteja e\ énfasis puesto durante 
el sexenio de aumentar la capacidad productiva en las empresas y la 
tr.snspa~a en '61 gasta. 

El "MSxenio comenzó can grandes probltemas que i~ieron que se 
continuará con la estabilidad y el crecimiento debido a la crisis financiera que se 
prfillMllntó ccvno con.secuencia de un mal manejo de po.litica económica en el 
Gobiemo anterior, para dar muestra de estabilidad económica, al mantener la 
infl.w'-..\ón a la baja, incenti.>cando la entr~ de "'-"•rsión •xtr-.ra, debiéndose 
aumentar las tasas de interés para hacerlas más competitivas y evitar la fuga 
masiva de capitales; así como el tipo de cambio se mantuvo sobrevaluado, 
legitimando la credibilidad del Gobiemo. 

Esta forma de manejar las tasas, ayudaron a disminuir el déficit comercial, 
por medio de la Cuenta de Capitales gracias a los grandes rendimientos que 
generaban ros tesobonos, aunque no por mucho tiempo. A pesar de los grandes 
esfuerzos no se logró detener la incertidumbre, dando paso a las especulaciones, 
ev·10enciandlo la realidad, Ylevando al Gob1emo a U'l-.Uzar las reservas para mostrar 
que el en el país no pasaba nada, siendo.necesario devaluar el tipo de cambio, 
para evitar que et país se quedará sin estás, y no colapsar al sistema financiero 
nacional. 

Los acontecimientos poHticos en el país colocaron al Gobiemo en una 
disyuntiva e incertidumbre, evidenciando la fragilidad del modelo económico 
imperante; es decir, el neoriberalismo. 

Repercutiendo al trasladarse el costo de la devaluación al aparato 
productivo y a los consumidores, el más grave y profundo de estos aspectos fue el 
social, por sus etectos en el empteo, la pequ8"'a empresa y la merma d'el salario 
real. Así como el aumento en la inflación, la desinversión y la descapitalización de 
la banca al aumentar su cartera ·vencida., a\ aumentar IB!t \asas áe interés, el costo 
financiero de los créditos aumentaron desmesuradamente, volviéndose impagable 
cualquifN" duda que se haya COl"i\\r.atado .::ori los bancos. 

Le deva\ueción Btectó a\ 9ervicio de la ~a. al duplicm"° y no contar ~ 
las reservas suficientes para tal fin, siendo necesario obtener recursos frescos con 
la comunidad internacionaJ. Los cuales fueron otorgados después de poner en 
marcha el AUSSE, en donde una vez más se buscaba abatir la inflación, la 
COl:'t:ertaci6n de 91'ec.ios ~ contnuv. aun roás al '],F.Wto público, por medio de un 
ajuste fiscal y crediticio, como si la crisis no tuviera eco en la sociedad. 

Para salir de la crisis se utilizó la política monetaria para dar certidumbre y 
seguridad a los inversionistas, por medio de la contracción de la oferta monetaria, 
la utilización de los cortos; para manejar la tasa de interés de acuerdo a los 
intereses del Gobiemo. A diferencia de los sexenios anteriores, el ahorro extemo 
fue complemento del ahorro intemo, después de ros créditos al país para el pago 
de los servicios de la deuda y el financiamiento del desarrollo económico. 
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11 • Al firmarse los acuerdos para los préstamos, el Gobierno se comprometió a 
entregar a los 'E:'E:.UU., ·1oa ingresos obtenidos por la explotaci6n del crudo y sus 
derivados, para protegerse de insolvencia; es decir, de que el país no pudiera 
pagar confOrrne lo establec:IO'o, c:o6rándose a lo ctlino. Los recursos frescos 
obtenidos, llevaron al Banco de M6xico a pagar los tesobonos en dólares de 
acuerdo a su -vencimlento y armcipados, logrando que una vez más se accediera a 
nuevos financiamientos 

Al no obtenerse los resultados esperados se implementó el PARAUSSE, 
para estabilizar los mercados financieros en un corto plazo, siendo necesario 
alcanzar un superávit fiscal, perdido después del incremento del gasto financiero, 
dado los altos niveles do endeudamiento. Se incremento el Impuesto al Valor 
~regado (fVAJ, recortes presupuéstales para contraer más todavía el gasto 
publico, libre flotación del tipo de cambio; es decir, más de lo mismo, al 
continuarse con e' ·proyecto salinis'la. 

El prognsma de ajuste obligó • las empresas a implementar sistemas de 
ahorro, reducción de costos y renegociación de sus deudas, ya que la crisis los 
afect6 detemwnantemen\e por \a diviaa verde, una de ellas pcll" la re\ación que 
tiene con las tasas de interés, manifestándose en los niveles de producción, ante 
el elevamiento del costo del din8'1'o, las deudas se tornaron un cáncet" para la 
industria, que acampanaba del detrimento del consumo intemo trajo un cierre 
ma.<Mvo de. 4Knpre..as. Se. r.IÁse"o •.an progr.wna par.e. ab~r parte de los costos 
del programa de saneamiento bancario y de apoyo a los deudores, el Acuerdo de 
Apclyo Inmediato a Deudores de .la Sanca JADE] benefició a aqueJJos deudores de 
la banca que tenían adeudos en moneda nacional o en UDIS por conceptos de: 
taripta de crédito., adquisición de bienes de consumo duradero, y créditos 
personales, hipotecarios, empresariales y agropecuarios. 

Se llevó a cabo una reforma fiscal para incrementar los ingresos y ser 
congruentes con lo propuesto con respecto al ahorro intemo y depender en menor 
meá1da de créditos extemos que afectarán nuevamente la inversión, así como de 
los ingresos no recurrentes, corno en el pasado. Además se adecuaron las. tasas 
de impuestos con fas de los principales socios comerciales, para hacer 
competitivos los productos nacionales con los productos extranjeros en sus paises 
de origen. Reflejándose en el incremento de los ·ingresos que fueron utilizados 
para sacar el pa1s de la crisis y beneficiar en un pequet\o porcentaje a la población 
aM\...""tada por está. Congn:¡entenMnte, ei' gasto público se eficiente al hacerlo 
transparente, austero y racional, mostrando con ello la adecuada aplicación de los 
r~sos ,:¡;)bli~. 

5. 2. El Sexenio de Vlanre Fox Quesada 

Por primera vez en la historia del país, los resultados de las elecciones federales 
del 2 de julio del at\o 20002 dieron el triunfo al Partido Acción Nacional en la 
Presidencia de la República, y en el Poder Legislativo, ningún partido alcanzó ra 
mayoría absoluta, sentando las bases para la conformación de un nuevo 
Gobiemo. 

El objetivo principal eta la poiítica económica es establecer un crecimiento 
con estabilidad, mediante la disminución de la inflación. incremento del ahorro 
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11 LAS FINANZAS PÚllLICAS EN LA ESTABIUIMD ECONÓMICA DE MÉXICO • interno tanto público como privado y finezas públicas sanas, es decir, disminución 
del d6ficit público que coadyuve al aument6 de la inversión. 

Los pilares del crecimiento serán: 

¡¡. Finanzas públicas sólidas, 
;,;.. Una acción pública decidida en favor del desarrollo, mediante la 

programación eficaz y transparente del gasto público en áreas de 
educación, salud e infraestructura, 

» Un sistema financiero sólido y eficaz en el apoyo al aparato productivo, 
;;... La extensión de los frutos de la apertura y de la competitividad a segmentos 

más amplios de la población (Presidencia de la República, 2001: 97J. 

Por su parte, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-
2006 (PRONAFIDE), planteó cinco líneas estratégicas a fin de que México siga 
contando con recursos financieros suficientes que permitan expandir la capacidad 
de crecimiento y, al mismo tiempo, propiciar un entomo estable a través de una 
conduccibn responsable de la politice económica, en donde se instrumentaron 
reformas estructurales en el ámbito macroeconómico para lograr una más eficiente 
asignación de los recursos, que se traduzca en mayores tasas de crecimiento del 
producto, de la productividad, del empleo y de los salarios reales; se continuó con 
el impulso al ahorro privado, COTTIO complemento nada más del ahorro público, 
(Presidencia de la República, 2001: 36) 

La.Mostrando que nuevamente y a pesar de ser un Gobiemo diferente 
teóricamente [el Gobierno del cambio), se seguirían usando las mismas medidas 
desastrosas para la sociedad que han llevado al país a una gran crisis; es decir, el 
neoliberalismo en toda la extensión de la palabra, al basar el crecimiento en el 
sistema financiero y el fortarecimiento der ahorro interno, pero que es tan poco que 
nuevamente el ahorro extemo esta y estará presente. Además de que como la 
expeñencia ha demostrado que la coordinación entre la política fiscal y la política 
monetaria, han constituido un factor clave para la estabilidad y el crecimiento, 
reflejándose en fa dism;nución de la inflación. Por lo que nuevamente estás 
tendrán que seguirse coordinando estrechamente como premisa indispensable, 
pa'l'a salir ;wante de los acontecimientos intemacionales 

En 2000 surgieron acontecimientos que favorecieron al creci111iento. El 
entamo extemo benefició a la economía; es decir, la expansión de la economia 
mundial ocasionada por la expansión de la actividad productiva de EE.UU. (5%\. 
impactando favorablemente la evolución de la economía mexicana, como 
consecuencia de la ampliación y profundización de los vínculos comerciales con 
ese país; es decir, las exportaciones mexicanas aumentaron. por lo que la 
contribución de éstas al crecimiento económico fue significativa. Por otra parte. el 
pais gozó de mejores condiciones de acceso a los mercados intemacionales de 
capital. Cabe mencionar que en respuesta al acelerado crecimiento de los EE.UU., 
"la Reserva Federal contrajo sucesivamente su postura de política monetaria, lo 
que condujo a una elevación de la tasa de interés de referencia de 5.5 % en 
diciembre de 1999 a 6.5 % en octubre de 2000" (Presidencia de la República. 
2000: 3). 

32 Preaidencia de la República, •Progra.ma Nacional de Fma.ncia.rniento del De•arrollo 1997·2000 
(PRONAFIDEJ", URL, http: www.preaidencia.sob.mx/pub/programaa/pronafü:le.hbnl. 
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11 11 
Por otra pste, loa i!"@resoa provenientes de la venta del crudo mexicano 

aumentaron, debido a que et precio promedio de fa mezcla de exportación de 
petróleo se ubicó alrededor de 25 dólares/barril y el precio presupuestado fue de 
16dólareslbarrif, 9 dólares m6s al precio presupuesUldo original f--·l Como 
consecuencia del comportamiento de los ingresos petroleros se constituyó el 
Fondo de Estabilización Petrolero [FEIPJ que coadyuvará a Yeducir \a 
vulnerabilidad de las finanzas públicas ante movimientos abruptos en el precio del 
etMW'gético•(CGPE, 2000: 4). 

AcSYc.';onal~te, ~ diseM un TnBcan\smo de ajuste automático al 
presupuesto ante un eventual descenso en la captación de recursos previstos para 
cada tr.Ynestr• .dBJ afto D9 &CUll1l'"do a la estimación en la Ley de lng.resos da la 
Federación. Para evitar que se afecte el cumplimiento de la meta del déficit público 
compcacnetida ~ el !p('ograma económico para el presente ai'\o, ante una 
evolución no prevista en la recaudación de ingresos presupuestarios. 

A partir del segundo semestre del at\o 2000, se empezó a sentir la 
desaceleración de la actividad mundial, lo que se reflejó en la disminución de 
exportaciones hacia EE.UU. debido a que había entrado en una etapa de 
crecimiento menos vigoroso. Adicionalmente, en diciembre el precio de la mezcla 
mexicana de petróleo de expon:ación se redujo bruscamente. Despertando 
preocupación entre los inversionistas, respecto de sus efectos sobre la economía 
nacional, provocando presibn sobre fas tasas de interés y el tipo de cambio al 
mostrar aumentos constantes. Por otra parte, la producción interna mostró su 
desaceleración, puesto que el cíttimo trimestre del ano práclicamente no creció, 
aumentando con ello el déficit comercial se amplió significativamente. 

Durante 2001, la economía mundial mostró una desaceleración mundial 
principalmente por EE.UU., y Japón; dando lugar a una contracción severa en los 
flujos de comercio intemacional. El deterioro incidió marcadamente sobre el 
desempet\o de la economía mexicana, con las consecuentes pérdidas en la 
exportacibn y consecuentemenle en la actividad econbmica. 'La severidad del 
ajuste de las exportaciones contrastó con el mantenimiento de condiciones 
refal'l'vamenm 'favonml'es respecto a la Ol'Brta d'e capital'es del exterior. Derivado ele 
los temores de contagio derivados de la inestabilidad en algunos mercados 
emergentes~ es deeir, fa desaceleración económica en e\ ámbito mundial 
significaba una caída en los flujos de capital privado, la reducción del volumen de 
bienes expol'tados y un deterioro de los ténninos de intercambio. 

Por lo que en la política económica contenida en los Criterios Generales de 
Política Económica [CGPE] se planteaba ugenerar las condiciones propicias para 
que la economía se desenvuelva dentTO de un entorno de estabilidad y 
certidumbre; es decir, inducir un ajuste ordenado ante las condiciones esperadas 
del entomo intemacional. Dentro de las estrategias estaban: 

¡¡. Promover la convergencia al equilibrio presupuesta!, 
¡¡. Combatir en forma firme y decidida la inflación, 
.,.. Vigorizar el ahorro intemo, 
;.. Impulsar el fortalecimiento del sistema financiero (CGPE. 2000: 27). 

En vista de los acontecimientos en el ámbito intemacional, la polltica fiscal 
constituyó el eje del programa económico de 2001 , por su importancia estratégica 
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11 • en materia de estabilidad, crecimiento, ahorro interno; por lo que ha tomado un 
papel més activo, para buscar ingresos, que ayuden a complementar la diferencia 
existente como consecuencia de la disminución por los ingresos no petroleros. 

Ante las perspectivas, •se estableció como meta obtener un déficit 
presupuestario equivalente a 0.65% del producto, el cual sería inferior en 0.25 
puntos porcentuales al cierre esperado para el ai"lo 2000" (SHCP, 2001: 32). Con 
ello era de preverse un descenso en los requerimientos de endeudamiento del 
secfor púbffco. 

A pasar de 'ros acomecimientos la economía nacional no presentó grandes 
sobresaltos al cambiante panorama internacional, gracias a la política monetaria 
que se había implantado, hasta el tel'Q9f'" trimestre dél ai'\o nuevos acontecimientos 
internacionales [ataques terroristas del 11 de septiembre en EE.UU.) incidieron 
nesafü1amente al causar incertidumbre y desconcierto. Como resu\\ado ae 
propaga el debilitamiento de la actividad económica nacional sobre todo en 
aquellos sectores asociados a la exportac.ión, al transpone aéreo y al turismo. •1os 
sucesos de septiembre se presentaron en un momento en que se estaba 
al'V:\uandl3. 'ª debi.Udad -a algUN&s vari.ebles económicas en México, por lo qua 
ese incipiente proceso de recuperación se interrumpió[ ... ] Así, durante 2001 la 
econom1a mex1car>a, al .igual Q&.18 la nwyoría de las economias en el mundo, 
regi~tró una significativa desaceleración de su ritmo de actividad" (Banco de 
MéXJCO, 2001: 11 \-

Ante la caída de los ingresos públicos.. debido a que la reducción de los 
ingresos por la menor venta de petróleo no pudo ser compensada con los recursos 
del FEIP y con el fin de no exceder el déficit autorizado por el congreso. las 
autoridades fiscales aplicaron a lo largo del ano cuatro recortes al gasto 
programable. "El primer trimestre del año el sector público presupuestario registró 
ingresos ordinarios inferiores a lo estimado en 3 mil 375.3 millones de pesos, 
razón por la cual en mayo se realizó un ajuste al presupuesto de las dependencias 
y entidades por la misma cantidad. Al período enero-junio los ingresos acumularon 
una contracción respecto a lo programado por 10 mil 175.3 millones de pesos. por 
erío, en agosto se determinó e1"ectuar un segundo ajuste al gasto equivalente a 6 
mil 800.0 millones de pesos, en función de los ahorros generados principalmente 
en las erogaciones corrierttas. Durante e'I tercer trimes'\Te los ingresos 
presupuestarios continuaron su trayectoria negativa, acumulando una caída de 13 
tnil 220.0 millones de pesos. De esta manens, en noviembre se determinó una 
nueva reducción al presupuesto de las dependencias y entidades por 3 mil 45.0 
millone& de pesos. Otcha medtda se nevó a cabo a través de un recone de 2 m\I 
millones y con ahorros en gasto corriente por un mil 45.0 millones de pesos. 
Finalmente, en diciembre se realizó un último ajuste por 3 mil "1illones ele pesos, 
mismo que se cubrió con un ahorro en el presupuesto del Fondo de Desastres 
Natura\es -FONDEN-"(.SHCP, 2001: 65). Los cuatro ajustes presupuestar\os 
sumaron 16 mil 220.3 millones de pesos. 

Por lo que respecta a las cifras, la tasa de crecimiento medio anual del PIB 
de lo que va del sexenio fue de 1.6%, según datos a millones de precios corrientes 
(ver cuadro 1.38). 

Como se ser"ialó anteriormente, la disminución cte la actividad económica y 
la reducción de la plataforma de exportación del crudo incidieron en la captación 
de los recursos, principalmente los de oñgen pmrolero. Los ingresos del Estado 
como porcentaje del PIB crecieron un 5%, para situarse en 58. 7%, en tanto, los 
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11 • impuestos como ~taje del PIB aumentaron de 36.3% a 41%, mostrando un 
incremento del 4.7%; del mismo modo los aprovechamientos crecieron un 0.4% 
con respecto al PIB situéndose en 4.6%, debido a que las ventas internas de 
petrolíferos y petroquímicos fueron menores a las programadas y la disminución 
de la plataforma de exportación de petróleo crudo, instrumentada para apoyar el 
precio de este producto en el mercado imemacional (cuadro 1.40); debido a \a 
reducción de las exportaciones Por los acontecimientos internacionales, los 
ingrwsos por éstes tuvieron un decremento de 0.2%. La media sexenal muestra 
que el financiamiento interno aumentó debido al blindaje financiero puesto en 
matcha, destaco mostrando una ma~ part~ipación {98. 7%1. mientras que e\ 
financiamiento externo mostró un decremento de 9.3% con respecto al sexenio 
anterior (ver cuadro 1.41 ). 

El compartamiento de tos impuesto• es coherente con las reformas 
instrumentadas, como fue la implementación del Programa Cuenta Nueva y 
Borrón, mecanismo mediante el cual se propició un notable incremento en Ja 
regularización y cumplimiento fiscal de los contribuyentes, y la aprobación del 
Congreso medidas que se dirigieron a dotar de mayor seguridad jurídica al 
sistema fiscal; adeeuar la legislación fiscal al entorno económico actual, y atacar la 
evasión y elusión fiscales. ya que su participación mostró un incremento en la 
media sexenal del total de los ingresos totales a 69. 9%; contrariamente, los 
comercio exterior mostró un porcentaje desfavorable debido al decrecimiento de 
9. 1 º.lb al disminuir de 12.6% a 1.2%, como consecuencia de la desaceleración 
económica (ver cuadro 1.43), reflejándose la disminución de las exportaciones 
petroleras en los productos y los derechos, los cuales mostraron los primeros un 
decremento del 1.3% al disminuir de 0.8% a O. 7%; y los segundos del 2.6% al 
pasar de 24.3% a 21. 7%, respectivamente, debido a los acontecimientos en el 
mercado petrolero intemacional (ver cuadro 1 .42). 

Por otra parte, el gasto público, continuó como instrumento primordial para 
cumplir con los objetivos de estabilidad y crecimiento, sustentado mediante un 
profundo cambio en la estructura de éste para reorientarlo de forma preponderante 
a los programas de desarrollo social. 

De acuerdo con lo propuesto en las medidas aplicadas, las cifras el gasto 
público, la media sexenal de crecimiento del gasto neto se sitúo 86.8% igualmente 
la magnitud de la tasa de crecimiento media sexenal del gasto corriente de 46.6% 
(ver cuadro 1.44); es necesario resaltar la disminución de la tasa de crecimiento 
ael" gasto en intereses, comisiones y gastos c:Je -2.~. mostrando un decremento 
del 31% con respecto al sexenio anterior, motivada por la estabilidad imperante, 
rai'lejándose en \as tasas ~ interés. Cabe set'lalar que \os gastos sociales en el 
gasto total mostraron que la tasa de crecimiento aumento de 28% a 39.54°.ib. 
refle,~"ldo urr .:racimiento del t t.5% CCJrT l'll!tspedb al seKenio anterior (ver cuadro 
1.45). 

Del mismo mOdo el gasto primario, 100% de éste fue gasto programable; 
los gastos de estímulos fiscales se situaron en 1 %; contrastando los gastos de 
deuda como porcentaje del gasto primario, disminuyeron 2.5% quedanefo en 22% 
(cuadro 1.46 y ver cuadro 1.14). 

El caso del gasto programable total, el 13% correspondió al Gobiemo 
Federal y 72.5 a las entidades paraestatales; los primeros mostraron una 
dism.-nuci6n áe 1.8% y los segundo arcanzaron un decremento de B% (cuadro 
1.47). Así como en los gastos de capital obtuvieron un 1 .2% de decremento [17%) 
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. 11 • con respecto al sexenio anterior (20.8") (ver cuadro 1..46), reflejando la falta de 
éntasis para aumentar la capacidad productiva en las empresas. 

El crecimiento 1Ue resuttado del f"avorable desempe..,o de los ingresos 
tributarios, miamos que se elevaron, como consecuencia de los esfuerzos 
emprendidos para fac1'11\ar e\ cumpfimiento de \as ob\igaciones de \os 
contribuyentes y reducir la evasión y alusión fiscales. 

Con los acontecimientos suscitados se propuso acelerar la consolidación de 
la postura fiscal para transformar los esquemas tradicionales de gestión del sector 
püblico y acrecentar su capacidad de respuesta, para atender con oportunidad y 
eficacia las necesidades de la sociedad. Por lo que se propuso al Poder 
Legislativo una ref"orma integral a la legisraCión fiscal, que permitiera constituir una 
nueva hacienda pública, para fortalecer las fuentes de ingresos permanentes del 
sector púb\ico y acrecentar ta capacidad de respuesta del Go'Diemo. De igua\ 
forma, se planteó un esquema de racionalidad y austeridad presupuestaria, 
orientada • aanstormar los Pf ocedimienros de asignación y aplicación del gasto 
público para hacerlos más eficaces, eficientes y equitativos. 

S. 2. 1. Propuesta de Reforma Fiscal Integral y Distributiva 

Como se vio en el sexenio de Zedillo, se logró crear los primeros mecanismos de 
reforma a fin de lograr ciertos objetivos como mayor neutralidad y equidad 
horizontal, así como la armonizacion del s·1stema fiscal con él de Jos principales 
socios comerciales, el fortalecimiento de los ingresos fiscales a través de la 
ampliación de la base gravable. Sin embargo persistieron severos problemas en er 
cobro de impuestos, sobre todo en impuestos como el ISR y el IVA, que son los 
que más recaudan; en ambos se notan graves probtemas so'Dre todo en to 
referente a los índices de evasión y elusión fiscales. 

Después de la crisis de 1994-95, se dejó al descubierto la vulnerabilidad de 
las finanzas públicas y la necesidad de adecuar el sistema tributario, de forma tal 
que sea una fuente sana y constante de recursos. De ahi en adelante, el tema de 
una Reforma Fiscal se generalizó como una gran herramienta, por lo que se debe 
de tratar como la médula espinal dentro de la porítica fiscal. 

La urgencia de una reforma fiscal in\egrat estriba en la reforma tributaria en 
que los ingresos públicos han sido insuficientes para las necesidades de gasto de 
la nación. Es por ello que el país requit!m& una nitforma estructural tendiente a 
incrementar de manera sustantiva los ingresos. ¿A qué van a destinarse dichos 
r~sos "t ~ié~ van a "M>portar dicha carga?. En cuanto a\ segundo aspec\o, 
México tienen una distribución del ingreso excesivamente concentrada, producto 
de Ja últim19 crisis del pais, par lo cual es muy importante no afectar con una mayor 
imposición a los estrados de la población de menores ingresos. 

En muchos sentidos el actual sistema tributario falla en cumplir con las 
características mencionadas, el que el Gobierno financie una gran parte de sus 
gastos gravando a altas tasas la procfucci6n d9 empresas baJi:> su control quizá 
sea una manera sencilla y flexible para elevar sus ingresos, sin embargo si es a 
través de esos impuestos se eleva el precio de la gasolina cerca de un 50% por 
encima del observado en Estados Unidos, principal socio comercial, se generarían 
importantes distorsiones en la economia por ser este un insumo indispensable en 
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• • una gran cantidad de actividades, logrando que los residentes fronterizos, no 
consuman en el pais, sino en Estados Unidos, como hasta hace poco se 
realizaba, reflejándose eo la baja recaudación del país. 

Los especialistas en impuestos se han preocupado ¿cómo recaudar 
impuestos sin deformar la creación de riqueza?. El objetivo de la reforma fiscal se 
debe centrar en cómo recaudar distorsionando lo menos posible. Mucho se ha 
discutido sobre la importancia que debería tener la política de ingresos a fin de 
lograr una mejor distribución def ingreso, por fo que fa considero ae suma 
importancia ya que pone de manifiesto que una adecuada estructura tributaria 
logrará ot:J\ener ingresos suficiemes sin atectar a \os estrados de 'ª pob,ación de 
menores ingresos, esto es procurando una imposición progresiva. 

El objetivo de recaudar impuestos sin afectar la actividad productiva tiene 
un sentido muy preciso: la idea es que los individuos no vean perturbada la 
manera en que ·toman sus decits"1ones de traba"JO o inversión por el tipo de 
impuestos que deben pagar. El solo hecho de que una persona tenga que pagar 
más impuestos al" generar un ingreso ac:fic1onal es por sí al"storsionarte. 

Se reconoce que e' sistema tributario es insuficieme, ineficiente. engorroso 
y profundamente inequitativo. Sin embargo, primero hay que lograr un acuerdo 
sabre el s;gnificado de una reforma fiscal integral. 

El serio pt"oblema 'JY.M"ª las finanZMi. públicas del país se encuen\Ta por el 
lado de los ingresos y es hacia esa área donde deberá concentrase el mayor 
esfuerzo cJBI Gobie.rno. 

En.<e.~e ru~o. dos a.~ctos son particularmente delicados·. la dependencia 
hacia los ingresos petroleros y la baja recaudación impositiva. El objetivo de 
c:ua.lquier reforma a impJementarse en materia tributaria debe ser. sin lugar a 
dudas, aumentar gradualmente la recaudación de impuestos. incrementando la 
base gravable y eficientando su cobro .. r;>ara a,ue de esta manera el Gobierno 
cuente con una fuente estable de ingresos cuyo fin sea promover la estabilidad y 
el crecimiento económico y garantizar una trayectoria sostenible de los niveles de 
endeudamiento público. 

Por lo que es necesario que la reforma fiscal impulse al país y que a ta vez 
sirva para lograr objetivos fundamentales como la distribución del ingreso. En 
todos los sectores de la sociedad se ve la necesidad por impulsar la reforma fiscal. 
sin embargo, la falta de consenso ha evitado que se consolide. en vez de ello se 
ha visto cómo se realizan cienas modif"1caciones a las distintas leyes fiscales que 
han sido totalmente insuficientes para lograr mayores recursos económicos. 

La falta de consenso político es sin duda uno de los mayores problemas 
con los que se enfrenta el Gobierno, siendo imposible lograrla por los grandes 
intereses partidistas que están en ju~o. eno redunda en que nadie quiera aceptar 
los costos que una reforma fiscal imphcaria. 

Aun cuando el proceso polftico que acampana a una reforma tributaria es 
complicado. es necesario llevar a cabo una reforma de fondo que permita reducir 
la dependencia de las finanzas püblicas hacia el petróleo y sustentarlas en base 
estable y manejable. Para que un Gobierno pueda tener cimientos sólidos para 
sorventar sus obligaciones siempre será necesario depender de una fuentes ere 
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• • ingresos que no sea afectada de manermi considerable por choques externos o por 
factores coyunturates. 

Por d6cedaa, las autortdades hacend•iaa se negaron a aceptar fa 
dependencia de las finanzas públicas hacia el petróleo y los peligros que caídas 
en sus pecios 'rntem&Ctonale& tenían para \a economía. MLa p'laneación 
presupuesta! no consideró alterar la estructura fiscal prefiriendo confiar con los 
1'8QUrSOs petrolen:M" (Mota, 1996.· 65). 

P\lll!Wato ~una c:Mda de~ prec.~ del petróleo obliga a un presupuesto 
de egresos más bajo, y al repuntar éste evidencia el problema presentado por 
algunos .Ynpue.s.to.s de fácil cobro. La fac.Wdad con que i!N Gobierno se ha hecho de 
recursos provenientes del petróleo ha sido un factor determinante en la negativa o 
nulo interés en buacac otraa tu.ntes da ingresos, y 9'\ algunoa momentos, en el 
crecimiento descontrolado del aparato burocrático; es decir, ¿Para qué trabajar en 
el d.iset\o de estructuras tributarias distintas donde se tenga que vigilar a millones 
de individuos, pudiéndole exigir cuentas solamente a una empresa la cual tiene la 
obli~ción de pagar ¡por adelantado parte de los impuestos que le corresponden?. 
Si la autoridad fUe capaz de reconocer el grave problema que la dependencia del 
petróleo ha originado en las finanzas públicas, por qué insistir en ingresar recursos 
adicionales a partir de este producto, aumentando el precio de la gasolina, 
incrementando los ingresos obtenidos por el Gobiemo de manera sustancial y no 
mejor optar por otras altemativas. 

Con el aumento del precio de este insumo, que está relacionado con una 
gran parte de la actividad económica, se genera una inercia sobre el resto de los 
precios traduciéndose en aumento en la inflacion, distorsionando el 
funcionamiento de la economía. MEI crecimiento en el precio de la gasolina, afecta 
a aquellos consumidores de menores ingresos que la utirizan, y con la inflación 
que se genera en otras áreas se refuerza el efecto regresivo ele esta política 
per'JudicanOo más a \os que menos tienen" \Barro, '1997: 87). 

Como Msultado de las crisis que se han presentado en el país existe un 
gran problema por la estructura de la población, ya que gran parte de ésta es de 
asamos recu,-sos y \os seN~ios públicos con lo que cuenta son de muy ma\a 
calidad, además de que no paga impuestos debido a que generalmente laboran en 
la economía .subte"ánea; es decir, en los últimos at\os la economía informal ha 
notado un gran crecimiento, justificado por los crecientes niveles de pobreza que 
han abtigado a las pee-sanas. a labof8'" en eu.e sedl:M" debí.do a que el sector format 
no ha sido capaz de absolverlos. La economía informal ha crecido por la falta de 
oportunidades para que las personas puedan desarrollar.se en otros sectores, de 
ahí que al sector infonnal se le considere más bien como una alternativa a la 
presión social sobre el insuficiente empleo y la excesiva coni::entración del ingreso 
que ha ocasionado la economía formal, y por lo tanto el combate contra el sector 
informal sólo puede darse a través de un crecimiento económico estable. 

Éste es un gran problema ya que a medida que un país sea más pobre más 
dificultad habrá para extraer recursos del sector privado. ·La clase media 
generalmente se encuentra excesivamente gravada, ya que paga impuestos de 
ISR, IVA, IEPS, etc., existe una clase con altos ingresos que tiene amplias 
posibilidades de evadir la mayor parte de los gravámenes y en la medida de lo 
posible se provee de servicios pñvados tales como educación, seguridad, salud. 
etc.· (García, 1999: 143). Lo anterior sirve para ver que existe un gran reto frente a 
ra reforma fiscal, ya que no se trata simplemente de gravar más, sino que se 



11 • deben considerar aspectos como lo es ...,. mayor transparencia en el uso ele los 
ingresos pUDlicos, una mayor eficiencia en el gaslo, respecto al contribuyente. En 
et caso en que se lograran estos sería posible que et contribuyente pudiera 
conside,..r a ta polftica fiscal corno un excelente medio para generar riqueza y 
para su mejor distribución. 

use estima que existen en la Ciudad de México dos establecimientos 
informales por uno formal que paga impuestos; el sector informal representa el 
12. 7% del PIB, to cual equivale a tres veces et producto generado por fa 
agricultura y la ganadería; y las percepciones generadas por los estos negocios 
representan el 17% efe las ganancias generadas por ta economía en su conjunto" 
(López, 2000: 33). Por lo que es muy importante lograr incorporar a la economía 
informal a ta economía format, ya que de esta forma se tograrían mayores nivetes 
de equidad puesto que será posible que un mayor número de personas 
contribuyan con el pago de impuestos y adeJnás se eviten prácticas ilegales. 

Se hvr registrado un claro deterioro en los niveles de vida de la población, al 
punto de que en la actualidad el _país cuenta con una de las peores distribuciones 
del mgreso. Seaún datos de M. S~ékely (19991>: 50) el fndice de Gini paf& México 
es de 0.54 (1999), to cual to ubica como una de las naciones en todo el planeta 
con el mayor índice de desigualdad, Esto se debe a que los costos de la crisis 
económica de 1994 y su ajuste no recayeron de manera equitativa sobre la 
población, de tal forma que afectaron en forma desmedida a los sectores medios y 
más pobres, mientras que las personas ubicadas en los dos últimos deciles 
salieron bien libradas. 

Por lo tanto no se debe de perder de vista para cualquier reforma fiscal. la 
forma mediante la cual se pueda lograr una mejor distribución del ingreso. En este 
rubro ésta juega un papel central ya que a través de sus políticas de ingreso y 
gasto se puede lograr incidir favorablemente sobre los sectores de la sociedad de 
menores recursos económicos. En el cuadro 1 .49 se puede ver cuál es ta 
distribución del ingreso y del gasto familiar en México. 
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11 
~il'*' 
ln¡peso 

1 
11 ,,, 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Prom. Total 

LAS FINANZAS PÚ81..JCAS EN LA ESTABIUDAD E~CA DE MÉXICO 

~l.41C 

DIMrl~*' .......... yc..to F--.r por o.ctin33 
(p._.,.os ~ Dici-=mhr'..: <k2000) 

Familias 

2,216,015 
2,216,662 
2,215.-
2,215,104 
2,216,241 
2,214,730 
2,218,747 
2,216,778 
2,216,206 
2.217.237 
22.163.568 

lnsre.u ~. 

Modio Del ln(lresn 
Mensual ·rotal 
545.18 1.11 

1.241.24 2.66 
1.800.04 3.71 
2,357.79 4.77 
3,034.57 5.79 
3.811.30 7.12 
4,876.63 9.04 
6.472.52 11.35 
9,281 .39 16.22 

23,3Z7 .30 3H.:13 
5.674.80 100 

Gasto 
Mcdi('I 

Mensual 
827.59 

1,462.12 
2.017.06 
2,566.30 
3.110.49 
3.674.12 
4,478.49 
5,864.18 
7,936.91 
15,224.09 
4.716.14 

•,. 
dclGn...o;;to 

Tuwl 
2 01 
3.84 
.... 1 
6.0 .. 

7.0J< 
J<.2-1 
9.Mú 

12.01< 
16.2!i 
29.6k 

100 

l-
0

UL'111.:: SllCJ>. l>istribución dd Paj?.O d-= lmpu~oi. y R""...:&.."P'='Íon dd <.iasto Publico. por lkcd ... -,. d.: lngrc.."Notl dr.: 
laaf'amiliaa. 
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En el cuadro 1.48 se confirma lo dicho antes, es decir, que en México existe 
una enorme desigualdad en la distribución del ingreso, esto debido a que cerca del 
40% del ingreso total se concentra en el décimo decil. Además hasta el decil cinco 
se puede apreciar que los gastos son superiores a los ingresos, siendo mayor este 
déficit para los primeros deciles (primer decil: 282 pesos). Por otra parte, el gasto 
se encuentra concentrado en una gran proporción en el décimo decil. aunque en 
menor forma que tos ingresos. Por to tanto es muy importante tomar en 
consideración estas diferencias tan grandes entre los niveles de ingreso para 
e\aborar una estructura trib\J\aria adecuada, es decir que sea progresiva. tratando 
de afectar lo menos posible a las familias de menores ingresos. 

Ya se ha visto cuál es la estructura de los principales impuestos de México. 
sin embargo queda pendiente analizar cuál es la incidencia de cada dec1I en cada 
uno de estos impuestos. Para el caso del IVA se puede apreciar que existen 
múltiples exenciones, eso ha dado lugar a que exista una base pequeña. sin 
embargo también se ha logrado que exista cierta pro1¡1resividad en el impuesto. de 
forma que la mayor recaudación se concentra en los ultimos deciles (cuadro 1 49). 

·'·' Los deciles son Ja clasificación de los hogares. se divide en 10 deciles; pnn1rro. al con1unto de los 
hogares de Jos decilea l. JI y 111. se le denomina pobres extremos; aegundc.i. rl grupo dr loa d~il~" rv 
y V corre•ponde a aquellas per•onaa clasificadas como pobre• moderadas; .Y finalmente. las 
peraonaa agrupadas en loa decimos VI. VII. VUI pueden ser clasificadas con10 claac- n1rdw.. en tanto 
que aquellas de los decilea IX y X correaponden a los ricos (López. 2000; 611. 
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11 LAS FINANZAS PÚllUCAS EN LA ESTAllJUDAD ECClNÓMJCA CE MÉXICO 

~1.49 
...... IV A rr 4leclle9 

lkcil c:k 0 o Dd ParticipaL;On a la 
lnlp'!!'O Gasto Total Recaudación del IVA 
1 2,216,015 2.01 0.39 
11 2,216,662 3.84 1.26 
111 '2,'215,84(1 4.91 2.\9 
IV 2,215, 104 6.04 3.02 
V 2.216,241 7.08 4.S4 
VI 2,214, 730 H.24 S.64 
VII 2,218,747 9.86 7.74 
VIII 2,216,778 12.01< 10.76 
IX 2,216,206 16.25 18.34 
X ;1,217.237 29.6M 46.J.J' 
Tocal 22, 163,568 100.0 100.0 

1-·ucn1c: SHCP (2001). Dbaribución del Paao de~ y Re.;:cp..-ión del <.i ... o Púltlu:o. por Drlccila de 
Ingreso d.: la."> Familias. 

• 

Sin embargo, se puede ver en el cuadro 1.50 que la aplicación de la tasa 
exenta beneficia en mayor medida a los últimos deciles (20. 7% por peso destinado 
a IVA), lo cual ha sido una justificación para que las autoridades hacendarías 
propusieran en varias ocasiones eliminar todo tipo de exenciones en el IVA. aún 
cuando los más afectados serían ros primeros dec11es debido a que éstos son los 
que más se benefician de la tasa cero. Es decir, mediante el actual esquema por 
cada peso destinado al \VA el primer decil paga realmente 37.75 centavos, 
mientras que el último decil paga 62. 15 centavos. y por lo tanto si se llegaran a 
eliminar todo tipo de exenciones y tasas cero el primer decil estaría pagando 62.25 
centavos adicionales, y el último decil 37.85 centavos más, de manera que se 
eliminaría todo tipo de progresividad que ahora tiene. La j~tificación que se da 
con respecto al gravamen que tienen los artículos exentos o con tasa cero en 
donde se ha observado que la asignación del gasto en los hogares más pobres 
privilegia el consumo de los artículos como es el caso de los servicios educativos. 
los li.bros que no son de texto y de v\vienda. La apl\cación de la tasa exenta 
beneficia en mayor medida a los últimos deciles [20. 7% por peso destinado al 
IVAJ. 

Decil..., 

Cuadro 1 • .50 
<:-r:::lcti= tl•I G ... o •·--.r 

CL"TO Ex..:ntos Tolal 

1 37.75 51.94 10.:u 100 
u 40.26 49.39 10.3~ 100 
111 4~.lkl 44.KN 12.2'• 100 
I\" 4~.49 43.3J 14 IN JUO 
\' .W.21 39.,:? 16.:?7 100 
\, .. ,.2:? 3K.36 u~ ... 1 IOU 
\,1 .. K.IK 3,.31 lt•.'I IOfl 
VIII 49.90 3,.12 17.9X I<"' 
IX ,2.,4 :?7.49 19.97 IOU 
X 62.1, 17.17 20.6R IUO 
l"rt,,-nTt~al ..U•~'f· :lR.2'1 1!"4"J:! 100 

•·u.:na..:: SllC:P (2001 ). 0.Jltrihucuin del Pago de I~ y Ro.."ep.."lun dr:I Uaain 1-"ubla..."U. 1"W lllc\..-.1~ de 
lngn:.o da: lato Farnah,a,.. 

-'• Alimemos básicos. alimcnlos procesados. senicios médicos. rnedieamemos. sen·ie1os cduc:ac:ionalcs. '"enaa 
de bienes mmucbles. libros. periódicos. mUS<>OS. sen·ieioo; finaDCICTOS. b1e11CS w;ados. mU1n10S attrieolas 
(Guerra. 2001: 25>. 
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11 LAS FINANZAS PúluCAS EN LA ESTABIUDAD ECCINÓMJCA DE MÉXICO 

Con relación al ISR para personas físicas, este se divide en ingresos por 
asalariados, honorarios, actividades empresariales, e intereses. En los cuatro 
rubros se observa que existe una gran concentración del ingreso. así por ejemplo 
por concepto de ingresos por intereses er último decil obtiene er 89.2% del total, 
50.4% por actividades empresariales, 60.2% por honorarios, y por salarios 39.7%, 
m1entras que para el primer decil en todos estos rubros se obtienen ingresos 
menores al 0.5% del total de todos los deciles. 

Por lo anterior se deduce que la mayor carga en el ISR recaiga en gran 
medida en los últimos deciles. 

Cuadro 1..51 
P•rtid-W.• la ~.no. .... ISA r:r~ 

JA..:ild.:-" J-Mntb ... Jngrao Atodio ~-De• Pan"""ipa.:ión a la 
lnpno Mensual lngre"AO Total Recaudación <kl ISR 
1 2,216,015 546.18 1.11 -2.73 
11 2,216,662 1241.84 2.66 -.5.24 
111 2,215,848 1800.04 3.71 -6.92 
I'\' 2,215,104 2397.79 4.77 -7.33 
V 2,216,241 3034.57 '5.79 -7.94 
VI 2,214,730 3811.30 7.12 -6.43 
VII 2,218,747 4875.83 9.04 -6.78 
VIII 2,216,776 6472.52 l 1.3.5 -3.77 
IX 2,216,206 9281.39 JG.22 7.49 

X 2,217,237 23327.30 38.23 139.6!\ 
ToCal 22.163.568 100 100.00 

f•ucntc: SflCP (200 1 ). l>istnhu.;-mn d.!I Pago d.: bnpucsttP.io y Ra.--.:paón ckl Gaslo Pubht.."U. por IA-.:al~..,. d.: 
Ingreso d.: la.-. Familias. 

El cuadro 1.51 muestra que gran parte. del pago de ISR se ubica en l~s 
últimos deciles debido a la composición y el nivel de ingresos de la mayoría de ta 
población. Los resultados con signo negativo se deben al subsidio y crédito fiscal 
que reciben los trabajadores hasta tres salarios mínimos. De acuerdo al nivel de 
ingresos. de las personas que aportan más a la recaudación por éste concepto 
son aquellas que cuentan con un ingreso alto y muy alto, debido a la estructura 
progresiva de' impuesto y a que un gran número de personas se encuentra en 
este rango, lo cual significa que es necesario darle mayor progresividad al 
impuesto para que recaiga más sobre las personas con mayores ingresos. 

Demostrando que quien más se beneficia de la falta de su gravamen son 
los más ricos, [deciles IX y X] ver gráficas 4 y 5, ya que siendo los que más gastan 
son también los que han dejado de pagar el IVA. 

TP,... ~ .-...... _,, T 
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Oráfi"" 4 

n rane1111G11111o .... tn a -

Dmllll-.IXyX t:::::::::::::::::::::::::::::!lllll~:::::::::::::::::::::::::::J• 

~I~;.~ ~~=·~-":~"'~~¡~,.~~Q-·~:~:\{;~¡f::~*~~~~tj~~~;r7~It~·~~IT·~;~::I;·~~~~~ 
·t::::·.s~-·· ·e;-.-;• · · .. ·· · --;-

0.00% 10.~ 

Fuenk: EJ.aboraciól'I propia onn 1.-c a: R.-y902.a Echcaguay. J«F (2001 ). ¿~las excncior.. y la 
.... cero de IVA unlbcnñ"IC'io.,.._ bpohna?a. ~ lnf'orma. NWn. 301. p. 12. 

Grtiica S 

....,,., dll Glmlo ........... 

--
Fuamc: Ea.taa...;(m propia can.._ a: R.yaaza ~~· . .ksp (2001). ¿~a. CMftri.."ÍClllCS y a. 
,_. ~ ck l\.'A. un ~;u...,.. km. pubrm?.., Econonúa lnf'onna.. NUrn. 301. p. 12. 
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Para el Gobierno, la mejor alternativa al alcance de la autoridad hacendaría 
son los impuestos al consumo. cuyo efecto regresivo o eliminado a través de 
subsidios directos o de los impuestos al ingreso para la población de menores 
ingresos. Al combinarse en un esquema tributario impuesto al consumo con 
impuestos al ingreso, estos úUimos pueden cumplir una parte importante de las 
tareas distributivas. 

La verdadera médula de la estructura fiscal y donde la mayoría de los ojos 
han Estado puestos son: el ISR y el IVA. 

El ISR es un rubro muy importante dentro de la estructura fiscal del pals. 
pienso que las diferentes tasas o las tasas diferenciales del ISR entre empresas y 
personas físicas producen una serie de otras distorsiones y grandes 
oportunidades para la evasión fiscal; básicamente porque la brecha que existe 
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11 11 
er,tre los diferentes eslabones de la tabla, poco a poco se ha ido con el paso del 
tiempo ensanchando, cuando lo correcto serla que se fueran dism·1nuyendo. 

En er caso particufar del ISR para fas empresas, los resulCados observados 
muestran un mayor grado de efectividad en su recaudación. Por este concepto, el 
Gobierno ingresa anualmente 2.6% del producto cifra que compara 
favorablemente al promedio de la OCDE que es del 2.9% y frente a los países 
LatinOameric.nos cuya recaudación por este rubro se ubica alrededor del 2.2% del 
producto.as Estos resultados, de acuerdo a información de la SHCP (2001: 35), se 
exp\\can por MM" 10,000 empresas, dentro de un universo de 6.5 millones de 
contribuyentes, las que generan el 60% de los ingresos tributarios del país, lo que 
facilita la tarea de fiscalización para la autoridad. 

P~ otra parte, el IVA es de gran importancia dentro de la reforma fiscal, 
tomando en cuenta la corriente que se ha desatado en el mundo y por la cual el 
Gobiemo Je está dando jmportancia; todos los esfuerzos que se hagan resultarán 
insuficientes en la medida en que no se enfrente el problema del IVA. La solución 
a éste no reside como lo ha pretendido el Gobierno en ros últimos ª"os. en elevar 
las tasas cada vez más, sino eliminar la diversidad de tasas. A pesar de muchos 
argumentos. creo que el IVA es uno de los impuestos más eficiente que existen 
aunque es inequitativo y regresivo principalmente porque grava el consumo. 

Cuando en cada paso del proceso productivo e incluso de la 
comercialización se paga una tasa de IVA descontando la tasa anterior aplicada, 
la cadena productiva en cada uno de sus eslabones queda en su totalidad, lo que 
sin duda alguna facilita por un lado el cumplimiento fiscal, la administración y su 
fiscalizacibn. 

De hecho, algunas actividades comerciales o servicios que prestan algunas 
personas viven completamente fuera del margen fiscalizador de este gravamen; 
siTnplemernte porque es\án dentro de un ambiente o enlomo en que el IVA. no 
existe, claro a menos que se solicite factura. 

Otros impuestos importantes son: el Impuesto Especial Sobre Producción y · 
Servicios (IEPSJ que se establece como un gravamen a la producción, sin 
embargo en los hechos el consumidor absorbe totalmente el ·impuesto. "Puesto 
que la elasticidad de los productos a los que se aplica es muy baja, por lo que en 
muchos casos se aplican tasas muy aftas, debido a sus componentes""· (García, 
1999: 128). 

De éstos el más importante es sin duda el impuesto sobre gasolina y diesel, 
ya que éste "aporta por contribuciones más del 77% del total del IEPS. En 
segundo lugar se encuentra el rubro de cervezas y bebidas refrescantes, por el 
cual se obtiene el 8.9% de la recaudación de éste impuesto, y por último tabacos 
labrados y bebidas alcohólicas por los que se recauda 7.1% y S.4°A. 
respectivamente" (López, 2000: 6~5). 

3S En 1995, el FMl.Evaluó corno muy modemo el impuesto al ingreao para las empreaaa. Su diseño, 
totalmente indexado e integrado. evitaba el doble gravunen de loa divldendoa pennitia que el 
capital ae dirigiera a aquellos uaoa mU eficiente, ademáa de aenerar Unportantea efec:U>a aobre la 
inveraión por las dectuccionea a loa coetoa de las inversionea (FMI, 1995: 19•-
-"" El IEPS esta compuesto por: gasohna y d1.-.sel. b .... b1i.JH.!-. alcutH•hc.-:1!'-. ,_· .. ·n.·--~a:- 7'-" h,,..tnd.-... ~ 
refrescantes y t;t.baco:;;. labrados 
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11 • El otro es el IMPAC es un impuesto mrnimo que - cobra a las empresas 
aunque éstes reporten pérdidas sobre todo porque muchas de ellas se valen de 
medios contables o no, para lograr evadir el impuesto, ya sea legal o ilegalmente; 
por ejemplo, es común que se utilicen precios de transferencia o triangulación de 
ventas intercompal'Uas o con matrices en el extranjero, de tal modo les es posible 
presentm utilidades nulas o incluso p6rdidas recurrentes (López, 200: 60). Por eso 
las pequeftas y medianas empresas se encuentran exentas del pago del IMPAC, 
cuando sus ingresos -•n menores al monto de 7 mil millones de pesos al al'\o. 

De acuerdo a la forma de recaudación de este impuesto se puede es\\n\ar 
cuáles serán los montos recaudados, por empresa por concepto de ISR, p«?r lo 
tanto este representa una forma mediante la cual se puede controlar la actividad 
de las empresas, y en cierta forma evitar la evasión fiscal. 

Todos los mexicanos económicamente activos son sujetos viables para el 
pago de impuestos y adquisiciones de obligaciones fiscales, la universalidad del 
pago de impuestos debe de ser iguales entre ricos y pobres tienen la obJigación de 
contribuir y por tanto exigir cuentas al Gobiemo o de hacer valer sus derechos que 
como ciudadanos poseen. 

De esta forma es posible identificar dos preceptos ineludibles en esta 
reforma fiscal; por una parte el hecho de reconocer que los impuestos tienen que 
SBT equitativos, pero no son, ni pueden "Ser, una fuen\e de igualdad socia\ y 
económica; es decir, los impuestos no son una vía apropiada para resolver 
problemas ancestrales de inequidacl. La noción de cobrarle más a los ricos, tiene 
problemas no sólo constitucionales [porque todos los impuestos deben de ser 
equita\ivos] sino prácticos. En tal sentido y forma, los impuestos deben sel" 
concebidos para cumplir con una sola función: la de generar ingresos al Gobiemo. 

Conjuntamente todas las fuerzas políticas, se han pronunciado por la 
necesidad de una reforma fiscal y que los recursos con los que cuenta el Gobiemo 
son extraordinariamente raquíticos. por lo que es urgente la reforma para hacer 
frente a las grandes necesidades para la estabilidad y el crecimiento del país. 

Como se ha mencionado con anterioridad una de las principales 
características del sistema tributario ha sido el bajo nivel de ingresos obtenidos, 
esto ha conducido a la necesidad de impulsar una nueva reforma hacendaría que 
logre incrementar los ingresos. En este contexto se sugirió por parte de Vicente 
Fox, en su campana electoral para la Presidencia de fa República conservar 
finanzas públicas sanas, pero para lograr ésta meta era necesaria mayores niveles 
de ingresos, por lo que para lograr los objetivos. propuso una nueva reforma 
tributaria denominada 'Nueva Hacienda Pública Distributiva', para fortalecer los 
ingresos públicos y elevar la eficiencia. Propuso un combate frontal a la evasión 
de impuestos, a los vendedores ambulantes y al C".Ontrabando. 

Ésta pretendía: 

;... Fortalecer las finanzas públicas y reducir los requerimientos en 
endeudamiento del sector público, 

:;.. Incrementar los gastos sociales en áreas principales como educación, salud 
e infraestructura, 
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11 • > Fomentar un ambiente de bajas· tasas de interés. lo cual, seftalan, es un 
componente esencial para alcanzar el crecimiento econ6mico sostenido 
(Huerta. 2001: 32). 

Fundamenténdose en cinco grandes lineas: 

» Adoptar medidas distributivas para compensar la ampliación de la base del 
Impuesto al Valor Agregado (IVAJ. 

» Apoyar a la inversión, el ahorro y el empleo, 
» Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
"» Otorgar mayor seguridad jurídica, 
» Combatir a la economía informal (Huerta. 2001: 35). 

Esta reforma se sustentó especialmente en la creación de una nueva ley 
del ISR, una nueva ley del IVA, reformas adicionales y derogaciones al Código 
Fiscal de la Federaci6ri, al IEPS y al ISAN; y reformas a la ley del SAT. 

En la exposición de motivos, se argumenta a favor del arza de impuestos 
"porque es lo justo, necesitamos recursos propios para atender a nuestros 
hermanos indígenas y a los más pobres. Hay que dejar de vivir de prestado, para 
no seguir pagando ese impuesto oculto llamado inflación" (Gil, 2000: 12). 

En la reforma hacendaría propuesta existen algunos elementos que han 
sido de gran controversia y estos se refieren fundamentalmente a las reformas de 
la ley del ISR y el IVA. Ésta descansa en estos, resultando en algunas 
modificaciones sobre los demás impuestos y disposiciones. por lo que esta 
propuesta en principio pierde er sentida integrar que se ha proclamaclo. 

El rasgo más controvertido de ésta descansa en su carácter redistributivo, 
según se argumenta "[ ... ] es una reforma cuyo principal eje es el de lograr 
mayores recursos logrando a su vez una mayor n9distribución en el pago de los 
impuestos, puesto que se propone recaudar de quienes tienen más que beneficiar 
a los más pobres" (Raygoza, 2001: 20). Se propone fomentar los niveles ese ahorro 
e inversión principalmente a través de exenciones al ISR a las aportaciones y 
rendimientos de los fondos de ahorro; así como modif°lcaciones para hacer el 
sistema fiscal más competitivo en el ámbito intemacional y así hacerlo más 
atractivo para los inversionistas nacionakts y extran;eros. Et combate a la 
economía informal se pretendió lograr a través de los siguientes frentes: 

» Decomisar mercancías de contrabando a los grandes distribuidores, 
» Combatir el contrabando técnico disfrazado de importaciones lícitas, que 

aproveche las ventajas de los importadores legales. 
;.. Realizar las prácticas de los proveedores que surten a la economía informal 

a través de fa simulación de ventas o ra destrucción ele mercancías. 

En .la Exposición de Motivos de la Nueva Hacienda Oistributivaa7 • se 
observa que una de las supuestas prioridades es lograr la equidad, bajo este 

~'7 SHCP. URL, http: web: W"W'W'.shcp.gob.mx, 
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11 LAS FINANZAS PÚBLICAS 1EN LA IESTAlllUDAD ECONÓMICA ce MÉXICO • argumento se han esgrimido varios cambios que en vez de lograr este supuesto 
refleja to contrario, este es el caso del ISR. 

Además se plateó ·que los cambios principales del ISR empresarial tienen 
como objetivo lograr una mayor equidad en el pago del impuesto y fomentar el 
ahorro como la inversión. Para ello se pretendió reducir la tasa máxima marginal 
del ISR empresarial del nivel del 40% existente en los ar'ios 2000-2001 a un nivel 
de 32% a partir del ar'io 2002. Con esta reducción se dice que no disminuirá la 
recaudación por este impuesto, debido a que al reducir la tasa máxima se va a 
incentiva'" el pago de impuestos por parte de aquellas empresas que se mantienen 
cautivas. · 

Al lograrse una mayor equidad en este impuesto, se estaría dando trato a 
todos los sectores económicos. Argumentando que la gran cantidad de 
exenciones y tratos preferenciales que presenta éste socava la recaudación, 
restándole efectividad y limitando la capacidad recaudatoria del Gobierno en 
detrimento del efecto distributivo que se ejerce a través del gasto. Por lo tanto, la 
propuesta que se esgrime es eliminar las exenciones que no son justificables, por 
lo tanto sectores como la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, editores de 
libros no de texto y el autotransporte paguen impuestos en la misma forma como 
lo n:talizan los demás contribuyentes. 

POf" otra parte, se propusieron nuevas mecánicas para deducir las 
inversiones en activos fijos por parte de las empresas a través de cualquiera de 
dos mecanismos a elección del contribuyente: 

;,;... Deducción lineal en el porcentaje que para cada tipo de bien resulte 
considerando la vida útil o la obsolescencia del mismo. 

;¡;.. Deducción inmediata en un solo ejercicio del valor presente del monto total 
de la inversión realizada, mediante la aplicación del por ciento que cada tipo 
de bien se establezca en la nueva ley (Guerra, 2002: 61 ). 

A través de este mecanismo se pretendía que las empresas que inviertan 
en activos productivos en el país puedan deducir en un solo e¡erc1c10 el valor 
presente del monto total de la inversión. incentivando el crec1m1ento y la 
generación de nuevos empleos. Asimismo. que la deducción inmediata se aplique 
a aquellos lugares fuera de fas áreas metropolitanas de las ciudades de México. 
Guadalajara y Monterrey, de forma que se logren fomentar las políticas de 
crecimiento regional y local logrando redistribuir la inversión y el empleo 

Se expone exenta.· del pago de impuestos a los tenedores de acciones. ya 
que se afirma que al obligar a pagar a los accionistas un impuesto por retirar sus 
utilidades en lugar de incentivar la reinversión de esas utilidades en realidad se 
desincentiva. pues tienen que pagar un 10% por retirar las utilidades Por lo tanto. 
es más conveniente exentar del pago de impuestos por retención de utilidades a 
los accionistas, ya que de esta forma se logrará incentivar la inversión. 

Se destaca la reducción del ISR personal para igualarlo con el ISR 
empresarial, de forma que ambos presenten la misma tasa maxima marginal en un 
nivel de 32% que coadyuvará a aumentar la recaudación. Ademas establecer una 
sola tarifa en un lugar de fas 49 que existen en la actualidad. la cual estará 
compuesta de siete tramos. como se ve en el cuadro 1 .52. 
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• 
Por otra parte, se plantea exentar del pago de impuestos a las personas 

que tengan ingresos anuales hasta por 50 mil pesos. 
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69.129 

Cuadro l.!53 
CrMMo .. s.a.rto3 -" 

13.112!5 
20.738 
27.651 
34.564 
41.477 
48.390 
69.129 

Enadclame 

CredllON al Salario 
4.900 
4.000 
3.800 
3.400 
:.700 
J.ROO 
1.000 

() 

1-'u-=nt.:: Gil Diaz.. FranciJw..'O (2000). Propue3ta dtt RejOrma .fiscal para .\fex1co':. • .:n El E4.."UAORllMa !\.l.::1C.i..:ano, 
nUnL 2. México, p. 18. 

Como se ve en el cuadro 1.53, los trabajadores que perciben hasta un 
salario mínimo mensual tendrían una transferencia a su salario mensual de 408 
pesos, significando 1 BO pesos mensuales adicionales a lo que actualmente 
reciben, lo que les permitiría compensar la pérdida de su ingreso real por la 
generalización aer IVA, dado que su consumo de arimentos llega en un límite 
superior a casi 650 pesos mensuales, representando un IVA de 97 pesos. 

Hasta el nivel cuatro de los ingresos anuales de 27,651alos34,564 pesos, 
ubicándose principalmente la población que pertenece al IV decil; estos recibirían 
un crédito de 3,400 pesos anuales, significando 283 pesos mensuales, que 
significan 60 pesos adicionales a su situación actual, 10 pesos más en el decil 
gastaría en IVA cada mes por conceptos de alimentos. 

Se pretende eliminar las exenciones en ISR empresarial [transporte, 
agricultura, ganadería y publicación de libros] argumentando que no debe haber 
tratos preferenciales para nadie. Sin embaTgo, los sec\oTes mencionados deberían 
ser desgravados en forma paulatina, por lo que debería establecer políticas 
macroeconómicas que incentiven a estos sectot"es a fin de que tengan mayores 
niveles de productividad, bajo el sistema actual seria muy peligroso para estos 

·"" El cred.ito al •alario ea un credito fiacal contra los Unpueatos retenido& por las en1preaaa para 
compenaar a loa trabajadores. El benéfico ea proporcionalmente snayor par• loa que ar. ubican en 
loa estrato• m&a bajos df!' ingresos. E:ate ea con cargo a loa impuestos del pau-on. SHCP. URL. http 
web: "'"""""!'º·shep.gob.nt."t. 
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11 LAS FINANZAS PÚllUCAS IEN LA ESTAlllUDIU> ECONóMJCA DE MÉXICO 11 
sectores gravarlos, debido a los enormes costos en los que incurren las bajas 
ganancias que obtienen. 

El elemento que más controversia ha generado se refiere a fas 
modificaciones planteadas al IVA. De hecho esta rerorma 'integral' se fundamenta 
pr'mcipa\mente en las modificaciones hechas a este impues'\o. Uno de los 
argumentos esgrimidos es que se necesitan más recursos y como el IVA se 
em::uentra repleto de exenciones injustificadas entonces hay que eliminarlas y 
hacer del IVA un impuesto más eficiente. 

De acuerdo a información proporcionada por la SHCP las exenciones y 
tasas cero aplicadas al IVA benefician en mayor medida a la población de los 
últimos deciles de ingreso de forma que a través de este mecanismo de exención 
el 3. 1 % del beneficio lo obtiene el 20% de las familias más pobres, mientras que el 
20"A. de las familias con mayores ingresos percibe el 49% de dicho beneficio 
(SHCP, 2001: 3). De acuerdo a esta visión el beneficio a los pobres a través de 
exenciones origina una gran reducción en los ingresos fiscales debido a que fa 
clase rica deja de pagar IVA. por lo tanto lo ideal es eliminar la mayor cantidad de 
exenciones posib\es para dar al IVA una mayor eficiencia en la recaudación y por 
lo tanto se incrementarán los recursos obtenidos por este impuesto. 

Entre los principales rubros en los que la propuesta platea la eliminación de 
exenciones y tasas cero se encuentran -ios alimentos; medicamentos, servicios 
educativos como las colegiaturas, compra de libros, revistas, periódicos; es decir. 
gravar con IVA todas aquellas transacciones que impliquen consumo. puesto que 
representarfan recursos adicionales de 22% del PIS, que equivalen a alrededor de 
130,000 millones de pesos" (Guerra, 2002: 62), sin embargo nuevamente se 
p\antea exentar todas aquellas transacciones que implican ún"1camente 
transacciones de propiedad como lo son los servicios que presta el sistema 
financiero. 

En México -alrededor de 40% de la población vwe en condiciones de 
pobreza. esto es. hay unos 40 millones de personas para las que debe el Estado 
generar mecanismos y estrategias para apoyarlas para obtener mayores ingresos. 
y no como se pretende con la reforma propuesta, puesto que este porcentaje de la 
población se ubica en los primeros cuatro deciles, esto es, grupos de la población 
divididos por sus menores ingresos. en 1 O deciles. correspondientes cada uno al 
10% de la población" (Guerra, 2002: 65). 

Uno de los cambios fundamentales a la ley del IVA consiste en establecer 
-1a causación del impuesto con base en el mecanismo base flujo. a través del cual 
el impuesto se causará cuando el contribuyente efectivamente cobre la 
contraprestación; bajo este mecanismo se pretende dar mayor liquidez a las 
empresas, al no tener que pagar el impuesto cuando nazca el derecho a exigir el 
pago o cobro del precio por la contraprestación prestada" (SHCP: 2001: 25). 

Es más que reconocido que el IVA es un impuesto regresivo. por lo cual en 
esta iniciativa se ha propuesto aplicar mecanismos compensatorios para las 
tammas de menores ingresos. entre éstos se encuentran: 

;,... Crédito al salario, 
;,... Progresa, 
;.. Benef"1ciarios de Programas A\imentaños Urbanos de Sedesol en el primer 

quintil, 
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11 LAS FINANZAS PÚBLICAS EN LA ESTAlllUDllD ECCNÓMICA DE MÉXICO 11 
» Disminución del ISR, 
» Subsidiar una canasta de medicamentos esenciales definida por la 

secretaría de Salud, 
~ Apoyo a los Estados que eliminen las cuotas de recuperación en sus 

centros de salud [primer nivel] (Guerra, 2002: 67). 

Se ha mencionado que en esta propuesta se platea incrementar el crédito 
al salario para aquellas personas que ganen 50 mil pesos anuales, sin embargo, 
dado que en México gran parte de fas personas pobres laboran en el sector 
informal este mecanismo se restringe a un pequefto núcleo de personas, lo mismo 
sucede con la reducción del ISR. que en gran med"1da beneficiará a fas personas 
de mayores ingresos; por lo tanto, los mecanismos más factibles para compensar 
a las personas de menores recursos -primeros dos decifes de ingreso- son a 
través de una retribución directa vía el Progresa [equivalente a aproximadamente 
110 pesos mensua,es por familia'}, además de ello se establecen deducciones 
sobre colegiaturas y seguros de gastos médicos. El costo por dichas 
contpensaciones sería de 4 mil 860 millones de pesos a través de Progresa más 2 
mil 380 millones de pesos (precios 2000) vía crédito al salario (Caballero. 2001 : 
35~. 

Para que la población de escasos recursos pueda contar con la 'gran 
ayuda' y para que está alcance. ·se piensa aumentar el Progresa de 2.8 millones 
de familias a 5 millones de familias. cubriendo alrededor de 25 millones de 
personas y también se proponen cantidades que dupliquen el gasto de las familias 
en los productos exentos del promedio. Además de incorporar en los dos primeros 
deciles a la población urbana a través de los programas alimentarios de Sedesol" 
(Gil, 2000: 16). 

De acuerdo a los mecanismos mencionados se estima que la población 
perteneciente al primer decir de ingreso tenga una carga promedio por concepto 
de IVA de 22.6 pesos, sin embargo, se espera una compensación directa a través 
del programa Progresa de 51.9 pesos y 24.6 pesos de compensación indirecta a 
través del beneficio por ISR; es decir, se considera que la población del primer 
decit de ingreso obtenga un beneficio de 53.9 pesos bajo este nuevo esquema. 
Por otra parte, el segundo decil de ingreso espera obtener un beneficio de 46. 7 
pesos [gráfica 6). 

Uriaticu 6 
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11 LAS FINANZAS PÚllUCAS EN LA ESTAlllUDM> ECONÓMICA DE MÉXICO • En las caracterfsticas de la propuesta se observa que es altamente 
regresiva, debido a que las medidas que plantean modificar el IVA afectan 
proporcionalmente en mayor medida a las personas de menores recursos 
económicos, igualmente la reaucción en las tasas máximas marginales del ISR 
beneficiará en mayor medida a las personas que obtienen mayores ingresos. 
Estos aspectos han incidido para que la propuesta tenga un amplio rechazo entre 
la sociedad. 

Con relación al Impuesto sobre Automóviles Nuevos (INSAN] se proponen 
•medidas tendientes a mantener la progresividad del gravamen acorde con el 
precio de venta del vehiculo de que se trate y contribuir al esfuerzo nacional de 
disponer de vehfculos que emitan menos contaminantes" (Caballero, 2001: 39). 
Para lograrlo se modificaría este impuesto de forma tar que parte de éste se 
determine por el precio de enajenación del vehículo, mientras que la otra parte del 
impuesto estará determinada por el grado de emisiones de óxido de nitrógeno que 
emita el vehículo. Por lo que se plantea que la parte del impuesto correspondiente 
a: -o'"&cio de enajenación del vehículo logre una n9ducción haSt'a del 90% de su 
..- actual para el ano 2005. Además la eliminación de exenciones para los 
" ulos pooulares y equipo de blindaje para evitar dar \fatos pr9'erenc,a\es. 

Generalizar el IVA a todos los productos obviamente en primera instancia 
E'·.; ::ra más a quienes menos gastan en razón de que una familia que tiene por 
e~plo un ingreso de 1,000 pesos nwnsuates y de tos cuales destina 450 a la 
compra de alimentos y medicinas, la homologación del IVA le significaría un gasto 
adicional por los mismos productos de 67.5 peso mensuales más que significarían 
6. 75% de su ingreso total. Por otro lado, para una familia que obtenga un ingreso 
de 20,000 pesos mensuales y de los cuales Qaste 5,000 en alimentos y medicinas. 
la aplicación del IVA a estos productos le significaría un gasto adicional de 750 
pesos. que equivalen a 3. 75% de su ingreso. que es casi la mitad que significó 
para la familia de menores ingresos. lo cual a todas luces es totalmente injusto 
socialmente hablando. 

En la medida es claro el efecto regresivo y de empobrecimiento de los 
sectores de menores ingresos. Pero no concluye ah1; de lo que se trata es que con 
ros 750 pesos aeficionales que recaudará el fisco por er gasto de la familia efe 
mayores ingresos S"' obtengan los 67.5 pesos y un poco más que va a gastar la 
familia die menore~ .ngresos y que el relo puedla utilizarse para el desarrollo de 
proyectos prioritarios. como educación, salud, apoyo a pequeñas y medianas 
enrpresas, comba-(8 contra la pobreza. etcérP-ra. 

C1:1r1 relac'rém en \'3R a I~ tasas máxima marginal de 32º~ se ha es~rimido 
que mediante esta reducción se fomentará el pago de impuestos. segun esta 
concepción existe evasión por-que las personas y las empresas deben soportar 
altos niveles de gravación, mediante la reducción se logrará incentivar el pago de 
im?Uestas por aquellos que actualn'lente no lo hacen. Esta reducción en ambas 
tasas lograría reducir la captación que por este impuesto se tiene, por 10 tanto el 
Gol:l.iemo T>D tiene .más opción que incTementar la recaudación a través del IVA. La 
reducción en la tasa del ISR muestra nuevamente que se trata de una política 
tributaria altamente regresi11a en pro de las personas de mayores ingresos. 

Entre todos los sectores de la sociedad solamente el Consejo Coordinador 
Empresarial [CCEJ y el Partido de Acción Nacional [PAN] avalaron totalmente la 
propuesta Foxista. esto se debe a que las m&didas planteadas en la reforma 
benefician a los que más ganan: es decir. totalmente al sector empresarial. De 
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11 LAS FINANZAS PúeuCAS EN LA ESTABIUDllD ECCINÓMICA DE MÉXICO • acuerdo al CCE esta propuesta es la mejor opción que tiene el país para salir de 
su atraso económico, puesto que "si la sociedad quiere un México mejor tiene que 
sacrificar algo" (El -Financiero, 04/04/01: 1 ), indudablemente que se refiere al 
sacrificio que implioa el incremento en el IVA en alimentos, medicamentos, 
colegiaturas, libros-y=revistas. Por otra parte, la disminución en ISR empresarial 
fomentará el ahono y la inversión. El CCE pioe la abrogación del IMPAC, debido a 
que argumentan desincentivar el ahorro y la inversión, en realidad lo que se busca 
es aportfll'" menos recursos al fisco en beneficio pn::>pio, esta actitud claramente va 
en contra del mencionado sacrificio que exigen muestre la sociedad. 

Los distintos sectores de la sociedad en general mostraron un amplio 
rechazo a . la propuesta hacendaría de generalizar el IVA a medicamentos y 
alimentos, debido al carácter regresivo que sin fugar a dudas afectaran a fa 
mayoría de la población, sobre todo a la gente de menores recursos. Además los 
seclores atectados [alimenticio, tarmacéutico y educativo) se han mostrado 
altamente preocupados por las implicaciones que pueda tener esta propuesta, 
deoido a que se va a afectar senilmente a sus ináUstrias, pero sobre todo por las 
implicaciones que esto tiene para la población. El hecho de gravar la educación 
nn:iestra \a falta de co~omiso por paT\e del Go'b'iemo Federa\ por atender loa 
rezagos que existen en el país en la materia, sobre todo se observa que el 
P.-iderm!P no ak:Wnza a •wr a la educación como una inversión a largo plazo, sino 
simplemente como un sector del que puede obtener recursos. 

El Partido de la Revolución Democrática [PRO) y el Partido Revolucionario 
Institucional [PRI) consideraron la propuesta como inequitativa y perfectamente 
inviable debido a su carácter regresivo sobre la pobfación de menos ingresos, por 
lo que esta en contra de la propuesta Foxista. Sin embargo propone gravar los 
ingresos proven·1entes de las ganancias de capital y en particular de los d·1videndos 
que prácticamente no pagan impuestos, así como a las ganancias de capital que 
se obtienen por transacciones bursátiles en la Botsa Mexicana de Valores. 

A.\ queren-s.e gravar al sec\or educativo bajo el argumento de la e'11minación 
de las exenciones a fin de lograr mayor eficiencia en la recaudación del IVA, los 
diputados del PAN han argumentado que un impuesto a las colegiat(N"as es la 
única manera de que todos sean contribuyentas. Argumentan que la tendencia 
\n\emac\onal es utilizar con mayor medida el IVA sobre los otros impuestos, peoro 
la realidad es otra puesto que los países industrializados utilizan en mayor medida 
n?edidas el ISR, mientras que el IVA se utiliza en bienes y servicios que no afectan 
seriamente a la población (Reforma, 17/04/01: 1), no toman en cuenta que mucha 
de la población únicamente tienen lo necesario para que sus hijos vayan a ta 
escuela. 

En lo que respecta a la aplicación del IVA a los libros existe una gran 
apatía, sobre todo por que este impuesto es un impuesto contra la educación, 
porque la aplicación de éste conlleva al incremento en el precio de los libros y por 
lo tanto éstos serían inaccesibles para la población que en si paga precios muy 
artos por ros libros. ·La SHCP ha estimado que el incremento en la recaudación 
sería de entre 180 y 400 millones de pesos· (SHCP, 2001: 34). 

Uno de los mayores problemas en México ha sido precisamente los bajos 
niveles de aprovechamiento escolar, además d91 promedio tan bajo en los 
primeros anos de educación básica. sin lugar a dudas el implemento del IVA en 
colegiaturas. libros, revistas y periódicos será un desincentivo para continuar 
estudiando. 
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11 &AS FINANZAS PÚBLICAS EN LA ESTABILIDAD ECONÓMICA DE MÉXICO • Por otra parte, el establecimiento del IVA para medicamentos traerfa 
severos problemas para la ·industria farmacéutica, ya que se perjudicarla a las 
pequenas y medianas farmacias. El presidente de la Asociación Mexicana de 
lna'ustrias Farmacéuticas, Rafae' Gua' afirmó, ~e, incremento aumentaría 'ª 
inflación y perjudicaría al consumidor de menos ingresos. En los últimos cinco 
aflos la industria farmacéutica ha logrado crecer a tasas de 2.5% anual, con 
ventas en este lapso de cinco mil millones de dólares y con dicho impuesto se 
rwtrocederia en este aS'P19Cto (aaza, 2001: 16). 

Ex~te ~ gran ..-'oesgo "¡:>ara \as. pequeof\as fannacias, debido a que e\ 
establecimiento del IVA requeriría el contratar a contadores y gente experimentada 
en cuestión fiscal y estas empresas no tienen los n>edios y la infraestructura para 
hacerlo. 

Del mismo modo, no hay que ignorar que el precio de los medicamentos es 
muy alto para una persona que gane el salario mínimo, por 10 que se tiene en 
consideración *que el precio de los medicamentos llegaría a incrementarse hasta 
en un 200% por la ruta que siguen entre productores, distribuidores, 
comercializadores y finalmente el consumidor final, por lo que un aumento a través 
del IVA sería sumamente gravoso para el consumidor y consecuentemente la 
industria farmacéutica se verla muy afectada ya que cerrarían miles de negocios, 
afectando casi 100 mil empleos relacionados con esta industria" (Daza, 2001: 18). 

Si en verdad el Gobiemo quisiera incrementar la captación tributaria y 
gravar más al que más tiene y por tanto, instrumentar una política tributaria 
progresiva, otra debe ser ésta y no la de aumentar el IVA y de aplicarlo a todos ros 
productos. Gil Díaz ha señalado que por no gravar las medicinas el Gobierno ha 
dejado de percibir cuantiosos recursos, y que no es posible seguir con dicha 
política que sólo favorece, según. al que más tiene. La política fiscal debe 
encaminarse a cumpflr la tarea que te corresponde; es decir, promover el 
crecimiento generalizado de la economía, incidir en la reestructuración de la 
Qinámica ecóntnnica a favor del nn:hl'lplicador intamt:>, así como reo'ls\ribuir el 
ingreso, y en este sentido el IVA no tiene nada que hacer para la prosecución de 
tales objetivos. 

Se ha af\nnadc ~e par.a no dañar a \as fami\\as de n-.enores r~rsos a 
través de esta propuesta se establecerán mecanismos de compensación a través 
del crédito al salario y transferencias directas a través del Progresa; sin embargo, 
surgen algunos cuestionamientos sobre la factibilidad de tales mecanismos. En 
primer lugar. el crédito al salario solo beneficiarla a ~ellos trabajadores oµe 
laboran en la economía formal. Es sabido que las familias más pobres que en su 
mayoría trabajan en sectores informales por lo que éste mecanismo sólo seria 
efectivo para un pequel'\o sector de familias que se ubican en los primeros deciles 
de ingreso. En segundo lugar. las transferencias directas se otorgarán a aquellas 
familias que se encuentren en el padrón del Progresa. por lo que desde un 
principio quedarán fuera miles de familias. Además se cuestiona sobre la forma en 
que se transferirían dichos recursos, para los cuales se ha afirmado que se 
realizaría a través de giros telegráficos u otros mecanismos que tendrían como 
principal función hacer llegar esos recursos a quien le corresponde. 

Aparte de ello existe desconfianza por parte de aquellas personas a las que 
se les prometió la 'devolución copetada' proclamada por el presidente Fox. esto 
s·in duOa alguna porque no existe cel"ildumbre sobre s·1 en verdad se les otorgará 
dicha transferencia o se perderá entre tanta corrupción. Bajo el supuesto de que 
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11 LAS FINANZAS PÚILICAS EN LA ESTABIUDAD ECCINÓMICA DE l'ÉXJCO • no se generarán costos por dicho mecanismo de transferencia y de que se les van 
a otorgar 1 1 O pesos mensuales a cada famma del primer decil de ·ingreso como ya 
se menciono, este mecanismo será insuficiente, debido a que en éste se 
encuentran los más pobres aer país y sobre todo porque no logrará compensar ar 
resto de familias que también se encuentran en la pobreza. 

Sobre el particular se realizó un estudio sobre el impacto que tendría la 
reforma sobre la población por parte de Emilio Caballero donde se llegó a la 
conclusión de que éste afecta sobre todo a las clases medias y baJaS. Dicho 
estudio supone la reducción al ISR personal, incremento en el IVA en 
medicamentos, alimentos, libros y colegiaturas; y el sistema de compensación 
mediante crédito al salario y transferencias vía Progresa, mientras que no se 
consideraron en er modelo de deducciones por pago de colegiaturas y primas de 
seguro de gasto médicos ni tampoco la reducción al ISR empresarial. 

Gnifica 7 

Fuente: Caball«o F..milio (2001 ). -Nueva 11.acr.t.. Públicai Dislritutiva..- en F..conomi• lnflWTIY Sum. 29X. l !SAAI· 
FE. P.le:xi11."U. JURH> 

En la gráfica 7 se observa que la implementación de esta forma beneficiaría 
al primer decil de ingreso, ya que éstos lograrían un saldo a favor del 3.9% del 
gasto familiar. Sin embargo, la situación es diferente para el resto de los deciles.de 
ingreso, los cuales presentan un saldo negativo en su gasto familiar. A pesar de 
que la presente administracibn se ha encargado de difundir los beneficios de su 
reforma fiscal y de lo progresi'.1a que es, la verdad es que de los deciles 11 al X el 
menos afectado seria er décimo, ya que éste sólo vería una pérdida en su gasto 
familiar de 0.9%, mientras que los más afectados serían las clases medias las 
cuales temdrian una pérdida de 6.6% [deei\ VI], \o cua\ confirma lo expresado 
anteriormente, esto es, que la propuesta de reforma fiscal de Fox es altamente 
regresiva, ya que afecta en mayor medida a las fatnilias de clase media y baja 
(excepto decil 1). 

Se pretenden eliminar las exenciones en ISR ccrporativo al transporte, 
agricultura. ganadería y publicación de libros argumentando que no debe haber 
tratos preferenciales para nadie. Sin embargo. no se ha considerado que éstos 
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11 • han sido precisamente los sectores més afectados en los últimos al"kts debido a la 
apertura económica que los ha puesto frente a una muy dura competencia 
exterior, lo cual los ha sometido en una severa descapitalización. Creo que estos 
sectores deberían ser desgravados en forma paulatina, sin embargo para etto 
deberían establecerse políticas macroeconómicas que incentiven a estos sectores 
a 'fin de que tengan mayores niveles de productividad, bajo el sistema actual ser'ía 
muy peligroso para estos sectores gravarlos, debido a los enormes costos en los 
que incurn9n y las bajas ganancias que obtienen. 

Con relación a la reducción en ISR personal y empresaria\ a la tasa máxima 
marginal de 32 por ciento se ha esgrimido que mediante esta reducción se 

f0o11J8ntará el pago de impuestos, según esta concepción existe evasión porque las 
personas y las empresas deben soportar altos niveles de gravación, por lo tanto 
m.ediante la reducción del ISR se logrará incentivar et pago de impuestos PQt" 
aquellos que actualmente no lo hacen. Esta reducción en ambas tasas lo único 
que logrará será reducir la captación que por este impuesto se tiene, por Jo tanto el 
Gobiemo no tiene más opción que incrementar la recaudación a traves del IVA. La 
reducción en la tasa del ISR muestra nuevamente que se trata de una política 
tributaria altamente regresiva en pro de las personas de mayores ingresos. 
Reducción del ISR empresarial y personal. 

Uno de los argumentos más mencionados en esta propuesta ha sido el de 
promover la equidad, sin embargo, las medidas propuestas para incrementar los 
ingresos tributarios más bien tiend~n a concentrar la riqueza. Muestra de ello ha 
sido la negativa a gravar las trar ·- _ ,cciones financieras, argumentando que esto 
desincentivaría el ahorro y la inv'c -_;ión. Existen 13 rubros en los que se puede 
apr1car el JVA en México, sin embargo, en la propuesta se argumenta que hay que 
eliminar todas las exenciones para hacer más eficiente la recaudación, no 
obstante en esta propuesta quedan 1'uera de gravar con fVA solamente tas 
transacciones financieras y casa habitación, mientras que las demás quedan con 
una tasa óel 1 5%. Bajo este supuesto, se restaría eficiencia en \a recaudación del 
IVA al no gravar estos dos elementos, sin lugar a dudas esto es una contradicción. 
Si se pretende proteger a la inversión, ¿porqué se grava la educación 
[colegiaturas, libros, revistas, publicaciones de libros]? ¿Es que las autoridades no 
..,en a \a educación y \a sa\ud corno invet"siones a largo plazo. Preguntas que 
quedan en el aire y que no tienen una respuesta lógica. 

El presidente Fox ha dicho en más de una ocasión que su propuesta de 
reforma fiscal es integral, sin embargo, su principal defecto es no serlo, debido a 
que solamente hace mención sobre algunos aspectos relacionados con el sistema 
tributario (reducción del ISR y aumento del IVA]. mientras tanto quedan fuera otros 
de gran importancia, como por ejemplo, ras políticas de gasto. endeudamiento y 
financiera, combates a la economía informal, federalismo fiscal y en general un 
nuevo marco institucional que haga más eficiente y transparente el uso de \os 
recursos públicos. En primer lugar, hay que destacar que mientras no se haga un 
uso más eficiente de los ingresos públicos de nada servirá lograr mayonss niveles 
de recaudación, ya que el costo por ello es bastante alto (30 centavos por peso], 
m\entras que el resto de las necesidades 8$ inferior a B centavos por ~ 
recaudado. 

No es posible que no se mencionen acciones tendientes a combatir éstas 
prácticas, puesto que de no hacerlo se fomentará que la contribución solamente 
recaiga sobre una pequel"la parte de la población mientras que las personas que 
tienen posibilidades de contribución posibilidades de contribuir no lo hagan debido 
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• LAS FINANZAS PÚllUCAS EN LA ESTABIUDAD ECONÓMICA DE MÉXICO 

a que incurren en evasión. La polrtica de endeudamiento no ha sido mencionada 
para nada en esta propuesta, siendo que es muy importante lograr renegociar o 
reestructurar la deuda externa a plazos mayores para que de esta forma no se 
ctestinen demasiados recursos para pagar et servicio de la deuda durante et 
presente sexenio" (Huerta, 2000: 27). 

No se hace mención sobre las atribuciones que las entidades federativas 
puedan tener para cobrar. más o menos impuestos, pero sobre todo no se 
establecen mecanismos que consideren estos aspectos la recaudación de ros 
Estados y municipios seguirá siendo mayor su dependencia hasta las 
transferencias federales. 

en suma, "un alto porcentaje (90%) de fa población del país se vería 
afectando negativamente por la reforma tributaria propuesta por el ejecutivo" 
(Caballero, 2001: 39), pero los prejuicios serian relativamente pa'f"a los eS1.'f"ados de 
la población con ingresos bajos y medios, y menores para los de ingresos altos. 

La propuesta mencionada tiene efectos distributivos contrarios a los que se 
persiguen, puesto que "la universalidad del beneficio del no~ravamen beneficia 
más a las familias de mayores ingresos, por lo que no es un mecanismo eficiente 
para ayudar a las familias más pobres (Raygoza, 2001: 12). 

Como se vio las modificaciones y su aplicación a todos los sectores, el IVA 
no es una medida recaudatoria, como se ha set\alado, pues los sectores de más 
bajos ingresos consumen todo su ingreso, a diferencia del rico que s61o consume 
un porcentaje de su ingreso y ahorra el resto. Si bien los sectores de altos 
ingresos consumen más que todos, en proporción a su ingreso es en parte 
reducida, por lo que este impuesto estaría gravando en términos proporcionales 
más a los que consume todo su ingreso, que son \os seC'tores de bajos ingresos. 

El intento de generalizar la tasa del IVA es la nsapertura de una puerta 
extremadamente impopular y regresiva en términos de bienes para los grupos 
menos favorecidos, po'rque ale)a sus posibilidades de consUTno de algunos 
satisfactores que para otros estrados son fácilmente accesibles. Esta 
hcNnologación del gravamen no es ninguna garantía para financiar la actividad 
pública o que implique eficiencia en los resultados, el experto en teoría económica, 
weñalo que la estabilidad de' tipo de cambK> es la clave de' contoro' de inflaci6n. 'Iª 
que si en este momento el tipo de cambio se moviera a los niveles necesa!"ios 
para lograr el equilibrio en Ja Balanza de Cuenta Corriente es seguro que se 
tendría un repunte inflacionario severo. 

Sin embargo, el mejoramiento de la recat 1dación no sólo depende del 
incremento de las tasas impositivas o de la eliminación de tratos preferenciales, 
sino de una profunda reestructuración del sistema fiscal que implique incentivos 
para los agentes económicos que operan en la informalidad para que se incorpore 
a la formalidad. 
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• LAS FINANZAS PÚ8UCAS EN LA ESTAlllUDllD ECCNóMICA DE MÉXICO • s. 2. 2. An.llisis de la Refornul Tributaria Aprobada por el Congreso 

en el Ejercicio Fiscal 2002 

El poder legislativo aprobó en las últimas horas del 31 de diciembre de 2001 y las 
primeras del 2002 la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2002. La propuesta hacendarra del Presidente Fox planteada a principios de abril 
de 2001 tuvo inmediatamente un profundo rechazo por parte de la sociedad 
mexicana, razón por la cual los partidos de oposición en las dos Cámaras 
decidieron no avalar esta propuesta. En cambio, surgió debate sobre las posibles 
altfKTlativas a m'Cha propuesta, ras principales discusiones tuvieron que ver con ta 
aplicación del IVA en alimentos y medicinas, para lo cual surgieron propuestas 
coTT«> aplicar una tasa genera\ óe 12%, aplicar una tasa de 10% genera\ y 5% para 
alimentos y medicinas. El presidente Fox propuso establecer una canasta de 100 
alimentos y 800 medicamentos exentos de IVA. finalmente ninguna de las 
propuestas prosperó y las reformas aplicadas a partir del siguiente día 
l'\ºlentM"ol02] fueJ"on fundamen\almen\e sobre el IEPS y e' \SR 

Si algo quedó claro de la discusión en el poder legislativo, es que Ja 
estructura y el monto de los ingresos tributarios han sido insuficientes para las 
necesidades que en materia de gasto público requiere el país. 

En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002 en 
su artículo 1 º estableció que se pretende recaudar por concepto de impuestos 
806.200 millones de pesos. Entre las principales modificaciones realizadas al IVA 
se encuentran la forma de cobrarlo, de acuerdo a esta ley se establece que este 
impuesto "se causará en el momento que se cobren efectivamente las 
contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Tratándose de los 
intereses a que se refiere el artículo 18-A, el impuesto se causará cuando se 
devenguen, a excepción de los intereses generados por enajenación a plazo en 
los términos del Código Fiscal de la Federación" (D. 0.,01/0112002: 13). 

Los principales cambios realizados al sistema tributario para el ano 2002 
consistieron en: 

El impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, quedo establecido 
para personas físicas y morales que en el país realicen las actividades siguientes: 
a) Presten servicios; b) Enajenen bienes; c) Importen bienes; y d) Otorguen uso o 
goce de bienes. 

Se establece una tasa de 5% en: a<> 

a) En la enajenación de: 

1. Oro, joyería, piezas artísticas u ornamentales cuyo precio sea 
superior a 1 O mil pesos y lingotes, medallas conmemorativas y 
monedas mexicanas o extranjeras que no sean de curso legal en 

·''• Se eatablece la taaa del 15º.l'Ú por IVA. m&s 5q.c, por unpuesto auntuano; es decir. una tasa del 
20'h.. URL, hrtp: -.preaidencia.sob.mx 
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11 LAS FINANZAS PÚllLICAS EN LA ESTAlll~ ECONóMrCA DE MÉXICO • México o en su país de origen, cuyo contenido mínimo de oro sea del 
80% siempre que su enajenación se efectúe con el público en 
general, 

2. Caviar, -fmdn ahumado y angulas, 
3. · Perfumes. armas de fuego, artículos para acampar, automóviles con 

capacidad óe 15 pasajeros con precio supeTior a $250 mi\ pesos, 
accesorios deportivos para automóviles a los 5 mil pesos; televisores 
con pantalla de más de 25 pulgadas; monitores o televisores de 
pantalla plana; equipos de sonido con precio superior a 5 mil pesos; 
equipo de cómputo a>fl preci.o super'°r a 25 mil pesos, y equipos 
auxiliares; agendas electrónicas; videocámaras; reproductor de 
videos en formato de disco compacto; equipos reproductores de 
audio y video con precio superior a 5 mil pesos, 

b) En la prestación de los siguientes servicios: 

1. Los de instalación de techos móviles para vehículos. 
2. Los que permitan la práctica del golf, la equitación, el polo, el 

automovilismo deportivo o las actividades deportivas náuticas, 
incluyendo las cuotas de rnembresía y las demás contraprestaciones 
que se tengan que erogan por la práctica de esas actividades y el 
mantenimiento de las instalaciones, los animales y el equipo 
necesaño, 

3. Las cuotas de membresía, centros noctumos o bares. los animales y 
el equipo ntlQ9Sario, 

4. Los de bares, cantinas, cabaret, discotecas, así como de 
r9$\aurant- en los que se .,,andan bebidas alcohólicas. excepto 
cerveza y vino de mesa, ya sea en el mismo local o en un anexo que 
tenga conexión directa del lugar de consumo de bebidas alcohólicas 
al de alimentos y cuando ambos pertenezcan a contribuyentes 
&el:'licios de hospedaje y de alimentos al 40 º.IE. de la contraprestación 
cobrada, sobre la que se aplicará la tasa del 5%. 

c) El uso o goce temporal de: 

1. Aeronaves. excepto aviones fumi~adores, 
2. Motocicletas de más de 350 centimetros cúbicos de cilindrada. esqui 

acuático motorizado, motocicletas acuáticas y tablas con motor. 
3. Los bienes a que se refiere el sub-inciso 3 del inciso a) de esta 

fracción, en su caso. 

Por otra parte los principales cambiarios en la Ley del Impuesto Especial 
sobre Productos y Servicios [IEPS] fueron en la aplicaron de las siguientes tasas 
al valor de los actos o actividades que a continuación se sei"lalan: 

l. En la enajenación o en su caso. en la importación de los siguientes 
bienes (D. O. 02/01/ 02: 21-23): 

A. Alcohol y alcohol desnaturalizado __________________ 60% 
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11 • B. Aguas gasificed9s o -minerales, refrescos; bebidas hidratantes o 
rel1id1'9tantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes 
o rehidratantes que utilicen edulcorante• distintos del azúcar ae cat'la 
20% 

c. 

D. 
E. 

F. 
G. 
H. 
l. 

11. 
.J. 
K 

Bebidas con contenido alcoh61ico y cerveza: 
"' Con una graduación alcohólica de hasta 13.5º _ _ _ _ _ _ 25% 
"' Con una graduación alcohólica de más de 13.S'"y hasta~(r·~. L. 30% 

· "' Con una graduación alcohólica de más de 20º G. L. ______ 60% 
Gasolin-. la tasa que resulte para al mes de que se trate en los 
términos de esta lay, 
Gas n.tural ,,.ra eotnbustión automotriz; las tasas que resulte para si 
mes de que se trate en los términos del articulo 2c de esta ley, 
Tabacos labcados: 

P
Cigarros ___ ~-- __ =- ~ __________________ --.J

0
10% 

uros y otros tauacos laoraaos ¿ . 9% 
.Jarabes o concentrados para preparara re""frescos-que se-exi)endan en 
envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o 
mecánicos que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de cal'\a _ 20% 
En la prestación de los siguientes servicios: 
De telecomunicaciones y conexos40 ___ .... _ _ _ _ ...... ___ .... __ 10% 
Comisión, mediación, agencia, representación, corredUria, consignación 
y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes sel"lalados en 
los incisos a), b), c) y h) de la fracción 1 de este artículo. La tasa 
aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio 
nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto 
dispone esta ley. 

En su artfcuro 1 S-- se establece que no se pagará al impuesto: 

"'I • Por las enajenaciones de los servicios siguientes: 

•o Se entiende por eervicioa de ~elecomunicaciones y conexos loa siguientes: 
l. Radiotelefonía móvil con tecnolCllfilJa celular y acceao inalá.rnbrico fijo o m6vil. 
2. Radioloc:alizador móvil de personas o de bienes. 
3. Servicios de radiocomunicación especia.1.dada de flotilla• o aquellos aervicioa que 

comprenden grupos cen-ado• de usuario• o grupoa de usuarios determinados. definidos 
como aquellos que deaarrolla.n actividades comunes o interrelacionados. y que requieren 
~icio. de Tadioc:.01Dunica~~ mórri.\ de voz. y datoa. en forma peTmanen'-e e inmediata. •ea 
de carácter grupal o privada entre parea de uauarioa. haciendo uao de equipos f"tjoa o 
móviles. 

4. Servicio• de televiaión reatringida. tales corno aiatemaa de televisión por cable. aatelites o 
loa que utilicen cualesquiera otro medio de transmisión aláJnbrica. o del espectro 
radioele<:trico, 

S. Cualquier otro servicio proporcionado por concesionarios o permiaionarios de •ervicios de 
teJecoznunicacione•. proveedOIY!19 de aervic:ioa de va.Jor ~ado o cualquiera otro proveedor 
de servicios. siempre que en l:Odos lo• caaoa el aenricio que ae preate aea transmisión de 
aeñalea de voz. datos o video. 

Conexos. todos aquellos preatadoa por las empresas de telecomunicacaonea, independiente del 
nombre con el que ae lea designe, diatintoa de loa aeñllla.doa en el incaao anterior. que ae presten a 
Jos uau.....a:.- del ~io de ceJecotDunacaC'll\7nea conro c:on~uenc&. o complemento de dicho 
aervicioa. aún cuando eatos aenricioa conexoe no eatén condicionados al citado aervicio de 
telecomunicacionea, tale• corno el servicio de J.laniada en espera. identificador de llamada• o buzón 
de voz. entre otroa. 

';"'Pc·r,... r·i¡?J:T 
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11 11 
a) Telefonfa rural, consistente en el servicio que se preste en 

poblaciones que de acuerdo al último censo disponible, cuente con 
menos de 3 mil habitantes, 

b) Telefonía bésica residencial, consistente en el servicio automático de 
telefonfa bésica local, por la parte correspondiente al cobro del 
'Servicio para \ínea te\e'fónica de uso residencial hasta por 250 pesos 
mensuales, 

c) Telefonia pública, consistente en el 8QCl8SO a los servicios pnrstados 
a través de redes públicas de telecomunicaciones y que deberá 
'P!'estarse al púb\~ en genera\ por medio de mstalac\ón, operación y 
explotación de aparatos de uso público, 

d) Los S8n'icios de hospedaje compartido o dedicado, elaboración de 
péginas, portales o sitios de internet, servicios de administración de 
dl:lr:ninios, nombces y dtrecciones, servicios de administración de 
seguridad, de distribución de contenido, de almacenamiento y 
administrador de datos y de desarrollo y administración de 
aplicación, todos ellos siempre que sean conexos a los servicios de 
datos o intemet. 

e) Los que se presten entre concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones o entre éstos y proveedores de servicios de 
intemet y que no sean un servicio final sino un servicio intermedio, 
entre otros, interconexión nacional e internacional, servicios de 
transporte o reventa de largo distancia, servicios de acceso a redes, 
la prestación de enlaces de interconexión de enlaces dedicados o 
privados. servicios de coubicación, servicios de provisión de 
capacidad del espectro radioeléctrico, cargos relacionados a la 
presuscripción o cambios de operador o troncales digitales para 
servicios de intemet, siempre que estos servicios constituyan un 
servicio intermedio para que a su vez se utilicen para prestar un 
servicio final, 

1) \..arga distantia national ret!iiidencia hasta por 40 pesol!.. y larga 
distancia intemacional o cualquier otro servicio que se origine o 
termine CIOl'110 voz entre usuarios de Méx.\:::lo y un país eKtranjero, 
independientemente de que durante su transmisión se hubiera 
(Cfmado de <Satos. 

g) El servicio de intemet conmutado en lo que corresponde a renta 
.t\ásica, 

h) Las comunicaciones de servicios de emergencia. 
i) Uis de telefonía celular, siempre oµe dichos serv1e&0s se presten a 

través de tarjetas prepagadas que de 200 pesos fuera de los 
contratos re9ulares de servicios, 

j) Telefonía básica local en todas sus modalidades. 
k) Larga distancia nacional que se origine o termine como voz entre 

usuarios de dos áreas locales. independientemente de los medios o 
formatos utilizados durante su transmisión. 

1) Por la exportación de los bienes a que se refiere la ley del IEPS. 

2. Por la exportación de los bienes a que se refiere la Ley del IEPS 

Con relación al ISR se homologaron las tasas del ISR personal e ISR 
empresarial quedando las tasas máximas marginales en 32%. En lo que respecta 
al crédito al salario éste recayó sobre los patrones y ya no sobre la tederaciOn 
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• • como ae había hecho hasta entonces pera el afto 2002 éste - incrementó hasta 
negar a 4 mil 228 pesos anuales para personas que ganen hasta 18 mil 376 pesos 
anuales. Además se faCf,.llta a los estados para cobrar un impuesto de 5% sobre 
las utifidlldes de las personas físicas con actividad empresarial o profesionistas, 
cuyos ingresos sean inferiores a los cuatro millones de pesos. 

Se pretendía recaudar por concepto de IEPS más de 5,000 millones de 
pesos, de los cuales 1 , 300 millones eran por telecomunicaciones y el impuesto a 
fa venta de bienes suntuarios se generaría 8, 751 millones de pesos. Sin embargo, 
se puso en duda lograr obtener dichos montos. Por una parte, se aseguraba que 
los impuestos suntuarios violaban el principio de equidad, ya que ponen a algunas 
industrias en desventaja con respecto a otras, tal es el caso de los servicios de 
tetefonía celular, la cuat se fe aplica un impuesto que no se le aplica a sus 
competidores de telefonía básica Del mismo modo sucede con la industria 
ralfTesquera, \a cua\ aseguraba que se v.eron o'D'o1gadas a dejar de comprar un 
insumo terminado, como es la fructuosa. A su vez las firmas productoras de este 
edulcorante hecho a partir de jarabe de maíz podrían argumentar que por un 
impuesto la están obligando a retirarse del mercado en beneficio de un sector de 'ª 19COncxnia, conlO en 'ª industria azucat'era. •Se argumento que este impuesto "ª 
a fomentar el contrabando ya que se va a preferir en muchas ocasiones adquirir 
bülnes más baratos aunque su origen sea ilícito. Con lo que se fomentaría la 
evasión ya que la nueva ley del IEPS establece la posibilidad de exenciones para 
las empresas o personas con cédula fiscal, por lo que los asalariados podrían 
tratar de conseguir una cédula para evadirlo· (El Financiero. 08/01/02: 32). 

Además de ello existe la posibilidad de que muchas industrias se amparen 
en contra de este impuesto por considerarlo injusto, la cual redundaría en contra 
de los niveles de reduccion esperados. 

Del total de recursos que er Gobiemo Federar espera obtener 
•aproximadamente el 60% de dichos recursos será para las entidades federativas. 
Entre estos más de 12 mil mU1ones se destinarían en torma óe partic.1paciones 
adicionales: 5,000 millones se destinarán a los fondos del ramo 33 relacionados 
corr la r8Ci!l!Udación particl'pable y· 14,700 millones del prugrama de apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Además se ha facultado a los 
Es.ados para co~ar un impuesto del 5°.lo a las personas fis•cas con actividad 
empresarial o profesionistas sobre sus utilidades cuyos ingresos sean inferiores a 
4 lnillones de pesos anuales· CJ. Esto sin duda alguna resulta tOlalmente 
inequitativo, ya que las personas con ingresos inferiores a esta suma deberán 
pagar dos impuestos sobre \a renta distintos. uno {ederal 'I otro e~tal 

Han surgido muchas dudas sobre Ja efecth1jdad que tendría la rruscelánea 
fiscal, entre los puntos a favor de ella se encuentran el no haber gravado con IVA 
alimentos, medicamentos y servicios de educación; sin embargo en vez de ello se 
decidió recaer gran parte de la recaudación sobre los impuestos suntuarios y el 
IEPS. Estos impuestos difícilmente lograrían recaudar lo esperado. debido a que 
se aplican en muchos casos sobre productos de baja demanda y que son 
fácilmente sustituibles [tal es el caso de televisores de pantalla plana. caviar, 
salmón ahumado, etc.). mientras que en otros casos resultan impuestos 
sumamente regresivos. ya que se consideran ciertos bienes y servicios como de 
lujo cuando en verdad se trata de bienes de primera necesidad como es el caso 
de los servicios de telefonía celular y básica (gravada a partir de tarifa mayor a 250 
pesos]. 
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11 • . La sociedad mexicana esperaba una verdadera reforma fiscal, la cual fuera 
capaz de generar recursos suficiente para cubrir I•• necesidades del pais, 
principalmente a través de otras lineas de acción como son la incorporación de un 
mayor número de contribuyentes y del combate a fa economla informal, asr como 
del combate a la evasión y elusióii fiscales. La actual miscelánea fiscal se pensó 
,agraria incrementar la rec8udaci6n, sin embargo esto aerá en forma muy limitada. 

Sin duda alguna que la nueva miscelánea fiscal tiene un carácter menos 
regresivo que la propuesta foxista, por lo cual serán menores los dai'\os que 
pudie.-an ocasionarse sobre las fam\lias de menos recursos a treff!ls de una m~ 
carga, pero tampoco tendrá los resultedos que el poder legislativo ha pensado, por 
lo que se .seguirá la discusión solNe la ralorma f"l.9C&I l'MllCBaaria an el país. El t.nMI 
sobre la reforma fiscal no se ha agotado, sino más bien lo contrario, deben 
estableceAia propuestas viables que IOQC"en inccecnentac '8 recaudación en fonna 
equitativa y que esta se transforme en oportunidades para las familias de menores 
recursos, a través de un inayor pasto en .infraestructura física y humana. 

Si el Gobiemo quiere incrementar su ingreso, tiene primero que mejorar el 
ingreso de los causantes; es decir, tiene que reactivar la economía y con ello el 
incremento del consumo. En términos absolutos esto no niega un aspecto 
fundamental en donde las personas de menores ingresos destinan una mayor 
parte de su ingreso, si no es que todo, al consumo, donde el referido a los 
alimentos tiene un peso definitivo. 
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CONCLUSIONES 

El Estado es amplio y muy diverso al igual que su sociedad; por ello al saber en 
donde, cuando y porque, debe de incidir en ciertas decisiones y rumbos que la 
sociedad adquiriría, le otorgo de manera natural obligaciones y funciones 
especificas que debe adquirir. 

El Estado es la representación de una Constitucionalidad que rige como eje 
conductos en el arte de gobemar, de decidir y de fijar, pero también esta 
Constitucionalidad lo enviste al otorgarle el poder, como el órgano encargado de 
salvaguardar el interés común de la sociedad que gobierna; sin embargo las 
sociedades han cambiado, por lo tanto sus necesidades también; pero los 
Gobiemos no; en síntesis cada economía evoluciona aunque a diferentes 
vel'ocidades se fijan rumbo y metas; y es ahí donde el Estado como la suma de la 
población, de un territorio y de un Gobierno tiene que utilizar y aprovechar la 
máA'lma organización y s1neronía que en\re sus componentes puede haber, para la 
subsistencia en el mismo. 

En los neoclásicos, el Estado representa el papel de vigilante y guardián, 
puesto que no es capaz de asignar y maximizar correctamente los recursos; en 
cambio el mercado logra que la oferta crea su propia demanda, mediante el 
sistema de precios. Se oponían al financiamiento del déficit con crédito para evitar 
que el sistema de precios se incrementará, afectando a los ingresos y finalmente 
el consumo. 

El Estado en el marxismo, es el representante de la clase dominante y sólo 
obedece a los fines económicos de ésta. al obtener incrementos de su ganancia, 
mediante la explotación de la fuerza de trabajo y la contención salarial. Cumple 
con la creación y aplicación de leyes que le sirven a la clase burguesa para 
resolver los conflictos que se presenten. 

Keynes establece que el Estado es el umco capaz de disminuir el 
desempleo, aumentando la producción, por razón del aumento en la inversión, y 
del consumo, consecuentemente se refleja en el incremento de la renta. 
Demostrando que solamente el Estado es capaz de llevarlo acabo gracias a las 
políticas oon las que cuenta. 

En el modelo neolibera\. el Estado ocupa un lugar secundario. f"estringiendo 
al mínimo su rectoría y función; además de no ooonerse a la libertad de los 
ind.ividuos en la economía de mercado. Éste se ha caractef"izado por ser 
excluyente, marginando a los sectores más desprotegidos favoreciendo a un 
reducido grupo o clase social que ostenta el poder político y económico, como 
reflejo de esta dualidad se ha provocado una profundización y una inequidad 
irreversible en la distribución del ingreso. 

Uno de los elementos estructurales que sustentan éste modelo es el de 
mantener en equilibrio las finanzas públicas, para lo cual se requiere que el Estado 
no participe en las actividades económicas y que su nivel de gasto sea igual al de 
su inl;Jreso, puesto que el déficit público motiva desequilibrios en la actividad 
economica general. Las medidas de política económica aplicadas por el Gobierno 
Federal se han orientado a la corrección de éste. expresándose principalmente en 
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polfticas contraccionistas del gasto del Estado, ya que a partir de 1982 la 
tendencia de esta variable, fue a la baja. No obstante lo anterior, fue hasta la 
década de los noventa, cuando las políticas fiscales lograron una reducción 
sustancial del déficit, ya que durante la década anterior estuvo en niveles todavía 
efevados. Esta disminución del gasto se explica por la política de desincorporación 
de empresas paraestatales y la disminución del pago de intereses de la deuda. 

Las finanzas públicas son indispensables para el Gobiemo, ya que sus 
componentes permiten conocer el manejo de los ingresos y gastos que el Estado 
tiene y efectúa, por lo que las políticas fiscal, monetaria y de deuda deben de 
actuar de manera conjunta y ordenada para llevar acabo un buen funcionamiento 
y hacer frente a sus obligaciones. Buscando alcanzar y mantener la estabilidad 
económica. 

Los ingresos son parte medular del sector público ya que gracias a estos 
puede financiar los gastos. Los ingresos se dividen en petroleros y no petroleros, 
sobresaliendo los petroleros debido a Jas grandes cantidades de divisas que se 
obtiene por la venta del hidrocarburo y sus productos, mediante la política 
tributaria, puesto que tiene la capacidad para redistribuir los recursos financieros 
de los cuales dispone como son los impuestos. 

Los impuestos deben de ser legales, obligatorios, proporcionales y 
equitativos tanto horizontal como verticalmente, para que su impacto se sienta lo 
menos posible en el ingreso de la sociedad; además, deben de cumplir con la 
capacidad de pago y de conveniencia. Éstos se clasifican en ingresos tributarios, 
los cuales impactan a la sociedad al ser pagados por el consumidor final. Dentro 
de éstos se identifican directos al caer el gravamen al contribuyente e indirectos, 
los cuales caen en el gasto de tos contribuyentes; es decir, sobre los costos de 
producción trasladándose a los precios; y los no tributarios son los que recaen en 
los servicios que presta y contraprestaciones del Estado. Ambos tipos deben de 
ser clasificados de acuerdo a su progresividad y regresividad para catalogarlos 
adecuadamente. 

El gasto público es el encargado de satisfacer las necesidades de la 
sociedad, y de la distribución de la riqueza pari=1 tal fin; éste debe de ser usado lo 
más racional posible para evitar excesos que afecten su distribución. 

El sector público ayuda a tener una mejor organización de la administración 
pública federal. centralizada y paraestatal. por medio del sistema de cuentas 
nacionales. para su medición y control al identificar las fuentes de financiamiento 
público que le sirven para su operación, y evitar así la doble contabilización. La 
metodología que se utiliza es la de ingreso-gasto. la cual registra las 
transacciones. que las entidades del sector público utilizan. así como el identificar 
la demanda gubernamental para el cumplimiento de las actividades programadas. 
La cuenta pública es indispensable para llevar un control de los recursos 
financieros que se le asignan al sector público y consecuentemente es la 
exposición de la utilización clara de estos por parte del Ejecutivo. al ser analizadas 
los ingresos. gastos y la deuda pública al final del ejercicio fiscal. 

En el nuevo modelo de desarrollo implementado a principios de la década 
de los cuarenta, el Estado del Bienestar tenia la fir.alidad de propiciar el desarrollo 
económico y el objetivo impulsar a la naciente clase capitalista nacional. y por ello 
el gasto económico. tanto en creación de infraestructura. como de fomento 
económico resultaba imprescindible. 
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Obviamente dicho modelo innovador de Estado, respondfa a un proyecto 

eeonómico nacional más amplio, el de la sustitución de importaciones, por eJ cual 
se pretendía la constitución de una industria nacional capaz de generar los 
insumos requeridos en el país. Como es obvio suponer la política de ingresos del 
sector público fue de la mano de la política de dicho sector en materia de gasto 
público; es decir, que el Estado busco allegarse recursos de conformidad con las 
necesidades que \e plantea su politica de gasto. 

No obstante, la política de ingresos se halló subordinada fuertemente, bajo 
el Estado del Bienestar a los objetivos de política económica perseguidos por los 
diversos Gobiernos y en especial a tos objetivos del modelo de Sustitución de 
Importaciones, de ahí que se presenten rezagos tanto en el sistema impositivo 
como en la política de precios y tarifas, que hubo compensar mediante la 
contratación de empréstitos que a lo postre neutralizarían una buena parte de los 
efectos del gasto público, hecho éste que sin embargo no mostró todo su 
dramatismo bajo el Estado del Bienestar, sino fue mostrado en el Estado 
neoliberal. 

Como consecuencia del énfasis puesto al gasto económico, el gasto de 
inversión se fue incrementado en forma importante como porcentaje del PIB. Este 
cambio de prioridad de la inversión bajo el modelo de sustitución, de una inversión 
destinada primordialmente al transporte y a las comunicaciones, así como al 
fomento agropecuario, a partir del Gobierno de Adolfo López Mataos se pasó a 
una inversión destinada primordialmente al fomento industrial. 

Consecuentemente con el énfasis del gasto público. se observaba un 
aumento del interés estatal por la constitución de empresas públicas, cuyos gastos 
seguramente tuvieron una importancia también creciente dentro del gasto total. 

El modelo de Sustitución de Importaciones se caracterizó por una 
importante expansión de la intervención estatal en la economía, intervención 
estatal en la economía, intervención que en mayor o menor medida tuvo una serie 
de objetivos precisos que en síntesis pretendía lograr el desarrollo de un 
capitalismo autónomo del país. Consecuentemente con la nueva política estatal, 
se dio un proceso de estatización de diversas actividades económicas. que resultó 
de especia\ importancia para el desenvoh1imiento económico de México. 
especialmente a través de la constitución y expansión de empresas públicas 
dedicadas a actividades estratégicas. 

A pesar de la existencia de una alta concentración de la riqueza y grandes 
desigualdades económicas y sociales durante todo el modelo en curso, el 
crecimiento obtenido permitió, con altibajos, una disminución de la pobreza en el 
país, e inclusive existió una tendencia real a mejorar la distribución de los ingresos 
especialmente los de las clases medias. 

Por lo que respecta a las causas de la crisis agrícola. se dio por el 
mantenimiento inalterado de los precios de garantía y la menor inversión en 
irrigación. La importancia de la crisis agrícola dentro de la crisis de la economía en 
su conjunto es explicable si consideramos que en el modelo de sustitución de 
importaciones. el sector agrícola contribuyó de manera determinante en la 
generación de divisas que fueron utilizadas para la adquisición de bienes de 
capital por el sector industrial; puesto que el sector agrícola no sólo deja de 
financiar las compras al exterior de la industria. sino que. inclusive. se convierte en 
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competidora de aquella en au búsqueda de divisas para importar los productos 
alimenticios. 

Por otra parte, el sector industrial, además del incremento de los costos 
producidos por la crisis agrícola, se sumaban otras contradicciones inherentes al 
modelo, que coincidieron en su manifestación durante la década de tos setentas. 
Especialmente es de destacarse el agotamiento del modelo sustitutivo de bienes 
de consumo e intermedios concurrentes con la incapacidad del sector para entrar 
a una fase sustitutiva de bienes de capital, hecho que se manifestó de manera 
particular en bajas tasas de crecimiento del sector manufacturero, así como en 
déficit creciente de la balanza comercial. Dichas contradicciones son el resultado 
del vasto proteccionismo industrial con que se apoyó a la sustitución de 
importaciones, y que dio por resultado una industria poco competitiva en el ámbito 
internacional, pero sobre todo poco innovadora, lo que impidió el desarrollo de 
tecnologías propias. 

La sociedad mexicana, se encuentra sumergida en graves problemas 
económicos, que desde 1970 se han venido agudizando. Problemas como la crisis 
der sector agrícola, el endeudamiento externo. el déficit en las finanzas públicas, 
etc. Todos ellos problemas que no se han querido enfrentar para resolverlos de la 
manera más saludable, sino que se han tratado de resolver con políticas 
económicas de corto plazo y en función de los intereses de los ,grupos económicos 
dominantes; es decir, desde el sexenio de Luis Echevenia Alvarez hasta el r:Je 
José López Portillo, se manifiesta una crisis, que tienen su fundamento en las 
part1cular1dades del modelo de desanollo seguido, debiendo apUT"l\arse que quizá 
dicha crisis se haya manifestado de una manera más aguda debido por un lado, a 
la falta de apreciación oportuna de las contradicciones que se iban gestando en el 
modelo y consecuentemente en la falta de atención oportuna de las mismas. así 
~ de la tardía instrumentación de las medidas eottectoras pertinentes.-, y por el 
otro. como consecuencia de la aguda crisis experimentada por el capitalismo 
m&.1')dial en la década de los setenta y de las nuevas políticas {de corte neoliberalJ 
instrumentadas para la superación de la crisis. Uno de los primeros aspectos que 
ha sido considerado como factor de la crisis. lo fue el comportamiento del sector 
agrícola, que después de haber crecido a tasas considerables. presento tasas de 
crecimiento decreciente. 

El modelo de desarrollo del Estado intervensionista {gasto público creciente, 
limitación de la actividad económica privada, ingresos estatales reducidos, énfasis 
del tomento industrial en detrimento del sector agrícola] produjo una serie de 
contradicciones que se manifestaron en la economía. a pesar de que el modelo 
del Estado Benefactor, fomentó de manera indubitable el crecimiento económico 
del país durante cerca de tres décadas. 

Cabe aclarar que no obstante la aparente importancia que se concede al 
Estado como rector del desarrollo, es diverso al concepto del intervencionismo 
estatal; en tanto que en el Estado populista opera como motor del desarrollo y a la 
vez como ente conciliador de las diferentes clases sociales. en la rectoría estatal 
el Estado sigue teniendo un papel protagón·1co fundamental. pero ya no como 
motor del desarrollo, sino como órgano creador de las condiciones socio-políticas 
y 1uridicas indispensables para el desarrollo. 

Hoy en día hay un debate en torno a que es mejor para la economía, si \;n 
políticas económicas de tipo keynesiano que fueron las que se aplicaron en el 
pasado o las que actualmente se ap.\\:::an ele c:orte neolibet"al. 
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La realidad es que las poUticas económicas fueron la expresión de las 

necesidades y evolución que ha tenido el desarrollo del capitalismo. Así se culpa 
por parte del grupo que han gobemado el pais, de los malos manejos llevados a 
cabo, resultaron un gran déficit público causante de la crisis económica y de la 
inflación. Sin embargo, es conveniente sel'\alar la importancia que para el 
funcionamiento de la economía desempeftó la política expansionista del gasto 
púb,ico. Este hecho fue crucial para reducir costos de producción, ampliar 
mercados y generar los recursos productivos y humanos para impulsar la dinámica 
económica: Ol'cha inMrvenci'ón del Estado fue por lo tanto funcional a las 
necesidades de acumulación y expansión del sector privado. 

Esto es, el déficit público funcionó en un momento a la dinámica 
económica, pero no siempre funcionó. Ello originó el replanteamiento de la 
participación del Estado en la economía y el déficit público que esto implicaba, ya 
que no podía financiarse, ni tampoco era deseable para el sector privado que veía 
restringida su dinámica de acumulación. El déficit público pasa a ser susl"lluido por 
la política de austeridad. La cual es orientada a restringir la participación del 
Estado en ta actividad económica y a limitar su papel de rector en fa misma. 

La -política seguida por Echeverría, con un profundo tono socializante 
incrementó la suspicacia de la iniciativa privada hacia el Gobiemo y en sí sirvió de 
catalizador para la conformación de un sector empresarial terriblemente crítico y 
opositor, ha manifestado su desconfianza en la política gubernamental, así como 
sus "erdaderos intereses egoístas, mediante fugas de capital que a inteNalos, &e 
fueron presentando invariablemente. 

En lo que respecta al gasto público, la fuga de capitales propiciada por el 
discurso socializante de Luis Echeverría motivó un incremento de la participación 
estatal en la economía, y consecuentemente con ello, un incremento en el gasto 
público y en los déficit fiscales. Ahora bien, si algunas medidas se instrumentaron 
a partir del régimen de Echeverría para la superación de la crisis, especialmente 
mediante renovaciones sucesivas de la política de ingresos ordinarios hasta 
reducir la desigualdad entre dichos ingresos y los gastos públicos, otras medidas 
actuaron en sentido inverso ahondando los efectos de la crisis, y en general 
agravándola, debiendo destacarse sobre el particular fas políticas contractivas, 
[remedio neoliberal, impuesto por el Fondo Monetario lntemacional [FMI] al país), 
y \a excesiva cont,.atación de empréstitos en moneda extranjera. 

Como ya se menciono con el sexenio de Echeverría se comenzó con la 
aplicación de una nueva política económica del Estado, en que se privilegio el 
gasto público, por un lado, se aplican de manera simultánea medidas monetarias 
tendientes a obtener una reducción de la ;nflación, mediante políticas 
contradictorias persistentes durante el Gobierno de López Portillo que agravaron Ja 
crisis, pues no obstante, el incremento del gasto y del déficit públicos, las políticas 
expansionistas no alcanzaron plenamente sus objetivos. 

La política de industria paraestatal pareció apartarse de los objetivos de 
complementariedad del sector público con el privado, con lo que la participación 
estatal se acrecentó, aun cuando sin objetivos claros y definidos en pos del 
desarrollo de la economía en su conjunto, proceso que culminó en 1982 con la 
nacionalización de la banca. 

Concurrentemente, las políticas de ingresos y de tipo de cambio fijo y 
subvaluado, privilegiadas de la acumulación del sector industrial, determinaron 
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una cuenta pública amplia y crecientemente deficitarias, que tuvo un especial 
significado en el caso de las finanzas públicas en la industria paraestatal. 

Al término de este Gobiemo las contradicciones manifestadas desde inicios 
de dicho sexenio aparecían en una magnitud agravada, el descubrimiento de 
vastos yacimientos petroleros, permitió prolongar la agonía del modelo de 
sustitución de importaciones; subsistiendo al margen de la petrolización de la 
economía, que permitió la expansión del gasto público, pero tamb'1én favoreció la 
contratación de mayores empréstitos en el extranjero, hecho este último que a la 
postre repercutiría de manera terriblemente negativa en la economía en su 
conjunto, lo que no obstó sin embargo para que fuera precisamente en el sexenio 
de José López Portillo. 

El tránsito de aplicar una política económica keynesiana a otra de corte 
neoliberal obedeció a las necesidades de expansión y acumulación del capital. Las 
políticas keynesianas entorpecen este proceso por lo que las necesidades de 
expansión del capital exigen otras políticas acordes a su nuevo perfil y estas no 
son otras qu9 las de tipo neoliberal. 

Ahora bien. a pesar de la aplicación de medidas de corte neoliberal, ambos 
sexenios deben ser considerados como Estados de corte benefactor, en atención 
a que la intervención estatal en la economía no sólo no disminuyó, sino inclusive 
recibió un aliento de importante magnitud, hecho que se demuestra en la 
proporción que el gasto público representó, como porcentaje del PIB. 

Se implementaron medidas de estabilización, por medio de programas 
económicos, para llevar a cabo el cambio estructural, como recomendación de los 
organismos internacionales, buscando regresar al sendero del crecimiento, en 
donde el Estado debía de sanear las finanzas públicas. disminuir la inflación, y 
permitir el libre comercio. 

Los mecanismos y objetivos propios al Estado en el modelo de Sustitución 
de Importaciones. fueron dejados de lado, y en su lugar se utilizaron otros, con la 
finalidad última de propiciar una reducci6n de la intervención estatal en la 
economía. 

La disminución de la participación estatal en la economía, tuvo tres 
aspectos de primer orden, por un lado, la desregulación de las actividades 
economicas; por el otro la contracción del aparato estatal; y finalmente. la 
contracción del gasto público. 

Por lo que respecta a la desregulación, ést~ se manifestó liberalizando la 
actividad económica, al disminuir los requisitos de ésta. pero principalmente. a 
través de un agresivo proceso de apertura comercial, del que puntos importantes 
fueron el ingreso de México al GATT, y más tarde la suscripci6n de un Tratado de 
Libre Comercio fTLCJ. con los Estados Unidos y Canadá. Los objetivos de dicha 
desregulación, fueron según el Gobiemo, propiciar la reconversión industrial, 
según el rebuscado léxico utilizado en el sexenio de Miguel de la Madrid, lo que 
permitiría la competitividad de la industria nacional con las empresas extranjeras. 
Empero, ccmo consecuencia de las políticas contractivas empleadas bajo el 
Neoliberalismo, los resultados reales de dicha política han sido desmantelar la 
p\anta indust,.ial nacional que con tanto esfuerzo fue creada con e\ modelo 
sustitutivo de importaciones. Puesto que para la producción nacional. la firma del 
TLC rer>L. · tener menos trabas para ingresar al mercado 
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norteamericano, pero ha sucedido lo opuesto, ya que los productos mexicanos 
continúan enfrentando un sin número de obstéculos. 

La apertura de la economía mexicana al mercado mundial, iniciada en 
1983, obedece más a intereses externos que a internos, pues seguirá los 
lineamientos impuestos pc:>r el Fondo Monetario Internacional, además, que se da 
en un momento no propicio para hacer un cambio de política de tal envergadura, 
encontréndose la economia mexicana en una situación de crisis muy severa. con 
su industria muy débil, no teniendo su producción calidad competitiva en el ámbito 
internacional. 

Al argumentar que esta apertura traería resultados positivos a la industria 
nacional, se otorgan ciertos estímulos a la exportación, con lo que se pretendía 
que las empre-s mexicanas se oonviertan en exportadoras. Con está política 
parecería que no se conociera la situación real de la planta productiva nacional, 
pues los vicios en que ésta había caído no se podían romper de la noche a la 
mal'\ana, sobre todo si consideramos que un gran porcentaje de esta industria es 
pequel'\o y no cuenta con la tecnología que le permita mejorar su producción para 
salir a competir al extranjero. 

En lo que respecta a la compactación del sector público, ésta nuevamente 
obedece a directrices de corte monetario, y ha tenido una extensa aplicación 
durante los Gobiernos neoliberales. La idea fue que un Estado más pequel'\o 
produciría por un lado un déficit fiscal también menor, lo que redundaria en 
beneficio para el comportamiento económico, confiriendo confianza a la inversión 
privada. Igualmente, dicha compactación implicaba que mayores servicios y 
actividades fueran transferidos a la iniciativa privada, lo que beneficiaría a la 
economía, ante la consideración que se hacía respecto a que el capital privado 
pueda administrar de una manera adecuada los recursos y obtener una mayor 
rentabilidad y productividad en dichas actividades. Cabe destacar que los 
resultados esperados no fueron obtenidos, lo que se acredita con la circunstancia 
de que muchas otrora empresas paraestatales que fueron desincorporadas 
atravesaron por serios problemas financieros. debidos probablemente a un mal 
manejo de los nuevos duel'\os. 

La exigencia de que las economías, como la mexicana, abrieran sus 
fronteras al mercado externo. más que nada, obedecía a la necesidad que tienen 
las grandes empresas transnacionales de colocar sus productos. y mientras mayor 
sea su mercado, mayores tasas de ganancia obtendrán. de ahí el que se 
argumente la necesidad de un mercado libre. Así mismo. la entrada indiscriminada 
de productos provenientes del exterior como resultado de la mayor apertura 
comercial mexicana al mercado externo. ha traído como resultado, el cierre de 
micro, pequel'\as y medianas empresas que no han podido competir con los 
proctuctos extranjeros, trayendo esto como resultado, el despido masivo de 
personal, lo que incrementó el desempleo en forma alarmante. 

La apertura comercial creó un ambiente de certidumbre a los inversionistas 
extranjeros. reflejándose en el número de maquiladora que se establecieron en el 
país, el incremenco en la inversión extranjera y de las importaciones. Sin embargo, 
no se reflejaron en el aumento del empleo, debido a la poca o nula capacidad de 
la industria nacional y de los trabajadores. 

En México. las crisis han sido cíclicas y coincidsntemente sexenales. Sólo 
la crisis derivada de la devaluación del peso en 1976, puede considerase dentro 
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del modelo de acumulación basado en una mayor presencia de las actividades 
económicas por parte del Estado. Pero a partir de la crisis de 1982, las causas de 
estos debacles obedecen fundamentalmente a las contradicciones que generan Ja 
doctrina del modelo neoliberal, donde se ha cuestionado seriamente la presencia 
der Estado. Sin embargo, ahora las crisis son más frecuentes que en el pasado. 

Ya no se podrá dar una intervención del Estado como en el pasado, donde 
éste retome sus gastos crecientes, sus grandes obras de infraestructura, pues no 
cuenta con recursos para hacerlo. Ya no es sujeto de endeudamiento extemo para 
financiar este tipo de participación, tampoco y existen las condiciones financieras 
que permiten créditos de largo plazo tan ventajosos como en el pasado. 

No se podrá retomar el periodo de Luis Echeve"ia cuando se dio una 
participación creciente del Estado a través de déficit público que llevaron a un gran 
a-ecimiento del endeudamiento extemo y la crisis de 1976. Tampoco ta 
preocupación del Gobiemo será como administrar la riqueza generada a partir del 
auge petrolero y de la disponibilidad de endeudamiento extemo como en la época 
de José López Portillo, que finalmente terminó como resultado de la mala 
administración que se hizo de dicha riqueza, Ni mucho menos se podrá mantener 
la política de apertura extema generalizada, ni se podrá mantener el tipo de 
cambio ficticio y subordinado que predominó en el Gobiemo de Salinas de Gortari. 
Ya que éstas han despilfarrado los recursos derivados de la venta de las grandes 
empresas públicas, como los que han ingresado por concepto de inversión 
extranjera. 

La política económica que prevaleció hasta 1982, favorecía la participación 
del Estado en la economía y en las empresas públicas, apoyaba al sector 
industrial frente a importaciones; sin embargo, a pesar de ello, generó 
desequilibrios intemos y extemos que obligaban al endeudamiento extemo: En la 
porítica económica actual se dejó al mercado a su libre albedrío, se procedió a ra 
reducción del Estado, a la privatización de las empresas públicas y a la 
liberalización de la economía, colocándolo como mejor opción que el mode\o 
anterior. 

A partir de las dos últimas décadas. el Estado ha dejado de ser el 
monopolista de empresas, ha dejado de ser competencia del capital privado y ha 
pasado a ser de Estado benefactor a sólo rector y promotor del desarrollo. El 
modelo neoliberal le ha impuesto esta función. lo ha adelgazado. se han vendido 
empresas públicas y se le ha quitado el dinarnismo a su inversión pública y se ha 
quedado en anemia total. 

La evidencia del fracaso de haber antepuesto al Estado ante el mercado de 
economía abierta, como si la lucha y subordinación de uno sobre el otro fuera la 
batalla para la solución de ros problemas. Con Miguel de la Madrid y Carlos 
Salinas. ganó el mercado y los resultados fueron desastrosos reflejándose en el 
aumento del déficit y en la disminución del gasto. No se trata de anteponer o 
subordinar una de a las partes [mercado o Estado] a la otra. Las dos han 
demostrado ineficacia e incapacidad para resol·~er los problemas estructurales de 
la economía. 

Las políticas que redujeron la inflación. tales como el tipo de cambio 
sobrevaluado. el saneamiento de las finanzas públicas y la apertura generalizada 
de la economía. resultaron muy costosas. dado el i:npacto generado sobre fa 
prOducción. el empleo y el sector extemo. La disminución del gasto e inversión 
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pública, la eliminación de empresas públicas, la eliminación subsidios y la 
estabilidad cambiaría, si bien contribuyeron al saneamiento fiscal, fue a costa de 
relegar la atención de . los rezagos productivos que comprometían más la 
capacidad competitiva de la economía, lo que aumentó el déficit fiscal. 

En lo que respecta a las finanzas públicas, algunas medidas fueron 
instrumentadas para obtener un incremento de los ingresos, las que en todo caso 
han de ser juzgadas en su mayoria como positivas, como es el caso de las 
reformas fiscales, le eliminación de subsidios, y una política realista de precios y 
tarifas: lamentablemente, una vez más ef inadecuado financiamiento vía 
empréstitos en moneda extranjera se convirtió en el dolor de cabeza de las 
autoridades hacendarías. 

Cabe destacar que bajo el Neo/ibera/ismo, /a política de gasto adquirió una 
dimensión tradicional, el gasto primario [gasto efectivo con efectos multiplicadores) 
disminuyó en forma considerable como porcentaje del PIB bajo el sexenio de De la 
Madrid y aún en el gasto total, con Salinas de Gortari, pero más grave que ello, 
tatnbién se revierte la función del gasto, privilegiándose nuevamente el gasto 
administrativo en detrimento de los gastos económicos que recaen en forma 
considerable, en el entendido de que si también los gastos sociales disminuyeron. 
El descenso de los gastos económicos se refleja en la circunstancia de que el 
gasto de inversión como porcentaje del PIS, se redujo en el sexenio de De Ja 
Madrid a una cifra inferior a la del Gobierno de Echeverría y en el de Salinas de 
Gortari. 

Ahora bien, si es cierto que la tendencia de la distribución de la inversión 
pública entre los distintos rubros no ha podido ser revertida por completo bajo el 
Neoliberalismo, la participación del fomento industrial en la inversión total decayó 
durante el sexenio de Salinas, mostrando un ligero aumento en el Gobierno de 
Zedillo: sin embargo no se pudo obtener un porcentaje igual o mayor al 
correspondiente al Gobierno de López Matees, lo que da una idea de la magnitud 
de la disminución de su importancia en el total. 

Los recortes al gasto público tuvieron una repercusión considerable que se 
tradujo, en el mejor de los casos, en un estancamiento de la capacidad instalada 
de las empresas y servicios públicos. Lamentablemente. los resultados de la 
contracción del gasto público no han sido positivos, por el contrario. es seguro que 
la misma haya sido detonante indirecto en la disminución de la renta nacional. 
pues al reducirse el gasto público es obvio que su efecto multiplicador también se 
reduce en forma considerable. 

En este punto, resu\ta criticable que la contracción del gasto público se 
haya verificado de manera absurda, y sin un proyecto indispensable de 
racionalización del gasto; y así por ejemplo, se liquidaran empresas productivas 
(empresas paraestatales), pero por el contrario el aparato burocrático se 
ina-ementó mediante la expansión de las dependencias gubemamentales. por otro 
lado, en las empresas productivas los gastos realizados se limitaron a los gastos 
de operación destinados a mejorar a los gastos de operación destinados en el 
mejor de los casos a la conservación de la planta productiva. pero no a los gastos 
de capital. lo que se reflejo en una notoria desinversión de las empresas 
paraestatales, hecho que a partir de De la Madrid se utilizo como argumento 
administrativo para justificar la enajenación de paraestatales. 
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Por otra parte, el descenso del gasto público repercutió de manera segura 

en el descenso de la capacidad de empleo del aparato productivo nacional, y ello 
tanto de una manera directa como indirecta. Directamente, por el desempleo 
producido al cancelarse plazas y liquidarse a un gran número de trabajadores, 
pero més grave aún, de manera indirecta, pues al reducirse las compras de bienes 
y servicios estatales, y al abrir dichas compras al mercado extranjero [TLCJ, se 
repercutió desfavorablemente en el resto de la economía, con un seguro efecto 
multiplicador a la inversa. 

El servicio de la deuda representaba un gran peso, puesto que el gasto que 
se destinaba para cubrirlo era muy alto y los recursos eran necesarios para 
reactivar la economía, por lo que fue un gran acierto la renegociación de la deuda 
extema con Salinas de Gortari, ya que logró la reducción del monto principal y del 
servicio de la deuda, gracias a fa inyección de recursos frescos, ayudando al 
saneamiento financiero, al no tener que disponer de recursos económicos extras 
que se requerían para reactivar el aparato económico, canalizando parte de estos 
ingresos para programas de corte social, aunque desgraciadamente no con 
rec:ursos propios, quedando una vez más demostrado que el país solo podía tener 
estabilidad y crecimiento con recursos extemos. La reestructuración de la deuda 
tuvo efectos macroeconómicos positivos, no como se esperaba, pero sirvió p&f"a 
canalizarse a reducir el déficit comercial y reactivar la economía puesto que se 
aumentaron las divisas al recuperarse la confianza de los inversionistas 
extranjeros y consecuentemente la estabilidad económica. 

El país se volvió receptor neto de capital, reflejando beneficios directos al 
recuperarse la capacidad de pago, puesto que los acreedores adquirían mayor 
seguridad del cumplimiento de los servicios de la deuda. La percepción que se 
tenía en el extranjero del riesgo que implicaba prestarle a México disminuyó, por lo 
que las expectativas sobre el potencial las oportunidades para la realización de 
negocios rentables aumentaron de manera considerable. 

Para seguir con el saneamiento financiero, fue necesario eliminar gastos y 
subsidios no justificables se disminuyeron el número de empresas públicas: 
puesto que su privatización genero recursos para el Estado. por lo que se 1n1ció un 
programa de adelgazamiento del Estado. Esté ante los problemas de 
financiamiento, se vio obligado a acentuar la política fiscal contracc1on1sta y 
continuar con la venta de empresas para conjuntamente con la disminución. del 
monto de la deuda pública hacer uso de los ingresos generados por ésta Este 
ajuste estuvo dirigido a restringir la participación del Estado y ampliar la 1nfluenc1a 
del sector privado en la economía. En ese sentido, el Estado a traves de las 
privatizaciones dejo de ser el motor del crecimiento económico que habia 
caracterizado a los Gobiemos anteriores 

Sanear las finanzas públicas simplificó disminuir la part1c1pac1ón del Estado 
en la actividad económica; ya que los desequilibrios macroeconóm1cos eran 
pr-oducto del enorme déficit público. resultado del excesivo gasto del Gob1emo: y 
como éste era financiado con endeudamiento y creación de dinero por parte de la 
banca central, derivó en una presión sobre Jos precios, es decir. los grandes déficit 
eran la causa principal de la inflación. El saneamiento llevó a la puesta en marcha 
de un conjunto de políticas que entrañaron el retiro de la intervención estatal 
directa y activa de la economía. 
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· Cabe destacar la ruptura del Naoliberalismo con el modelo populista del 
Estado, a través de diversas medidas legales y refonnas constitucionales, que han 
conducido: a) Al resquebrajamiento del modelo corporativo en lo relativo al sector 
campesino, principalmente por las modificaciones al Art. 27 constitucional; b) Al 
debilitamiento del pacto corporativo con los sectores de mediana y pequena 
industria que fueron terriblemente golpeados con la indiscriminada política de 
apertura comercial; c) Al descabezamiento del propio movimiento obrero oficial y 
la subsecuente pérdida de poder del sector como grupo de presión. 

Al tomar posesión Emesto Zedilla, se enfrentó con grandes problemas que 
impidieron que se continuará con la estabilidad y el crecimiento económico como 
resultado de la crisis financiera como consecuencia del mal manejo de politice 
económica llevada a cabo, como muestra de estabilidad económica. 

La crisis repercutió en el aparato productivo y en los consumidores, que 
vieron desaparecer el empleo, el aumento de las deudas de la pequena y mediana 
empresa, que se hicieron impagables; y la merma del salario real. Reflejéndose en 
la desinversión y la descapitalización de la banca al aumentar su cartera vencida, 
af aumentar las tasas de interés, el costo financiero de los créditos aumentó 
desmesuradamente. 

La devaluación afectó al servicio de la deuda, al duplicarlo y no contar con 
las reservas suficientes para tal fin, siendo necesario obtener recursos frescos con 
la comunidad intemacional. Los cuales fueron otorgados después de poner en 
marcha el programa de estabilización, en donde una vez más se buscaba abatir la 
inflación, la concertación de precios y contraer aun más al gasto público, por 
medio de un ajuste fiscal, como si la crisis no tuviera eco en la sociedad. 

Se utilizó la polltica monetaria para dar certidumbre y seguridad a los 
inversionistas, por medio de la contracción de la oferta monetaria, la utilización de 
los cortos, para manejar la tasa de interés de acuerdo a los intereses del 
Gobiemo. El ahorro extemo fue complemento del ahorro intemo. después de los 
créaitos al país para el pago de los servicios de la deuda y el financiamier:ito del 
desarrollo económico. 

Bajo los Gobiernos r.eoliberales las tasas de crecimiento media anual del 
PIB por sexenio no superó el 3%, e inclusive, en el sexenio de De la Madrid, lo 
que demuestra sin lugar a dudas un proceso de estancamiento real de la 
economía, siendo particularmente ilustrativo que aún con el repunte observado en 
la tasa media de crecimiento durante el Gobiemo de Salinas y Zedillo, ninguno de 
los sectores en que se divide la economía alcanzó a igualar las tasas medias. de 
crecimiento que tradicionalmente se obtuvieron en el modelo de sustitución de 
importaciones. Así, pues. bajo el Estado Neoliberal, el PIB creció a una tasa media 
anual de 5% o menos, contrastando con el 6.9% anual logrado bajo el modelo 
anterior. 

Pero tampoco se puede seguir con una política neoliberal, que ha 
marginado y frenado el desarrollo de ramas y sectores fundamentales para el 
crecimiento de largo plazo de la economía. Se ha llevado. mediante la apertura 
generalizada de la economía a procesos de depuración y destrucción de la 
capacidad productiva, sin tomar en cuenta dicha capacidad es necesaria para 
satisfacer las carencias de la población, y sin anteponer nada a cambio que 
sustituya dicha destrucción. 
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Después de anos de modelo neoliberal se puede seftalar que los problemas 

generados por las contradicciones del Estado del bienestar, no sólo no se han 
resuelto, sino que se han magnificado. El déficit en Balanza Comercial sigue 
siendo un grave problema, cuya base se encuentra, ahora más que nunca, en la 
destrucción que se ha venido danao durante er neoriberalismo, de ra planta 
industrial nacional. Consecuentemente a este problema, el déficit con el extranjero 
continuo teniendo una magnitud inmanejable. Por lo que respecta a las finanzas 
públicas, el Neoliberalismo y su politica de obtención de ingresos vía empréstitos 
en moneda extranjera. ha logrado contrariamente a sus pretensiones, que la 
deuda pública alcance hoy día un máximo histórico, problema que se ve agravado 
en forma impresionante por la ciTcunstancia de que a diferencia de lo que ocurría 
hasta el sexenio de López Portillo, el Estado ya no cuenta ahora con los grandes 
recursos que se encontraban a su alcance para superar la crisis y que estaban 
constituidos por las empresas paraestatales. 

La reforma fiscal se puede llevar acabo solamente mediante el acuerdo de 
la sociedad sobre los objetivos de dicha reforma, para lo cual se deben definir los 
propósitos en el corto, mediano y rargo prazo, Uno de ros elementos centrales de 
la reforma fiscal debe ser lograra mayores niveles de recaudación para así 
incrementar los niveles de gasto público necesarios para atender las necesidades 
más apremiantes de la nación como es por ejemplo, el combate a la pobreza, 
creación de empleos formales, etc., sin embargo, lo que se debe tener en 
consideración para lograr un incremento en los ingresos tributarios es 
fundamentalmente el incremento en la tTansparencia del uso de los recursos 
públicos. En la actualidad existe consenso sobre lo poco transparente que resulta 
e/ gasto público, esto es un estimulo para evitar el pago de impuestos, ya que 
existe la percepción de que la población no se beneficia del gasto público, j:>or lo 
tanto se deben realizar acciones tendientes a crear mecanismos que vigilen el 
destino que se le da cada peso recaudado. 

El incremento de los ingresos tributarios debe tener en consideración el 
combate a la evasión y elusión fiscales, así como el combate a la economía 
informal; este tipo de prácticas ha propiciado bajos niveles recaudatorios. Además 
de ello el uso de exenciones fiscales y tratamientos preferentes han contribuido a 
una gran ineficiencia administrativa en impuestos como el Impuesto al Vafor 
Agregado [IVA] e Impuesto sobre la Renta [ISR], por lo tanto se requiere eliminar 
ciertas exenciones a fin de simplificar el pago de impuestos. siempre que se 
considere no afectar a la población más pobre. El combate a la economía informal 
debe realizarse en forma gradual, ya que en la actualidad resulta ser este sector la 
principal fuente de ingresos para miles de familias y su incorporación a la 
fonnalidad más bien traería un costo fiscal en vez de lograr mayores ingres05. 
debido a la estructura de ingresos de este sector. 

Un requisito para lograr la equidad es por medio del fomento en la igualdad 
de oportunidades. Es bien sabido que un país que no promueve la igualdad de 
oportunidades solamente generará mayor pobreza entre su población, debido a 
que éstas no tienen altemativas para generar riqueza, por lo tanto es muy 
importante generar fa iguafdad en áreas como empleo. edu::ación, safud, etc .. 
además se requiere fomentar la equidad vertical y horizontal en el pago de 
impuestos, no es posible que s,.. les pida que paguen impuestos a ras personas 
que apenas tienen ingresos suficientes para comer como es el caso del IVA y el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPSJ, aunque se le prometa 
posteriormente devolverles dicha cantidad y un poco más a través de 
transferencias; esto es más bien parece una política patemalista caract~ística de 
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la década de los setenta, por lo tanto es importante generar la igualdad, para que 
se genere la riqueza y consecuentemente una mayor renta. 

Existe gran incertidumbre cuando no se conoce el destino que se.le da a los 
recursos públicos, por lo tanto es necesario crear el marco institucional que 
garantice el uso de los recursos acorde con los planes de Gobierno, además es 
necesaria la creación de incentivos al uso eficaz de los recursos. Sin lugar a dudas 
que una reforma fiscal requiere fundamentalmente de crecimiento económico y 
estabilidad, ya que cualquier estrategia económica siempre se va a ver mermada 
cuando la economía no funciona adecuadamente, por lo tanto es indispensable 
seguir en el camino del control inflacionario, finanzas públicas sanas promoción de 
las actividades industriales y la generación de cadenas productivas, así como 
también del uso racional y equilibrado de los recursos naturales, pero sobre todo 
se requiere del fomento y resguardo en la equidad y la distribución del. ingreso. 

La propuesta de reforma hacendaría de Vicente Fox es inviable debido a 
que se fundamenta en ciertas modificaciones que la hacen totalmente regresiva. 
Tales puntos son: 

;.. Eliminar todo tipo de exenciones al IVA aplicando una tasa general del 
15% 

¡¡... Reducción de la tasa máxima marginal en ISR personal y empresarial a un 
nivel de 32%, 

.,. Eliminar exenciones y tratos preferentes en sectores como la ganadería, 
agricultura y pesca. 

Esta propuesta plantea un incremento en la carga tributaria simplemente 
haciendo modificaciones en las tasas de los impuestos. sin embargo, no han 
quedado claros los mecanismos mediante los cuales se harán más eficiente el 
cobro de impuestos de modo que disminuya el costo por peso recaudado, y se 
tlaga más transparente el uso de recursos públicos. 

Por otra parte, las reformas aprobadas por el Congreso para el 2002 no son 
viables pues tampoco plantea mecanismos para lograrla una mayor eficiencia en 
la recaudación tributaria, como son el combate a la economía informal, la evasión 
y elusión fiscales. Los mecanismos que se plantea para incrementar la carga fiscal 
dif\c\lmen\e lograrán dichos objetivos, ya que se aplican sobre impuestos que 
presentan una baja recaudación tributaria como son el impuesto suntuario y el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios CIEPS). 

En la medida es claro el efecto regresivo y de empobrecimiento de tos 
sectores de menores ingresos. Los distintos sectores de la sociedad en general 
mostraron un amplio rechazo a la propuesta hacendaría de generalizar el IVA a 
medicamentos y alimentos, debido al carácter regresivo que sin lugar a dudas 
afectaran a la mayoría de la población. sobre todo a la gente de menores 
recursos. 

A pesar de que la presente administración se ha encargado de difundir los 
beneficios de su reforma fiscal y de lo progresiva que es, la verdad es que de los 
deciles 11 al X el menos afectado seria el décimo, ya que éste sólo vería una 
pérdida en su gasto familiar de 0.9%, mientras que los más afectados serian las 
clases medias fas cuales tendrían una pérdida de 6.8% (decil VIJ. fo cual confirma 
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lo expresado.anteriormente, esto es, que la propuesta de reforma fiscal de Fox es 
altamente regresiva, ya que afecta en mayor medida a las familias de clase media 
y baja [excepto decil 1). 

Ef presidente Fox ha dicho en más de una ocasión que su propuesta de 
reforma fiscal es integral, sin embargo, su principal defecto es no serlo, debido a 
que solamente hace mención sobre algunos aspectos relacionados con el sistema 
tributario (reducción del ISR y aumento del IVA], mientras tanto quedan fuera otros 
ele gran importancia, como por ejemplo, las políticas de gasto, endeudamiento y 
financiera, combates a la economía informal, federalismo fiscal y en general un 
nuevo marco mstitucional que haga más eficiente y transparente el uso de los 
recursos públicos. 

La reforma hacendaría no puede calificarse distributiva. sino por el 
contrario. Toda vez que se fundamenta en el incremento de impuestos al consumo 
que, son impuestos indirectos, trasladables y que, por tanto, afecta en mayor 
medida a las clases de más bajos ingresos, los cuales empeora si se gravan los 
arimentos y medicinas y se dejan exentos artículos que solamente consumen fos 
de mayores ingresos; es decir, los ricos. Si realmente se quiere fomentar una 
d"1stribuc·1bn equ·itativa del ingreso es necesario que el sistema tributario se base en 
impuestos directos; por lo que el ISR no tiene por qué disminuir ni su tasa y perder 
progresividad en los estratos de mayores ingresos 

De esta forma, las consideraciones desarrolladas a lo largo de la 
investigación proporcionan los elementos de juicio y de análisis para afirmar que 
las hipótesis rectoras de la misma son válidas, ya que se comprobó que la 
reducción de la participación el Estado en la economía ha propiciado bajas tasas 
de crecimiento económico a partir de la década de los ochenta. que no se han 
revertido para alcanzar el gran crecimiento que se obtuvo por más de dos 
décadas. Asimismo, que Ja renegociación de la deuda externa y Ja 
desincorporación o venta de empresas paraestatales contribuyeron al 
saneamiento del balance financiero público, refle¡ándose en el aumento de los 
ingresos públicos. Finalmente, en los términos en que estableció la administración 
del Presidente de la República Vicente Fox. la reforma fiscal es altamente 
regresiva debido a que contempla la generalización del IVA a medicamentos y 
alimentos, afectando a la población de escasos recursos. Por lo tanto, los 
objetivos planteados en este trabajo han sido alcanzados. 
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- -RECOMENDACIONES 

Es indispensable asegurar la mayor progresividad posible al gasto público: 
Actualmente, la poUtica fiscal es en gran parte regresiva, tanto por el hecho de que 
er sistema tributario grava directa o indirectamente ingresos de los sectores más 
amplios de la población, como porque hay gastos públicos que benefician 
principalmente el pequeno sector de latos ingresos: Se requiere, por consiguiente, 
que los gastos e inversiones que realice el Estado tiendan de manera fundamental 
a beneficiar a los sectores populares. 

Es necesar'io cert'ificar que el gasto público tenga un alto grado de 
productividad, las obras que el Estado inicia y deja a medias o concluye 
tardíamente no pueden rendir frutos cabalmente satisfactorios. 

La productividad del gasto público, e inclusive de la inversión pública, no 
depende de que los fondos del Estado se canalicen en general hacia actividades 
productivas. Es menester que las asignaciones de dichos gastos vayan precedidas 
de estudios rigurosos que garanticen que el estado destine sus fondos hacia obras 
que aseguren los mayores rendimientos y beneficios generales. 

Debe revisarse la estructura del gasto público y determinarse la relación 
entre la inversión y los gastos corrientes con arreglo a una política flexible, que 
responda con oportunidad a exigencias y condiciones cambiantes, sin menoscabo 
de atender en forma permanente ciertas inversiones fundamentales. 

La reforma fiscal no solo se dará o se debe dar en las cuestiones relativas a 
los impuestos; si no por el contrario, en un enorme que abarca un sin fin de 
medidas lamentablemente complementarias que no solo se limitan al ambiente 
tributario, sino incluso abarcar cuestiones de gasto público. 

Se debe de gravar con el ISR las transacciones bursátiles, estableciendo 
niveles para que la contribución sea proporcional a las operaciones realizadas, así 
como también cuando exista un diferencial real positivo entre los precios de 
compra y venta de los valores bursátiles. 
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Acceaorloa. Ingresos captados por el Gobiemo Federal derivados del 
incumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes tales como 
recargos y multas. Dicho concepto se ubica en el articulo 1 , Fracción, Inciso 1 o de 
la Ley de Ingresos de la Federación, y se integra por los incisos siguientes: gastos 
de ejecución, recargos, sanciones e indemnizaciones (cheques girados por 
contribuyentes y no cobrados por las autoridades fiscales correspondientes). 

Actlvldmd Econ6mlc.. Conjunto de acciones que tienen por objeto la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios generados para satisfacer las 
necesidades materiales y sociales. 

Actividad Públlc. Central. Conjunto de acciones realizadas por las 
dependencias administrativas integradas por: la Presidencia de la República, las 
Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos que determine el Titular 
del Ejecutivo Federal, los Organismos Autónomos, la Procuraduría General de la 
República y los Poderes Legislativo y Judicial. 

Actividad Píablica Para .. tatal. Conjunto de acciones realizadas por los 
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
sociedades nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y los 
fideicomisos. 

Adecuación Preaupu .. tarla [Ajuate Preaupuestal).Modificación que se realiza 
durante el ejercicio fiscal ala estructura financiera y programática de los 
presupuestos aprobados, o ajuste a los calendarios financieros y metas del 
presupuesto autorizado por el H. Cámara de Diputados que se realiza a través de 
un documento denominado oficio de afectación presupuestaria. 

Adrmnlstracldn Preaupu-tarla. Rama de la administración pública que tiene por 
objeto la programación, aplicación y control de la recaudación, ejercicio y 
evaluación de \os fondos públicos. 

Adtnlnlatracldn Pública [89c:tor Público. Sector Gubemamenml]. Conjunto de 
funciones desempenadas por órganos de la Federación, de los estados y 
municipios, cuya finalkSad es satisfacer las necesidades generales de la población 
en cuanto a servicios públicos. Conjunto ordenado y sistematizado de instituciones 
gubemamentales que aplican políticas, normas, técnicas. sistemas y 
procedimientos a través de los cuales se racionalizan los recursos para producir 
bienes y servicios que demanda la sociedad en cumplimiento a tas atribuciones 
que las Constituciones federal y estatal confiere al Gobiemo Federal, estatal y 
Municipal. 

Administración Públic. Central (Sector Central). Conjunto de dependencias 
administrativas integrado por: la Presidencia de la República, las secretarías de 
Estado, la Conser)8ría Jurídica del Ejecutivo Federal y los Departamentos 
Administrativos que determine el titular del Ejecutivo Federal. 

Administración Pública Federal. Conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo 
Federal en la realización de la función administrativa; se compone de la 
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administración centralizada y paraestatal que consigna la Ley Orgllinica de la 
Administración P(lblica Federal. 

AdmlnlsCnlcldn Públlcai Par.estllbll (Sector P•raeablbll). Conjunto de 
entidades de control presupuestario directo e indirecto integrado par: los 
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y los fideieotnisos. 

Apoyos Fl.cal ... Son las asignaciones de recursos o exenciones de impuestos 
que se otorgan a las entidades en las que el Gobierno Federal tiene participación, 
destinándose los mismos a gastos de operación, inversión o de algún otro tipo, 
seg(ln las necesidades. 

Autorld•d Fl•c•I. Dícese del representante del poder p(lblico que está para 
recaudar impuestos, controlar a los causantes, imponer sanciones previstas por el 
Código Fiscal, interpretar dispasiciones de fa ley. 

Autorld•d Recaudadol'll. La constituyen las unidades del Servicio de 
Administración Tributaria que comprende las aduanas y oficinas de este órgano 
desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las autoridades 
fiscales de las entidades federativas coordinadas los organismos 
descentralizados y bancos comerciales componentes para recaudar la 
contribución federal de que se trate, para llevar a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución. 

Balanza de Pagos. Registro sistemático de todas las transacciones e<:onómicas 
efectuadas entre los residentes del país que compila y los resto del mundo. Sus 
principales componentes son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta 
de las reservas oficiales. Cada transacción se incorpora a la balanza de pagos 
como un créd\to o un débito. Un ccédito es una transacción que lleva a recibir un 
pago de extranjeros; un débito es una transacción que lleva a un pago a 
extranjeros. 

Balanza de Servicios. Es el registro sistemático del total de pagos realizados por 
los servicios de los residentes de un país a los del exterior, y lo que éstos a su vez 
cubrieron. A estos ingresos y egresos también se les denomina importaciones y 
exportaciones de servicios. 

Balanza en Cuenbl Corriente. Esta cuenta agrupa los bienes, servicios, rentas y 
transferencias netas unilaterales afectadas mediante transacciones bilaterales o 
unilaterales con el exterior en un periodo determinado. Cabe senalar que en las 
transacciones netas unilaterales se incluyen las corrientes y las de capital, ya que 
las primeras permiten determinar el ingreso nacional disponible y las segundas el 
ahorro. 

Balanzai en la Cuenbl de Capital. La cuenta de capital registra básicamente 
cambios en los activos y pasivos financieros internacionales que permiten 
determinar la formación bruta de capital y su financiamiento. Esta cuenta tiene tres 
grupos componentes. a) Los movimientos de capital, b) Los movimientos en los 
pasivos específicos, y c) Los movimientos en las reservas. El primero se integra 
en tres rubros: la inversión directa, la inversión de cartera y la de capital a largo 
plazo. El segundo grupo esté constituido por capital a corto plazo. que está 
vinculado a los procesos de financiamiento de los desequilibrios en las relaciones 
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económicas con el exterior que se destinan a fortalecer las reservas 
internacionales y a financiera la deuda existente vinculada al sector oficial. El 
tercero incluye las reservas internacionales y conceptos afines relativos a la 
tenencia de estos activos y •- contrapartidas contables de las modificaciones 
originadas por las revalorizaciones o desvalorizaciones. 

Burocracia. Estructura de organización del personal mediante la cual se realizan 
actividades gubernamentales, a través de una división de tareas basadas en la 
especialización funcional, establece una jerarquía bien delimitada que opera 
según el conjunto de normas y reglamentos que definen los derechos y deberes 
de los participantes. 

Camt.lo Eatruc:tural. Proceso estratégico que persigue propiciar un conjunto de 
transformaciones en la estructura económica y en la participación social, a través 
de cambios de fondo que corrijan desequilibrios estructurales fundamentales del 
aparato productivo y distributivo tales como: la falta de ahorro interno y los 
desequilibrios de la balanza de pagos, modemización del aparato productivo y 
distributivo; desdentralización de actividades productivas y de bienestar social; 
orientar el financiamiento a las prioridades del desarrollo; fortalecer 8' Estado 
impulsando al sector privado y social; saneamiento de las finanzas públicas y 
preservar, movilizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional. 

Carga Flacal. Es la parte del producto social 11Jenerado que toma el Estado, 
mediante los impuestos federales, estatales y municipales, así como los derechos, 
productos y aprovechamientos para cumplir con sus funciones. Se mide 
comparando el total de ingresos fiscales [IF) con el valor del producto interno bruto 
[PIBl. Carga Fiscal = IF/PIB. 

Código Flacal de la Federación. Es el ordenamiento jurídico que define los 
conceptos fiscales fundamentales, fija los procedimientos para obtener los 
ingresos fiscales, la forma de ejecución de las resoluciones fiscales, los recursos 
administrativos, así como el sistema para resolver las controversias ante el 
Tribunal Fiscal de la Federación, entre otros aspectos. Regula la aplicación de las 
leyes fiscales en la medida en que éstas no se encuentran determinadas en las 
propias leyes que establecen los gravámenes. 

Contribuciones. Son los gravámenes que establece la ley a cargo de las 
personas que tienen el carácter de contribuyente o sujetos pasivos, de 
conformidad con las disposiciones legalP.s, y se clasifican en impuestos, 
aportaciones a seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Desde el 
anéllisis de las transferencias son los recursos que específicamente se otorgan a 
instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE. 

Contribuyente. Persona física o moral obligada al pago de la contribución, de 
conformidad con las leyes fiscales. 

Coordinación Fiacal. Mecanismos que tiene por objeto coordinar el Sistema 
Fiscal de la Federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal; 
establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los 
ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de 
colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los 
organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organiZación y 
funcionamiento. 
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11 GLOSAIUO DE TélMJNOS • Coordlnm:16n H.cendarta. Esquema que tiene por objeto el fortalecimiento 
económico de la Federmción, tos Estados y Municipios, asr como la eficiente 
provisión de servicios y el logro de un desarrollo regional y equilibrado, mediante 
la redistribución de competencia• entre loa tres niveles de gobierno y la 
descentralización y federación de funciones para una adecuada aistribución de 
ingresos, facultades de recaudación y respon-bilidades de gasto. 

CIWClrnlento Econdfnfco. Aumento de la producción de un pais con el paso del 
tiempo. 

Cr6dltoa Fiscal-. Son los ingresos que tiene derecho a percibir el Estado o sus 
organismos descentralizados. Dichos créditos provienen de contribuciones, 
aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos 
o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carécter y 
el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 

Cuent. Contente. Componente de la balanza de pagos donde se registra el 
comercio de bienes y servicios y las transferencias unilaterales de un pafs con el 
exterior. Las principales transacciones de servicios son los viajes y el transporte; y 
los ingresos y pagos sobre inversiones extranjeras. Las transferencias unilaterales 
se refieren a regalías recibidas de extranjeros. La exportación de bienes y 
servicios y el ingreso de transferencias unilaterales entran en la cuenta corriente 
como créditos [con signo positivo] porque llevan el recibo de pagos provenientes 
del extranjero. Por otra parte, la importación de bienes y servicios y el 
otorgamiento de transferencias unilaterales se registran como débitos [con signo 
negativo) porque significa el pago a extranjeros. 

Declaracl6n. Manifestación escrita que se presenta a las autoridades fiscales 
para el pago de las obligaciones impositivas. En estas declaraciones se determina 
la utilidad gravable o los ingresos gravables, de acuerdo al tipo de causante de 
que se trate. 

D6ficlt en Cuenta Contente. Diferencia entre el gasto de un país en 
importaciones de bienes y servicios; y las transferencias unilaterales netas 
realizadas a extranjeros. por una parte y sus exportaciones, por otras. 

Descentralizacl6n Administrativa. Acción de transferir autoridad y capacidad de 
decisión en organismos del sector público c-.on personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así como autonomía orgánica y técnica (organismos descentraiizadosJ. 
Todo ello con el fin de descongestionar y hacer más ágil el desempet\o de las 
a\ribuciones del Gobierno Federal. Asimismo, se considera deacentra\ización 
administrativa a las acciones que el POder Ejecutivo Federal realiza para transferir 
funciones y entidades de incumbencia federal e los gobiemos locales, con el fin de 
que sean ejercidas y operadas acorde a sus necesidades particulares. 

Demand• Agreg•d•. Gasto total planeado o deseado en la economía en conjunto 
en un periodo dado. Es determinada por el nivel agregado de precios y por 
factores como la inversión, el gasto público y la oferta monetaria. 

Devaluaci6n. De una moneda nacional, es el aumento del tipo de cambio; o sea 
incremento en precio de una moneda extranjera con relac;jón la moneda nacional. 
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Eflc-=la. Capacidad de lograr los objetivos y metas programada• con loa recursos 
d"1sponi'bles en un tiempo predeterminado. 

Eficiencia. Uso racional de los medio• con que se cuenta para alcanzar un 
objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y 
enores. 

El .. ticldad TrtbuUlrta. Indicador que expresa la relación existente entre las 
variables relativas observadas en .los ingresos tributarios y las registradas en el 
ingfeso nacional en un periodo determinado, mismo que se que se obtienen 
mediante la siguiente formula: 

E=o:¡:/ Dq 

Donde: E = elasticidad; T = Ingresos Tributarios; Y = Ingreso Nacional; DT = 
Cambio porcentual en los Ingresos Tributarios; y DY = Cambio porcentual en el 
Ingreso Nacional. 

Equidad. Atributo de la justicia, que cumple la funci6n de corregir y enmendar el 
derecho escrito, restringiendo unas veces la generalidad de la ley y otras 
extendiéndola para suplir sus deficiencias, con el objeto de atenuar el rigor de la 
misma. 

Exportaclone•. Bienes o servicios que se producen en un país y se venden en 
otro, comprende el comercio de mercancías y de servicios. 

Eatlmulos Flacale•. Apoyos gubernamentales que se destinan a promover el 
desarrollo de actividades y regiones especificas, a través de mecanismos tales 
como: disminución de tasas impositivas, exención parcial o total de impuestos 
determinados, aumento de tasas de depreciación de activos, etc. 

Federall:z.clón. Es un mecanismo de control que tiene una connotación muy 
amplia; se entiende como sinónimo de inspección, de vigilancia, de seguimiento 
de auditoria, de supervisión, de control y de alguna manera de evaluación, ya que 
evaluar es medir, y medir implica comparar. El término significa. cuidar y 
comprobar que se proceda con apego a la ley y a las normas establecidas al 
efecto. 

Flaco. Organo de la Administración Pública Federal que se encarga de recaudar y 
exigir a los ingresos, como el impuesto predial que grava los bienes raíces, el 
impuesto sobre la renta, etc. 

Hacienda Pública. Función gubernamental orientada a obtener recursos 
monetarios de diversos fuentes para financiar el desarrollo del país. Consiste en 
recaudar directamente los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; 
así como captar recursos complementarios. mediante la contracción de créditos y 
empréstitos en el interior del país y en el extranjero. 

fmportaclon-. Se refieren a las compras de bienes y servicios que realizan los 
residentes nacionales a extranjeros. 

lmpu .. to. Según el Código de la Federación, los impuestos son las prestaciones 
en dinero o en especie que el Estado fija y con carácter obligatorio a todos 
aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley set\ala. Tributo, carga 
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11 GLOSAIUO DE 'láMINOS • fiscal· o prestaciones en dinero y/o especie que fija la ley con carécter general y 
o'DHgator·10 a cargo de personas f¡s·1cas y morales para cubrir los gastos públicos. 
Es una contribución tributaria pecuniaria de los particulares, que el Estado 
establece coactivamenht con carácter definitivo y sin comrapartida alguna. 

lwnpueato al Activo. Es un gravamen comp\emen\ario a\ \mpues.\o sobre la renta. 
Esta contribución garantiza que las empresas que reportan pérdidas en periodos 
prolongados cubran al menos este impuesto como un pago mínimo que puede ser 
recuperado cuando obtengan utilidades en ejercicios posteriores. 

lmpu-to al Valor Agregado. Tributo que se causa por el porcentaje sobre el 
valor adicionado o valor agregado a una mercancías o un servicio, conforme se 
completa cada etapa de su producción o distribución. 

•mpueato Directo. Son los ingresos que percibe el Gobierno Federal por concepto 
de gravámenes a las remuneraciones, propiedades, ganancias de capital o 
cualquier otra fuente de ingreso de las personas físicas o morales. Es aquél que 
grava directamente el ingreso de los contribuyentes; incide sobre el ingreso y no 
es transfer\ble ni evitable para las personas o empresas que reciben ingresos. 

lnlputt8to Indirecto. Es aquél que grava el consumo ele los contribuyentes; se 
llama indirecto porque no repercute en forma directa sobre los ingresos sino que 
recae sobre tos costos de producción y venta de las empresas y se traslada a los 
consumidores a través de los precios. Son los gravámenes establecidos por las 
autoridades públicas sobre la producción, venta, compra o uso de bienes y 
servicios y que los productores cargan a los gastos de producción. 

lmpueato aobre la Renta. Contribución que se causa por la percepción de 
in!Oiresos de las personas físicas o morales que la Ley del Impuesto sobre la Renta 
considera como sujetas del mismo. 

lnftactón. Se refiere al aumento general de los precios de los bienes y de los 
servicios de los factores de la producción. Puede deberse a una expansión 
repentina en la demanda, a un empuje de los costos, o a una combinación de 
ambos. 

lngreaos del Gobierno Federal [Recurso• Fiscal-J. Ingresos consignados en 
las fracciones de la Ley de Ingresos de la Federacion y que concretamente se 
expresan en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros 
conceptos tipificados en la Ley de Ingresos. Incluye asimismo. el financiamiento 
que obtiene el Gobiemo Federal tanto en el interior del país como en el extranjero. 

lntenia. Rendimiento pagado por prestar dinero a plazos. 

Ley de lngreaos de la Federaci6n. Norma que establece anualmente los 
ingresos del Gobiemo Federal que deberán recaudarse por concepto de 
impuestos. derechos, pt'oductos. aprovechamientos, emisión de bonos. préstamos, 
etc.] Los estados de la República Mexicana también establecen anualmente sus 
ingresos a través de la& leyes de ingresos locales}. 

Mod•mización Admlnlatrativa. Proceso de cambio a través del cual las 
dependencias y entidades del sector público presupuestario actualizan e 
incorporan nuevas formas de organización, tecnolog1as físicas. sociales y 
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comportamientos que les permiten alcanzar nuevos objetivos de una manera más 
eficaz y eficiente. 

Nonnatlvtdlld del Sector Plibllco. Conjunto de reglas o dintetrices establecidas 
con base en una ley o decreto para su aplicación u observancia por parte de las 
dependencias y entidadea del Gobierno Federal. 

Oferta ~- ValOt" total de los bienes y servicios que estarían dispuestas a 
producir las empresas en un periodo de tiempo dado. La oferta agregada es una 
función de 'ºs factores, 'ª tecno,ogía y el nive' de p('ecios existente. 

Polltlca e» R..,,.,ccldn Flecal. Son acciones ·ejercidas por las autoridades 
gubemamentales a través de los instrumentos fiscales, con la finalidad de reducir 
el déficit público y de balanza de pagos, contener la inflación y modular el ritmo de 
crecimiento económico. Tales objetivos se logran mediante la variación del 
volumen y estructura de los ingresos tributarios, los ingresos obtenidos por venta 
de bienes y servicios, y los obtenidos vía deuda pública; y por el lado del gasto, a 
través de modificsciones en el volumen y estructura del presupuesto. 

Polltica Económica. Directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado 
regula y orienta el proceso económico del país, define los criterios generales que 
sustentan, de acuerdo a la estralegia general de desarrollo, los ámbitos 
fundamentales e instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional, al 
gasto público, a las empresas públicas. a la vinculación con la economía mundial y 
a la captación y la productividad. Todo ello pretende crear las condiciones 
adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, la 
política sectorial y la politice regional. 

Polltlca Ffacaf. Conjunto de instrumentos y mediadas que toma el Estad'o con el 
objeto de recaudar los in~resos necesarios para realizar las funciones que le 
ayuden a cumpfü los obieilvoa de la política económica genera\. Los principa\es 
ingresos de la política fiscal son por la vía de impuestos, derechos. productos. 
aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. La política fiscal 
como acción del Estado en el campo de las finanzas públicas. busca el equilibrio 
entre 'º recaudado por impuestos y otro& conceptos y lo& gasto& 
gubemamentales. 
Es el manejo por parte del Estado de los ingresos vía impuestos y Ja deuda 
pública para modificar el ingreso de la comunidad y sus componentes: el consumo 
y la inversión. Su objetivo se expresas en tres aspectos: a) Redistribuir ta renta y 
los recursos con ajustes de tipo impositivo; b) Contrarrestar los efectos de los 
auges y las depresiones; y e) Aumentar el nivel general de la renta real y Is 
demanda. 

Polltica Hacendarta. Le corresponde armonizar el manejo de las finanzas 
públicas con las exigencias de recursos asociados al financiamiento. También 
estás dentro de su competencia, coordinar las disposiciones tributarias con las de 
carácter crediticio, así como con las relacionadas a los mecanismos de captación 
y destino del ahorro interno. 

Poffffca Tributarla. Conjunto d'e directrices, orientaciones, criterios y lineamienros 
para determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la 
actividad de\ estado. 
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11 GLOSAIUO DE Tl!RMJNOS • Presupuesto. Descripción de los planes y resultados esperados, expresados en 
términos numéricos, un programa en números. 

Producto Interno Bruto [PI~. Es un indicador monetario de las realizaciones 
económicas netas de una entidad o actividad productiva, de una región o a un 
nivel global de la economía de un país. Expresa el valor económico neto, a precios 
de mercado de los bienes y servicios producidos durante un periodo determinado, 
generalmente un alk>, después de deducir el costo de los insumos intermediarios 
consumidos. 

Producto Nacional Bruto [PNBJ. Valor de los bienes y servicios producidos en un 
periodo dado por los factores de la producción de propiedad nacional. 

Recaudación Fiscal. Proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran 
a los causantes y contribuyentes todo tipo de impuestos. derechos, productos. 
aprovechamientos y contribuciones establecidos en al Ley de Ingresos de la 
Federación. 

Recursos Fiscal-. Aportaciones de los particulares para fines públicos, 
determinados en la Ley de Ingresos, en la que se encuentran clasificados como 
impuestos, productos, derechos y aprovechamientos. Son aquellas percepciones 
que reciben las entidades o dependencias del estado a través de apoyos o 
transferencias que les otorga er Gobierno Federal. 

Reestructuraci6n de la Administraci6n Pública Federal 
[Redirnensionamiento). Redefinición y especificación de las funciones de las 
dependencias que integran el sector central de la Administración Pública Federal, 
con el propósito de evitar y/o suprimir duplicidad de funciones y áreas de 
influencias comunes de dos o más dependencias. En el sector paraestatal se 
refiere al ajuste en el número de entidades mediante la desincorporación a través 
de la venta, liquidación, fusión o transferencia de aquéllas que ya no cumplen 
funciones estratégicas de aquellas que ya no cumplen funciones estratégicas y 
prioritarias para el desarrollo nacional. 

Reforma AdnünlatnttJva. Proceso de transformación de actitudes, funciones, 
sistemas, procedimientos y estructuras administrativas de las dependencias y 
entidades del Gobierno Federal para hacerlas compatibles con la estrategia de 
desarrollo y fortalecer la capacidad ejecutiva del estado en un contexto de 
planeación. 

Sacrificio Fiscal. Recursos monetarios derivados de ingresos tributarios que e! 
Estado deja de percibir a consecuencia de decisión de política económica, para 
fortalecer o impulsar a algún sector económico del país. 

Saneamiento de las Finanzas Públicas. Proceso que consiste en fortalecer los 
ingresos públicos y contener el ritmo de crecimiento excesivo de los gastos, a fin 
de reducir el déficit del Sector Público. El saneamiento financiero tiene como 
elementos centrales por el lado de los ingresos: la reforma fiscal. y el ajuste en los 
precios y tarifas de ros bienes y servicios púbficos; y en caso del gasto: la 
racionalización, el control, la disciplina presupuestaria y el saneamiento de las 
f"inanzas públicas de las empresas paraestatales. 

Sector lnfomuir de la Economfa. Son los negocios o unidades económicas en 
pequel'\a escala, con bajo nivel de organización y tecnología obsoleta o artesanal. 
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11 GLOSARJO DE TÉRMINOS • Estas unidades económicas, en general se caracterizan por los bajos niveles de 
calificaci6n de los trabajadores, la ausencia de relaciones laborales formales y la 
falta de registros administrativos. 

Slatemm Trtbutarto Progresivo. Es aquel en el cual los individuos o familias que 
están en los niveles de más alto ingreso pagan un porcentaje mayor de sus rentas, 
que aquellos que tienen un nivel mas bajo. Esto significa que las tasas promedio 
de impuestos aumenta cuando el ingreso sube; o que los impuestos reducen el 
ingreso reaf de fas familias de altos ingresos. 

Subsidios. Asignación que el Gobierno Federal otorga para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general, a través de las dependencias y 
entidades a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus 
operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la 
distribución y comercialización de los bienes·, motivar la inversión·, cubrir impactos 
financieros; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industrias 
o de servicios. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de 
recursos o a través de estímulos fiscales. 

T•rlf•. Escala que sell'\ala los diversos precios, derechos o impuestos que se 
deben pagar por una mercancía o un servicio. 
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19"'.!io 1470 1S.!'i7 1::.ss -10"'8 17!1-!li ·- 83.20 7047 3710 109.22 3-17"'9 
l .... T 94.1 17.W lll . ..19 -10.71 -fiti2C ..... 13.31 766 7110 ao.24 75.ZB ·- 711.80 37.9:? IJ.17 1 .. S.37 76.18 

'"""" 
_,_ .. ., 23.9'. 3'1.'26 -'&66\ -2.2.88 

1951 6073 6'63 3S.4:? 7874 1342 ::u !lil 
1952 39.70 :?O.S9 26.58 40339 .:Q.53 19812 
19.53 -21.29 -10 ... 1 ..0.111 -81.0:! -IS.60 -36•3 ...... 70.:U 31.SI :JO.ti 5.31 25243 S27.l!li 
19!1iS 31.12 S7.60 1747 12417 -61.63 -<>79 
11»6 ,., ... 1942 .,..., ··-\9.70 43.Mio Yn.s'il <>93 
l9S7 13.BS 4.9' 20.29 21.76 ::._~_., 9615 :5.:?ll 
1958 :7.98 20.95 7.35 .· .. ;,~·t.47, -'~):·~~~ 1:!500 21 S4: . . --
J9!>9 JJ.74 JJ.~ J.,¡, o: 1'.,'·;:-~l.Sl ~-Qo& fü J!)l..at'J -,_, 44.10 17 . .SI 14.37 : ,-~-~::~:~!-~:-:·:~/'_ ,101.13 §1131.10 ' 7768. •.-
1961 5.96 9.76 0.4S ::-: ·38.0S .. .-89.67 ,-·~1.:!3:,,; ;. 
1962 5.37 IS . .W 19.34 ".".Sl.32 72.30 -:~;·t~ ·:::~~ -~-1963 -<J.33 11.26 ::::..9!" ~·;.t-~.:.::.01 •'".·.·-1.9"' .-11.40 .. , __ 
1964 SS.37 :?1.4:? lS.9:? ~· ,; _ _;,.7.5S . ,, •-6.26 :?7S.ll. 

. '·,~ ~~~':-~--~;~ _:. .. 
196!" 1:?6.911 3.19 4.9S .-.73.8:? 488.91 ·SSOJ -· 
1- 7.70 :?7.1.J ~OJ .:·rr.~ ..CSJ_,, !74 •• - - ·~··. .-··33SK:~~ :?165 
1967 :::?69 :!070 1.91 . 33.47 ·!'42:! -26SR ":ene ~K ,_, «S::.116 ;~.;.·r :!006 
I""" 9.9' 19.01 26.3• ,'·2.07 ... ,. 

-71 º' -7U7S ·~;_ 1433:;. 11.50 ·- 111.1n 1'1.~ 14~ 1601 93&: -14!\6 .,.3 ,., )QI ._,,.,· ~~.,·-~: 19Z7 
1970 16.H 19.SO 10:::. l:?..9S 10.1:: -67S: 1.._,, SS 11'-'"'-'• ·11 -~,- :::.37 
1971 J70S 15.43 :?..<li.76 -996 -314 -6S47 "'"'º'.' -Y61". , ... =o• 
197.: 30•: 2"68 =-' .... =i llb ... 29 :r-.-a. ·'"'"'"!'- 6;\:.. .. l~au~ 1617 
1973 !'Ci::?B 43.50 IR 16 11161 4491 -T.:.1&..a IQl.1 !'X .1:70.1 7nt: 61 3S 
1974 6812 7549 361:? S3.37 """"6.3:? 66498 -3707 ·~71 71 .... 6789 
197S 65 IS 6::?72 "1S6S S• 3S 10":."?.\. ~"119 11 .n ~I " .. , .... 6S :1 
1"'76 %.!loó .. s 61 6063 4S MI 112 3-l -91 9S l~IC7 .n; ... 11.,;.4\ .¡.¡07 
1977 •1 ::u 89~7 !'679 SI !'-..a IS92 89 71 7:! , .. ... .. 10: 1: 
1978 51.17 SS.!oó 39 77 -3041 ~8.J,t. .:..l.'b6 J77 ID 'e c.: .... 74 
1979 63 ,7 66:» .. ~ 41 1-0"2 ~3 3$ Jó7Q~ ·"= '" ..... _.. ....... 
IWO 10409 10907 90.JU ~41 7'U 9:?..19 71 :!..' 17:~'\ e 1 ... 10•} 11 
1901 7S71 7216 66 JI ISn~ 1:.s.a1 311-1: ""!'ll"t4l 14' .,. ~= "" IQte: ~·7 l!lolli •9 139 :Y ..,, :f' ·'31 3: :-..1~ .,, 1: lllQ6: 
)QJCl QH-17 ~ll4"l 4M'\:?Q :1 .. 1 " JQ:! 111 '"''''' 11 .. , , 

1-'ucm-=-: Cuadro 4 
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- -~6 --·-·-·-(A p::d.:. coni9llla V a =ioa c.onslanlem) 

Allo ,,,_,.,. 
Comente• e 1) 

Mdn de MtJlone. de Pesos ~bln de ~llenes de Pe$05 
aprecios de 1961) •.Pf'=C105dC' 197t• 

!\.tallones de r..;ue".•os Peso. 
• rrec'I°*' ck J 9110 

~ b ~ ~ PlH º·a 
1"41 9.2 
1942 10.7 
1 ... 3 13.0 
! ..... 11.R 
194!> ::06 ,_ 27.9 
l<M7 31.0 
! .... 33.1 , .... 364 
!OSO 4:?.1 
1951 54.3 
•'S'J:! 6J.O 
1903 60.7 
19~ 73.9 
\<W5 Q<l.1 
19S6 102.9 
19S7 11•.:: 
J~8 l31-3 
1959 '""°·ª 1-. JS9.7 
1961 173.2 
196:! 1•6.7 
1963 2079 
1964 :45.!\ 
r'llti!'I 267.4 
1966 :?97.1 

1967 3::?.S.O , ..... 3!>911 
1069 3977 
1970 .a.w.:: 

/971 4900 
197:? S647 
1973 690• 
1974 11997 
197~ 11000 
1976 13709 
1977 JMP.:!: 
1978 :337.3 
1979 3067.!i 
1-• 42764 
1901 !874 3 
191:! 94!70 
1 .. 3 J7141 o ,_, .:S7 .... 
1911'.'io .. !'"-419• 
19116 ,.,,., 
IOS• 
10"" 

'""" 1991 
1<>9:! ,..,, 
l.,... 

44701 
61::7 J 
97978 
1787" 7 
~71ti 

473913 
79191.) 
19'l3l\ ~ 
JQICWSI 3 
!"-0761NU 
~~·7 
165165 7 
IOl91SS.., 
l\l.~'· 

SI.:: 9.74 76K 9K7 
5.f.J S 61 IJ J !i (1U 

56.1 3.7(1 ~ 1 3 ?o 
60.7 1.16 909 K c._, 
~-6 3.14 938 :i JQ 
ti6.7 6.57 W.9 6 ~I 
59.o J .w 10.l.4 3 sn 
71.9 4.12 I07.6 4(16 
,!>.11 .5.4R \•1':\.5 ~""' 

=~-; .---~:;; •:: :;::! ~:; 
P.1.3 -3.9& · · 1398 ""o: 
t~~- ·\~-.°o% '!:; ~-;: 
\\\.7 .. ·:·; 8.SO :· '\6"'?.'1. 8 $0 
119.3 . . >• --.'" 6.94 - '·. . 187.7 6 111 

. ·.;''t~:~-~~~:->--.. _~i~~~f'.'i:E':\~:~·:,. ,., ·-~~~ ';:~~ 
' ·' ·• ... ;::~ :?96 

. : :'; 150.5 . ' ~·. '.'.··:~: !:~i '. 8 15 

>,.:\"·~.·.:~:; 4.67 ~~. : !!; .· 
... 17K.$ 7.99 ·::?674 Bf.WI ;· 

1994 11 69 ~· 7 11 71, 
·-.zr2.3· 6 . .Q Jtaru o~ 

''::?:?70 '69) ).1() 1 6Q'."' 
:?41.3 '6Z7 3614 ó.::?6 
~9 • 14 ~,..,. 10.J~ 

::?774 6.3:: 415, 419'. 
~6 69: 44-1-:: 091 -

-41~8 . 419 
,.~Q 

M40 
t.J:! 
.:"-t>I.· 
·"' ::!~._.,_, ...... 
~~,:--.... : 
• l: , " 

'"'" ·~ ' .... ::1 
_l 67 =,. 

l:?-... ::?.3 
13064 
136464 
·1~77 

16~= 
tT~J 

'ª·'""'.7 
··IQrrol::?.::? 
~,~~ 

:19711. 
:..'\.ai•tc 
~:11 ... -

':.-.::1t 7' 
·::•.1:'.J 

~-· .H714 
'.-':lit<· 

"-'···."l...1::..\11 

-'""'''"' :....,:: = 
.. 111.1 
........ :: 1 

~'' '? 
' ..... : ..... 
"'"'-' 1 
•1:0·~ ... ,;:..~ __ ... '? 

..... :, .. ... ~ . ...... ·.: 
'!1"1 ' ....... : ., 

.. 

!'ota.. .. · \ J) Dator. di:' Ja 1-....:ununua .\1-=lill•..:an. ft1 C.'dnaa. pp l .l2. J ,:\3. (::?: > llrrlllotf. d.:I h lnh-.n...: d.: º'"'-"""' r : ~ 11. u..-na.. Jo.· J"I'~~, ... "' 
0..0 lnkmO HnaoJ 
•·uedc: E~ propia cun dat.- de: SAFISS/\ (1990). La 1-..i:o'fO""ª Afez1cana ~"' C1/,.a:i. Pr 1:1-1:.1 IPllt p.• --.-...Se" llrl'-· 
1970). pp. 132-133 (PIB total ~por habla.lle. 1119!'·198'1~ pp. 1!'2·15!' (PIIJ por ..._,,,-.dad ~._..,,.,,......._ l.,...U-19•>1 "'-al.,.. d..
C'MJll"lari., e.no. (1994). 6;. lnl'onnc de Gohicrno. p. 26 (PUi por acti';dad .-cmn•~1. BA."-'Xl<.'O ( , .. .,.,_l 1 ,.,.,,._.,... ....... ~; r 4:~ 
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0009 

4.3: 
4..¡5 
7.~ 
11.UO 
6.14 
609 
5"6 
94:::! 
34: 
6 51 
~76 

8"3 
7116 
~7' 
~ 7'\ 
.i.i: 

3 ·~ • y< 
~, .. 
~:.\ 

• 77 .... ,,., 
_¡ ::11 

·~1 

= ... 
-l 7 .. 
l ... 
1 =· 
,,.,, 
= "l 



-
.. 

IJHD(.O ESTADfSnCO .. 
CU-..7 

uw._... ... n --...-.. .. -,.-·-,.~•'"31 
Allo I""'"'°" !O EXlemoo S'! T-1 
1965 11.9 65.3• 6.3 34.62 ••.2 ,_ 7.4 .j'3.62 ..... 46.3• 13.a 
1967 ... U.27 10.7 55.75 19.2 
196• ... 32.95 11.11 67.05 17.6 
, .... 9 12.4 ,,._ .. 9 ..... 41.51 21.2 
1970 12.7 54.51 10.6 45.49 23.3 
1971 17.B 6-1.49 9.M 35.51 27.6 
1972 27.9 74."'6 9.6 2'.60 37.5 
1973 37.7 59.U 26.3 40.16 63.0 
197• 51.7 6'1.54 211.4 35."6 •0.1 
1975 86.R 63.31 50.3 36.69 137.1 
1976 91.5 59.22 63.0 .W.78 154.5 
1977 113.5 "'·'° 136.5 !'14.60 250.0 
1978 lo.t.5 32.92 212.9 67.08 317 ... 
1979 229.5 ~.13 194 . .5 45.87 424.0 
1980 2!18.7 51.30 245.6 48.70 504.3 
1981 435.I 43.10 574.5 56.90 1009.6 
1982 1373.9 69.5• 601.B 30."'6 1975.7 
1983 1475.5 62.70 877.7 37.30 2353.2 
191W 2469.3 7235 943.6 27.65 3412.9 
1985 4985.5 IW.16 9311.5 1.5.U 5924.0 
19116 14062-5 83.97 26U.3 16.03 16746.8 
1987 '2129.3 13.49 1&472.4 16.51 51301.7 
1988 83664. I 90 . .W 81U0.8 ,9.56 92504.9 
1989 ll.a.t9'.S 92.34 95102.6 7.66 t:Z..'1998.1 
1-. 130142..5 Mll.56 16813.6 11.44 146956.1 
1991 9'1600.4 92.3.5 12563 . .5 7.6.5 164163.9 
1992 1119'5.2 86.M 17261.4 13.66 129216.6 
199~ 105470.9 &6.01 171,7.:=t 13.9Q 122628.2 

~nui P.-t.1e1r-;:1an en el f11Wne1anuen10 
Fuenac: Salinas de Gortari (1994). 6= 1,,_ro""'e * Goh•erPtO.p . .51 lcuadro ck ~ totalo del 
Sector Pliblico F ........ ). 
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-
... n ÜMIO ..... 

Tooal 

._o - ™ 

c..-..a 
G-.N-.T ................ ....._., ,..._ 

(1'1165- !993) 
(l\.lillonca de 1'"uevoa PC9011) 

...-ac. ~ U...o '*' Tora' Oc c..-.. Enlad9d C)pa-=-<WI -
._., 
"º ....... -1916~ 26"14 514 ..... ; 47.1 226 14"4 •02 245 21!> 3ll 43 

1966 297.:: S-14 .S0.9 4116 ::o.:: 12"'.' 7.!o ::!84 244 40 58 
1967 3=.s o 61.9 57.9 55.3 ::1 .w 13 4 8 4 33 5 :5 ti 
IWiW ..t!W.9 67.7 fi.fl !f9.3 :!39 14.:: 97 .~~4 ZlfO 74 ... 
19169 397.8 790 73.5 69.:: 37 167 1::0 40.5 31.9 116 98 
1970 444.3 ISS.7 711.2 7::.4 211.7 J.S.S 13.2 43.7 34 1 9.6 13.3 
'\9'71 .l(f<)l()U °t"5''9 SR.~ ~4 30.6 '\il.\ l":.:5 516 39.3 1::6 13.5 
l9n ~ H 122.:: 11::.6 105.~ -46.6 ::3.9 -- . !1091 44 K 14 3 16 5 
1973 6909 lf'>M'6 157.4 145.0 SlUI 344 24.4 116.:: 6-1.S 21.7 ::.3.5 
197'4 SIOOO ~1.6 ::14.6 19,,.6 7.3.3 311.:: 3.5.I 1::: . .J SJuO 32.3 *º 
1975 1100.0 336.:: 313.9 2511'll 110.0 511.• SI.:? 1eo.:: 11oa 69.4 46.1 
1976 1371 o 397.0 3620 335.7 ••::.7 83.8 511.9 193.0 13.:: 64.8 61.3 
\CJTI \M9.3 5\04 .t.S9.\ 4JQ.': \"1"9 \06\ 7'!.& ZS\.3 \77.4 73.9 tfO.:: 
1978 ::337 . .a 669.S 60::?.0 "654 2258 13::.4 93.4 339.6 ::194 1::0: 104 I 
1979 Xl67.5 93::.2 829.6 767 . .S 3166 16S.9 150.7 4509 ::73.7 17':'.:: ISS.7 
JP•o 44.,o.J 141~ 1::61_, JJ~9M ~'-' :!974 ::o!'>.9 6S64 311:9:: ::67.:: ::s3.1 
19111 6127.6 2:74.6 1•1.6 1ll034 7-.3 ... ss.:: 333.1 1015.1 60S.3 -4099 "'71.:: 
198:: 9797.a "'::71.2 28945 2643.S 1160.4 76110 39::.4 14113.1 9346 5411.5 16::7.7 
1983 1787K.7 7::s.t.:: 4S31.9 4246.l 1673.6 IOllill.5 60S.I :?572 . .S 11138.0 734 5 30l•.1 
19&.a -:9471.6 11~3.S 8064.1 7141.3 ::"':':?74 180!'.1 ~..::.3 44140 3111110':' 1:33.: 436::.: 
1985 4"'391.7 1"'7191 J194o.O IOS7:: . .S 4::994 ~.1 130::.3 6Z73 J 47Sl.ll 1!'0::1.4 71466 
19116 79191.3 l;.\0149 lr-766 1719611 64::00 4~06 1R394 107768 11191 1 ::!-lt~7 1$8181 
JWT 19.J.Jll.S S...,.S91 ...._..J64 .J~~ 144114.f 1046.JT .eo::or; ::4738'4 llCIJ494 2:0::9 452364 
IQllR 390451.3 IS5390.9 a.6379.!' 742=:111 :::?676.S.S 209fil.:: SISCM6 ... 74S6l 3644.SS JIOIO.a •1169.I 
1989 507618.0 169313.4 102914.:: a::13:: 34+164 ::11:25.:::? 73::1.:::? S31J::?6tl 4:::?S7::o 11::.s ... • lCI040:: 
~l M~., ~~~l S l:Y8~'96 ll"'l=t 4"'MX., 3511154 11":.433 -,~34 ~3~., 16!\Nl- ft3994 
IQ91 KbSlt>.S~ ::::.u1::11 1-:osaas::.a 1.uu.r91 6-334- ""JQ:t-:oo 16.)97..,. 1115444 6t13-q.., ::11b-ltc ·s::.J:t7 
19".>:: 101915s ::s.-.s.01 :1143-.lf 178::66:: as.::1111 6S:::: .. s 199935 9.tu.sat -:0::103,. .;:f~S .,6="-*9 
109) 11-"0J.~ =:'~.J= .::04416.:JJ ..::v.'6SW-:: IO .. llOQ- 11~.S::.• ~= ...... = 10::1116.¡ 811191 :!,1(Wi":'.. ':'~"-V.O 

Fucn1.c: Sahna.i. ck <.~ ( 1994). 6"' /flf.(u""-! de Gob1~rno. p. ~1 (Cuadro de 0$ólu Neto Drcvcngado d1:I Sa:tor PUhh6!o t"edcralJ. 

6J J:: 
6:?Zot 

NC ·~ TI>l 
w:: !\' 
•!' .,., 

""'~ ll•6:: 
13:?96 
.... 6~ 
1116ol'7 
19141.a 
Ull 'I 
.::OJtlJ 
:33 .. 
::?711] 
3'"\..,,, 
~Nlt> 

.'6: ::<> ,,,,..,.,9 
~""' 1_1. 

>.7p/ 
,.. :?• ....... ...... 
76llO 
7K~I 
83ol7 

H•JUQ 

1::.ao3 
137 7..a 
01"7.ato 
1679ll 
161 ::6 
, .... '7 
:10 ll 
2""'1•7 

"'"' .... :nu. 
~11:: 
::..u)IJI 
::.un 

....... 
SS61 

61 ~· ...... 
r-31 
r-~) 

77•1 
939b 
114~ 

I:!..'~~ 
1flf•90 
I~!'- 71 

''::qo,, 
17:?~ 
19'~1 

::za 31 
Z."'1'119\ 
::..'.J67 
::?1.::1-. =zu,... 
:?'11 •: 

C.-uadro9 
~o ~..ce> Total .... Sft-lor NMkv ................... 

(1%!'·1986) 
(MilJcn...""S de ~UCVDfi, PC!IWllO. ~,°"' C~t..s de 1970) 

,jS...fl;J 

::.J 11 
2 .. :: .. 
~11J1 ,., .... 
::1t"1'11 
:: ..... ..... :: _,. 

47lt:' 
bºI tn 
6619 
C'>.1.6: ... ,.. 
•019 
-07 
\::\9\ 
111 l!' 
tl.J!'I' 
a.J~J ..... 

J.7.•~ 

... ~3 
lo191 
\1~ 
17.a.~ 

IS~ 
1709 
:1 :?4 
::7 JI 
~!':: 
-s~ti1 

31•7 
.177.1 
•1.1.1 
.a::o:: 
!\ti"' .,.,., 
7.l1"• 
S.J~ 
$.S:;l.J, 
~Q1 

P:J.' . ,. . 
9"4 
1o•n 
t::~ 
IJ~J 

11 ... 
2U IK 
19:!..' 
::: ~., 

"""'' ::73: 

=' •~ :..·.a.• 
.JK 17 

"'°~' 
'"' !-~ l7t'o:\ 
.\o:= 

""~ ::!t>IW 
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::VI.• 
J: N 

.17 =~ 
31.W. 
.a:J: .. ,.,... 
... 91 
!l!..53 
6793 

'"º 99 .... 
• ..,5: 
IQ37 

10 ...... 
11.a:1 
1~:?1 
\~99 
.... : J: 
c:s..u: 
J3b.,,. 
I:!' .... 

~~ 
::79:: 
::?• 7n 

30•• 
3333 
3<1 IO 
37 11 
)98:? 
!Wl•l 
!o7T7 
6~4~ 
!'9.atio 

6.''"" ...... 
6933 
7661 
q;!o~\ ....... 
VI.,.. 
Wl:J 

""'º~ 

3'7 .. :\• 
11 ~7 

•u• ·-9N• 
llQlll 
1:.71 
17 lll 
~·n 
30 ... 

" 11 
b ... 

91:: 
102"& 
1330 
1: 7~ 
l4b7 
11 !': 
::311 
:'.' '.'1'7 

=••:
:" !':: 
~1 17 
:" s: 
39-
•Q•:: 
7:917 
l~JQ 

·~" =-' l.'\..169 
1..i: Qoll 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 

º'"' 

-
lrw. m=z: l: 

º·' 1.0 
LO 
1.6 
l."' 
7.3 

10.9 
16.::? 
194 
":.10 
Zif.7 
50.9 
97.0 
170.0 
:?26.3 
S61.9 -4 1336.3 
~SS 

:COl•9 
tZ06:::.3 
14SS30 
':Q/'!'.,. ~ 
::<o6!'J 3 
3314.J K 
.1':'~\6 

3.3 .. 
s:: 
S.I .... 
,.6 
6.9 
,.9 
1.9 

11.:: 
JOS 
11.::? 

24.7 
:?3.9 
26.4 
lt.:: ,. o ..... 
9S.4 
&MU 
4000 
J:: o 
:-:- K 
':'.., ~ 

3 :.\ 
•••l ..... ...... 
!'7!< 
7:\-IJ 
7Ull 
153 
17:\ 
IU91 
1:: )7 
16 :.1 
111::-i 
::U'<• 
::.371 ,. .... 
.a~ 31 
1.1:? ti 
t::o9M 
\Ob:C.I 
11'.'I' ,, 

s , 
9 
JI~· 

·~ 



- ~10 
__ T ____ PI .. 

(1-1993) 
!Milaa.- de Nueve. Paoa a Pniciom e~ dcl980? 

Afta º..., o-o "-"' Oob-..o o.to. a- ~T-1 o.&o o.- ... o..., ·- """-"' - F-.i ... ... ~ De """ ... No 
ToW Toc.I T-1 ....._.. S!e ... P--...J ()rlcinición p .......... 1e 

19llO 1412.90 1267.30 1159.llO !K>.1.30 29740 :ro,.91) 6"640 189.20 267.20 253.10 
19111 \IQ5.24 1572.'10 \43\.27 6'2.S.61 36\.'l."l 264.3."J SOS63 _,..., 125 l::?: 373.97 
198::?: 2106.11 1427.27 1303 50 S72.19 37S.70 19349 731.31 46() .• , 270"'6 ao:?:61 
19113 111711114 1::.Sl.46 109974 433 . .etí :?7674 ·~.r- 666211 47604 190::?4 T/910 , ...... 18723J 1312.~ 11~~ .a.D.f'J :?93.Jll) l.SO.ll 71•.C 517.69 ~oo-r- 70999 
19115 1840.1• 12'"'JOO 1097.99 .e6.SI 311.26 us.::s 65148 49349 151.00 742.20 
19116 1973.Sl 1152.::!9 1027.96 38376 273 •• 10995 6W:!O .a963 1!-4'6 9"15 SS 
19117 210747 110880 9711 71 ~142 261.10 10032 617.:?9 47034 14695 12177 
l98R 1943 60 1011042 9213" 3:\.1711 26::?: 18 7:!60 .S93.S7 455 B.S 137~ 101.S.::?S 
1989 1683 60 10::3 . .:!7 87769 .3-&.:!..!'0 .:!.6970 r-'19 S3S :?o 4::.3 .:!.9 11191 80> 7X 
1990 15711.311 1061.97 89949 36141 .:!.7506 1163~ 531011 41090 1.:!.718 671190 
1''91 14515.07 1110.3!' ........ .~.16 SU.62 rtJS.SI .:H4S• .nr.z.. t.Ueioi 4r.503 

'""" 1«12 6:? 1165 11 98:?3:? 469.59 35941 110 17 51273 397.3:? IU69 4:?031 

1-"UC!lllc: Elaboraición propia am dale. del CUAdro 11. cldlacudo can el indiQe de pr~ implkito del PIB. l9XO- IOO 
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.. ANEXO ESTADisnCO -~13 
c.e......_T ....... ..._......._ .. u luwPM ......-... 

(i--i'"3) 
(Mil-do Nucv .. ..__) 

Allo PlB o- º-"' o.... ~ a-.. "-""' O-Tc..i a- 0..0 o.- T,.... EstnnuJoa lnl<RS - ,,.,,,_,. - F..-.i "" ... """""" ... "" No ~y F--. Cotnt•1C1ne 
Talal T-' T...i Admón. C!lut.al -1 cpr. C.ttal .,,.. Mun!cipi~ yG..ans 

19<\S 10000 19.n 18.21 )7.61 .... s S . .39 3U7 916 "' .. 1.12 1.61 o.no 060 1 01 , ..... 10000 18.::W 17.13 16.35 6llO 427 ~~2 9.~6 1'.-zl 1.3~ 1.9~ 000 077 1 I• 
1967 10000 19.0~ 17.tr- 17.0:? 6.71 4.12 2.Sll 1031 7 .... :!..37 2..03 000 0.llO 1.23 
1961 HKl.00 URI 17.53 16 ... 664 39!" 2.70 .... 771 2.06 :?.33 0.19 0116 1 2K .._,, 

'"""" 19a< I• .... 17.«J 7.21 ... 20 3.02 to.1• A'.Q~ z.r6 246 0.25 CJU 1.38 
1970 10000 19::?9 1760 1630 646 3 ... 2.97 9M 7.67 2.16 :?:.99 0.23 l.Oll 1.69 
1971 10000 19!1i7 1•<>< 16.82 6.24 3.69 :?.SS I0.57 802 2.S? 2.76 0.33 0.90 1 S3 
•.-yn '"""" :?l.611 19.94 19.71 ""' 423 402 \046 ,.?~ 25:\ 29:?. 030 0.92 170 
1973 10000 :::44'l ~711 20.99 t.SI ..... 3 Sl 1:? u: """ 3.14 340 1.06 0.74 161 
1974 IUO.IX> Z5 73 "3114 21.73 B.14 4.2" 390 13 S9 10.00 3.!'i9 400 1.:::1 090 1.19 
JSl;t_'i IOOW 30.-'6 2• S4 26.37 10.00 5.35 4.65 16.3& 1()07 6.3} 4.19 1.47 0.69 203 
1976 IOO<XI 2'196 "640 2"4'> 10.41 6.11 ... 30 •·•<>R 9.3S 4.73 .. 47 1.-12 o.so 2.55 
1977 100.00 27.60 24.83 23.26 967 .5.74 3 .... 13.59 9 • .59 .. 00 4.3'" 1.14 0.-0 2.77 , .. .,.,. lUHJtl ,,. ... i.-. 76 2-1.19 966 ·- .. OCJ \4.53 9.39 S.l .. ..... t.23 0.34 '2..ll9 
1979 IOUOO 3010 :?7lM ~m. 10.3:? s..a1 4.91 1470 B.9:? S.711 s.ow 1.66 0.37 3.0S 
l9110 10000 3161 28.35 259S Jl.26 6.65 .a.61 1 .. 61 1.71 S.9lt S.66 2.17 0.:!3 3.26 
1981 IOUOO 371: 3:?34 2943 l.Z.86 7.43 , .... 16.57 9.88 669 7.69 :.77 0.13 471 
1982 10000 43.S9 29.s.t 26.98 ...... 7.M .. ou U.14 9.Soi S60 1661 2.31 o.zs 14oS 
19113 10000 4C>.57 27.0l ::;J.75 9.36 S.98 3.38 14.39 10.3 <4.11 16.13 3.14 0.13 13.SS 
191W IOOOCJ 3903 Z7.36 2423 9.~ 6.12 3.13 14.98 10.1'9 .. l. 1480 3.0.- 0.09 IJ.67 
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Fuemc: Elaburaclon propia '-"ml daloll del cuadro 8. 
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1-· l•••C•I 61'~ "690 :::?9n 17·U !'•7 """" 2601 .... ..'º' JlllU O IQ l:? 7:: 
1091 J(.m)~I 7U7 ...... , )Ul" ~73 7 3:? 3639 ::-> ..... ll o¡,7 " ... n l.& :::1 ... , 
IW:: tr•H•t a1n7 :u .. 22>6: • 7!1- )6~ ::X ]J • 2 ... """' 1~ U:' UOI IC'>Ul 

··~ 
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- IWEXO ESTADfSnCO -~15 

~T-1\uau '' 7NePlca: ti .................. -~ .. il<-~-T---·"" Afta o- (]-"> ~ a-~ a..~ 0-oT.-.J Goma 0..0 a..., T .... .......... ~ a-o - -·· F-..i ... ... Enlidod ... ... No """""" Fdceln No 
TOUI TOUI ............. (" ...... P--.W ~te c-.i - y -lm "'-ª ~ 1960 100.00 916.71 46 .... 29.57 16.114 50.31 .... , 6.16 3.29 0.00 3.29 •.• 3 

19fi6 \00.00 "tt .... ~9.69 "IA.95 .... :u. u- •1'.94 ....... 4.52 0.00 4.$2 11.39 
196°7 100.00 9!.51 37.65 23.14 .... ,. 57.116 44.56 13.80 ..... 9 0.00 ..... 9 11..ao 
1968 100.00 93.99 37.•• 22.>o 1!5.37 56.10 44.37 11.73 6.02 1.11 4.91 13.31 
l ..... 100.00 94.15 39.05 22.°72 M.33 ,,..N> -1.7.40 ,,_,;JO ,_.,, 1.36 4.49 13.33 
1970 100.0D 92.5• 36 ..... 19.82 ••••• ,,_ .. 43.61 12.28 7.42 1.28 6.14 17.01 
1971 100.00 93.21 3'1.62 20 ... ....... 58.60 ..... .,; 14.25 6.°T9 .... 4.98 15.27 

'""" 100.00 93.•7 41.39 '21.2..~ "2').16 """"" ~-~ \~;tt) 6.1~ 1.51 4.62 14.65 
1973 100.00 92.12 37.36 21.86 15.50 54.76 40.98 13.79 7 .•• 4.6-1 3.24 1.a.93 
1974 100.00 91.15 3•.16 17.80 16.36 56.91> 41.94 15.05 11.85 5.08 3.77 16.711 
191'f 100.00 92.42 35.04 18.7.J 16 .. H 57.41 35 . .IO 22.U 7.5• 5.16 2.42 14.69 
1976 100.00 92.?3 39.•2 23.15 16.27 53.31 35.<ll 17.90 7.27 0.36 1.91 16.93 
1977 100.00 93.71 38.97 23.11 15.16 54.76 38.6"1 16.10 6.29 4.57 1.n 17.47 
197• 100.00 93.92 37.51 21.99 15.51 56 . .tl ~6.45 19.97 6.011 4.77 1.31 17.29 
19°T9 100.00 92.'1 38.16 20.00 18.17 54.35 32.99 21.36 7.49 6.14 1.35 IM.T7 
19llO 100.00 91.52 39.71 23.47 16.25 51.80 30.71 21.0• 8.41 7.65 0.83 19.97 
1981 100.00 91.01 39.78 22.97 16.11 .51.2..'\ 30.55 20.69 8.99 8.51 0.41 23.78 
1982 100.00 91.33 40.09 26.53 13.'6 51.24 32.29 18.95 8.67 7.82 0.85 '6.23 
1983 100.00 87.n 34.64 22.11 12.52 53.24 JI.De 15.20 12.12 11.63 0.<19 62.26 
19114 100.00 U.'6 33.82 22.38 11.'-t .54.74 39 ..... 15.29 11.4' 11.12 0.33 54.09 
19110 100.00 aa.5.5 36.01 25.IO ID.91 52.54 39.ao 12.74 11.45 11.19 0.26 59.&5 
1986 100.00 89.21 33.30 23.76 9.54 55.91 42.49 13.<ll I0.'19 10.41 0.38 82.06 
198°7 100.00 ••. 27 32.60 23.5! 9.05 55.67 4242 13.25 11.73 11.29 o ..... 101.llO 
198& 100.00 85.93 30.99 24.27 6.°72 54.M <1219 12.75 1.t.07 13.96 0.11 93.97 
1989 100.00 85.77 33.•7 26.36 7.11 52.30 41.37 10.M 14.23 1<1.14 0.09 71.75 
l_, 100.00 .... 70 34.03 25.90 8.13 50.67 311.69 11.911 15.30 15.01 0.29 63.93 
191>1 100.00 M.66 3•.29 28.97 9.32 46.37 34.3<1 12.04 15.34 15.16 O.ti 42.7K 
191>2 100.00 84.31 40.30 30.85 9.46 ..... 01 34.10 9.9~ .~.69 15.611 0.01 36.07 

•·ucn1e: Elabor8ción propia cmn dalos del aaadro B. 

Cuadrol6 
._...... .......... ._ .,._.._ .. ...._ ... C-0. .. ._C-C.. ...._.._...y NoPl ... 1 1 M. ... SildorNWlcw p.._...,.._ ..... 

·-~ ... ~ 
""" a-o Oohoemo a- o.ono a-TOUI a-o 0-0 e;_,, T._ h.slunuJos -- F-.J ... ... .,...... o. .... No .........,, F.-

T ...... Tooal - ~tal - OW-.Carm. C'~t&I Pi<WW .....,._. L~c:i~n. 
196~ lt.m.HlU •7911 30!-7 17.&I ,2 t.C 4!-6!" 6]7 11••t•1 11(•1 37 :1 
1- IUIUll •l '6 :?ó 13 l!f> .. l ,. .... !<J:?I . "' llU,.l Dl•1 J066 

'""7 JfUíU .194:? ~::3 J!\ 19 
60 ~· ......... u~ IC..IC•J Ol&J ]939 

1- 10000 40:1() :?.39!" 1636 ... .,., .. 7:: 124'1 lfYICU .,, 369ll 
1- 10000 .. 147 2413 17.:W .,. 53 46 IO 1: .. 3 ll•lflll llJ:!'CI 3367 
1970 10000 396-e 21 •1 18.::3 60)6 4710 U:?6 10000 7 s: l6U9 
1971 10.1011 3714 :197 l!lo 17 """" •769 IS~ IUO lml 11 M< J: ,9 
J07= IB.J 011 .. 09 =-61 :1.- !lo!'i91 .. :: 3K 13 S3 1ouc•1 1(1 ~· JI!":: 
197.l IUUOO "°'!" 2.372 1613 !l-9 .. :'o ...... 1497 IC•ll_.1 ll ••• :1 70 
r~r.a IOlJUI .J147 19,.J ., .... 6Z'"J 4601 16,1 IOlJf.-i 30:?• =so 
197:'> IUOOO 379: ::0"7 176, 6:? 1: 38 19 :.39:: Jl•11•1 l!'i 14 l<·•Q 
Jl.17(> 10000 •:s1 24116 

17 '' 
.,_ 311 J•) 19.30 IUl.J(lll 316!> 11 26 ,..,., 10000 .. ,~ ...... 169'! ,.. .. , .., :-..: '~ , . 10000 ""'" 98!> 

1971' lt•lOO ...... 2.3 ..a: 16!": "''"" ~IC"' :1~ JOOflV :7!"7 7 !"9 
IQ7" ICUIJ'I 41 :..~ :1 6: l~c-4 ~ti 7, )~te· "'"" 11•1(,-., J:6'-J 719 ,_, IOUOU ...,..., %.><W 177.f .... 60 .J.J!i<> ,;:,)(a.i ,,.,f.kJ .M3: •l!'i 
1"91 10000 4.l71 ,,, ... U47 """" 33"6 ::: 7~ IWOIJ """" 1 7• 
198: J(IUOIJ .. ,.., 29~ l•M '610 3!".J!'i 207!> IOIH'Wl 13910 1 s: ,_, 10000 39•1 ~\6 

··~ 
...,.., .. , ,,. 17JO umoo ..... u .... 

l ...... JIUOI '"º :.s:11 1:9: 61 •• .... ,.. 17 27 lfU{•I :u ~!'lo f161 
19111~ ll••••· 41.167 za J' 1:.J: !'>933 ........ 1419 h•ll•• 1• 7n o.w 
l ..... JUOla.1 3733 ,,.. .... 1070 6=-67 ·176.l J!'04 Jt:al Cll) 1268 o•7 
1907 IOOOU 3693 2661 10:.!o 6307 4106 "º' HWJl•I 11 1'9 o.u 
1 ... 10000 .3606 D.24 7&: 63 ... ... 10 140) l~IO"l l• 116 01: 
1- ICUO.l ]90: 3073 .,,. "'""' ... :..1 1: 7!' ll•llKI 17o;lr; o 11 
1-· IUIJIMJ ..., 1• .)O!"W 9áU ~·= •:'bl '"''"' l<.all•• ::!.} .. O•' 
1991 JIWIOO 1~2.."l J-1:1 11 01 ,....., ..., ... 1.¡:: 1oi1ca1 l~~: o•> 
llJU: ,,.,, •. 47•• M>~Q 11 :: '.'lo:!~U ..... , ""' 11••1•1 414~ 

F~· •~19upaaa:mdillll9dsl~lli. 
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-
.... 5 

---~ .. 
Al>o OobónD<> 

F-.J 
T-1 

·-~ 100.00 
1966 100.00 
1967 100.00 
1968 100.00 
1969 100.00 
1970 100.00 
1971 100.00 
1972 100.00 
1973 100.00 
1974 100.00 
1975 100.00 
1976 100.00 
197" 100.00 
197~ 100.00 
1979 100.00 
19llO 100.00 
1981 100.00 
1982 100.00 
1983 100.00 
19R4 100.00 
198.5 100.00 
1986 100.00 
1987 100.00 
1988 100.00 
1989 100.00 
1990 100.00 
1991 100.00 
1992 100.00 
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C.-..17 _ .. __ ... _7 ..... ~ .. UW--7C..-.. ___ 

O-o 
De --63.72 

62.87 
61.47 
59.41 
.58.19 
54.01 
.59.1.5 
.51.29 
.58 . .50 
52.11 
53.45 
58.72 
.59.31 
.58.64 
52.40 
59.09 
57.74 
66.18 
63.84 
66.18 
69.71 
71.3.5 
72.24 
78.31 
78.75 
76.11 
75.6!' 
76.54 

.... o 

u-..199>> 
'MilimM* de Nuevom p..,.2 

Gulo GA1110To1al 
De Emi-e-... -3b.28 100.00 

37.13 100.00 
38 . .53 100.00 
40 . .59 100.00 
41.81 100.00 
4.5.99 100.00 
40.8.5 100.00 
48.71 100.00 
41 . .50 100.00 
47.119 100.00 
46.55 100.00 
41.28 100.00 
40.69 100.00 
41.36 100.00 
47.60 100.00 
40.91 100.00 
42.26 100.00 
33.82 100.00 
36.16 100.00 
33.82 100.00 
30.29 100.00 
28.6S 100.00 
27.76 100.00 
21.69 100.00 
21.2$ 100.00 
23.119 100.00 
24.3, 100.00 
23.46 100.00 

Tf~T~ rnN 
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87.'MJ 12.24 
8.5.92 , ... 01( 

77.0I 22.99 
79.to 20.90 
78.77 21.23 
78.03 21.97 
75.87 24.32 
7!'i.80 24.20 
74.83 25.17 
73.59 26.41 
61.49 38.51 
66.42 33 . .58 
70 . .59 29.41 
64.61 3.5.39 
60.70 39.30 
.59.29 40.71 
59.63 40.38 
63.02 36.911 
71 ... .5 28 . .5.5 
72.06 27.94 
7.5.7.5 24.::.5 
76.01 23.99 
76.19 23.81 
76.IKJ 23.20 
79.09 20.91 
76.36 23.64 
74.05 2!'.9' 
77.49 22.56 

.. 
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ANEXO EST"AD1snCO 

~·· ... _,._T-~-el~F-.,.,_,_ 
CM899• ~.-. .__. ~c_....__z• Pr.ee-• '"'º~ 

Allo MilcsdcMW....do ~T-- E- TCA E;_.,.camo 
,,,,...~ .. c......._ T-- ~jedelPJB 

1970 c...-
1941 76.a 0.682 !5.683 6.11 7.40 
... ~.2 81.1 0.837 6.341 ll.57 7.11'2 
1943 .... 1 1.076 6.942 9.48 8.2!1 
1944 90.9 1.4!13 7.019 1.11 7.72 
194!1 93.8 l.!173 7.ta:J 2.33 7.66 
1946 99.9 1.771 6.32!1 -11.94 6.33 
1947 103.4 2.143 7.143 12.94 6.9) 
1948 )07.6 2.773 9.003 26.04 8.37 
1949 113.!I 3.741 11.6!54 29.44 10.27 
19!50 124.8 3.463 10.246 -12.09 11.21 
1951 134.4 ... 670 11.531 12.!14 8.58 
1952 139.8 6.464 14.826 28.!17 10.60 
19!53 140.2 5.490 12.679 -14.48 9.04 
1954 154.2 7.917 16.494 30.09 10.70 
1955 167.3 8.883 16.!511 O.ti 9.87 
19!16 178.7 I0.270 17.830 0.79 9.98 
19!17 192.2 11.303 18.379 3.08 9.56 
1958 202.!I 12.019 IB.519 0.76 9.1!1 
1959 208.!I 14.158 20.975 13.26 10.06 
1960 22!1.!I 20.150 28.460 35.69 12.62 
1961 236.6 20.362 27.817 -2.26 11.76 
1962 247.6 20.219 26.816 -3.60 10.83 
1963 267.4 20.295 26.086 -2.72 9.76 
1964 298.7 211.286 :J.rl.411 31.91 11.!12 
196!1 318.0 64.020 76.124 121.22 23.94 
1966 :\40.1 66.054 75.577 -0.72 22.22 
1967 361.4 79.452 88.3711 16.94 24.45 
1968 398.8 83.422 90.!1711 2.49 22.71 
1969 .. ,,_, 98.001 102.404 13.06 24.65 
1970 444.2 109.261 109.261 6.70 2 ... 60 
1971 462.B 121.360 114.599 4.89 2 ... 76 
1972 !102.1 141l.806 132.272 15 ... 2 26.3 .. 
1973 !144.3 204.083 160.822 21.!18 ~9.$5 
19'74 ,77.6 276.!3R 177 ... 96 10.J7 30.73 
1975 610.0 41()().425 222.2!1!1 2!1.22 36 ..... 
1976 635.a !120.193 241.277 11 . .!16 37.95 
1977 657.6 730 . .!193 259.Sl3 7.611 39.50 
1971t 712.0 9~7.113 .. 2115.644 9.95 «>.1'2 
1979 777.2 1170.796 Z96 . .554 :tlU 3M.16 
1980 841.9 1780.037 3!'0.401 11C.l6 41.62 
1981 90•.• 2760.630 426.946 21 .... 46.98 
19112 903.ll 5.51 ... 946 ,29.21!\ 23.9!' 58.55 
1983 8!16.2 7320.800 lC15.620 ·30.91 42.70 
19114 R87.6 l l llUl.200 44!- •'51 ·!'.52 :\K.92 

•·una.:· El~"IOl'I prUfll8 can dalc.» de; ISEOl. E•todu11cu:i /lu1<>r1cas • .'\1-=xtco. Tomo U .... "'Uadro 17.2. 
p.64.5-646.. 4ra.a..do 4 ...... •J .....,.. .J PID. 1970•100. :\.-.. u:JS"S.-\,(1990). La E.4:-~•a A./-.rN"~ ... 
Ctfra.s.p. 132·13:l.(PlB1ccaly .... ~ lbj...1985~ 
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- ANPO ESTADfsnCO -~·9 
llheni611 Nltllca ll'etlenl,- ......__. *I Pra ll•~to llde.-•-

51'Hl-IW4) 
Ano PIB lnvwaión F- F-o Comunieaci.- - --.y C~y Convcnicm de 

T-i -.. lndumlrial vTaawx=wa Social Dd- Turismo CoonlimM:ión 
1941 100.00 3.6!'i7 0.640 0.304 2.051 0.5116 0.076 
1942 100.00 4.334 0.607 0.355 2.802 0.504 0.065 
\943 \00.00 4.357 0.660 0.2'76 2.-.J 0.93\ 0.061 
1944 100.00 3.492 0.659 0.335 2.062 0.377 0.0!58 
194!5 100.00 4.128 0.711 0.643 2.239 0.443 0.09::? 
1..- 100.00 3.571 0.694 0.547 ••• llO 0.379 0.072 
1947 100.00 4.223 O.MI 0.542 2.173 0.5711 0.084 
19411 100.00 4.644 0.966 0.1142 2.05' 0.727 0.0!54 
1949 100.00 !5.369 1.260 1.296 2.081 0.468 0.011!5 
19!50 100.00 6.334 1.223 1.887 2.558 0.607 0.0!'9 
1951 100.00 !L210 1.067 1.345 2.127 0.634 0.037 
1952 100.00 5.3111 0.922 1.144 2.261 0.984 0.071 
1953 100.00 5.067 0.929 1.359 2.110 0.423 0.24!5 
1954 100.00 5.651 º·"" 1.863 1.991 0.!528 0.420 
19!55 100.00 4.897 0.674 1.940 l.!571 0.663 0.049 
19!'6 100.00 4.441 0.676 1.405 l.!502 0.1132 0.026 
19!57 100.00 ... 761 0.585 1.607 l.!569 0.89, 0.105 
1958 100.00 4.710 0.533 1.807 1.592 0.667 0.112 
19!59 100.00 4.641 0.612 1.643 1.6119 0.613 0.0114 
1960 100.00 5.246 0.423 1.962 1.560 1.181 0.120 
1961 100.00 5.989 0.5'4 2.834 1.440 1.014 0.147 
1962 100.00 !'1.797 0.460 2.249 1.450 1.217 0.201 
1963 100.00 6.644 0.683 :.327 l.507 1.914 0.212 
1964 100.00 7.101 0.964 2.21K 1.443 2.262 0.214 
1965 100.00 4.879 0.420 2.161 1.275 0.902 0.121 
1966 100.00 5.206 0 ... 26 2.597 0.976 l.1!'1-2 0.055 
1967 100.00 6.481 0.7.ao 2.622 l.509 l.46M 0.142 
1968 100.00 6.347 0.670 :.382 1.487 1.688 0.121 
19C~9 100.00 6.624 0.729 2.413 1.469 1.852 0.162 
1970 100.00 6.570 0.883 2.491' 1.244 1.845 0.105 
1971 100.00 4.!70 0.666 1.903 0.936 0.990 0.063 0.011 
1972 100.00 5.119!1 0.876 2.013 1.39'4 1.360 0.207 0.02' 
1973 100.00 7.215 1.020 2.34Q 1.832 l.R5tt 0.12!1 0.0.'.12 
1974 100.00 7.20:\ 1.219 2.594 1.727 ).49!' 0.124 0044 
197, 100.00 8.707 1.57.!' 3.61!'1- l.803 1.434 0.187 0.094 
1976 100.00 7.923 1.101 3.644 1.519 1.150 0.337 0.17: 
1977 100.00 7.57.!' 1.394 3.422 1.437 1.0411 0.210 0.06!"' 
!9711 100.00 9.300 1.754 4.469 1.350 1.491 0.154 0.083 
1979 100.00 I0.225 1.533 4.742 l.443 1.754 0.240 0.107 º·-19KO 10000 11.368 1.797 5.1115 1..370 l.901l 0.369 º·'"" 0.360 
1981 100.00 1:.9I08 1.786 6.387 l.768 l.9".111 0.456 0.1!"'!' 0.3!'9 
1982 100.00 10.70 l.M5 5.5"70 1.5711 0.958 0.252 0.164 
1983 100.00 7.965 0.726 3.U9 1.683 0.620 0.223 0.135 
191'4 100.00 7.R70 0.799 3.137 l.K<,J 0700 0.2W7 o 184 

J·u.ora.:. l::.laboraC"ton JW"'PI• t."Un ~ ~ l~"EGI. E&r.Muft~ H'ntWJc..·.u "1r .\1.·~ ... u 1 ~~ U. C\19drn 17:.. r ~~. del~ con el andlu *' Pta. 
19'1f'-lf•J. SAF1SSA(l9'Qll) ~Eawk-.ui.,~ .. ,.c~tra.s.p 13!-lll crn.¡t•-C.I' ""'~.1119"-149!-J 

Tl"Q1C. CON 
FALLA DE ORlGKN 
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- ANEXO ESTADfsnC:O -~20 

Parllclp_._ lle .... 'Wft'lll6m Per ........ - la hne...W. Nllllca Federal 
!1941-1 ... ! 

Allo PID F..-o F.,.,_.., ConwniCK'iOIVll Hcncf"IC'io Social Admón.,.. Ccwncrcio ". eutvenios de 
~ Industrial yT~ Def" ..... Turim10· Coonli...aón 

1941 ICXJ.00 17.51 8.31 .56.0R 16.02 2.08 
1942 100,00 14.01 8.19 64.66 11.64 '·'' \943 \00.00 \5.14 6.34 6S.\3 8.98 ,_ .. , 
19 .... 100.00 18.87 9 • .59 ,9,06 10.81 1.67 
1945 100.00 17.22 ,,_,7 .54.2!' 10.73 2.24 ·- 100.00 19.42 15.32 52.65 10.61 2.00 
1947 100.00 19.92 12.82 .51.45 13.82 1.98 
1948 100.00 20.79 18.13 44.25 15.66 J.17 
1949 100.00 23.47 24.13 31<.75 12.07 t.5K 
1950 100.00 19.JI 29.79 40.38 9 • .5K 0.94 
19.51 100.00 20.49 25.81 40.RJ 12.17 0.71 
1952 100.00 17.13 21.25 •2.01 18.29 1.31 
1953 100.00 18.34 26.82 41.64 8.36 4 .... 
1954 100.00 ''·º' 32.97 3!5.24 9.35 7.43 
1955 100.00 13.77 39.61 32.08 13 • .54 1.00 
1956 100.00 15.23 31.63 33.82 IR.73 0.!19 
1957 100.00 12.28 33.76 32.96 18.80 2.20 
1958 100.00 11.31 38.37 33.80 ..... , 2.37 
1959 100.00 13.111 35 ... 1 36.39 13.21 1.81 
1960 100.00 8.06 37 . .-0 29.74 22.50 2.29 

.. 
1961 100.00 9.25 47.32 24.05 16.93 2.46 
1962 100.00 7.93 42.!'9 2!'.01 20.99 3.47 
1963 100.00 10.28 3!L03 22.68 28.IU 3.19 
1964 100.00 13 . .58 34.21 20.32 31.115 3.01 - , 
1965 100.00 a.61 44.29 26.12 18.49 2.4R . ., 
1966 100.00 8.19 49.88 18.7.5 22.13 1.0, "''"-1967 100.00 11.42 40."6 23.28 22.6.5 2.19 
1968 100.00 10 . .S6 37 . .53 23.42 26 . .59 1.90 i:'->;·-
1969 100.00 11.00 36.42 22.18 27.96 2 ..... 
1970 100.00 13.43 38.00 JK.92 28.06 1.60 
1971 100.00 14 . .57 41.6.5 20.49 21.67 1.:'7 0.2, 
1972 100.00 14.116 34.48 23.66 23.07 3 . .51 o.a2 
1973 100.00 14.13 32 . .5.5 2!L.UI 2.5.7.5 1.74 o-
197• 100.00 16.92 36.02 23.98 20.7!' 1.72 0 .. 1 
197.5 100.00 18.09 41..51 20.70 16.47 2.1!' 1 UM 
1976 100.00 13.90 •.5.99 19.17 14 . .51 ... 2, 2 17 
1977 100.00 111.40 4!5.IX 18.96 13.83 2.77 º"'' 1978 100.00 18.86 41C.O!' 14.,2 16.03 1 6~ º""' 1979 100.00 14.99 46.3tl 14.11 17.16 :: .. l!' 1 U!'- .1 '17 
1980 100.00 15.81 4!5.61 l.:.!.0.5 16.79 3.2!' l .... ·' ... 
1981 100.00 13.R~ 49.41C 1.1.69 1!'.48 .l !'.l t.:o : 7• 
1982 100.00 15.2$ .51.63 14.63 8.119 2 .. :n 1 !-: 
1983 100.00 9.11 48.32 21.13 7.79 2.l<O ..... 
198" 100.00 10.1.5 39.K<· 23.67 1Ul9 :l ,.~ : ll 

Fuenlc: Elahoraclon pl'Opl• t.."Ondala. del cuadru 19. 

4 ..... _ ••• 
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.. ANEXO ESTADfsnCO 

CU8dro21 .... .__...T...._ ... ._._.~ • ...._. .... ..__._,h l•c 
·~•993 

PIB PIB ~ • ~ Deftoc.bos Pfoduetom ~o. Contnbucmnea ¡.·uwnc~cno 
()) (2) Talal99 de 11.Vtons 

Jfl6_' 267.4 650 16..a J o1. os> 3 . .3 u~ 
1966 297.1 63.9 20:? J.S 1.7 1 1 13 H 
19167 3:!50 749 23.tl J.S 13 OK 19:? 
l91"'am 159• S)fJ 274 -·- l:: 1:: 170 
1969 3977 91.9 31.0 ::.3 1.3 l." :1: 
1970 444.: 10:.6 34.9 3 o 1 4 :: 1 :.1 ~ 
1971 -t~O 1137 387 :?8 1:? 19 :H, 
1972 561.7 139.9 -16.4 3 9 1.3 :: 7 )7 s 
1973 690.8 195.9 60:? 35 1.3 .a:: 610 
197-4 899.7 265.1 .... 6 6:? 1.6 1-7 ltO 1 
l~ 11000 3"19~ 11'83 91 26 ':?4 137"1 
1976 13709 4!-9.0 146.4 95 ~M 44 1!45 
1977 11149.2 6'75.7 :?01 8 :::.3 3.0 .,¡4 :?~JO 
t971l Z.337.3 n•t.9 M.~6 s.= . ., ;:.o 9 1 .111 .. 
19'79 3067.S 1193.2 J~:\.O SS.7 4.2 3 ti' 4:?.aO 
1980 42764 ..... 701 1665.7 ......-;o 171.0 104 -s7 !'<Wl 
\"Jlll.\ S&"f43 <E.\-:?."16 '1~"J.1S ~'l:?: '1....,4 ~4 16 \<.11"196 
19r- 94170 9797.B .&11087 9691 471.0 243 '"'º 19757 
198l 17141.6 17R71.7 ·~-3 )8303 1:?165 2861 636 :?!f-53'! 
J~ :8748 8 29471 ó J3~J6.0 Z974 9 J1J.J J.8 JSIO.O 11:?..J .l-11:? 9 
19BS 4S419.8 47391.7 2LW:?3R 46971 ::?957.1 349.7 ::?144 ·'92-'0 
19&6 79191.3 4CllOZ::?-3 a&::?6S 3~7.. '4!1i38 573-' o: 167-168 
19&7 l9llll.S 1101548 2ll~96 101171:?. 9226 17309 04 !il)t)l 7 
1918 3904Sl.3 :?U'.J7373 ...,N8, 157114 S::?lS 47056 9::~M9 

1989 ~76180 :?67978 3 6-13670 :?Ol:B 7 6591 70799 .\ 3 1~1911" 1 
1~1 686 .. flS 7 33681J::? K3:?19-' :?M-163 1 3:?77-l 36~9 1 .1 1~~ 1 
1991 116Sl6S.7 4173167 1049:Wt> 3514118 :93-14 :.W::6N9 111 IM16.JO 
19!n 10191'!'>.9 4301736 13~313 3K61W:'i .1HCW7 404::?67 O~ 1:?9:?166 
19Q3 11229'l80 4::?19S80 U:Z1'0S4 3"14133 11368 lnu.-.87 U\ l:?:!h:!M:? 

!\.n1.u ¡¡¡ D•tos de la Ccononua Mc:x.icw en C1tr-. r JJ:!-133. di J:>et<>s del o, lnlOnnc- de' Gob1rmo. r ~I C..,UCT'lta de Pn~ucto , ... o.._-.1.~ lntrrnc .. t'll'Uloj 

.. 
-p-.1 
~48 

::!106 
:?B 3 ,,, .. 
346 
379 .. , ' 
"' 1 63 7 
!I0.9 
noo 
1414 
1939 
2-.. 53 
JS0.5 
4783 

'6076 
13176 
2!1306 
47141 
6281.5 
10164.:? 
239'5114 
4819:4 
Jl!o.a::?S 
69=.3:?0 
7~8660 
860098 
9So,»Ju6 

Fucmc; S.linu di: Gonari. Carl19. (1994). 6º 111.ro,.,,.e d~ Gobierno. p. 51 y 52 (Cu.amo... d..! ingn:MM 1oaalo. drl ,.._.._.,or puhh1.-u fc!dct-aL &k i~ 
otdinari~ del a.:caor pUblico federal y d.:~ pn:supuesaal-=s &kl Gobic!rno f.:dcntlJ_ 0.-\ • ...:x,co ( 1 WJ > ,,,,,_,e!' .-1'"4al. p. _.:7 

""" 
19'1~ 

1-
1"67 
l ..... ,_, 
1970 
1971 ,.,.-n 
1973 
197.& 
lfJY7.'i 
1976 
1 .. 77 ...... 
I""' 
I""" .... , 
..... = 
1"'9.l 
1 ...... 

I""' 
='9..-a 

PllJ 

'" IC.:JOO 
JC .. no 
10.t(•J 
llmJI., 
lt.,on 
IOIJ(KJ 

IOO(l(I 

'""'"" 10000 
J011 (1(1 

IUVOO 
10000 
IUJ(WI ,,,.. .. , 
100í•l 
f(WIOO 

Jl•UU 
llXllU 
IWOO 
ICU<•I 
11.-11'1111 

Cuaidro22 
1 • .,._. Toe~ d.t ~nr PilWico Fedtt_. por .~9nll .. dC' •·in ............ n ~ .. nft"'9191•J.-..,. 1•111 

(196..~·-~) 

1....,...... 1..,....,...ft J..>nC'Ch.• 1........,,,,. A{Wt..,.•oecn.in1en1 .... • ·,".-tt7,,_....,._... f-1,._..,o.wn1CTM•• :-.._..._~,,.. 

T«&I- Lk-'-t-- P•..-.-.J 
2-131 o l.l u~:? 034 l:?--1 

::1 ~· ..... """"' o ~7 11 :t7 
~~ 7 3= """' 0-111 11:?; ... 

:-Z.'l 7ó= ODI u l3 (I .\.~ 

.!.J 11 779 0!"8 OJJ U.J• 
2.1 to 711h 01:: 11-17 . :• . .. 
:?3::0 7"'' ll ~7 o:.a 11_\Q •47 ,,.T7 

·~ 069 o~ ,,., • '= 
:• 36 • 71 U!'I 019 Cl61 .. " ~= 
:947 """' U6"l n 111: 11 IQ 
.M."1(1 IO 7~ OIU º"" u== :: .., , ..... ,, ... lll<b# Ob9 o~• OJ= " ... .. 
.lti~ 1091 1:1 O IK o:;:-1 1 •: I•• ... ~ 
3773 11 ... \ ... CJO) 039 .. .. I••..,.: 
3"90 11 !'7 1 •: 01• ni:? . ··= " .. Ja~ llt'ol' o: .. fl1.1· 
.l.\37 11 JU ... ~ u.'\.' lo)' 

' : .. ~ : , . ,. : .. .... 
!'ti 06 10~ '"" O::<i .... , - ··-..... 1 IU ... 710 167 0.17 1 1 " , .. ~. 
4S 97 IU3~ 6]0 066 UJQ " 

.. ,,. .... 
.... 97 10 l4 6!-1 077 047 :;a.i. 

· I>at\a die I• ¿·cnnom1a ."t./e!Xlcunu .:n L·~1ra~. p 132-133 
•ua11c:: EJa~"lml,......,. COll'1 dmCM del ... '"Uedrn .2J. 

'j'¡:;'C'TC' SON 
FALLA DE ORIGEN 
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- ANEXO ESTADfsnCO -,,_....23 l_T ___ ...,_ .. __ .. __ .... ______ __.__PIB 
1-.1 

PJB ........_ -(2) Totales 
1980 100 00 37.27 11.10 3.113 0.23 o 13 
1981 10000 .... ,,ª 10.73 3.99 0.33 0.14 
198:! 10000 490ll' 9.89 .. •• 0.25 045 
1983 10000 46.31 10.2"1 6.80 1.60 036 
1!.la4 10000 "'"'·a.a 10.09 6.1~ 064 038 
198.5 10000 43.10 9.91 6.~ 0.7o& 045 
1986 10000 SO.!fo-1 111.5 4.11 O.S7 on 
t9ST 100.ao ~-- r r.~ s.d:! º'" o.90 
191111 10000 .53.7'.! 12.32 4.o:? 0.13 1 21 
19"9 10000 52.79 12.61: 4.00 0.13 1.39 
''J'}() ton.~ 49~ \'1..\2 •.1.5 Q48 o.32 
1991 10000 -111.24 12.13 406 0.34 396 
I~ 100 00 42.21 12.9S 3.80 0.37 3 97 
1993 1ll00V 37!/ta 13.61 3.51 010 OSIO 

Naca: Ui o.ao. del 6° Jffft::w... d6 Gol,,~. p. 23 ICucnla de Produdo y 0..0 lmcrm Bruto) 
Fuede: El:ihoración propia con ~ del cuadro 21. 

cu.c1ro2• 

--1070 
9.92 
13.45 
14.1.5 
1600 
13.2.!'i 
12.83 
tz.«> 
12.34 
10.1.5 
\0.09 
8.77 
a.u .... 

P_.ici..-nr- ._._Dima•-Ji---• ......... _ .. Tal .. • 1.....-*'I s.rtor Plillllko Fftleral 

AAo i...-- ._.,. ~ 
ToeaJcs 

\'M.~ 1oa..~ '1~."13 2.15 
1966 100.00 31.61 2.35 
19<~7 10000 31.78 2.00 
1'1611 100.00 34.25 2.75 
1969 100.00 33.73 2.50 
1970 100.00 34.02 2.92 
1971 100.00 34.04 2.46 
1972 100.00 33.17 2.79 
1973 100.00 30.73 J.79 
1974 100.00 31.91 2.34 
1975 100.00 31.17 2.4() 
1976 100.00 31.90 2.0'"7 
19'" 100.00 29.117 3.:>0 
1978 100.00 30.12 3.69 
197') 100.00 29.75 4.67 
19110 100.00 29.78 10.27 
1981 100.00 25.79 9.59 
1982 100.00 20.15 9.94 
191C3 100.00 21.10 14.69 
19114 100.00 Z2.51 13.71 
191C~ 100.00 :.3.00 14.48 
19116 100.00 22.0$ 8.14 
1987 100.00 19.39 9.87 
l981C 100.00 22.93 7.49 
19tc9 100.00 24.02 7.59 
1990 100.00 24.71 8.45 
1991 100.00 2$.1$ M.42 
1""2 100.00 30.69 8.99 
1 t<J:\ 100.00 36.21 9.34 

·-~·- t::labanct.on proptaCAa ~ 4d. OMdro 23. 

19168-1993 - Apro~ 

l.3a '!.08 
2.66 1.72 
1.74 1.07 
1.50 1.50 
1.41 1.63 
1.36 2-º' 
1.06 1.67 
0.93 1.93 
0.66 2.14 
0.60 0.64 
0.69 0.63 
0.61 0.96 
0.49 0.65 
0.23 1.03 
0.3$ 0.32 
0.62 0.34 
0.80 0.34 
0.51 0.92 
3.46 º·'" ...... º·ª' 1.71 1.05 
1.13 1.43 
0."4 1.5'7 
0.25 2.24 
0.25 2.64 
0.97 1.68 
0.70 B.21 
o.aa 9.40 
0.27 2.3R 
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Canlri- F~o -ckMcjorm r-1 
28.00 '.!IS.U 
21.660 40.06 
2$.63 37.78 
22.00 38.00 
23.07 37.65 
22.71 36.94 
24.27 36.50 
26.80 34.38 
32.16 32.$2 
30.22 34.29 
36.13 28.99 
33.66 30.BI 
37.00 28.'70 
35.9'> 2R.9' 
35.53 29.37 
30.28 28.71 
39.6) 23.85 
41.09 27.40 
211.42 :>0.'6 
2,.82 3!.67 
Z901 30.76 

0.00 41.a.t 25.40 
o.oo 46.57 21.76 

44.11 22.98 
0.00 "'6.27 19.23 
0.00 43.6) 20.!li6 
0.00 .;\9.34 18.18 

;\0.04 1c:.t.99 
29.06 22.73 

TF('T'"" '"''"'N 
FALLA DE ORIGEN 



... 
/llN/00 ESTADfsnCO 

~25 ....... ---·---·--Afto - .._ .. ~ - ... ,...._._.,. eco.;-· T- Mcicna 
·-5 77.29 19.,.0 1.66 l.OT .1.92 
1966 73.11 23.11 1.72 1.9.5 1.26 
1-7 83.31 26.47 1.67 1.45 0.119 
19611 116.116 29.75 2.39 1.30 1.30 
1969 96.03 32.39 2.40 1.36 1.57 
1970 102.60 34.90 3.00 1.40 2.10 
1971 107.37 36 . .54 2.64 1.13 1.79 
1972 l:Z•.36 41.24 3.47 1.16 2.40 
1973 154.37 47 ..... 2.76 1.02 3.31 
1974 170.15 .54.30 3.98 1.03 l.09 
197.5 210.68 6.5.61 !.0.5 1.44 1.33 
1976 212.119 67.90 4.41 1.30 2.04 
1977 240.29 71.76 7.93 1.17 1.56 
1978 268.63 80.90 9.90 0.61 2.77 
1979 302.23 119.92 14.11 1.06 0.96 
1980 327.89 97.64 33.66 :!.0.5 1.12 
IQSt 394.03 IOJ.64 37.BO 3.15 1.33 
1982 461.44 9::.99 45.87 2.33 4.22 
1983 413.54 91.41 60.76 14.29 3.1• 
19114 408.06 91.8' .5!1.94 5.87 3.•7 
198.5 4011.42 93.93 .59.J:l 6.99 4.29 
Fllftlk: Elaboración propia oon dal<M del cuadro 23. 

• ·\ilo In.,.....,. lmpu--Tau'-
1980 166,_70 496.00 
19KI 2022.06 521.59 
l91C2 237)." 477,86 
l91t\ 21 ...... 60 474.0, 
191<4 21.51.04 4&4.20 
llJIC!'lo 2121.07 4X7.81 
198" 2392.39 527.62 
1987 2748.6.5 !'i.32.911 
19KR 2623.32 601.61 
19119 2664.49 640.00 
1990 2.586.68 639.12 
1991 2634.97 662.57 
1992 2.:170.43 727.!'15 
1993 2119."70 767.63 

C..--..26 ._T ____ .,._,, .. ....._.,.r•·-
(l-1'!119.J) 

sft.tiJID1tesdl.'!wvaae=•e:giow~• J9so> 
o...ochoa -... ... _ .. 
171.00 I0.40 5.70 
193.97 16.19 6.R3 
23,.70 11.98 21.70 
31.5.07 74.10 16.47 
294.89 30.92 18.2S 
307.10 36.3:Z :Z2.27 
194.72 27.13 34.:Z• 
271.26 :Z3.02 43.19 
196 . .52 6 . .52 !Ul.li6 
202.13 6.55 70.39 
218.63 25.17 43 . .U 
221.93 18.53 :Zl6.3K 
213.17 20.97 222.77 
197.99 .5.71 .50 . .5J 

TE~1~ 0 'JN 
FALLP..'-'ri°E 'oRIGEN 
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C~bu .... ..,t.Jf15 

de McJoraa 

0.01 
0.01 

0.03 
0.01 
0.00 

Financiarnienlo 

21.64 
15.79 
21.36 
19.11 
22.15 
23.30 
26.06 
33.33 
49.6.5 
.51.41 
76.04 
71.66 
88.90 
96.68 
107.40 
99.27 
1.56.14 
189 . .59 
117.52 
10.5.38 
118.46 

Fanan..."'ianucnlo 

,CM.30 
1101.27 
97..a.21 
609 ... 11 ,,,,49 
61$.22 
1001.06 
1280.11 
11.57.03 
1:32.90 
112R.61 
1036 . .5!' 
712.04 
616.02 

-
29.49 
29.29 
31.411 
33.01 
36.15 
37.90 
39.19 
42.76 
50.20 
58.34 
61.01 
6.5 . .58 
68.9.5 
77.76 
SX.78 
94.1.5 
93.97 
126.44 
126.38 
145.56 
l:Z.5.61 

,,_.,.. 
Pa..-.w 

•'78.30 
48222 
649.70 
6!'1,.43 
767.27 
652.35 
607.!'IK 
.598.07 
602.78 
.512.<CR 
.531.69 
479.02 
473.9!'1 
481.11'1 



- CUa*o2'7 V........._._,, al_.A.-.1 ..... ....,_ ... ._.....~F.._.._ .... ..__. 
i.._ 
T-

19166 -5.40 18.52 3.10 
1967 13.95 .... ,, -2.78 

·-· ... 26 12.38 43.16 
1969 'º·'' •.•• 0.61 
1970 6.M 7.74 24.83 
1971 4.6' 4.71 11.87 
1972 15.82 12.86 -11.87 
1973 24.14 15.02 31.11 
197.. 10.22 .... 46 20.4" 
1975 23.70 20.1113 26.83 
1976 1.15 3.49 -12.70 
1977 12.87 5.69 79.98 
197• 11.79 12.73 24.83 
19?'9 tz.51 11.u 42.52 
19llO 8.49 8.58 13S.59 
1981 20.17 4.10 12.29 
19112 17.11 -11.51 21.35 
1983 -10.38 -J.70 32.45 
191M -1.32 0.49 -7.92 
1995 0.09 2.26 5.71 

at.76 
25.66 
-9.90 
... 26 
3.06 

-19.06 ..... 
11.335 
0.25 
40.42 
-9.94 
9.M 

.... 09 
74.63 
92 ..... 
54.11 
26.09 
512.76 
-58.94 
19.20 

,...,.,1!!! 
-67.93 
29.30 
~.42 
20.30 
33.99 
-14.56 
33."7'7 
37.90 
-67.03 
21.99 
53.32 
-23.33 
"7'7.15 
-65.28 
16.57 
Ul.54 

217.45 
-24.77 
9.16 

23.65 

Cuadro28 

-27.o.t 
35.26 
-10.52 
U.92 ,_,. 
1 J.116 
27.90 ••.94 
3.56 
•7.90 
-5.76 
24.06 
8.75 

11.011 
-7.56 
57.29 
21.42 
-38.01 
10.33 
12.42 

""~ Po........_.A-.1 ..... l .. .....,T.,...,.6tls.ctorN..-... F ... nl. ... rF....._ 
.... _.993 

A&> ....,._,. 1........,.... Dcrcchao - ~"" Conlnbuclm'ICS d.: t·inan.."IUIUcrao 
Tooales Mejaru 

1981 1.21 1.0, 1.13 •. ,6 ·a.-.ai l.~9 
1982 1.17 0.92 1.22 0.7 .. 3.18 1.22 
1983 0.90 0.99 1.34 0.18 0.76 0.63 
19M4 1.00 1.02 0.94 0.42 1.11 0.91 
198, 0.99 1.01 1.04 1.17 1.22 1.11 
191C6 1.13 1.011 0.63 0.7, .. , ... 1.63 
1987 1.1~ 1.01 1.39 0.R~ 1.26 O.RJ l.21C 
19R~ 0.9~ 1.13 0.72 0.28 1.36 0.90 
1989 1.02 1.06 1.03 1.00 1.20 1.07 
1990 0.97 1.00 1.08 3.M 0.62 0.30 0.92 
1991 1.02 l.<M 1.02 0.74 ... 9K 0.06 0.92 
1992 0.90 1.10 0.96 1.13 1.03 0.69 
1993 O.fl:9 106 093 0.27 0.:?3 o IC7 

t"ucnk: E~-.on prupg i..-on daaus. d.:I ~"Uadro 2,. 

C....tro29 

-
......... 

P-1 
~.67 

7.47 
.... 5 
9.53 
.... 3 
3.40 
9.10 
17.40 
16.23 
... 57 
7.50 
5.14 

12.78 
1•.16 
6.05 
0.20 

34.55 
-<>.<M 
15.17 

-13.70 

""""" --....1 
1.01 
1.3, 
1.01 
1.17 
0.8, 
0.93 
0.9M 
1.01 

º·ª' 1.04 
0.90 
0.99 
1.02 

M .... Neoa.-1 ..... 1 .. .._T....._Mls.rter ....... F........_ .... F__...._. ................. .._. • .........,.. .. PIB 
(1~199.1 

l'cnodo PIH .....,_,. .....,.._,_ 
2) Tolalca 

1983-190 AfMH 100.00 49.Z!I 10. 79 !l".49 
19119-1993 CSG 100.00 •-'.911 12.70 3.90 
~ o..m•• 6'"1 ...... ~. p ZJ(C:U...-~yO.-o bll9noBnllo) 
Fucn.:: Elabora.ion propia con d&I..- d.:I cuadro2.J. 
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0.69 
0.2• 

0.67 
2.21 

0.00 
000 

ra.10 
17.6R 

FALLA Dl!: u.n .. JEN 

13.!'<J 
9.20 



ANEXO ESTADfsnC.0 -~30 PJB-... • ...,_ .... '-F __ _ 
(I __ ., 

CMil .... deP-9 

1994 1311661 220102.3 160317.4 3527!1.3 3•22.1 21087.3 0.2 12747.5 !U 14.6 
199!§ 1230771 280144.4 17030,.7 69709.9 8804.9 31313.1 10.8 11208.2 !1817.I 
1996 1'294197 '392!166.0 226006.42. 113299.tl 714'7.lt "'610?.6 !l.11 14904.3 7920.9 
1997 1381839 ,08743.R 312617.1 131!189.11 11442.6 56064.R 29.5 18103.0 10.576.9 
1998 14,1351 !14517,.7 404225.2 JO!§(}(M.8 12013.!J 23913.2 19.0 214119.5 10096.R 
1999 1503930 6743411.I 521682.4 106373.1 7854.3 3&416.0 22.3 27304.0 12641.0 
2000 1603751 868267.6 581703.3 2109!1!1.2 7261.4 611323.3 22.3 3286!1.2 10496.!I 

='d:.:.·:~!9~~entc9::i:7~-~del=~·~=º:runcsva1 711145.2 26.7 2"902.4 10969.9 

Fuemc: ~ * I• RcpUblic. (2002). Seg,.ndo lnfo""'1W de Gol,,erno. p. 21 !I (Cuadro I~ Presupucslario5 del Gobicmo Federal y Toe.al 
eCanlrrbu,.--.. Adivos(l980-2001). p.2-M> (C...-., ftnma........._o E.-..., del Scdor"PUbliuo. ,.p.241 (C~dc Dcurd. lnlcmaddGobi.cmo 
Fedon!J. 

PDI kllal -
Cuadro 31 

PIB.....a.• ....,.._ ... GoM.IWO F..._. ...... r •. _..... 
(1994-ZOOI) 

!Millcncs de PC9DA • fWeFios de 19951 
C:-oo ..-

1678!13.7 
1722311.R 
'&'rn63.8 
247545.J 
347699.2 
"'64678.9 
!183202.9 
707677.1 

E~&oay 

E>dcriar liDani;iamicnta. 
M 'ora• 

t9Q.I 13116.6 2201.0 1603.2 352.• 34.2 .:ro.9 o.o 
I~ 12-'lOT.T 21I04'.4' 11U.J.f 69T.I SS.O 313.J 0.1 
1996 7134.l 216".0 12•U.8 624.5 39... 254.2 O.O 
199'7 8524.6 3138.5 1928.5 811.8 52. I 345.9 0.2 
19911 7675.0 2a&83.0 2137.6 555.3 63.5 126.!I 0.1 
t999 61164.J 3077.• 23a1.o .ut5.5 35.a !75.~ 0.1 
2000 7~ 19.7 3962.9 2655.0 962.8 33. I 311.B 0.1 
2001y 6267.5 36Kl.4 2~7.t 7911.7 26.0 28&'.J.5 O 1 

FucnLc: Elaboracion propia con~ del a.-o 30. dcflaaadocon el indice de preaoa unpl1ctlodcl PIH 1995 ... 100 

Cuad<u32 , .• ........_ P~-"-1••-••s,.......,.C'..........,. •·N•nilpor •. ......,. 
....... 2001) ........... 

Talalca 
\994 98.96 91\.n '9Jl'f:).\O 
1995 9!5.33 6.~3 97.62 
1996 192.60 26.85 1 o .... 
1997 173.29 54.80 29.98 
1998 608.22 10.M .:U.60 
1999 22S.60 11.39 12.-'7 
2000 28. '76 •.23 98.32 
2001 p tHI' J6 12.!'8 17.04 

9f>.99 
t.57.30 
55.2~ 
32.19 
32.98 
•3.57 
7.5, 

21.6Q 

97.90 
48.49 
UU13 
36.08 
63.44 
38.6, 
77.115 
7 17 

CGCritiu ... ,~ 
doMtjoru 

0.00 
,000.00 
-70 . .-0 
469.21 .......... 

1.30 
0.00 
Z.lt:.1 

CuadroJJ 

... .......,,., 
"""'"'" 99.00 

·=·º" 26.70 
3,.9.J 
1.76 
966 
20.:17 
Z-&47 

·--99.IR 
13 7.a 
24.94 
.. 9.44 
lll.17 
8.06 
lt..96 
10 '.:4 

127.5 51.1 
122.J , •. 2 
82.2 .. 3.7 
111.7 65.2 
10..6 53.4 
12 ... 6 57.7 
150.0 47.9 
1~3.~ 4~.o 

1-~dlM'-
fina..:aanua.~ 

9K.lt9 
2 61 

39.27 
45.99 
20.-40 
15.34 
2~.51 
4 22 

M ..... s.. .......... ..._.._ .... C"'......._F ....... ,_..F ........ Flwww' --~ ............... PIB 
(l_,_Z..,ll 

Millonea c1r P-.. 
Pcnodu P!IJ&t-..1 lngrcmoa ~ ~ Ptuducl09 ~oa c: .. .wn~"k.nO <.:~ .... , tliln.• 

,-aa.aJe;,. bua ck F."3.Wior 
MC"~ 

19'94-1999 100.00 31..51 21..... º·"ª 1.92 1194 ººº ... 31 ·-·~ 
2000.2001 100 00 56....... T7.23 12.94 o 77 ., 116 o 00 1 92 o 67 

.-~: <.:&&adro llO. 

rrv0H: r0N 
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167".5 
1722.4 
1046.0 
1527.J 
11138.7 
'2120.9 
2661.K 
2774.1 



···-,,.,,. 

-
Afio 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Miltonndcr-do 1993 
1306301.6 
167SB34.S 
2296674.5 
21173273.0 
35177111.9 
420,703.9 

~34 --!l ..... Hell 

..... 
<6.Z 
5.2 
6.8 
5.0 
3.0 

2001/g -
Nac.: •c1n.. pNhnun.n:s ~del Qkulo del Produclo Ja&emo Druao Tnmeeal 

... 7472!J., 
151864,.9 

3.6 
-0.3 

F~: ~de la ~blica (2002).. SegMndo lnfo,..,,,.. de Gab1erno .. 9. t 71 (cu.drn de PID \'11" gran diviilibn). 

C..-35 " lliL2 ___ .. __,F_ 
Mil"- de Pc.oa 

A11o T<Jtal ..._ 
1994 19!J638 164,63.I 
199~ 170177.3 130«16.5 
1996 213646.7 179040.0 
1997 284834 259231.9 
19911 368180.7 343107.3 
1999 476352.4 454286.7 
2000 626460.4 606182.: 
200N'!..•cm..,..1.....::!

2

~c1e1c:a1cu1ode1~~anaoTnnwra1 

E""'"'°" 
31074.9 
39770.8 
3"606.7 
25602.1 
2,073.4 
22065.7 
20278.2 
24265.9 

FUCllllC: ~ ck: la República l,2002). ~pndo tnro,..,.,e d~ Gobierno. p. 240-241 (Cua*o ck 
F~o del MClor' Pítblico PJD p;.w gran di1.-isiOn y Ct.18dro d.: Deuda lnlcnw d.:I Gobierno 
Fcdsal). 

C..-36 
C..ON_T ___ .,. __ _ 

(l-Z881) 
(MitlOllllS de PnaAl 
ow- YWol .... 

- ...=.. 

-

hacnlc' ~ di: ta Rcp:abli-=a (2002). Sep&ndo lnfmmc de Gohcnto. pp. 211J..22' (U .. o Neto lolal del 90!.."llW Puhh.-:o rtnsuJl"UCSl&no. c..-.o 
F&nanacn> de la Deuda dc1 S-.."lor PUblico ~. OMlo ~o ckl S.C.0.. l'Ublico ~o 9C'S'lft el t:.,..."Ul<W f"mal d.: &u. ""-"Unl&J&.. Guao 
pn>tl!l'mnabk del Sector Pübl:M.x> ~ ... Clasificación ~ Oulo ~ ckl Sector P\ibli ... "O Pr~o .. Claalf"~-.on ~ 
(19'14-2001)) 

Cuadro37 CO..oN_T __ __..,.__,..._._ 

(1 .... 2 ... 1) 

.._, ..-. 
<Millonem ck Pnom • g:.sc: ck 199'? ,_ ............ •m-._._,,. ._., - ~· .-, -·· Ap...,,• - - - - ..... - T- "- .. - .... ·- e~, ·--· ·-.... ·-, .. -·-·-,... ::'(WJ!'"' ·-

T- T- T- ......., ~ ..... .. _ - --U•llOD Jl27o 1 ,.,. 7 ·-· ,.,.-2 
_, 

IJl!l>V ...,, lo;t]ill .. ,- .. -- wo:.- 1•2 
tZ!JO .... .,.,,, -•o -· .Jl71' IOMO ,,,,,, ....... ..... - -· ... , 10..•• º~º 
"Tl:W 1 ,,., ~:\'.'• 222•0 n•-' 11%32 11•4 ... ,, 

·~· 
'lll 1 -· ... - , .. 

•'2•• ... ,"." -· ., .. 10.U'.\l'f• ... o ..... 2!191• 2-.11 -· ...... ..... .--
"'°"'~ 1 -·· .. ,. 31711oO >•• ..... 1ar.- 2"27• 2'«>: ...,, , ... ,. ,, ... o .. , -· --· :12-1 >24DI nao _, •• ,.º ,.,,.. i.'.\20 WJ:t ...... : ,.-.. 30. ...,,Q - llOll'.\ "'2- 3'.'!'! .. .... ... , :Z03'14 , ...... ·-· '"-2 -· ·--· , .... ..,, .. , . ._, ........ ... .... .... _,, r.-..... ~~., ... .... .., ... ~ ·-· ... 

~~om1~drf~.J6.Cldiaa:UdDC11Stel....._ ...... .._...,,a.:fto.fnH 199!'-l~l 
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------------------------------------'="=--·-·-·· -------

...... 
..-..... uoo .... 11:10 

-~· 24'\4 ·-· '.\)A . ... - :r: . .... : 



- -

1-,_. 
1-
I_, 
1-
1-

'""" 2001T 

"'"' 
1-,.,.,. 
1-
1""7 
1-
1·-

~·I 
~1 .. 1• 

cu.doo3• 
T-•cw.aodl>_'_l•--T----••"--.. --.. • ---<•--•> 

u.to !?.fi~= .,.__..L, 
™ 1 .... ™ == Apoyo 

No &« ::-- ·- c......,, -....... M- y ~ -1-• -31 -1• -1• -1• _,. - -1• ·IOD~ -140 -21 ·2n0 -1«> o ·- ,, ,. 'D "' 'º ,. _,.. _,. 
"" 

,. ..,, 
"" %!\ 

1907 - - - -4.!Jlo.305 42 -13!!0 -43 _,... -1• -2• 
_,., .1 .... •20 -117 

1- , • 100 " .. . -1• -1 2' 32 2!\ "' 1- ~ " 
_, _,. ,, .. o -21 -30 ~ I• -30 -103 

2000 _,,. -· -· -17 , -· _, 
-23 -· _, .7 _, ·ll• 2001• -10 -10 1 -10 -12 -O -7 .. , . :u 

F-: Elaboracidn ....... con-del-., 36. 

Cuadro39 C...-N_T ____ Pw 
u ........... C'09D POft'ftllllaje .... PIB 

(19!M-2001) 
SMillonci& de PwJa? 

PIP ....... &:> m::: __, ,__ u-cole_,¡ -- -- ..-.. T- .........,. - """"" N-. - - ...... """" - - e- ... - "'-Y ...... Como y ·-T-i T- T_, - e_, - M= y Guro. 

100 ,. .. 22 ... 1901 :ul o•':' 100'.\ ... -14 72 •.30 20!\ .... o 1• :c.'.'> 000 

'"" .. .., 2.9.IZ ..... ..... . ... '-"' 70.N ••o·, ... .,.. . .., O!O . "' 1.22 
100 ....... ... 92 31.17 ]1.24 

··-~ 
1.64 "º 2307 7.JIO . ., 11.?Q 0.27 847 l ... 

100 "'70 4$.74 •n .... 7 ,..,., 1•• .. .., .... 810 ... 1692 06" ... , .. 
100 57.22 .. ,, 41.311 ••I 12.9Q ,. .. 3163 33.10 7S2 7'0 20~0 º" "º 070 
100 6"."!Qq .. ,. .t7.29 '6~ IHIZ , .. , 3!\.-0 »lo!\ .... IOao 2.t.C º"' 10 .. l .. 
100 r..u 53.33' 5].33 7.21 13"."!' 32.JS 392!" 4152 ... , 12.S:t 21113 º" 12 !\3 3-:" 

01 !\3 '.\1162 .... , 714 u 17 "'" ... 83 11 "" 30" 11 .. tt 

•1Ma1e: E&.boracidn propsa coa dmo. del cuadro 37. 

C....ro.:• 
C--.. ... Sec'lor NMko Pa J • ........., Prosrw ... ,.. !'lio Pros.--Mr. r--. PolT'ftlllljr tlftl C..Co ~..to Total 

1...._Z .. H 
Alto e;..., º-"' 0.-0 ~ º..,, O..oo O.a.o 1·a1&1 o .... U-.&u u-... T~ ~ .. aUtnWO. ln<co~ """"'' ...... l'nms>o - F......, E""'1 ~ EN.dod c..,,._ ... No f..al" F1~e°"' Ct"ftU ~· F1n.nciern 

,.~ T_, TcQJ - C5111i.J ........ M= 
.....,_ O..an11 

'"""' IOU K93.,. 7b 15 ...... .:;:7-49 ~Jl7 (13 !"~ '" 9, 17 ::1 Jt•• :1 '" l'~· lllt>J 
100< Hmi ªº~ 67 SB 739 "406 36::? ,. :::7 Sl47 1411 '"" ~~' 1 ,_1 19-ll· 3..¡9 
1- H•t KI 3-1> 6851 7.JS Z!\ -&:::: 361 !i607 5:: !t9 16<» , ... :;:-& ª" 011)1.1 IM .... 3 .. 9 
1997 ""' U6:? 6987 153 :::.s~ 36]$ !'OS 51 s.&93 , .. , ,,.) )09.1 1::.& 16311 !!>:?6 
IQQll ""' 9689 7:!..J:: 771 ~71 .. 1114 ,, :;:lt $7""" )) 67 100 l:" •M OJIQ 13 11 1::.: 
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"" .. ... , ... 9 JI .. 60 65 ::o ,, .. ::::;; 
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"" " "'' ó 
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1C•1 ll•> 1: :7 61 " ., 1• :!3 .s= ::3 .. 
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11•1 lf•• ,, 
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- ANEXO EST"ADfsnCO -Cue*o42 
P.-Q'' u 

,, ·---.. ~--e-.._ 't 7NePloau , .................... ... ·---· AAo ,_., .._.... o- ~ G.-oT .... I "-" a.... a.... y..._ Ea&-.. - -"'--· F-1 - Sociaa- Elll-.i Carricmtc de No Eol.y FiKalc Cami.y F-.CMro 
T-1 T- - e_ .. ... _. "- t:,.W.C- .,_ 

19!M 100 11 36 53 .. 77 23 14 36 1 14 
1995 100 11 36 • ... 79 21 29 38 2 29 ,_, 100 10 37 • 12 77 23 27 36 l 27 
1997 100 12 36 52 IO 79 21 23 .... 2 23 
1998 100 11 31 5a 76 80 19 la "° 1 la 

"'"" 100 12 27 61 75 82 18 23 52 1 23 
2000 100 14 26 61 74 83 17 24 53 1 24 
2001• 100 12 26 62 71 83 17 20 .. 1 20 

Fuen&e: Elaboración propia QJll dalo. del audro 36. 

C..-..43 1 wy- _ .. _._F-...U.y•-C..-C-yC...,.U __ _ 

1994 100 324 
1995 100 325 
199ti 100 356 
1997 100 29.t 
1998 100 294 
1999 100 227 
2000 100 191 
2001/r 100 213 

Fucnlc: Elaholw:ión vropi.a con dmk. del cuadro 36. 

... E 

SMilao.- dr Pwlml 
a..o. G.-0 Tolal 

Socia&c. Ealicladl p ........ 
• 100 
o 100 
o 100 
3 100 
3 100 
2 100 
2 100 
2 100 

Cu.dr-o44 

93 
92 
94 
99 
105 
109 
113 
116 

~!: .._...., er!IW• ....... ._,...._El!rdf::e..-"' F--"'-............ 
1994-1999 
2000-2001 

~c Taul Fcf'ft'Jmicmr Sac.Ylea 
E.-o Zedilla PmM:c. Loóa 100.00 :i3.83 •.• , 
Vicenlc Fox 100.00 25.&5 61.3 

27 
24 
29 
27 
25 
24 
22 
24 

...-... 
11.22 
12.85 

~;,,utd Denuu ~ 'h• ... IU9 ~1vo•• •'tu. P~ ~1-ln'o )' > -1. 109 ora-- el~- ). el rnbuaW .-.no. I• hftKWhc• de Ja1 tt.pubhca. 1 .. 
~-de Oobenmc~ SR.E. SHCP. De.-.... N-=tanal y~ PCJR. ~y ~o. Contt..icn. CJorr-.J ck t. ~eon.. -i oarno loa 
an-. com.--. ,...o- y a-~•...-...,-..-.,...._ ...uc1p.-yocn.. Por lo~~• la~~--- --.ro con•l_.o 
~loa ~-natwo. ~&Jrw.yR~tt.tr.u.1--. C~yT~-.. C~y F~u~. Reí~~ ~•A'-• 
lndllmtnd t'--.1. Turwrno. ~ Solidmndad. y o.-nouo R..--i y EaamuJ09 F-=-1-. En ICU9llo &I .-:lar 9DCa1. ... - ... ,...ºcan la SEP, a. de 
Salud. la <191 TnlbmJO y Pr-..on s.:.:ta1. -~•la~-..! y a. de o..roilo Soc..1. 
Fuente: Elaboración propia con '-e en Fox Qllcu.da (2002). :!º lnfo"'1Ht de Gob1~nto. p.221. 
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