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INTRODUCC ION. 

El aumento de la intervención estatal en la economía de nues-
trv país, particularmente en la década de los setenta y pri!!_ 
cipios de los ochenta, afirmó una opinión negativa en a,;,plios 
sectores de la población, para ellos el crecimiento del·:.gasto 
público y del aparato burocrático estatal e» la--:fuerite·prÍ.nci 
pal de la crisis y de nuestros problemas econcSmi'c~s;_:,.: - -

Es necesario revisar y analiz.ar en una perspectiva -·más objeti_ 
va el papel que tuvo el gasto público, especialmente en la d~ 
cada de los setenta y en los primeros años de los ochenta, en 
el marco de la intervención estatal y de la política económi
ca. 

En el periodo de análisis, los objetivos de la política econ~ 
mica, fueron: crecimiento económico, distribución del ingre
so, control de la inflación y generación de empleo. Ninguno 
de estos objetivos puede ser negado por un planteamiento se!!_ 
sato de política económica. 

El periodo analizado en este trabajo cubre de 1971 a 1982. El 
énfasis asignado a cada uno de los objetivos de política eco
nómica y los medios para alcanzarlos, no fueron siempre los 

mismos, definiéndose claramente tres etapas, tres modalidades 
del desarrollo de nuestro país, en que el gasto público, como 
instrumento de ~olítica económica, también observó orientaci~ 
nes diferentes; tales etapas fueron: el desarrollo estabiliz~ 
dor, el desarrollo compartido y el auge petrolern. 

Hipótesis 

El gast~ público como medio para estimular el desarrollo eco-
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n6mico del pais. preservando y reproduciendo el sistema econ~ 
mico y politico. pareci6 agotarse con las crisis económicas 
de 1976-1977 y la iniciada en 1982, poniéndose en tela de ju~ 
cio la politica de gasto público y de intervención estatal en 
la economia, y a los te6rico~ y grupos que la propugnan. 

Nuestra hip6tesis es de que efectivamente la politica de ga~ 

to público. tal como fue instrumentada en México de 1971 a 
1982, agotó sus posibilidades y fue arrastrada por la crisis 
generalizada de la politica económica. 

No obstante creemos que esta política tiene en México amplias 
posibilidades. Si analizamos las causas de su agotamiento e~ 
contraremos debilidades y fallas en su aplicaci6n. y con ello 
las posibilidades de replantearla; ya que la política de gas 
to es fundamental, el más activo y directo de los instrumen
tos de politica econ6mica para impulsar el desarrollo del 
país y para dar al Estado la fuerza para consolidar su papel 
rector en la conducci6n de 13 sociedad. 

Partimos de que, en México la crisis económica no es producto 
de una mayor intervenci6n estatal en la economia o de una ma
yor participación del gasto público, esta afirmaci6n per-sé, 
es err6nea; la política de gasto público en México tiene am
plias posibilidades como motor del desarrollo económico y s~ 

cial. Este trabajo tiene el propósito de ubicar las limita
ciones en su aplicación y posibilidades reales. 

No es la politica de gasto público la que agotó ~us posibili
dades sino el modelo de desarrollo que lo sustentó. 

Metodología 

La investigación parte de un marco conceptual, que nos permi-
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te entender el comportamiento del Estado y la aplicaci6n de 

la política económica, parti~ularmente la de gasto público. 
Esto hace necesaria la revisión y análisis de distintos enfQ 

ques acerca del papel del Estado y de la política de gasto -
público, a fin de explicarnos el caso de México con un enfo-
que no ortodoxo, que facilite un análisis flexible y objet~ 

vo. 

Para efectos de análisis empírico, particularmente sobre el 

comportamiento del gasto público y del Producto Interno Bru
to, se acude a las estadísticas más usuales y reconocidas, 

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informát~ 

ca y de la Dirección General de Política Presupuesta!, ambas 
dependencias de la Secretaría de Programación y Presupuesto, 
y; al Banco de México. 

Con el pr0pósito de demostrar algunas afirmaciones respecto 
al gasto público, se hace uso del instrumental estadístico, 
a fin de presentar regresiones sencilla~ que permitan anali
zar y calificar las relaciones del gasto público con el prQ 
dueto interno bruto y la inflaci6n .. 

Este trabajo implicó una invest~gación sobre los objetivos y 
metas de la política estatal durante el periodo, sobre los 
propósitos de sus gobernantes en turno y particularmente el 
contenido de los documentos oficiales más importantes del p~ 
riodo de análisis, el Plan Global de Desarrollo 1980 y el 
Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979. Adicionalmente 
se llevó a cabo una investigación directa para conocer ia 

opinión de diversos sectores de la población, sobre la impoE 
tancia del gasto público en el desar-ollo econ6mico y social. 

Los resultados de esta investigación se presentan en el Apé~ 
dice. 
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Contenido Capitular 

Ense~uida se presenta de manera resumida el conteni~o capit~ 

lar del trabajo, indicando el prop6sito que se persigue en c~ 

da uno- de ellos. 

En el primer capítulo denominado "Política Econ6mic~ y Gasto 

PUbl·ico", s-e da un marco conceptual., a partí.- del cual se pu~ 

de analizar de mant>ra coherent".. el papel del gasto público, 

sus posibilidades y limitaciones en la orientación dLl des a-

rrollo económico de México, durante las etapas de desarrol!o 

estabilizador, desarrol.lo compartido y del auge petrole10, 

que podríamos señalar en el tiempo de los años sesenta hasta 

la crisis de 1982. 

En primer lugar, se busca una definición de l.a política econ~ 

mica; l~s categorías básicas, las categorías formales y los 

enfoques que la conforman; asimismo se pretende encontrar la 
especificidad de la política económica, apartándola formal.me~ 
te de la ciencia política y de la ciencia econ6mica. en este 
punto se tomaron como base los estudios y proposiciones del 

Dr. Samuel Lichtensztejn. 

En segundo lugar, con base en el marco conceptual definido a~ 

teriormente, concepto, categorias y enfoques, se define al 
gasto público, se revisan sus instrumentos y categorías, y el 

enfoque utilizado para el caso de México. 

En el capítulo 2, "El Papel del Gasto PCiblico en el Des ar ro-

llo Estabilizador", se hace una desc:ripci6n del mod.:-lo econó

mico del periodo estabil.izador, basado en el artículo del 

Lic. Antonio Ortiz Mena, publ.icado en la revista del Mercado 
de Valores de N~finsa en 1969. 
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Se revisan los objetivos, instrumentos, marco conceptual y el 
enfoque de política económica del modelo de desarrollo estaoi 
lizador; así como, el papel asignado al gasto público; poste
riormente en el mismo capítulo se realiza un análisis de las 
limitaciones del modelo que p~ovocaron una tendencia decre-
ciente del nivel de la actividad económica y de la 
ción del ingreso. 

distrib!:!_ 

En el capítulo 3, "La Política --del Gasto Público en el Desa
rrollo Compartido 1971-1976", también se revisan los objeti
vos, instrumentos y enfoques de la política económica y parti_ 
cularmente del gasto público, se analiza la coherencia del m~ 
delo, sus características, posibilidades y limitaciones. 

El modelo de desarrollo compartido se presentó como una alteL 
nativa al agotamiento del desarrollo estabilizador; el gasto 
público jugó en esta etapa un papel más importante, sin embaL 
go las limitaciones en la política de su financiamiento, pro
piciaron una grave crisis económica en 1976, agudizada con la 
devaluación de agosto de ese año. 

Los objetivos de crecimiento, distribución del ingreso y est~ 
bilidad de precios, fueron cada vez más lejanos. 

Se busca demostrar, que la estructura económica respondió en -
principio a una política de expansión del gasto, sin embargo 
la debilidad en las fuentes de su financiamiento generó, in
flación primero, reducción en el ritmo de la actividad econó
mica después ~ finalmente la devaluación y la crisis económi
ca. 

No obstante, la política económica del periodo sentó bases s~ 
lidas para la recuperación, una inversión productiva importa~ 
te, princip~lmente en la explotación energética y en la pro-
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ducción siderúrgica; así como, una política de gasto social -
que daba cauce a una educación masiva y un crecimiento del -
gasto en salubridad y asistencia social. 

La inversión en expl.otación e.1ergética .sirvió de plataforma 
para iniciar una etapa de auge en lá prÓducción y exportación 
de hidrocarburos, que generó l.o~ recurso~ n~cesarios y la co~ 
fianza de que nuestro país sal.dría pj:·.ónto de l.a crisis econó
mica. 

En el capítul.o 4, "La Polftica de Gasto Piiblico en el. Auge P.!t 
trolero 1977-1982", período al. que inicial.mente tamb:Í.én se di¡t 
nominó de "Al.ianza para l.a Producción", que nunca se dió; se 
revisa y analiza el modelo económico en el. periodo 1977-1982, 
que en su primera fase descansó en los acuerdos tomados con -
el Fondo Monetario Internacional, donde el. gasto público nu~ 

vamente tiene un papel menos activo. 

Al término del convenio con el Fondo Monetario Internacional, 
se 'pasó de la restricción a otra fase que descansó en la gen.!t 
ración de divisas e impuestos derivados de la explotación pe 
trol.era, en l.a que se dió un gasto público creciente financi~ 
do con recursos del petróleo, gasto que absorbió el mismo se~ 
ter energético, una burocracia creciente y un intento fallido 
de un programa alimentario, el SAM, principal.rr.ente. 

Se pretende en este capítulo vincular el gasto público a la -
estrategia de desarrol.lo, los logros y limitaciones en re la-
ción a los objetivos de empleo, distribución del ingreso, cr~ 
cimiento económico e inflaci6n. 

Se pretende comprobar la alta dependencia de l.a pol.ítica eco
nómica y del gasto público• respecto de los recursos del. pe-
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tróleo y posteriormente del mercado internacional de capita
les; ambos fueron a la postre decisivos en la configuración 
de la crisis económica, mostrando nuevamente las limitacio
ne3 del gasto público como instrumento unitario para impul
sar el desarrollo sostenido del país. 

Del análisis del comportamiento de la política económica y -

del gasto público en particular, pretendemos encontrar las 
posibilidades reales del gasto público para incidir en el d~ 
sarrollo económico del país, así como, sus alternativas y l~ 

mitaciones. Determinar el potencial de sus fuentes de fina~ 
ciamiento y la mejor orientación del gasto. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones 
del trabajo, colocándose el énfasis en las limitaciones de -
la política de gasto público en nuestro país, los factores -
que agotaron este modelo y sus posibilidades para continuar 
una política de gasto público que oriente y estimule el des~ 
rrollo del país en forma más autónoma, igualitaria, equili-. 
brada y permanente. 



CAPITULO 1:. 
. . .. -~ 

POLITtCA,ECONOMICA Y GASTÓ PUBLICO, 
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En este capítulo, se desarrolla el m~rco conceptual: con=eptos, 

catego1ías y enfoques de la política econ6mica y del gasto pú
blico, que servirán de base para el análisis e interpr~tación 

de la política de gasto público en México. Este desarrollo 
conceptüal se basa en los trabajos realizados por el Dr. Samuel 

Lichtensztejn y en los apuntes de su cátedra dL política econ2. 
mica, impartida en el Centro de Investigación y DocenLia Econ§ 
micas; A.C., en los años de 1976 y 1977. 

1 • 1 CONCEPTOS, CATEGORIAS Y ENFOQUES DE POLITICA ECuNOMICA. 

1.1.1 Concepto de Política Económica. 

En principio trataremos de presentar una definición de políti

ca económica que nos permita entenderla y analizarla, las def~ 
niciones sobre política económica son muy diversas. Así por 
ejemplo, ~elso Furtado ~ la considera como "la intervención 
consciente (del Estado) en las decisiones de los agentes econ2. 
micos en vista de la consecución de objetivos supuestos de in

terés general". Tinbergen .±_/ considera que la política econ.2_ 
mica se refiere a la "manipulación deliberada de cierto número 
de medios~ con el obje~o de alcanzar ciertos fines"; en cambio 
Dellamagne ~/ concibe a la política económica como la inter
vención del Estado en la actividad produc·tiva en nombre· de! 

equilibrio económico, en beneficio de la burguesía y contra la 
clase obrera. 

Furtado, Celso. Teoría ¡ Política del Desarrollo, Siglo 
XXI. México, 1970, p. Z3 . -

Tinbergen,Jan . Política Económica. Princioios y Formula
c:i:ón. F C E. México. 1976. Cap. 1, p. 38.· 
Dellamagn~ Jean Luc. La Política Económica Bur~. Siglo 
XXI. México 1974. Introduccion p. 8. Cap. 1, p.~nr:-
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En términos generales estas defir.i~iones son represent~tivas 
de distintas corrientes de pensamiento político y econ~mico 

respecto de la política econ6mica. ~/ 

Antes de presentar una definici6n acabada, explicaremos las 
categorías básicas de la polít~ca económica. 

1.1.2 Categorías Básicas de Política Econ6mica. 

Se destaca que las categorías fundamentales para entender la 
política económica, que se éncuentran explícita o implícita
mente en cualquier definición son: 

~! 

a) El Estado ~/ quien interviene conscientemente ~n 
las decisiones de los agentes económicos o apare
ce como manipulador de instrumentos económicos o 
interviene en la econo~ía en beneficio de la buE 
guesía. 

b) Objetivos o fines. 

c) Instrumentos o medios (prácticas o mecanismos de 
decisi6n). 

Lichtensztejn, Samuel. Enfoiues y Categorías de la Polí
tica Económica. Versión Pre iminar, Mimeo. Biblioteca 
Centro de Investigaci6n y Docencia Econ6micas, A.C. (CIDE). 
México 1977 .. Prólogo y Capítulo l y Apuntes de la clase 
del curso Polítira Económica, primer semestre 19~7 en la 
Maestría de ·Economía del Sector Público del CIDE. 
El Estado se concibe como el centro o poder de decisión, 
gobierno, autoridades o agentes públicos responsables. 
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d) La sociedad civil, destinatarios sociales o agen
tes económicos (familias, empresas), clases soci!!;. 
lPS (burguesía, proletariado). 

Con riesgo .de ser esquemáticos se puede decir que las rela
ciones ,;ntre objetivos e instrumentos, defi:rÍeÍi úria·: reia:ci6n 
técnico-econ6mica. La relación ent~e el es"tadci y :t3. sC>cie
dad civil (destinatarios sociales) .des~ri.be":i.t>:;,.Éiiaci61'l'polí 

. - _.-. ',.'-;,-;:·:·o'·~-.-o- . -
ti,..o-social. 

Considerando las definiciones de política econ6miéa mencion!!:. 
das en el punto anterior (1 .1 .1) y particularmente las 4 c~ 

tegorías básicas que lo integran, podemos llegar a la si
guiente definición de la política económica: disciplina que 
explica la intervención consciente del Estado en los proce
sos económicos, a través de diversos instrumentos, a fin de 
alcanzar los objetivos de desarrollo económico que le permi
tan preservar las relaciones sociales de producción vigentes 
en el sistema .. 

La anterior d~finición de política económica implica un Est~ 
do comprometido con el statu quo, donde los objetivos traza
dos buscan el beneficio de los c1.gentes sociales y .econlSmicos 
dominantes, o en su caso de otros agentes sociales que es n!::_ 
cesario atender a fin de que no rompan el sistema vigente. 

Siendo la política económica un campo de conocimiento que 
usa categorías (y relaciones entre ellas) cuya solucilSn y d!::_ 
sarro1lo se encuentra básicamence en la ciencia econ6mica y 

en l~ ciencia política, el problema consiste en encontrar el 
campo específico de conocimiento de esta disciplina, lo cual 
se logra si se establece el objeto y el alcance de los cono
cimientos de dicha disciplina. 
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1. l. 3 Categorías Formales de Política Económica. 

Junto a las categortas b~sicas de la política económica (Es-
tado, sociedad, objetivos o fines e instrumentos o medios), 
encontramos otras que podríamos llamar categorías formales o 
convencionales. Estas categorías no implican compromisos· -
con la teoría económica o política y pueden referirse a las 
fases de política económica, a los objetivos, a los instru
mentos, a los plazos, etc. 

Fa.ses de la Política Económica. 

Por lo que se refiere a las fases de política económica, é~ 

tas podrían clasificarse como sigue: 

Identific~ción de problemas o diagnóstico. 
Determinación de objetivos y metas. 
Selección de acciones o instrumentos. 
Ejecución. 
Control. 
Evaluación. 

Según Tinbergen, las fases de l~ política económica': son: el 
conocimiento del estado actual de las cosas; si ... éste __ difiere 
de 1a situaci6n considerada más conveniente; estimar, los -
efectos de alternativas de política económica entre ·1as cua 
les se puede optar; la toma de decisiones, y la ejecución. LI 

Objetivos de la Política Económica. 

Respecto de los objetivos de la polí<:ica económica, éstos 

LI Tinbergen, Jan . Ibid. p. 41 y 42·. 
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pueden clasificarse formalmente de muy diversas maneras, ate!!. 
diendo a los prop6sitos del Estado, de la sociedad o agentes 
beneficiarios u otros. 
guientes objetivos. 

Diversos autores consideran Jos si-

Para E.S. Kirschen ~/ los objetivos de la pol.ítica econ6mica 
son: 

El Pleno empl.eo; 
La Estabil.idad de precios; 
La Mejora de la balanza de pagos; 
La Expansi6n de l.a producci6n; 
Mejora en la asignaci6n de factores de producci6n; 
Satisfacci6n de las.necesidades colectivas; 
Mejora en la d5 st.·ibuci6n de la renta y de l.a 
riqueza; y 

La Protecci6n y prioridades a determinadas regiones 
o industrias. 

. . . 

Seg1ln· Federico Herschel. '}_/ los objetivos de rél." pol.ít:Í.ca ec~ 
nómica son: 

El Desarrollo econ6mico; 
La Eficaz asignaci6n de recu7sos; 
La Estabilidad; 
El. Mantenimiento de l.a l.i·bertad econ6mica; y 

La Redistribuci6n del. ingreso. 

Y, seg1ln Bou1ding .!.!!/: 

Kirschen, E. S. Política Econ6mica Contemporánea·,· Oikos 
Espafi.a, 1960. Cap. 1, p. ],'y 18. 

Herschel, Federico. P~lítica Económica. Siglo XXI. Méx~ 
co, 1969. Cuadro I, p. 24-A. 

J,,q.L Ver Herschel., Federico. Ibid. Cuadro I, p. 24-A. 
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El Progreso técnico; 

La Estabilidad económica; 

La Justicia económica; y 

La Libertad.· 

Instrumentos. 

Los -instrumentos, a pesar: de_ C()ns"t::i_ttiir'. :una categoría básica 
de la politica económiCa, __ .·tambÚn p~;;den ~l.asifica:rse forma!. 

mente. Tinbergen l.1./ clasific~ i~s iri~trumentos haciendo -

una distinción entre reformas, ·politic;,,_·_-cualitativa y polít.!_ 

ca cuantitativa: 

Las reformas son el tipo de política de mayor trascendencia. 

Un ejemplo es·la introducción de un sistema de seguridad so

cial; 

Se llama política cualitativa a los cambios en la est_ructura, 

ésto es, en los aspectos menos esenciales en la organizaci6n 

social como un cambio en el número de impuestos; y 

Política cuantitativa a los cambios en los valores de los in~ 

trumentos de la política económica, por ejemplo, las adapt~ 

cienes en el gasto del gobierno, los impuestos, la~ tasas de 

descuento, o la proporci6n de las reservas. ~ 

Herschel pr_esenta una clasificación de instrumentos de polí

tica ec;:onóniica, según. Chenery Hollis B., que se muestra _en -

el cuadro siguiente~ 13/_, 
;:··.:>;,.:":;,._ 

.!.!./ 

.!..Y 

.!..it 

Tinbergen '"J:a,n~"''~"tli,f::~.-~- .. 3,8 . 
Tinbergen, JaJi:'. Itíid. p. 39 . 

Ver Herschel, Federi_c~ '. Ibid. Cuadro 4-A. p. 84-A. 
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Cu\SIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE u\ POLITICA EC01-l'.1'1ICA SEGUN CHENEff. 

caw.po de \iariables de recios 
Aplicaci6n Insn-umcnt.o Varia es a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Generales 

Mo11e'tario 

Fiscal 

Comercio 
exterior 

Inversi6n 
ex..t:ranjera 

Consumo 

?<-lar.o de 
obr~ 

Producción 

Inversión 

Consumo 

Comercio 
exterior 

~tano de 
obra 

Tasa de interés 

Impuesto a lo 
::i:t~t;. t?::::>~~. 
Impuesto a la 
renta de em
presas 

Tipo de cambio 
Nivel del aran
cel general 

Impuestos sobre 
las utilidades 
ex:t:ranj eras 

Impuesto general 
de compraven'ta 

Tasas de salario 

Impuestos y sub
sidios 
Control de pre
cios 

Tasa de interés 
Exención de im
puestos 

Impuestos partí 
culares de com7 
praventa 

Aranceles 

~b;icii~~. d.~.~:. 
portación 

Recursos Impuestos y sub~ 
naturales sidios 
!!. s os unpucstos 

FlJENTE: V6nse Hollis B. 
América Latina. 

1) Nivel de inversión 
2) Costo de produ..:.ción 

l ) Const..m10 y ahon-o 

....................... 
1) Ganancias 
2) Inversiones 

1) Costo de las impor-
taciones 

2) ~~~~e~e las expoE_ 

3) Balance de pagos 

1) Nivel de la. inver
sión extranjera 

1) Consum::> 

1) Costo de la mano de 
obra 

:?) Ganancias e inver
sión 

3) Ingreso de l.os asa 
la riadas -

arti ares 

1) Utilidades y prod~ 
ci6n 

2) Inversión 

1) Utilidaues 
2) Inversión por sec

tor 

1 J Consuoo por prod~ 
to 

1) Precio al consumi-
dor 

2) Utilidades de la 

... P:~~7~~~-~~~~-
1) Utilidades e irrver 

sienes -
1) Costo y empleo de 

mano de obra 
2) Utilidades e invcr 

sienes -

nstrU:ment.o aria es 

Operaciones de mer 1) Medio circulante 
cado abierto -

Gas-ro pCiblico 1) Ingreso nacional 
Z) Nivel de precios 

Líe i tac iones de 
divisas 

Prt!stmnos y dona
ciones exttanj eros 

Seguro socia1 • com 
pensaciones de ce':'" 
sant.ia. otras trans 
ferencias -

Iinigraci6n e inmi
graci6n 

Produce i6n guberna
mental 
i~~;tig~~i6~. y .... 
asistencia técnica 
del gobierno 

lnvers i6n guberna
mental 
Racionamiento de 

':~~~~~ ........... . 
Restricciones al in 
greso de capitales-

Servicios guberna
mentales (salud .. 
educación) 

a..iot:as y prohibici2_ 
nes de import:aci6n 
Controles de cambio 

CapaciLaci6n de la 
mano de obra 

Tipos de cambio 

1 ) Recurso de inve"!' 
sión -

2) Existencias de 
divisas 

1) Consumo 
2) Distribución de'! 

ingreso 

Fuerza de trabajo 

1) Nive1 de produc
ción 

;j · b;;t~ -d~ ·p~~: 
ción 

1) Nive1 de la in
versión 

··················· 1) Precios y utili-
dades 

2) Nivel de 1a in
versión 

1) Consumo 
2) Disttituci6n del 

ingreso 

1) Nivel de 1as im· 
portaciones 

2) Precios internos 

1) Disponibil.iclad 
de mano de obra 
esi . ..!·ciali.zada 

s. 
en Bolet:in Económico de 
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Cuando se habla de política de gasto público, de hecho·se es
tá tomando un instrumento dé la política económica. En algu
nas ocasiones los instrumentos de política económica, por sí 
mismos se convie.ten en objetivos. Así por ejemplo, la esta
bilidad del tipo de cambio fue un objetivo durante toda la d~ 
cada de los sesenta y mediados de los .. setenta •. 

Plazos de la Política Económica. 

El plazo de la política económica es t.ambién ·tina. c·ate.gcí.r.ía 
que se puede clasificar formalmente. El. cortC>,.me(3.i_anC:._)1:"1a.r. 
go plazo se puede dividir en términos de años. Una.· P.Ólítica 
de corto plazo sería a un año, una de mediano plazo de 3 a 5 
años y de largo plazo a más de 5 años. 

Los plazos al ligarse a ciertas teorías económicas o políti
cas pueden perder su característica convencional, en términos 
de años, e impregnarse de factores políticos, econ6micos, de 

ciclos biológicos (períodos de cultivo), etc. En este orden 
de ideas, el corto plazo puede estar referido e~ teoría econ~ 

mica, a aquellcs situaciones en que la variación de la produ~ 
ción tiene su límite en un stock de capital; el largo plazo -
se relacionaría a una situación en que se puede modificar la 
cantidad de capital existente. 

Los plazos también tienen que ver con la situación política, 
el corto plazo es algo viable en un momento determinado; el 
largo plazo es algo indefinido, ya que una política económica 
de largo plazo se realizaría en ~quel momento en que las ca~ 

diciones políticas fueran las adecuadas. 

El plazo puede determinarse también en ·función -de -1·05,. 'perio
dos ue administración gubernamental, sexenales en el ca·so de 
México. 
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Clasificaciones de ~olitica Econ6mica. 

La política eé:on6m.ica en ·1a práctica se puede clasificar ate~ 

dieado a las·diferéntes categorías: objetivos, instrumentos, 

plazos, regie>.nes. y 'sec_to_res-. económicos, por ejemplo: 

OBJETIVO 

Desarrollo 
Económico 

Distribuci6n 
del Ingreso 

Estabilidad 
de Precios 

Pleno 
Empleo 

Gasto 
Público 

Precios 

Salarios 

Tipo de 
Cambio 

Impuestos 

Tasa de 
Interés 

Corto.' -

Mediano 

Largo 

;-,-'~ ...... ' ~:· < . 
. ·,;·,._ 

'-· •. " -~¡··, .• '. ·>.· .. 
· __ ;_! ''""·'·': 

" ;:_·.,;· -~>'.:··;~·;·_: '"<. 

SECTOR 
- ECONmlICO 

Agrícola 

Industrial 

Energético 

Automotriz 

Comercio 

'.Externo 

- Ser;v::i.cios 

1. 1. 4 Especificidad de la Politica:l_¿¿;,n6fui2i-.7--~ 

En política econ6mica se suele .dar. _di~t¡rit'c:>~J~;:~. a-. las rela

ciones econ6micas (medios-fines) o. a las .·reiaé:iones, politico

sociales (Estado, sociedad) ; de acuerd;,•_ ¿,óh iás'.idefiniciones 

presentadas al inicio de este capÍtuio'..ib~::.;j-.;i°nplos extremos 

(representativos), estarían dados por Tillberg.;n,.quien pone 

énfasis en las relaciones econóinicas;';;·nella,;,ágne;:que des

~aca al aspecto político. 

Sin embargo, siguiendo a Sam~el Lichtensz-tejn - 'ºla -comprensión 



11 

totalizadora del objeto de_ la política económica no puede a~ 
mitir una frontera difusa y alterable entre lo económico y -

político, sino que exige rescatar la original corresponden-
cia, que se entabla entre ambos planos de relaciones 
les". ~/ 

socia-

El significado Cíltimo de esta articulación se co_mprende a la 
luz de los objetivos perseguidos desde que ello~~có~stituye~ 
la síntesis, y la clave de la especificidad.ele .ia""política :-· 
económica. 

La categoría fundamental básica, para entender::_¡¿{_:.e_s~ecific!: -
dad y el. con tenido de pol.ítica económica es. aquella _que se .. -~ 
refiere a los objetivos. 

La política económica persigue el logro de objetivos que se 
refieren a la modificación de tendencias tales como: creci
miento del empleo, crecimiento de la producción, mejoramien
to de la distribución del ingreso, control del nivel general 
de precios~ etc. 

~o obstante que la política económica persigue explícitamen
te objetivos econ6micos, 6stos a su vez son implícitamente -

objetivos políticos en la medida que buscan preservar el 
statu qua. La política económica tiene como objetivo más ge 
neral el preservar y mantener la reproducción del sistema 
económico y político vigente. 

1.1.S Enfoques de Política Económica~ 

En las páginas auteriore_s ···se ·revisó el -concepto de política 

l±.f Li!=htensztejn, Samuel. !bid. p. 15. 
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econ6mica, sus categorías básicas: Estado, objetivos, instru
mentos y sociedad civil; las categorías formales de éstas: 
clasificándose las fases, los objetivos, los instrumentos, 
plazos, sectores, etc. 

Enseguida se analizan diversos puntos de vista o .enfoques. 
existentes para entender la política econ6mica. .Una: fo~ma de 
distinguir los diversos enfoques 'de polí~ica• eC:onóm.i:c~~·: con-
sis te en identificar los supuestos más generales;' que·· el 
lis ta o diseñador de la misma· tenga, respecto de l"'. cienc.ia 
económica y la ciencia política. 

an~ 

En economía los supuestos más generales que engloban a .varias 
corrientes de pensamiento económico, se relacionan .con. las 
tendencias al equilibrio o desequilibrio del sistem·a· éc()ri6mi-
co. 

~~·~e•"• : : ~<~-· :,:: • 
En la ciencia política las hip6tesis más generalesVfi.erien que 

:::i:~:/ª autonomía (o falta de ella) del Esta~ffi.i~~~~f~;, a: la 

Teóricamente existen nueve posibles combinaciones de ·sÚpues
tos económicos y políticos, pero lógicamente son-sol.amente 
consistentes tres combinaciones o enfoques. 
procederemos a describirlas. 

A continuación 

1. 1 .5 .1 Eguilibrio Económico y Autonomía Absoluta del Estado. 

Un primer enfoque en política eco.1ómica se formaría por ia 
combinación de la hipótesis de tendencias de la economía al 
equilibrio y la autonomía absoluta de' Estado; es la posición 
del dejar hacer, es la economía de la teoría clásica· y·•·n·eocl!_ 

sica ~ue asume una tendencia hacia el equilibrio económico y 
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al pleno empleo; es el Estado liberal, sin intervención en la 
economía, la que se regula por leyes naturales que conducen -
de manera autónoma al equilibrio. 

Para posiciones de este tipo, la economía tiende al equili
brio como si una mano invisible condujera las acciones de los 
agentes económicos para alcanzarlas; en el terreno político -
se considera al Estado como un ente superpuesto a una sacie-
dlld. atomizada, en la que los agent~s .sociales, individualmen-
te considerados no tienen ningún peso en las decisiones poli 
ticas, de la misma manera que, en la economía individualmente 

la gran cantidad de agentes económicos son incapaces de in
fluir en el sistema de pre2ios. .!.2_/ 

1.1.5.2 Desequilibrio Económico sin Autonomía del Estado. 

Otro enfoque tiene como punto de partida el supuesto de tende~ 
cias generales de la economía a un desequilibrio permanente. 

Esta hipótesis corresponde a otra en teoría política, que co~ 
cibe al Estado como Estado de clase sin ninguna autonomía a~ 

te la sociedad. 

La posición más extrema de esta concepción .concibe -al --Estado 
como un ente ad~inistrativo de los intereses de la clase dom~ 
nante, la burguesa. .!2.1 

Alguno~ teórÁcos del marxismo tienden a analizar el Estado y 

las economías capitalistas bajo este esquema, de manera rígi
da, empobreciendo así las posibilidades analíticas de las s~ 

ciedades•y su economía. 

!..§_/ 

.!2.1 

Una posicion de este tipo puede observarse en Baker, Gary 
S. Teoría Económica. F C ~- México,1982. Introducción p. 14 . 
Véase por ejemplo Dellamagne, Jean Luc. Ibid. Principalme~ 
te Introducción y Capítulo I. 



14 

1. l. 5 .3 Equilibrio Inestable y Autonomía Relativa del Esta

do. 

Una te.cera posici6n o enfoque se ubicaría entre ambas posici~ 

nes ex~remas. En el terreno econ6mico supone la posibilidad 

de encontrar·equ~l~bri~s. a pesar de que éstos sean inestables. 

En el· terre.n'o '1>8,~~;1f¡~º'f!l.Es1;ado es conceptuado como. una fuer
za con rela ti'.va·;"auto.rioínía: f.ren:té a otras, tales ·como los '.s.iridi_ 

ca tos, ~ó~~E-?~·~~~?-~1;:~c~~~~,~~/~~4~~~?J.~~~s '-.~em-P·,~e-~--aria1e·s, ·etc. 
' •.. .o;.,_:; :;e:-'.; r' (-'-<.;. ,~,,-

::. ~:· ::~·~~~i~f ~~~~}Í;;~r!~;~F!~":B~t~~~~~.~~~~~~¿~:~:~1' 
El Estado es· si:~;re ;reiúf~~~~~te'aut~:~~;;:;.•iir' "~·~~ni~1etamen 
::m~~=:::~o •', ¡ ~ limp l~inei{i~"~';i;..a~·do '..?:ºf'::w~~~~~¡~f ·.'.i~i#~~r c fas-;;; 

En el cuadro siguiente· se •r~·~¿~ .. :; '.~~~~~f~();~~e~ :~«~1'J~t~j~; defi-

nidos anteriormente. 
- :;_, ,\ :~-~: ~.:- ': 

.!..2./ 

.!.JU 

En general esta corriente de peusamiento está asociada 
con la Escuela Cepalina. 

Gold, A. David; Lo, Clarence H.Y.; yOl:ip·Wright;.Erik."Re
cientes Desarrollos en la Teoría ~1arxista del Estado Ca
p11:al1sta", en El Estado en el Cap1r.alismo Contemporaneo 7 

compilado por, Sonntag Heinz Rudolf y ValeciLlos Héctor. 
Siglo X:X:I. México 1977. p. 53 a 55. 
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Cuadro No. 

ENFOQUES DE POLITICA ECONOMICA 

Supuestos 
Econ6mic..,s 

·Tendencias de i:a· _ .. _. 
Economía al ·equi" 
librio. -

Tendencias de la 
Economía a un de 
sequilibrio per~ 
manen te. 

Tendencias de la 
Economía hacia 
equilibrios ine~ 
tables. 

Supuestos 
Polí.ticos 

-AutC>noniía absoluta 
del ·Estado. 

NÍngún.i autvrio~ía 
del '.Estado-.·. 

Autó~;,';;;l'.a relativa 
del E.s:tado. 

El enfoque de política económica, tal como lo hemos delimita
do nos permite visualizar con mayor claridad un conjunto de 
relaciones políticas. Asimismo, nos permite ubicar c~n cie!:,. 

ta precisión las relaciones entre las categorías básicas de -

la política económica, es decir, la relación entre objetivos 
e instrumentos (que en realidad es una relaci6n de fines a m~ 
dios) y la relaci6n entre Estado y sociedad. 

1 .2 CONCEPTO Y CATEGORIAS DE GASTO PUBLICO. 

Las no-tas anteriores permiten ubicár _,la política de gasto pú
blico en un contexto más amplio de la política económica. 

Desde el punto de vista de la política econ6mica, tal como 
aquí. se. h:"- _tratado,_ el .. gasto ,público .. es un medio, un instru
mento utilizado por el Estado para alcanzar objetivos económ~ 
ces explícitos referidos a la corrección, modificación o pr~ 
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servaci6n de tendencias econ6micas, tales como el ritmo de 
crecimiento y nivel de la producci6n, el empleo, el nivel ge 
neral de precios, distribuci6n del ingreso, etc., a la vez 
que contribuye a reforzar la estructura política vigente. 

En sin tesis, los fondos público,s estatal,es destinados a la 
acumulaci6n de capital y a la 1egitimaci6n de sus 'funciones 
(gas tos en educación, salud, :Viyi:enda; -seguridad soc:iaÍ Létc.) 
contribuyen a la reproducci6n d~Í- s:Í.st-~~a ec;,nómicÓ-;,.:pÓÚti
co vigente. 

1. 2. 1 Concepto de Gasto Público. 

El concepto de gasto público es usual en los textos que tra
tan el tema de Finanzas Públicas; sin embargo pocos dan una 
definici6n explícita, se limitan a mencionar sin6nimos, su -
importancia, magnitud, su papel en la economía, tendencias r~ 
cientes, su clasificación, límites, estructura, etc . .!._g_/ A 
continuación se presentan dos definiciones de gasto público. 

"El gasto público es el volumen de recursos monetarios nece

sarios para adquirir recursos físicos que permitan realizar 
las acciones de producción de bienes y servicios y de acumu-
!ación que lleva a cabo el Estado". 20/ 

1.2./ 

~/ 

Graves, Harold M. Finanzas Públicas; Trillas, Méxic~ 
1978. Parte III Gasto Pdblico. 
Somers, Harold M. Finanzas Públicas e Ingreso Nacional 
FC:F.. México,1977. Apartado II Gastos Publicas. 
Retchkiman K., Benjamín. Introducción al Estudio de la 
Economía Pública. UNAM. México, 1977. Capítulo II Teo
ria del Gasto PUblico. 
Cibutti, Ricardo y Sierra, ~~rique. 
en la Planificación del Desarrollo. 
1975. p. 23,. 

El Sector Público 
Siglo XXI. Mexico, 
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La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
en su Articulo 2~, define al Gasto Público Federal, como 
u1as erogaciones por concepto de gasto corriente, inversi6n 
física e inversión financiera, así como pagos de pasivo o 

"deuda"pública que realizan el sector central (Gobierno Fed~ 

ral); los organismos y empresas descentralizadas; las empr~ 

sas de participación estatal mayoritaria; los fideicomisos -
en que el fideicomitente sea el Gobierno Federal; el Depart~ 
mento del Distrito Federal; o .algún organismo descentraliza
do o empresa de participación estatal mayoritaria". Il/ 

1 • 2. 2 Categorías Básicas en el Gasto Público. 

En el punto 1 .1 .z~ se analizaron las categorías básicas de 
la política econ61llica~ )reanlos ahora como se corresponden con 
las categorí;;.7 'iiási.ca:,,; del_: ga,,;t.;_: público,-, ésta:s ·son: .. -

- • ,::. -_/:··- '~~~}~""-_:,'-. ;_,·'. .~'~)(,:~,. ,-.:<;, ': .-:<· ·~~·'.:~:~ ~-.: .. ;;L;' ·:~'.' _:,::; . ' :_:-~: - ·~'·'."' ,-:_:_,;,.;~; .; ,.·. ~;f/ 

a) El E~~;*~':·S'~~§·t~~i.;"i~¿~:r~~~a~'[f ·~~~~:~F~{~3;;j.}~jl jj~_:'.:_•_;_:_f_~---~._> 
-_;; :,--·;;:, ,; - ;;:_- ·o; :,: - -~-~ ;,:;.,:• -· - ¡;..-,·; - - . -- ... • •:·•.;: ,.,., ~-;"",".e: -

b) 

~~t,m:@r~r:;i~:~;~;~~!~}f f i~~gí~1f ~;~~rr~!füg 
el objetivo politicó de preservar el sta'tú. qúo;' '.).:· 

e) Los instrumentos del gasto público realizados por- :el Es
tado, como son: pago de sueldos, adquisiciones, ·inversión 
física y financiera, contra t:ación de personal, as·igTI.ac i6n 
regional y sectorial, transferencias, etc. 

21 / Le de Presu uesto Contabilidad Gasto Público -·.F"ederal. 
Pu l1ca o en el Diario O ic1al e la Fe eracion el.30 e 
Diciembre de 1977. 
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d) La sociedad, agentes, clases y grupos sociales receptores 
d~l gasto público. 

Al abordar el tema del gasto público, se evidencia necesaria
mente él enfoque de pol.ítica econ6mica del. anal:ista~ ·los tres 
casos típicos de anállsis del gasto cónsiciera .. : un Estado li
beral clásico; un Estado co,;_ autonomía absolut;,.: ·y- -ü~ Estado 
con autonomía relativa; a con.:tiril.l.í.c:i.6~ se de!> criben·· estos 
tres enfoques aplic.::dos específ;i,ca¡nente a la política·_de ga~ 

to público. 

1. 2. 2 .1 El Gasto P!iblico en un Estado con Autonolllía-·JÍ.bsoluta. 

Un enfoque clásico sobre el papel del gasto público, es el r~ 
lacionado con un Estado con autonomía absoluta. Este enfoque 
presupone "una visi6n fragmentada o atomizada de la sociedad 
y una autonomía total de decisi6n del Estado •.. Todo sucede 
como si los 6ptimos o equilibrios sociales (de la di-tribuci6n 
del ingreso, del empleo, etc.) fuesen a devenir automática
mente ... •• ~/ 

Este enfoque corresponde al Estado liberal clásico, el dejar 
hacer, dejar pasar, coherente con los planteamieni:os~y _;La :>~ 

lítica econ6mica que se deriva de la teo~ía clásica~y.neoclfi
sica de competencia perfecta y la no intervenci6n estatal en 
la economia-. salvo en funciones de regulación~,"- ,-/_,·.,. 

De acuerdo con esr.e punto de vista las funciones de:L';::; Estado 
son las de gobernar y para ello no requiere .¡,;_•;.paY°~t6•admi
nistrativo demasiado grande y enero~:> paTa 1-a. ~-0Cti·,~·d&4· .é.iv-il, 

22 / 
.... ·'"·.-"' ._,,,,,,, ~ -,r~u-

LiC h t enS zte jn, S .,_muel. Sobr- el enfoque .. v-. ·;;l· pao.el 
la~ poLíticas de estabilizac16n en América Latina. 
crito fotocopiado por la Facultad de Economía de 
UNJ!.M, 1 9 8 5 • 

de 
Es
la 
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le basta mantener una planta mínima y suficiente de personal 
para cubrir los gastos des·tinados a mantener a la policía, 
el ejército y realizar algunos servicios públicos tales como 
alcantarillado, introducción de ag~1 potable, educación, 
obras públicas, etc., gastos que por lo demás no deben reb~ 

sar la disponibilidad de fondos obtenidos a través de los ºi!!!. 
puestos: en cualquier circunstancia el presupuesto público -
debe estar equilibrado. '?2_/ ~/y~/ 

l . 2. 2. 2 El Gasto Público en un Estado con Autonomía· Relativa. 

Desde otro punto de vista, se afirma que el gasto público es 
uno de los determinantes del nivel de actividad económica. 
La economía tiene tendencias al desequilibrio menos ~ri uno 
de sus mercados: el mercado de trabajo, ya que conforme au
menta el nivel de actividad económica se incrementa la bre
cha entre el ingreso y el consumo, la cual no siempre es c~ 

bierta con mayores montos de inversión, en virtud de que é~ 

ta última no dependa del nivel de ingreso nacional, sino de 

'?2_/ 

24/ 

~/ 

Retchkiman K. Benjamin. Ibid·. p. 30, menciona que ... 
"La tarea básica de la asignación de recursos es la de 
escoger entre usos alternativos de los mismos; es decir 
se trata esencialmente de un problema de costos de opor 
tunidad, de tal manera que en este sentido el presupues 
to tiene que estar equilibrado, o lo que es lo mismo, -
los recursos destinados al uso público deben ser igua
les a los retirados del sector privado". 
Friedman, Milton. Corrección Monetaria CEMLA, volumen -
XXI, México 1975. El autor señala que "no hay actividad 
que realice el Estado que no pueda realizar mejor la so 
ciedad".. -

Villarreal, René. Monetarismo e Ideología. Artículo pu
blicado en la revista Comercio Exterior, Vol. XXII, No. 
10, Octubre 1982, México, p. 1061 " •.• En la doctrina mo 
netaria la acci6n econ6mica del estado no tiene efecto
benéfico alguno. Aún más, según el enfoque de l~s expe~ 
tativas r~cionales, ni siquiera·~s posible modificar en 
el corto plazo la producción y el empleo mediante cam
bios en la demanda agregada, gracias a la política eco
nómica del gobierno. En cambio, el Estado sí puede ser 
"m'l.léfico" para la economía" .. 



zo 

una tasa de interés variable en m•.tchas ocasiones úepe'ldien t.e 

de factores especulativos y de las expectativas de ganancia 

que ofrezca la economía. ~/ 

Ahor~ bien, en situaciones de desempleo (depresión econ6mica) 
se aconseja aumentar el gasto e inversión gebernamentales P.!! 
ra elevar el aivel de activ"idad económica y empleo. Estas 
son las bases teóricas de-·1a política fiscal compensatoria, 

l.c cual dice que e.1._ bajo nivel .. d". inversión privada debe ser 
por un·. mayor gasto gubernamental; una vez que 

la inV3rSiÓn privada Se re1nima, el gasto público debe CC:l

traerse.U/ 

En los paíse~-atrasados estas tesis se han desarrollado en 
tal forma, que se afirma que las necesidades son tantas y el 

'?:J..! 

Estos planteamientos están desarrollados particularmen
te por Keynes, John M. Teoría General de la Ocunaci6n 
del Interés f el Dinero. FCE. M~xic~ 1977. Caps. 3, s. 
10, ll, 13, 4, IS, 17 y 18. 
Comisión Económica para .\mérica Latina (CEPAL). Las ta
reas de la Política Fiscal y Tributaria a la luz de los 
problemas del. Desarrollo de América Latina. Docunento -
publicado en la Selecc16n de Assael Héctor. Ensayos de 
Política Fiscal. FCE. Lecturas No, Z, ~éxi~~ 1975, p. 91 
En este documento, la CEPAL interpreta que en las teo
rías Keynesia.na y postkeynesiana, " ... los problemas 
que en ella.surgen (en la economía) son provocados por 
desajustes entre los niveles de la c~manda y de la ofer 
ta globar·. ·_y.: p0r lo -canto, la utilización del instrume~ 
~al fiscat·.y trlbutario 7 se orientan hacia una acción -
compensatori·a que permita evit:ar fluctuaciones cíclicas 
y asegura-z:- el pleuo empleo". 
Una posición crítica al papel compensatorio de la polí
tica fiscal en la economía es definida por Flores de la 
Peña quien afirma que" ... el Estado ·debe abandonar la 
política de solo ~omplementar la inversión privada y 
adopt~r una política de inversiones que ma!que el rumbo 

~el 1 d~iI: 1 P:ñ~ªH~nf:~~i~nvp~~x~~f~i x:rs8e~ir~~1fg_F~~~-
Méx ico • 1 9 7 6 . 
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sectór privado tan débil que el gasto público y en Reneral la 
acci6n gubernamental deben convertirse en importantes promot2 
res del desarrollo. 

En cualquier.· éaso, estos en.foques nos dicen que· el. equilibrio 
que en un mome.nto se puede alcanzar no siempre es estable, 
siempre ha~ tendencias.a que desaparezca y se justifique la 
acci6n gubernamental para restablecerlo. La anterior hip6t~ 

sis econ6mica es consecuente con una visi6n de sociedad, que 
consider:i ·un .. conjun:to d ,,- fuerzas (sindicatos, monopolios, el~ 

ses sociales; .grup·os. de presi6n) que se benefician o perjudi
C::an con l~ aC::cÍ6n estatal, y que presionan para la orienta
ción del gasto pQblico. Los conflictos que se dan en la so
~iedad se reproducen a nivel estatal, el cual a su vez es im!!c 
ginado como. liria .fuerza más, por muy poderosa que sea. ?&_/ 

1. 2 .2 .3 El Gasto Público on un Estado sin Autonomia. 

Una última pos iciQn supone que el concepto de equilihrio ec2 
nómico es un m·it:o en nombre del cual interv.iene el. Estado en 
benefici-0 de la burguésia y contra la clase obrera·. ·zg.¡ No 

existe t~l cosa llamada equilibrio, la ~risis ecdn6mica es un 
aspecto de estrategia capitalista de cambio, de redespliegue, 
es inherente al movimiento de acumulación capitalista. La 
crisis implica "modificación de valores relativos, la elimin!!_ 
ción de los concurrentes·más débiles, los cambios de las rel!!_ 
cienes de fuerza, el reajuste de las relaciones de clase". 30/ 

~/ 

~/ 

~/ 

Sierra, Enrique. Introducci6n al ·Análisis de la -Política 
Econ6mica. Un Plarteamiento Genérico e Intuitivo. ILPES, 
1 9 7 1 • cap • 11 I. p • 7o -7 8 • 
Dellamagne, Jean Luc. ·rbid. p. 8. 

Brunhoff, Suzanne. La Crisis del Estado. Fontanella,Argentina. 
1977. p. 163. 
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En este contexto, la política económica viene a ser una ges-
tión, control, administraci6n '1Ue hace el Estado de la crisis 
económica. La política de gasto público, ya sea que se desti
ne a la acumulaLi6n o legitimación del sistema, no puede con
trarrestar los desequilibrios económicos. 

1 . z. 3 Enfoques del Gasto Público. 
: -__ ;:·.- -_- - .' 

Las ::liscus iones sobre politicas de gasto púbi'i.i:~~ ~iS:~,~~'.cl.~Íl y -
revelan enfoques más amplios sobre pol-ític~s3-~·¡;_.;ri.6micas ;.c .. es_ 

decir, sobre concepciones más amplias de las: re
0

lacio~es _ polí
ticas: Estado-Sociedad y de las económicas: ·reiaciones de pr-9_ 
ducci6n. 

En un Estado con autonomía absoluta, abogar a favor del i~ 
tervencionismo estatal, a través del gasto público, con
lleva explícita o implícitamente a suponer que el Estado 
está interfiriendo y obstaculizando los mecanismos de aut-9_ 
corrección que tiene el sistema económico para alcanzar 

sus niveles óptimos de precios, empleo y producción. 

En un Estado con autonomía relativa, se parte del supuesto 
de que solamente la intervenci6n gubernamental creciente 
en la direcci6n del proceso económico> garantiza mayores 
y sostenidos niveles de actividad económica y una más equ~ 
tativa .distribución del ingreso. 

En tanto que, en un Estado sin autonomía, la acci6n guber
namental no elimina los desequilibrios y las tendenc·i_as pe,!:_ 
manen tes a la crisis económica; el Estado, med_i.arite:.:sí.ts P-9.. 
líticas de gasto busca legitimarse asimismo y a_Ls-~fiéllla -
económico-político que representa o impulsar los niveles 
de acumulación de capital. 
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Las 6ip6tesis generales sobre EstaJo, sociedad y tendencias -
de la economia, suelen traducirse cuando se habla de gasto p~ 
blico, en objetivos tales como, dé.ficit presupuesta! equil i
brado o desequilibrado y la deficiencia gubernamental, etc. 

, .. 
1. 2 .4 Catego'rlas Formales en el Gasto Públi2'o. 

. . 

Para el an1ilisis de la formulaci6n, ejecuci6n, control·;· ·an1il.!. 
sis y evaluaci6n del gasto público, ~e han ~esarroll~do dive~ 
s as ca te·~orías formal es ·o. ccirivenci.onale~ ~ es d.eci 1:'· ·no __ compr.o -
metidas directamente con las hip6tesis m.lis general_es .. :~ ·.sóbliP. 
las categorias b1isicas de polltic• econ6mica. 

Entre las categorias formales o convencionales, esdecir en~ 

tre las el as i ficaciones m1is conocidas sobre· el ga.st.o:'.~'pfibl:ic·ci 
se encuentra_n··-la~-- si·:8_ü~~~t~;=;: <"'/ 

~;:: .::>·~~:->- ,· ;' -,:, :.:;._ .-. 
Cl asifi~~i:;.{6ri'Adm'.iri1~t:~~t:i;;a";: 0 ~ • ' '. ... ''); · 

,:.-:··;~,_·;: ::.· ·.·_:'.;-'.:::..::;;- "-- -- :..'· 1 -~ ·_-:·:~'.~}'.~~-~~--:·~~!'-~:·- ·;):x·,,-;.:(--F· 
1 .2 .4 .1 

:~:s =~=l ~;:~f ~s'~~.~o~j:::i~=()2:i~~1·::~!i·ci~·~i~~1·:i~~·~·ii:~n:; ;id; 

control adminÍ,itrá:tivo de los egresos peíbJ;ic:?s, a través de 
la presentaci6n .de los gastos en, forma '~:U..S1:.i.tuc.io.nal. 

Para el caso de México, J.a Cl:'siricáci6n:administrativa de 
los egresos del Gobierno Fede.r.a.l; é:ons.±deraba duran te el pe
riodo 1980-1982 a 23 ramos, uno correspopde al poder Legisla
tivo, uno al Judicial, uno m1is a la~Presidencia d~ la Repdbl.!. 
ca, otro a la Procuraduria General de la República, 17 a Se-

V1izquez Arroyo, Francisco. Presu0uesto ~or Programas pa
ra el Sector Público, en··Mi>xico •. NAM. M xico, 1979. p. 
143-150. . .· 
Agenda Presulucstaria 1981. Secretaria de Programaci6n y 
Presupuesto SPP). p. 169, 171, 189 y 190. 
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cretarías de Estado y 2 ramos más no clasificables de manera 
institucional; a continuaci6n se presentan los 23 ram0s de 
la clasi.ficaci6n administrativa vigente hasta 1982: 

CLAsrFrCAciON AilMi:Nio::;TRAT-IVA ,DEL' GASTO PUBLI..:o EN MEXICO 1982 

A. 

Legislativo 
Presidencia de la Repdblica 
Judicial 
Gobernaci6n 
Relaciones Exteriores 
Hacienda y Crédito PGblico 
Defensa Nacional 
Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Comunicaciones y Transporte 
Comercio 
Educaci6n Pdblica 
Salubridad y Asistencia 
Marina 
Trabajo y Previsi6n Social 
Reforma A;:raria 
Pesca 
Procuraduría General de la República 
Patrimonio y Fomento Industrial 
Asentamientos Humanos y Obras Públ'cas 
·T~rismo 

Programaci6n y Presupuesto 
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NO CLASIFICABLES 

Erogaciones adicionales 
Deuda.Pública 

La clasificación administrativa del sector paraestatal consi_ 
deraba las 27 entidades siguientes: 

B. SECTOR PARAESTATAL 

ENTIDADES 

I.S.S.S.T.E. 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Productora e Importadora de Papel 
Loteria Nacional para la Asistencia Pública 
Forestal Vicente Guerrero 
Productos Forestales Mexicanos 
Aeronaves de México 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
Caminos y Puentes Federales 
Ferrocarril Chihuahua al Pac~fico 
Ferrocarril del Pacífico 
Ferrocarril Sonora-Baja California 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Ferrocarriles Unidos del Sureste 
Cía. Nacional de Subsistencias Populares 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
Institutu Mexicano del Café 
Productos Pesqueros Mexicanos 
Comisión Federal de Electricidad 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
Constructora Nacional de Carros .de .. Fex:.rocarril. 
Diesel Na-:ional 
Fertilizantes Mexicanos 
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Petr6leos Mexicanos 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas" 

Siderúrgica Naciona1 
INDECO. 

1.2.4.2 Clasificaci6n I!:conómica. 

Es la presentaci6n que permite identificar cada renglón de 
gasto, según su naturaleza económica. En otras palabras, 
muestra los gastos que el Gobierno Federal o cualquier enti
dad pública destinan a sus operaciones corrientes y los gas
tos que canalizan a la creación de bienes de capital, para a~ 
pliar su capacidad instalada de producci6ri. También presenta 
el grado en que los servicios gubernamentales, son prestados 
directamente, mediante la utilizaci6n de fondos invertidos 
por el propio gobierno en bienes y servicios, o indirectamen
te mediante subsidios gubernamentales otorgados a otras enti 
dades encargadas de prestar el mismo servicio. 

La clasificación económica en la experiencia presupuestal de 
nuestro país se presenta como sigue: ~/ 

~/ Para un detalle sobre el contenido de cada uno de los con 
ceptos de la clasificación E=onómica del gasto, se reco~ 
mienda ver el documento sobre Regl6mentación Presupuesta
ria 1982, publicado por la Direcci n General de Politica 
Presupuestal de la SPP. 
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CONCEPTOS 

GASTO CCRRIENTE 

Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias corrientes 
Erogaciones extraordinarias 
Erogaciones por cuenta de terceros 
Intereses y gastos de la deuda 

GASTO DE CAPITAL 

Transferencias de capital 
Bienes muebles e inmuebles 
Obras públic~s y construcciones 
Inversiones financieras 
Erogaciones recuperables 
Erogaciones extraordinarias 

AMORTIZACION 

ADEFAS (Adeudos de ej ercic i·os 
fiscales anteriores) 

Clasificación Funcional. 

Agrupa las transacciones del gobierno, según la finalidad PªE 
ticular a que se destinen, su objetivo consiste en presentar 
una descripción que permita informar sobre la naturaleza de -
los servicios gubernamentales que se cubren con el dinero que 
se paga en forma de impuestos y la proporción de los gastos -
públicos que se destinan a cada tipo de servicios. 
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La clasificaci6n funcional utilizada en MBxico, a partir de 
1980, considera cuatro grupos funcionales. 

I. 

11. 

III. 

IV. 

Acti~idades PGblicas Centrales 
Orientaci6n General de la Economía 
Orientaci6n Sectorial de la Economía 
Servicios Sociales y Urbanos 

"Cada una de las funciones anteriores, se divide.-~:a-·s1:1 ~.Vez en 

subfunciones, cuyas finalidades son congruentes, homogéneas y 

están subordinadas al sentido y objetivo de la funci6n a que 
pertenece, a partir de estas categorías se deriva la apertura 
programática del gasto". 33/ 

Cabe aclarar que hasta 1979, en México se utilizaba una clas~ 
ficación funcional diferente, que incluía las s·iguientes fug_ 
ciones: comunicaciones y transportes; fomento y conservación 
de recursos naturales; fomento y promoción industrial y co
mercial; servicios educativos y culturales, salubridad y bi~ 

nestar social; ejército y armada; administración general,y 
deuda pública. 

1 • z. 4 .4 Clasificación por Objeto del Gasto. 

Presenta las transacciones reales y financieras que lleva a 
cabo el Sector PGblico, con la finalidad de conocer la estruc
tura de su demanda en bienes y servicioó, así como los trasl~ 
dos de recursos que otorga a otros niveles de gobierno y a 
otros agentes económicos. 

Ver documento sobre "Clasificación Funcional del Gasto 
~". publicado por la Dirección General de Política 
Presupuesta! de la SPP. 
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La clasificacirn por objeto del gasto fue de las más utiliz~ 
das en el ámbito presupuesta!, ya que su apertura en capít~ 
los, y subdivisiones en conceptos y partidas, permite llevar 
un registro claro y detallado de las cuentas presupuestales. 
A coritinuaci6n se presentan los capítulos que conforman esta 
clasificación del gasto: ~/ 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

.. servfcios personales 
Materiales y suministros 
Servic~os generales 

'',Tr~s ferenc ias 
' ' 

Bienes muebles e inmuebles 
Obras pCiblicas 
Inversiones financieras 
Erogaciones extraordinarias 
Deuda pCiblica 

Las 4 categorías formales sobre el gasto pCiblico que se han 
mencionado~ corresponden a la experiencia de nuestro país. 
en realidad puede existir un sinnCimero de clasificaciones 
acordes a las necesidades y realidad de cada país. 

1.2.4.S El Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En México el gasto pCiblico se presupuesta anualmente, utili
zándose las clasificaciones antes mencionadas. De acuerdo 
con el Artículo 7.4, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Ünidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal prese!!_ 
ta un P.royect'o .qe Presupuesto de Egresos de la Federación 

. '-,·.-':-;("' 

Ver .. dét;;.lle en documento de "Reglamentación Presupuesta
ria'', !bid. 
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(PEF) , ante la H. Cámara de Diputados para su examen, discu

sión y aprobación. 

El decreto de aprobación del PEF, aparece publicado en el Di!!_ 

río ·oficial de la. Federaci6n, a más ·tardar el. 31 ·'.de ·diciembre 

de cada año; su éjercic:io,se inicia~a.partir :del 1'! de. enero 
del año sigU:.:Í.ié"i1teó;•. :::· ·::!.. · . .;:;;··~!'.:f ,,,,, .. ·····"i·' ··· ··-· 

]~~~~;~~~~?f !~!l!!~!!l~!t!illllJf !f ll~!~;fa:~ 
cumpl imien t:O de lOs cibj et:ivos conté!Úd;,S en >los Pi~g~am:as. 

El Ejecutivo debe presentar· 1a Cuenta Pública ·a .i'a':C.Óm.isi6n -

Permanente del Congreso dentro de los diez pr:ime:r"Ó~'.'•i'íS:s' del 

mes de junio. 



CAPITULO 2. EL PAPEL DEL GASTO PUBLICO EN EL DESARROLLO 
ESTABILIZADOR. 
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CAPITULO 2. EL PAPEL DEL GASTO PUBLICO EN EL DESARROLLO 
ESTABILIZADOR. 

La segunda guerra mundial permiti6 la profundi.za~ión de.l pro
ceso de desarrollo económico basado en la sustitu~i6~de' im
portaciones. sobre el particular; algunos au_tores opinan qu"': 
"desde la primera d€cada del Siglo XX, la economía mexicana 
estaba en posibilidades de iniciar un proceso temprano de 
sustitución de importaciones que más adelante se convertiría 
en.una modalidad constante de desarrollo económico, sobre todo 
al iniciarse la recuperación de los efectos paralizantes de -
la crisis de 1929"'. :,~ al inicio de los años cuarenta, el país 

contaba con un "exceso de capacidad instalada (que) pudo aprg_ 
vecharse para aumentar el producto industrial sin recurrir a 
nuevas inversiones" ... "El crecimiento industrial durante la 

guerra no pudo ser tipificado como un crecimiento basado en -
una sustitución de importaciones, sino más bien como expansi6n 
industrial basada en la utilización de la capacidad instalada 
y dependiente de la demanda de los mercados internos y exte~ 

nos". l/ 

El proceso de sustitución de importaciones estuvo acompañado 
de fuertes presiones inflacionarias, las que a su_ vez .culmiri!!_ 
ban en abruptas devaluaciones para restaurar e.1 ·equi"i'ib.rio-·e!!: 
tre los precios relativos nacionales respecto ·de .los' .:int'erna
cionales . 

. !/ Alvarez Béjar, Alejandro; Pascual Moncayo, Pablo y Victo
ria Toscano, José Luis. Introducción v lucha de clases en 
México: La etana de transición al ca italismo mono ólico". 
esis ro esiona scue a Nacional e Econorn1a, UNAM, 

1973. p. 18, 19, 38 y 41. 
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En la posguerra ocurrieron dos dP.valuaciones, la primera en -
1948, que colocó al d6lar en un precio de 8.65 pesos, v la s~ 
gunda en 1954 que cotiz6 al d6lar a 12.50 pesos. El índice 
de precios implícito del PIB entre 1940 y 1960 creci6 a una -
tasa media anual de 10\ contra 3\ de la década de los sesenta; 
no obstante, el crecimiento de los precios e~tre 1940 y 1960 
fué bastante e~rático: en 1942 el crecimiento fue de 18\, en 
1943 de 331, en 1946 de 27\, en 1951 de 21\ 'en 1954 de. 12\; 
en tanto que, en los sesenta, el. afi:o que registra la inflaci6n 
más elevada fue 1964, con 5.6\. ?.f 

El reconocimiento de la situaci.Sn de incertidumbre ecorié..,nica 
ocasionada :por los ·desequilibrios en el nivel general de pre
cios, el tipo de cambio y· las presiones políticas~/ que se 
generaban, oblig6 a las autoridades financieras a revisar y 

replantear la política económica del gobierno. El resultado 
fue la .mplantaci6n de una política econ6mica, que sin cam
biar el patr6n de acumulaci6n basado en la sustituci.Sn de i~ 

portaciones, permitiera el crecimiento econ6mico, siendo su -

condición básica lograr equilibrios de precios en todos los -
mercados: el mercado de bienes y servicios, el mercado d~ dl 
nero, el mercado de trabajo y el mercado de cambios. Tal pr~ 
yecto, se conoce como modelo de desarrollo estabilizador, el 
cual fue instrumentado a partir de los 3 últimos años de la 
década de los cincuenta y extendió su vigencia hasta 1970. 

? . ./ 

~/ 

Las cifras están tomadas de Producto Interno Bruto y Gas
to. Cuaderno 1970-1980. Información Económica Banco de 
México, S.A. 1980. p. 30. 
El fcn6meno de insurgencia y represi.Sn entre 1952 y 1962 
y la relación entre política económica y los grupos empre 
sariales, es analiz~do en forma extensa y documentada por 
Alvarez Béjar Alejandro; Pascual Moncayo, Pablo y Victo
ria Toscano, José Luis. Ibid. p. 95-176. 
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2.1 EL MODELO DE DESARROLLO ESTABILIZADOR. 

Utilizando los elementos desarrollados en el capítulo ante
rior, respecto de los enfoques sobre el papel del Estado y 
las categorías de política econ6mica y gasto público, a co~ 

tinuaci6n se analiza la polícica del desarrollo estabiliza
dor aplicada en el país en la década de los afies sesenta y 
el papel que en ella jug6 el gasto público. El análisis de 
este capítulo se basa en el ensayo presentado por el Lic. ~ 
tonio Ortiz Mena ante el Banco Iñternacional de Recon~truc
ción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional, en septie~ 
bre de 1969. :!/ 

En los párrafos siguient~~. se describe el marco teórico del 
modelo de desarrollo 'es.tabilizador, sus objetivos, instrume!!_ 
tos, enfoque del Estado y.el papel del gasto público. 

2. l • 1 Objetivos. 

De acuerdo con el Lic. Antonio Ortiz Mena, el modelo de des~ 
rrollo estabilizador se proponía alcanzar los siguientes 
grandes objetivos: 

a) Desarrollo econ6mico. definido comq "el aumento sosteni
do del volumen de producci6n por hor.bre ocupado". 

b) Estabilidad de precios. El mismo crecimiento económico 
t~ene efectos estabilizadores, lo único que tiene que h~ 

Ortiz Mena, Antonio. Desarrollo Estabilizador. Una Déca
·da de Estrategia Econ6n.ica en México. El Mercado de Val2_ 
res. Semanario de Nacional Financiera, S.A. Afio XXIX. 
Núm. 44. 3 de.noviembre de 1969, México. El autor del -
ensayo de referencia fue Secretario de Hacienda y Cr~di
to Púbrico durante los gobiernos de los ciudadanos Adol
fo López Mateas y Gustavo Díaz Ordaz. 
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cer el Estado es encauzarlos. La estabilidad, debe darse 

en todos los mercados: en el de bienes y servicios no de
ben registrarse incrementos generales y sostenidos en el 

precio de las mercancías; lo mismo debe ocurrir eri el meL 
cado financiero con el pxecio del. crédito:··ia,.tasa de i!!_ 

terés; en el mercado de trabajo con 'ei' precié): de. l.á fuer
za de trabajo: el salario. y, en ei mercado 'de ¿~mb~os 
con el precio de las divisas: tipo de camb'i:C,,; 

--··.-.- -··· ··' 

Distribuci6n del ingreso. Las mejoras<'en'.la ~i:z:;:rhu.ri.6n 
del ingreso son resultados del creéimíento~·dEi:¡_1a,:t;~i?aué-· 
ción, no a ia inversa; en todo casó; _,ú· Estadol~meci:ii'árite' -

su política de gasto, puede mejorar 18:s> teii<ÍE.:Ílc{a'.~ .;;ri~. e§_ 

te sentido. 

2. 1 • 2 Instrumentos. 

Los instrumentos considerados 

objetivos anteriores son: 

a) Deuda pública interaa: 
de las instituciones .de 

b) Tasa de interés. 

c) Tributación. 

d) Emisi6n monetaria. 

e) Tipo de cambio. 

f) Gasto público. 
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2. 1. 3 Relación entre Objetivos e Instrument:os. 
Conceptual. 

El Marco 

Los elementos teóricos· contenidos en el documento dan la coh~ 
renci3' entre objetivos e ins:t:rumentos y la congruencia entre 
los distintos instrumentos. A continuación se explican estas 
relaciones y .la congruencia general del modelo. 

El marco teórico del· desarrollo estabilizador considera que -
el nivel y ritmo de crecimiento de la producci6n nacional e~ 

tá en función del nivel y ritmo de crecimiento de la demanda 
efectiva, la que a su vez está compuesta por los gastos que -
realiza la sociedad en bienes de consumo e inversi6n y los 
gastos (déficit) del sector gubernamental. 

En el proceso de desarrollo económico se logra siempre la 
igualdad contable entre la demanda de bien2s de inversión y 
la oferta de ahorro ~/ necesaria para su financiamiento. Ah~ 
rabien, la forma en que se logra la igualdad, explica si el 
crecimiento económico está acompanado o no de presiones infl~ 
cionarias (desequilibrios en el nivel general de precios). E~ 
to es, si la demanda de inversión es superior a la oferta de 
ahorro, 10 que ocurre es una elevación en los precios de los 
bienes y servicios, con lo que, se "merma el consu.:io real Cte 

los sectores populares y se transfiere ese volumen no consum~ 
do a los propietarios de los bienes de producci6n". Este fe
nómeno es definido por el Lic. Ortiz Mena como "ahorro forza-
so''. 

~/ 

2./ 

,2./ 

El ahorro se define convencionalmente como la diferencia 
entre el ingreso de la sociedad y sus gastos en consumo. 
Los fundamentos teóricos de este planteamiento se encuen
tran en Keynes Maynard, John. Ibid. Libro IV. El incenti
vo para· invertir. 



36 

En síntesis, la inversi6n es la variable clave en la explica
ción del crecimiento económico, y su forma de financiamiento 
(el ahorro) lo que explica los equilibrios o desequilibrios -
en precios.· 

Por tanto, el problema estriba en encontrar· ló's ··determinantes 
del ahorro e inversi6n, con el fin de .incidir e~\ellos<a tr!!_ 
vés de una aplicación adecuada de los instrumenl:~s·~.de polít;i
ca económica y conducir e.l dinamism~ de la"·econ<:;nt'iií

0

/
0

~:iri.'~cie~ 
j ar de considerar el encauzamiento de. los ;¡,,:f<>c:1:os';~ .... :;.-:Catiil iza
do res del crecimiento. 

La demanda de inversión depende de la tasa d·e ·in.terl!s· y de 
las expectativas de utilidades de los empresarios sobre los 
bienes de capital adquiridos. En tanto que el ahorro está en 
función del nivel de ingreso y de la tasa de interés. De 
ahí que el nivel de ingreso, el tipo de interés y las expect!!_ 
tivas de utilidades, sean las variables clave en las cuales 
el gobierno debe incidir si quiere lograr los objetivos de 
crecimiento económico y estabilidad de precios. La distribu
ción del ingreso sería una resultante de los dos objetivos a~ 
tes mencionados. 

El modelo contiene otro elemento de la demanda efectiva que 
hasta aquí no se ha considerado: el gasto público, concebido 

Esta interpretación de la determinaci6n del ahorro, no es 
propiamente keynesiana; se eucuen tra en Hicks, J. R. "Key
nes y los Clásicos" (1937). Artículo publicado en Ensavos 
Críticos sobre Teoría Monetaria, del mismo autor. Ar1el, 
Barcelona 1975. p. 152-183. En e=~ ensayo Hicks intentó -
f11ndir la teoría neoclásica con la keynesiana en lo que 
se ha denominado la "Sin tes is Neoclásica", en 1 a que en -
un afán de dar mayor consistencia a la teoría key:.esiana 
(por cjempln: igualar el número de las variables indepen
dientes con el número de ecuaciones, y dar mayor elegan
cia a la teoría), se incorpora !.a "Teoría General" como 
un caso especjal, una excepci6n, de la teoría neoclásica 
y donde, se diluye la revol11ci6n Keynesiana. 
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como una variable exógena, c~ya ?rincipal contribuci6i. direc
ta en el desarrol.lo se da a través de la creación de c'>ras de 
infraestructura, la oferta de bienes y servicios a precios i~ 
feriores a los que aicanzarian si el Estado ejerciera su gra
do de monopolio y las erogaciones en bienestar y seguridad s~ 
cial; los efectos inuirectos ~n el desarrollo se logran me
diante los e:fect_os multiplicadores de los egresos peiblicos 
in'iciales. Z../ Ahora bien, el modelo considera que el finan
ciamiento del gasto pdblico debe darse sin recursos inflacio
narios (emisión monetar~a) y sin incidir negativamente en la 
decisión de ahorro e i.nvers'i6n de la sociedad. 

Dentro de este marco teórico se ubica y debe entenderse el m~ 
nejo de los instrumentos de politica económica para alcanzar 
los objetivos principales propue~tos: desarroilo y estabili
dad en prec íos. 

Los instrumentos de politica manejados para lograr simultáne~ 
mente el crecimiento económico y la estabilidad en precios, 
fueron el manejo directo de la tasa de interés, la política -
tributaria, el tipo de cambio estable y la emisión monet~ric. 
El manejo del gasto pdblico y del déficit fiscal debia ser 
congruente con el resto de los instrumentos. 

El tipo de cambio estable y la emisión monetaria cuyos montos 
no excedieran ;.as neces_idades de liquidez de la economía, pe!:_ 
mitian expectativas de precios estables. Perspectivas no in-
flacionarias, permitirían que dada la tasa nominal de interés, 

Soners, Harold M. analiza con bastante-detalle el efecto 
multiplicador y de aceleración del gásto público y su re
lación con el gasto de los consumidores y la inversión 
privada. Ib id. p. 54 - 7 4 y B 1 -132. 
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fuera posible alcanzar tipos reales de interés atract~vos pa
ra ei ahorrador. Esa tendencia en la tasa real de interés P2 
dría reforzarse eximiendo de impuestos a los rendimientos de 
valores de r<>uta fija hasta cierto límite y gravar con tasas 
ligeramente progresivas los rendimientos derivados de intere
ses más altos al mínlmo. 

La polític~ tributaria no sólo tenia asignaáas funciones re
caudatorias, ademá:;, debía enfQ_ca+se a promover la reinversi6n 
de utilidades, reduciendo la proporción de utilidades destin~ 
das al pago de dividendos. Dentro de esta misma política, 
los subsidios y exenciones de impuestos se utilizarían para 
incrementar la realización de aquellas inversiones que se con 
sideraran más productivas. 

Como se ha señalado, el gasto público además de ser un instr~ 
mento áe política econ6mica, es uno de los componentes de la 
demanda efectiva con efectos directos e indirectos ~n el ni-
vel y ritmo de crecimiento de la actividad económica. Ahora 
bien, el_ problema de acuerdo con el modelo estriba en finan
ciar el déficit público en cordiciones no inflacionaria~, pnr 
tanto, _por principio queda descartada la emisión ·monetaria c2 
mo instrumento de financiamiento del déficit fiscal. 

También se descartó la política tributaria como instrumento -
para alcanzar la igualdad entre ingresos y egresos fiscales, 
ya que se le asignó el papel de promover la inversión privada 
~ través de créditos fiscales. ~/ 

El (mico instrumento viable para lograr el equilibrio entre 
ingr.es,., y gasto p<lblico sin ocasionar desequilibrio .en _pre
cios, era la deuda pública. 

En la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, que data des 
de 1936, y que se ha modificado continuamente, se encuP.n~ 
tra el marco legal para otorgar los estír.~los fiscales a 
la inversi6n. 
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El crédito externo permitiria financiar el gasto público de -

inversi6n: riego, carreteras, energia, ferrocarriles, etc. y 

además, serviria para apoyar el tipo de cambio. 

El crédito público interno se 01;>tendria a través del manejo -

del encaje legal, de tal manera que se lograran dos .cosas a 
la vez: una, el financiamiento del dflficit fiscal del.-~- séctor 

público y otro, respaldar los requerimientos de ini~r:~ú;;del 
sector privado. 

"<--::.~:··:·~ ~·.'·:~:· .. ,. 
El - modelo descrito en párrafos anteriores, da ,-el ··marc.o >i:e6rico 
que permite un manejo coherente entre los objeÚ . .;,.bs;-bá~Í.-ca
mente crecimiento ec.:.nómico e inflación y; la dis:tribu'ci6n· del 
ingreso, como una resultante de los dos anteriores ·y los 
trumentos para alcanzarlos. 

ins-

2.2 ENFOQUE DE POLITICA ECONOMICA. AUTONOMIA ABSOLUTA DEL 
ESTADO Y EQUILIBRIO ECONOMICO. 

La hipótesis politica más general que se revela en el modelo 
de desarrollo estabilizador se refiere a un Estado que prese~ 
ta una autonomia absoluta frente la sociedad, compuesta por 
agentes económicos denominados empresas y familias (indivi
duos). 

Las decisiones politicas de las empresas y las familias no i~ 
fluyen en las orientaciones políticas del Estado, éste in te.E_ 
viene en la economía, no como respuesta a presiones concretas 

de grupos o clases sociales, sino atendiendo a las leyes bás~ 

cas de la economia y a la promoción del desarrollo económico. 
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Las acc.iones del Estado o su aparato operativo, el Gobierno g_/, 
se circunsrriben a estimular el ahorro de las familias y unid~ 

des productoras superávitarias y a fomentar la inversión de 
las empresas." 

Además, mediante los gastos estatales en infraestructura y los 
destinados a la producción de bienes y servicios a precios su1:!._ 
sidiados, contribuye a la acumulación de capital del sector 
privado. Los gastos en bienestar y seguridad social, denomin~ 
dos por ciertos autores, gastos destinados a la legitimización 
del sistema, sólo se mencionan sin hacer énfasis en ellos . .!.Q/ 

Las hipótesis económicds, son las de una economía con tenden
cias al equilibrio. El crecimiento económico, según· el a~ 

tor, tiene efectos estabilizadores. El papel de la política 
económica consiste en reforzar y encauzar tales efectos, ya 
que la economía tiene tendencias naturales al equilibrio, ar
gumentándose que los desequilibrios de los cuales se partió 
fueron ocasionados por políticas económicas equivocadas. No 
obstante, el único equilibrio que parece interesar al autor 
es el equilibrio en precios; sobre ésto se pueden suponer dos 
..:.osas. 

a) Que una vez alcanzada la estabilidad en precios, los demás 
equilibrios se alcanzarían automáticamente. Por ejemplo, 
el equilibrio en el mercado de trabajo, entre la oferta y 

la demanda de empleo, etc.; ó 

g_I Segá::i Sierra, Enrioue "el gobierno es el órgano instru
mental del Estado". Ibid. p. 72. 

l.QI Un análisis, desde el punto de vista marxista, de las fun 
~iones de legitimación y acumulación del Estado, en una ~ 
economia capitalista madura, se encuentra en O'connor, 
James. Estado t Capitalismo en la S·ociedad Norteamericana. 
Ediciones Peri eria. Buenos Aires, Argentina, !97l. Véase 
principalmente el Capitulo III. Poder Político y Control 
Presupuestario en los Estados Unidos. 
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Simplemente, que los demás equilibrios no eran 
tes. 

relevan-

Tampoco se encuentra en forma explicita, la manera en que se 
alcanzarla el objetivo de distribución del ingreso. Aunque -
se mencionan los gastos en bienestar social, parece estar i~ 
plicita la consideración de que en el sistema mismo se encue!!. 
tran los mecanismos que permiten la distribuci6n equitativa -
de los beneficios del desarrol!o. En este marco te6rico, c~ 
be perfectamente l.a hip6tes is de que el ingreso se distribuye 
de acuerdo con la productividad marg·inal de los factores de 

la producci6n. .!...!../ 

Z.3 EL PAPEL DEL GASTO PUBLICO: UN RECUENTO. 

El gasto pablico no jug6 un papel central en el modelo de de
sarrollo estabilizador, hecho que se explica, en parte, por 
el énfasis dado al objetivo de estabilidad de precios y, en 
parte, por la forma en que se debía alcanzar la estabilidad . 

.!J./ De acuerdo con la teoria microeconómica, el equilibrio -
entre precios relati>os de los ~ienes y de l~s factores 
productivos se determina simultáneamente; no obstante, 
los equilibrios microeconómicos, no se relacionan direc
tamente con los macroeconómicos; así por ejemplo, el de 
sequilibrio que se da en México entre precios de los 
bienes agrícolas e industriales en la década de los se 
senta no repercute claramente en el nivel general de pre 
éios (equilibrio macroeconómico) . En realidad la teoría 
neocl&si~a no ha determinado cua.l es la distribuci6n 60-
tima del ingreso; en los países de economia madura, lOs 
salarios representan al menos dos terceras partes del In 
greso Nacional, no obstante de acuerdo con Dorfman, Ro~ 
bert, "concediendo que nuestra distribución de ingreso 
actual no es· "_ideal", no parece que exista base alguna 
para ponerse de acuerdo en cull debe ser el grado de de
sigualdad. L~.propuesta mis común es ia igualdad perfe~ 
ta, pero se puede ver fácilmente, que es tan fala= como 
impracticable''· ••Precios v Mercados-. Ed. Prentice/Hall 
Internacional. España, 197!!. p. 26::.. 
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Un papel más activo del Estado en la orientación del ritmo y 
nivel de la actividad econ6mica a través del gas1:o público, 
hubiera requerido una concepción del Estado, la sociedad y la 
economía, dis1:inta a la que tenían las autoridades de 
llos años. 

aque-

Las limitaciones del gasto público, como ins1:rumen1:o de polít~ 
ca econ6mica, se encuentran en sus fuentes de financiamiento y 

en sus efec1:os desestabilizadores en las. decisiones de aho
rro e inversión. Veamos la relación entre"el gasto público y 

el_resto de los instrumentos: 

La emisión monetaria quedaba descartada como fuente de finan
ciamiento del gasto y déficit público,por sus efectos direc
tos en el nivel general de precios. 

La política impo_sitiva estaba res1:ringida por el papel que t~ 
nía asignado: fomentar la inversión a través de créditos 
fiscales, lo que a fin de cuen1:as, limi1:aba el monto y 
de crecimiento de los ingresos tributarios. 

La política de endeudamiento público interno, tenía.dos impoL 
tan tes restricciones: la primera era mantener un monto de __ fo!!_ 

dos prestables suficiente para financiar las actividades de 
las empresas y los particulares; la segunda, era no- encarecer'" 

·el crédito. 

El endeudamiento público externo, tenía como restricción · l~ 
capacidad de la economía para generar divisas necesarias··· pa
ra liquidar el capital y los in1:ereses derivados de la apl_i'c!!::•:· 
ci6n de ese instrumento. 

Para el financiamiento del.déficit público se optó por el uso 
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del crédito interno y en menor medida del crédito externo. C~ 
mo quiera que sea el défic~t público no fue elevado y la in

versión pública jugó un papel compensatorio de la inversión 

privada. 

Lo anterior se puede resumir de la siguiente manera: ttLos 

factores más importantes en la definición de J.a política fi~ 

cal ... fueron, por un J.ado, el contro.l ejercido sobre el ga~ 

to oúblico para prevenir expansiones excesivas de la demanda 
agregada y, por otro, el uso extens i·vo· del crédito bancario 

para €inanciar el déficit fiscal.". .!l./ 

2.4 LOGROS Y LIMITACIONES DEL MODELO DE DESARROLLO 

ESTABILIZADOR. 

Z.4.1 Logros. 

Si se analizan algunas cifras, no se puede negar que el mode
J.o tuvo buen éxito en lo que se refiere al logro de i·o.s .. obje
tivos de crecimiento econ6mico y control del nivel de · 'Tnfl~ 
ci6n. EJ. sigu;.en te cuadro, resume algunos resultados, compa

rados con los de la etapa inmediatamente anterior . 

.!.Y G6mez, Oliver Antonio. Políticas Monetaria y Fiscal de 
Méx:ico. La Experiencia desde J.a Posguerra: 1946-.1~ 
FCE. México, l 981 . p. 94. 
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Cuadro No. Z 

TASA REAL DE CRECIMIENTO DEL PIB Y COEFICIENTE DE INFLACION 

Concepto 

Producto Interno Bruto Nominal 
Producto Interno Bruto Rea1 
Incremento de Precios Base 1960 
Población (incremento) 
Producto Real por Habitante 
Precios Implícitos en el PIB 
Coeficiente de Inf1aci6n. ~/ 

Tasá Media Anual. de Crecimiento ('l.) 
1951-58 1959-67 

13. 8 10.4 
6.3 6.8 
5.6 6.S 
3.2, 3.4 
2.3 3.0 
7.5 3 ' • .., 

1 .34 O.SS 

!:_/ Re1aci6n de incrementos entre los precios i.mplíci.tos en e1 
PIB y el PIB real. 

FUENTE: Ortiz Mena. Antonio. Desarrollo Estabi1i.zador. Una Dé
cada de Estrategia Económica de México. El Mercado de 
Valores. 3-XI-69. 

Durante la década de los sesenta la tasa de crecimiento del 
producto interno bruto, en términos reales se mantiene por 
arriba del 6.0i anual y la inflación de acuerdo con cualquiera 
de los índices e~ precios que se utilicen, nunca pasa d~ 3.S'l. 
como promedio anual en la década, tal como lo revela el cuadro 
a -on~in.uación: 



Cuadro No. 3 

CRECIMIENTO DE LOS INDICES DE PRECIOS 1960-1970 

- Indices y Porcentajes -

Indice Indice Indice 
Precios Creci- Costo Creci- Prt.."CiOS Creci-
Mayo reo miento:. Vida miento Implíci miento 
Cd. de Anual - Cbrera Anual. tos en Anual 
Méxi<..o ·- \. ·cd. Mex. .. eJ. PIB '!. 

1960 100.0 100.0 100.0 
1961 100.9 0.9 '101. 7 1. 70 103.4 3.40 
1962 100.8 (O. 1) 10<.9 1. 18 106.5 3.:JO 
1963 103.3 2.48 103.5 0.58 109.8 >.TO 
1964 107. 7 4.26 1os;8 2.22 116.0 5.65 
1965 109.7 1.86 109.7 3.69 118.7 2.33 
1966 111.1 1.28 114.3 4.19 1<3.4 3.96 
1967 114 .3 2.88 117 .8 3.06 127 .o 2.92 
1968 116. 5 1 .92 120 .6 2.38 12'.l.O 2.36 
1969 119 .1 2.23 122.8 1.82 135.1 3.92 
1970 126.6 6.3 132.6 7.98 141 .2 4.52 

Tasa 
Media 
Anual 
de 2.4 

Creci-
miento 
1960-70 

"UENTE: Banco de México, -s.-A;-y- Dirección--Gen:erai:· de- Est:adís-
tica. 

A pesar de que la tasa de crecimiento de la pobla~i6n durante 

la década de los sesenta fue alta, 3.4\, el aumento sosteni

c;.o del' Producto Interno Bruto, posibil.it6 que el producto real 

por habitante creciera a una tasa promedio anual de 3.0\, m.!!_ 

yor que la de la etapa precedente, 2. 3 ~. 
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Asimismo'· siempre se ha considerado un logro importante, el 
haber mantenido estable la paridad del tipo de cambio en co~ 

diciones de libre convertibilidad de la moneda. 

A continuación se presentan algunos resultados del modelo de 
desarrollo estabilizador, con los cuales suele argumentarse -
en favor de este planteamiento teórico. Tales resultados se 
refieren al comportamiento de las siguientes variables: tasa 
de interés, tributación, emisión monetaria, tipo de cambio, 
gasto y deuda pública: 

Tasa de interés. A lo largo de la década de los sesenta la 
tasa de interés fue un instrumento que permitió fortalecer el 
proceso de intermediación financiera, ya que la tasa real que 
se ofreció al público era casi siempre positiva, incluso aqu~ 
lla más baja pagada a las cuentas de ahorro (4.5\) fueron por 
lo menos iguales a la tasa de inflación y el rendimiento de 
la mayor parte de los bonos era del 10\, con lo que el inte
rés real una vez descontada la inflación, era de alrededor 
del 6\. El incremento de fondos prestables, permitió finan
ciar el gasto público y la inversión privada en condiciones 
no inflacionarias. · 12.I 

Tributación. La carga tributaria se mantuvo baja, con el fin 
de no entorpecer y estimular la inversión productiva; de he
cho la carga tributaria al concluir la época de los sesenta -
era de alrededor del 13\ con respecto al PIB. Una carga tri_ 
butaria de esos niveles no podría financiar grandes volúmenes 
de gasto e inversión pública. 

!.2..1 Véase Fitzgerald, E.V.K. La Política de Estabilización 
en México: El Déficit Fiscal v el Egu1l1br10 Macroeconó
mico 1960-1977. Revista de 1nvest1gac16n Econ6m1ca No. 
144. Abr,-Jun. 1978. UNAM. p. 190. 
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Emisi6n monetaria. La oferta monetaria tuvo un incremento 

anual promedio de alrededor del 11\, J..:lf por tanto no puede 
decirse que sus efectos hayan sido, como de hecho no lo fue
ron, inflacionarios. Esa tasa de crecimiento de la oferta m~ 
netaria·es pefectamente compatible con una tasa del producto 
interno en términos reales del 6.8\. .!2_/ 

En virtud de que los déficit presupuestales del sector públi
.oo no fueron altos, y no estando .. dentro de la estrategia, fi 
nanciarlos a través de emisi6n monetaria, ésta se orient6. a 
apoyar el nivel de transacciones de la economía. 

Tipo de cambio. La contenci6n de la inflaci6n durante los s~ 
senta, permitió mantener en condiciones de libre convertibi
lidad, un tipo de cambio estable de 12.50 pesos por dólar.~/ 

Gasto y deuda pública. Durante los afios sesenta, la inversión 
pública representó en promedio el 7.1\ con respecto al PIB, -
la cual fue financiada con ahorro público interno por una ca~ 
tidad equivalente al 3.9\ y el resto, 3.Z\ tuvo como fuente -
el endeudamiento. La mayor parte de los requerimientos credi 
ticios, fueron proporcionados por la banca mexicana. l2_/ 

Como porcentaje del PIB, el gasto corrien·te del gobierno fed~ 
ral se increm~nt6 considerablemente durante los afios del des~ 
rrollo estabilizador, aunque sobre una base reducida, pasó de 

!.:!/ 

!Y 
~/ 

.!2_1 

E1 crecimi~nto está calculado con base en información que 
aparece en Cincuenta Años de BancG Central. Medio Siglo 
de Estadísticas B&sicas. Banco de México y F.C.E. México 
l.9'76. p. 137. 
Cavazos Lerma, Manuel. La Opinión Pública v la Inflación. 
PRI. México, 1974. 
El tipo de cambio ($12.50 por dólar) se mantuvo durante 
22 años, de abril de 1954 a agosto de 1976. 
Fitzgerald. E.V.K. Ibid. p. 194. Cuadro 3 . 



48 

4.5\ del PIB en los cincuenta a 6.3% en los sesenta; por su 

parte la inversi6n del gobie.rno federal, se mantuvo en 2 .1 % , 

en ambas décadas. La inversi6n del sector paraestatal, como 

porcentaje del PI3, pas6 de 3.3\ en 10s años cincuenta a 5% -

en los años sesenta. 

2 .4 .2 Limitaciones .. 

Los logros más importantes del modelo éstab:Í.l:iiador se dieron 

en las variables financieras, se lÓgró·-~qu:iiib"l"to' en precios 

y en las finanzas públicas; y se dcan;áro~-~é;a;a_'g ;Tfa~<d_e 
cree imien to económico, pero no se 1og~6 él.,?safroüo,:~~i::>ll6mico 
y social; se agudizó la concentraCiónd.e1\'i'n.'if'¿·5•.;(:y":;i~{;riqu~ 
za y germinaron elementos que dieron od.g~zi).i)li:I\ C].-Ei~od.e e~ 
te modelo. '... ·•-./":"· · ,·_·. __ ,'·,"·:·:- .,. ' 

·,_,.; •• ,"'O. 

;•, ~. ·: : 

No se cumplió con el objetivo de logr~r una' rn§.s e'.cil1ifafj_'.¡,a_ 

dis tri bue i6n del ingreso. De acuerde)~=-C:Q!l:._c:i.f"I'.a.5:_'de_~i:9;69:;': e 1 
so .. de las familias recibían ¡penas el ls \. del' :lng'~eso .:perso 
nal disponible y s6lamente el 10\ recibían. el sÚ .. 1·7¡ .··.·z.j;; s6 

' --~· e~ •• -

lo el ingreso personal estaba mal distribu_ído;''si.no·:iambiéri -

el ingreso regional y entre sectores eco~óÍnifo~:'..Tf SI_º i<(j .· 
- ~ . .,. 

Cierto que la participaci6n de los salarios '';~t;_;~\i!-i Prod~¿t~ !.!!_ 

22/ 

.!J!.I 

Tello, Carlos. La Política Econórrica en México. 1970-1976. 
Siglo XXI. México, 1976. p. 17. . . 
~n texto ya clásico en nuestro país sobre la distribución 
del ingreso es el de M. de Navarrete. Ifigenia. La oistri 
bución del Ingreso en México. Tendencias ~ Perspectivas 
en El Perfil de México en 1980. Tomo l. Siglo XXI. Méxic~ 
1976. 
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terno Bruto mejor0 respecto al periodo inmediato anterior, ··a 
que represent6 el 31 .17% en 1960 y significó ya el 35.29\ pa 
ra 1970. 1..2./ Con todo, éstas proporciones están MJY leja
nas a las de los países desarrcllados donde los salarios equ~ 
valen a m&s de dos tercios de la demanda efectiva. 

La persistencia en la inequitativa distribuci6n del ingreso 
se debió en parte a la politica fiscal en v'gor. Segan·· ·.Rey
nolds, durante el: períOdo 1965-70 .e·1 gobierno obtuv.; de los 
trabajadores la mayor parte de su.s ingresos adicionales, de 
los impuestos indirectos (g.ran par1¡e de los cuales son o eg"!"e-
sivcs) y de los créditos internos y externos. Por otro lado, 
se subsidiaban los ingresos del capital, se estimulaba el ah.2. 
rro y la inversi6n privada y se limitaba el ~onsumo mediante 
impuestos a ingresos y gastos de ·los asalariad.os. ~/ 

De acuerdo con los críticos del moaela" la política del des!!_ 
rrollo estabilizador al privilegia~ los objetivos ~P creci
miento económico y estabilidad de nrecios, había generado o 
agravado otro tipo de desequilibrios. Aparte de la persiste~ 
te e inequitativa distribución del ingreso, se habLaba de la 
concentraci6n "de estructuras industriales monopólicas e ine
ficientes, "desnacionalizaci6n.'' de la industria, de la caída 

de los niveles de la producción, inversión y empleo en la 
agricultura, aumento de la deuda pública problemas en bala~ 
za de pagos. ?J.../ 

12..I 

~/ 

~/ 

Las cifras est&n tomadas de México 1982. Anuario Econ6mi 
co. Ed. Somos. Cuadro No. 3. D1str1buc16n del Producto 
eñtre los factores de la produ~ciór. p. 152. 
RPynolds, Clark W. Por qué el Desarrollo Estabilizador -
de México fue en r~al1dad desestabilizador. El Trimestre 
Económico. FCE. No. 176. Oct. Dic. 1977. 
Hansen, Roger D. La Política del Desarrollo Mexicano. 
Siglo XXI. ~éxico,198". Capitulo I\. 
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Carlos Tello, al hacer una evaluación de los problemas, no r~ 
sueltos ~nos, generados y agravados otros por el modelo de d~ 
sarrollo estabilizador, dice que "los desempleados se acumul~ 
ban r~pidamente y la satisfacción de las ~ecesidades de serv~ 
cios educativos, médicos, san.itarios y de vivienda tenian un 
retraso de lustros. El desarrollo del transporte por carret~ 
ra no habia arrancado de la marginación a vastas áreas rura
les del país y el estancamiento de los ferrocarrilles se co~ 
vertía en un cuello de botella para las actividades ya est~ 

blecidas". Se estrechó el desarrollo de las industrias petr~ 
lera y eléctrica, se perdió la autosuficiencia alimentaria y 
algo sumamente grave: se estancó el mercado interno. ~/ 

Las críticas al modelo de desarrollo estabilizador, no sólo 
se hicieron desde el mundo académico, en el seno mismo del g~ 
bierno se inici6 la famosa "autocrítica", que en la práctica 

significaba un rechazo al modelo estabilizador. 

De acuerdo con importante funcionario del gobierno de Luis 
Echeverría, aunque el nuevo régimen "mantt.ivo la meta de cree.!_ 
miento económico sostenid~, se propuso evitar en lo futuro d~ 
sequilibrios tales como el fiscal y el de balanza comercial -
(y) se ulante6 enfáticamente, redistribuir'tanto los 
cios del desarrollo como los costos del mismo. ll/. 

Co_n el régimen del Presidente Echeverría, parecía inaugurarse 
una nueva época de desarrollo con una más equitativa distrib~ 
ción del ingreso y donde la política de gasto público sería -

~/ 

lll 
Tello, Carlos. !bid. P· .... 13:.14 .. 
Puente Leyva, Jesús. Apertura Democrática y Autocrítica. 

Nimeo. México, 1974. p .. 9. El subrayado es nuestro. 
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uno de los instrumentos de polí~ica econ6mica más importantes.~/ 

En el nuevo proyecto de desarrollo, la política de gasto pú
blico significa':>a Jina participación más activa del Estado, 
tanto par.a continuar alcanzando altos índices de crecimiento 
de la producci6n, como ~ara lograr una mejor distribución del 
ingreso y mayare~ índices de generaci6n de empleo. 

En todo caso, las críticas desde fuera y dentro del gobier
no, revelaban el agotamiento de un patrfude acumulaci6n bas~ 
do en la ~ustituci6n de impo~eaciones de bienes de consumo y 
fundam.,ntado en los- desequilibrios en la distribuci6n d-el'-'-!!. 
greso. 

Pasar a las últimas etapas d"'l patr6n de acumul<..;:i6n sus_tit!:!_ 
tivo de importaciones implicaba una mayor participaci6n ;del 
Estado en ~l proceso de desarrollo econ6mico. 

El modelo de estapil-ización registr6 las primeras_ senáles-i_de-_ 
crisis en 1971 ;·. 1:1-a~ado eufemísticamente año de la >·a·i<?.-~·i~". 
mostrando la in¿apaé:idad: del modelo para reactivar-e·F·--·c:--r~ci
miento econ6mico y detener las crecientes desigualdad_es econ2_ 

micas y soc~-~?:-_e?.-: 

La opci6n in-~~rna só_lo podía darla una partici'pa_ción más acti_ 
va del Estado en ·1-a econo~ía; ésta sól_o era posible. mediante 
el rompimiento de las limitantes_ al crecimi.entci del gas_to- pú
blico y d.e sus fuent~s ~·e finan~iamieni.o: i~pue:;to~.·~ ··:,;mi~i.«:fn' 
monetaria, mayor finariciamiento interro y/o exter~o. 

24/ "El régimi:n de_ Echeverr:ta. fue precei:lid<.1. de .una.,,:._espectac!:!.. 
lar campana electoral y de un discurso en el cp.1e se ·.pro
ponía un noveaoso programa: po ... ítico y económico. Ello co 
mo una respuesta a lo que habían diagnosticado algunos -
grupos burocráticos como la _quiebra de un estilo de cre
cimiento". Ayala, José.· La Devaluaci6n .. Antecederites Eco 
n6micos v Políticos. Cuadernos_ Pol1t1cos. []. Era. ~éx1-
co. Enero-Marzo 1977. 



52 

Asimismo, se requería una reactivación del mercado interno, 
con una política económica que detuviera la tendencia conc>n
tradora dél ingreso y la riqueza, que revitalizara el poder 
adquisitivo de la clase trabajadora y de las clases medias. 

Se necesitaba también fortalecer la capacidad productiva y f~ 

nanciera del sector paraestatal, especialmente en las activi
dades prioritarias como energía eléctrica, petróleo, siderur
gia y fertilizantes, las cuale$ estaban ya en manos del Est~ 

do, pero cuya dinámica estaba limitada por la falta de inver
siones para su expansión. 

La política de sustitución de importaciones que en los años -
cincuenta y sesenta tuvo como pilar la generación de divisas 
por parte del sector agrícola, también estaba agotada, ya 
que: 

La falta de inversiones en el campo, detuvo el creciniien to 
de su infraestructura; 

La política de precios de garantía en beneficio de los i~ 

3umos para el sector industrial, el poder de compra de los 
obreros y desde luego, de la estabilidad en precios, gene
ró una caída de la rentabilidad en el campo; 

Se produjo la desinversión, la reducción en la productivi
dad, en la producción y en la capacidad de generación de 
di Visas. 

Por lo anterior se hacía urgente reanimar al·campo, su poder 
adqui~itivo y su productividad~ 

La reactivación del campo, req'uería una nueva política de in-
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versiones, de precios de garantía, de reajuste en los precios 

relativos de los productos agrícolas respecto a los industri~ 

les, en favor de los primeros. 

De lo anterior, se desprende ...:laramente el agotamiento del m~ 

delo de estabilización, su incapacidad para continuar el cr~ 

cimiento económico y menos detener los desequilibrios económ!. 
cos y sociales. Se requería un replanteamiento de la políti

ca económica, acorde con las necesidades políticas, socia,l.es 
y económicas del país, que robusteciera el mercado ~nie~~o[en 
proceso de debilitamiento, ésto se hizo evidente en' l'a'',;,:t~nia. 
de 1971. 

:, .. :~::::_,.--' 

En el capítulo siguiente se analiza la política. ec-oriómica y -

de gasto público seguida por el pais, como -~Í.te;~a\iya_:ai ag~ 
tado desarrollo es tab il izador; los objeti.vosi':'a'rC:,if~Ces(y cli~i 
taciones del nuevo modelo denominado de éles:a:n::c,i~{é(i:~mpa:fticÍ;;
cuya práctica se llevó a cabo en los a~os;q~e'·:V;.ri :c:Í.;-c1911 a -
1976. 
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LA POLITICA DE GASTO PUBLICO EN EL DESARROLLO 
COMPARTIDO. 1971-1976. 

El periodo que se analiza, abarca el sexenio del Gobierno del 
C. Luis Echeverr1a Alvarez (1971-1976). Aunque la práctica 
del desarrollo compartido, se inici6 hasta 1972, al quedar 
evidenciadas¡· en 197.1, las limitaciones de las políticas est~ 

bilizadoras. 

En estos años,· la pol1tica de gasto público juega un papel 
central como instrumento de política econ6mica, a diferencia 
de la íépoca inmediata anterior, en la que tal instrumento jue 
ga un rol subsidiario. 

El nuevo papel del gasto público tiene su origen en la recrie~ 
taci6n del Estado Mexicano como rector del proceso de desarr~ 
lle econ6mico. Independientemente de las causas que motiva
ron tal fen6meno, ~/ algunas de las cuales se señalaron en 
la parte final del capitulo anterior, la creciente participa
ci6n del Estado Mexicano en la actividad econ6mica, es un h~ 

cho, que puede palparse fácilmente a través del mayor peso 
.relativo del gasto público en el Producto Interno Bruto. 

3.1 LA ETAPA DEL DESARROLLO COMPARTIDO. 

El viraje en la política económica, que se realiz6 en el pe-

Ayala, José, estima que la mayor ~articipaci6n del Estado 
Mexicano en la economía se debi6 a que a fines de la déca 
d~ de los ses~ritas habla declinado la imnortancia de la
acci6n estatal en el cumplimiento de sus· funciones; al 
multiplicar· SU·acci6n se garanti:a la expansión del siste 
ma amenazado po~: 1) un retraso en la producción de algu~ 
nas ram~s claves de la economia; Z) deterioro del sector 
agrícola; 3) debilitamiento de la inversión privada, y; 
4) caída del gasto público en bienestar social. Au~e v De 
clinaci6n del Intervencionismo Estatal. Investigación ~c~ 
nómica. No. 3. ÜNAM. Julio J6 1977. -
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ríodo 1971-1976, estuvo plasmado, fundamentalmente en el peso 
que se asign6, y a la forma de alcanzar el objetivo de dis•ri 

buci6n deÍ ingreso. 

Desde 'la campaña presidencial, el candidato del partido ofi-
cial, C. Luis Echeverría Alvarez, criticaba un modelo de des~ 
rrollo econ6mico que no habia logrado alcanzar el objetivo de 
una mis equitativa distribución del ingreso y que habia gene
rado serios desequilibrios econ6micos. En una reseña sobre 
su discurso de toma de posesi6n se destaca que era preciso d~ 
finir medidas eficientes y razonables para atacar la problem! 
cica existente: "La primera medida es distribuir el ingreso 
meciante un aumento del empleo y de la productividad, con lo 
que a su vez se amplía el mercado interno. Se hizo hincapié 
en que el rendimiento de la mano de obra será mayor en la m~ 

dida en que se redistribuya el bienestar, la educación y la -
técnica". ~/ 

La palabra "desarrollismo" se utiliz6 para descalificar polí
ticas que privilegiaron el crecimiento económico por el creci 
miento mismo, sin tomar en cuenca la distribución del ingre
so (en sus niveles familiar, funcional, entre grupos y clases 
sociales, entre ramas de actividad o económicas, y entre re

giones del país) y la corrección de desequilibrios en el meL 
cado de traLajo, con el exterior, etc. 

Como ya se anotó en el capítulo anterior, el modelo de desa
rrollo· estabilizador, había fallado en lograr una equitativa 
distribuci6n del ingreso. Además, a pesar de los relati\•ame!!_ 
te altos niveles de crecimiento econ6mico, no se habían lo~r~ 

Banamex. Examen de la Situaci6n Econ6mica de México 192S-
1976. FC!lndo Cultural Banamex. ~léxico 1978. p. 603. 
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do satisfacer las 

ciente. En 1960, 
necesidades de empleo de una poblaci6n cre
la población desocupada ascendió a 182,000 

personas, ·o.si de la población económicamente activa, ya 
1970, los desocupados ascienden a 976,000 personas, 1.9\ 
la pob·1aci6n económicam"nte activa. ~/ 

para 
de 

En el nuevo esquema, la distribución del ingreso y el empleo, 
no eran funciones objetivo que pudieran alcanzarse una vez l~ 
grados el crecimiento económic~. y_la estabilidad de precios, 
sino que eran condición misma del crecimiento. En una publ~ 

éación del Banco Nacional de Comercio Exterior, en la que se 
evalúan los primeros afios del nuevo gobierno, se dice: "A f~ 
naJes de 1970, al entrar en funciones la nueva administración, 
los Lineamientos de política económica del país hasta esa fe
cha sufren grandes modificaciones, no en sus fundamentos bás~ 
cos, pero si en su orientación y en su alcance, principalmen
te social. Así al crecimiento económico, esencialmente cua~ 

titativo ... se le antepone el compromiso de hacer extensivos 
sus lo~ros hacia todos los que en él participan, así como el 
de absorber en forma creciente a un mayor número del amplio -
sector marginado de la población, mediante una más justa di~ 

tribución del ingreso y una más sólida y mejor orientada act~ 
vidad económica". :!_/ 

El objetivo de una mejor distribución del ingreso, implicaba 
dar fuerza operativa a instrumentos que en el modelo de desa
rrollo estabilizador eran subsidiarios, particularmente, el 
gas to -público . 

~/ . Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Secretaría de Progra 
mación y Presupuesto. México, 1982. Cuadro 4. Población y 
Estructura Ocupacional. p. SJ3. 

±/ Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. '"M'-~-'x=i'-'c._o..__"'1_9_7_3. 
México,· 1 974. p. 69. 
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Los fundamentos t"óricos de la política de desarToJ.lo compar

tido, no fueron desarrollados por las autoridades que lo in~ 

trumentaron, como fue el caso del modelo de desarrollo es~ab~ 
lizadLr- Un buen intento de racion-lizaci6n, lo encontramos 
en Leopoldo Solís, quien hace un análisis de los objetivos 
(crecimiento econ6mico, mejora en la distribución del ingre
so, estabilidad de precios y tipo de cambio) y de las varia
bles instrumentales (gasto público, control de la oferta mon~ 
ta-ria y reforma fiscal), y llega a 1a conclusión de que además 
de que se tenían más ~hjetivos que instrumentos, se fa116 en 
el manejo de uno de el1os: .la reforma fiscal. ~/ 

Los aspectos esenciales de la estrategia económica del modelo 
de desarrollo compartido, se detallan a cont~nuaci6n: ~/ 

a) Crecimiento económico con di~tribuci6n del ingreso. 

i) Fomento a la descentralización industrial 
ii) Atención a zonas d~primidas 
iii) Política fiscal con sentido redistributivo 

b) Fortalecimiento de las finanzas públicas. 

2./ 

2./ 

i) Modernización del sistema tributario 
ii) Reforma del aparato administrativo 

Salís, Leopoldo. Alternativas para el Desarrollo. Cuader
nos d~ Joaquín Mortiz. México, 1980. p. 93. Sin embargo, 
agrega el autor "una tasa superior al 6. 5 \ ponía en se 
rio·s aprietos la balanza de pag-:is, aumentando ¿el igrosa::
men·te el endeudamiento externo y comprometiendo el tipo 
de cambio". · 

Tomado·.de González, Eduardo. La Política Económica 1970-
1976 •. Itinerario de un Prorccto Inviable. Investigación 
Ec..,nómica No. 3. UNAfl. Julio 1977. La estrategia y el 
diagn6-si:ico en qt.::? se 2undament6 la política de desarrc, 
llo compartido se encuentra desarrollada más ampliamente 
en México 73. lbid., y en La Política Ec~nómica del ~ue
vo Gobierno. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
Héxico, 1971. 
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iii) 
iv) 

Revisi6n de la politica fiscal de fomento industrial 
Revisi6n de precios de los bienes y servicios produ
cidos por el sector paraestatal 

c) Reordenamiento de las transacciones internacionales. 

i) 
ii) 

iii) 

_iv) 
v) 

Impulso a la exportaci6n 
' ,«;: 

Diversificación de productos y merc-~cj.c)s,,:, ... "~: .. ,:· .• 
Desarrollo de la infraestructura y pro,i.noé:i_~l"; 
ca ··~· -.. ·.·.-· '· ·' ·-.··. 

Revisión de la politica fiscal y arahce{.irlá: 
Promoci6n de la investigación cientS.fi.c·a:··J"·-• 

vi) Aumentar los niveles de producción· prÍm~r.i;i"• 
vii) Control del endeudamiento externo 
viii) Deses timulo a la importac i6n de bienes ~~- ci:i~_sumo 

suntuario 

d) Reorganización y reactiviación del sector 

i) Continuación del reparto agrario 
ii) Fortalecimiento y reorganización productiva "d.~.1-

do 
iii) Aumento de los recursos financieros destinados 

campo 
al 

Otros autores desde posiciones ideológicas distintas, enjui
cian la política de desarrollo desde el ~unto de vista de su 
viabilidad operativa. Según José Ayala, el intervencionismo -
estatal se tradujo en 3 cuestiones: a) El incremento en el 
gasto e inversión pública, tuvo como contraparte una politica 
monet~ria y crediticia conservadora conjugada con la ausencia 
de la reforma fiscal; estos elementos revelan discrepancias en 
el seno d"l aparato estatal; b) '·ª inversión pública fue inc!!. 
paz de incentivar por si sola la inversión privada; y, c) No 
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existió un eje que centralizara y coordinara las distintas a~ 

cienes económicas del Estado. LI Eduardo González, afirma 

que el diagnóstico en el que se fundamentó el modelo es esqu~ 
mático y descriptivo y la estrategia es lineal, simplificada 

y contradictoria en algunos aspectos y que se tuviero_n propó

sitos, más no posibilidades de alcanzarlos. §_F 

Independientemente, el en.foque desde doncie•se· ju".gue· la polí

tica económica del periodo, los autore~ é:o.i:n'ci.Ciéí:l eri''que su 
pr-!.ncipal limitación consistió en la aüsenc·i'a:: de ·.¡~'~{;eforma -
fiscal. g_¡ :.>!i;,·:. : .. _e:,··:;.·::,-_:· 

Siendo la distribución del 

de1 crecimiento econ6mico, 
nipulación de determinados 

·>->·(icUL) 
ingreso no -Y·estiitado ·sino condición 

debía de. alcanzarse mediante la ID_!! 

instruni;,ntcis, estandC> entre los -
pcincipales los fiscales: ingreso i gas.to,, déficÍ:t· y ,f.inaricia

miento. El concepto de Estado como. promotor _é impul;.sor del 

crecimiento económico y de la ecorioffi'ia, ·en.· general' récibió un 
. . ' ·. . ·~ .. 

nuevo impulso. 
,.---

Desde el punto de vista del. gasto; 'se b.¡ede oh.servar. la 

cien te participación del Estad·.; en")~ economía. 

!./ Ayala, José. !bid. 
González, Eduardo. !bid. 

ere-

Qc.ienes más destacan en este punto sori Solís, ---~~ºP_?ldo y 
Reynolds, Clark W. !bid. 



CON 
CEP" 
TO-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1875 
1976 

Creci
miento 
Prom. 
Am.lal 

Gob. 
Fed. 

52656 
55785 
77230 

102241 
135795 
200416 
274963 

(t) 31.72 

Cuadro No. 4 

NIVEL DEL GASTO BRUTO Y NETO 1970-1976 

- Millones de Pesos y Porcentajes -

GASTO BR!ITO 

Organismos Y 
y Empresas Total 

56582 109238 
65546 121331 
71 538 148768 

101792 204033 
140688 276483 
200233 400649 
24 5065 5200 28 

27.67 29.70 

Gob. 
Fed. 

47971 
50587 
71 513 
98322 

128590 
190505 
264955 

32.95 

GASTO NETO ~/ 
Organismos 
y Empresas 

16280 
54295 
61373 
85076 

122805 
175213 
210459 

28. 71 

Total 
94251 

104982 
132886 
183398 
251395 
365718 
475414 

30.95 

\ 
GASTO 
BRIJfO 

PIB 

24.8 
24 .8 
26.3 
29. 5 
30.7 
36.4 
37.9 

7.32 

~/ No incluye transferencias del Gobierno Federal, para 
tar la doble contabilización. 

~ 
GASTO 
NETO 

PIB 

21.4 
21.4 
23.5 
26.5 
27.9 
33.2 
34.7 

8.38 

evi-

~/ El gasto neto no incluye la amortización de capital. 
FUENTE: Agenda Presupuestaria, S.P.P. 1979. p. 47, 60 y 76. 

Duran te e 1 sexenio, e 1 gas to bruto c reci6' a un ritmo más ace -
lerado (29.7\) que el Producto Interno Bruto (20.8\ a precios 
corrie.ntes), situación que expl.ica que al final. del sexenio, -
como_porcentaje del PIB, el gasto bruto representó el 37.9\, 

mientra~ que en 1971 su participación era de 24.8\. 

Los egresos que tienen una incidencia inmediata y directa en 
el nivel.. de actividad económica y en la distTibución del .ingr~ 
so, encontramos que los gastos netos (gasto bruto menos 1.iqui
daci6n de pasivo) tambi~n incrementaron su participación en el 
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PIB, en virtud de un crecimieato superior al ritmo de au
mento del nivel de actividad económica, incluso su tasa media 
anual de crecimiento fue ligeramente superior a la d~l ~asto 

bruto. 

De acuerdo con la nu<>v":'ÍJol~tica ~coll6mica d".l periodo 1971-

19·, ó, el instrumento tg;·;;.sto :público ',•jugáría .i.tn. papel central 
para alcan-~-'~;·.-.\~t?~·.:~.'~~j""~-~-¡:;c,·_~~,_,~~fi~~¡·¡os ~--~---~~~e· f~:ri~-i~-ne~ -serian: 

a) 

b) 

;--";,·-·-· ; . ,• . 

Iinpacta'r~ éii~.;¿f~··· e· ·i~media'tam'.~nt~/~1 ritmo' el~'. 2i~c{mien to 

y r.ivel de fa a¿Ú'iidád· económica~ .. ~:·:¡: 

Canalizar· los recursos presupuestales para\ne.)orar la di~ 
tribución del ingreso entre clases y gru'pos• so~iales' re-
giones y sectores económicos. 

c) Fomentar directa e indirectamente (a través de sÚ. impacto 
en el PIB) el nivel de empleo. 

d) Si bien, la estabilidad de precios persiste como objetivo, 
el .gasto público no seria el principal instrumento nara 
obtenerla a través del equilibrio presupuesta!. Aunque -

0 
nunca se mencionó, se optó por el control directo de pr~ 

cios. 

A continuación se analizará hasta qué punto la política de 
gasto público realmente se diseñó para alcanzar los objeti
'"os pr.opuestos y finalmente se evaluarán sus principales limi_ 
tac iones. 

3. Z CRECIMIENTO ECONOMICO Y GAST() PUBLICO .• 

Si bien es cierto que la economía creció a t~sas reales de a~ 
rededor del' 6.5\ anual durante la décad~ de los sesenta, en 
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realidad se reconocía que la economía había perdido dinamis

mo. lQ/ Específicamente-desde 1965, el producto agrícola -
creci6 a tasas inferiores a las de la poblaci6n l!/ y el 

sector industrial encontr6 en el m~rcado inte:!'."n<?,;·un,a de 

sus principales limitaciones. ~/ 

Desde tiempo atrás se venía señalando que el aparato indus
trial estaba diseñado para satisfacer las necpsidades_ d-e co_!! 

sumo de la población de ingresos medianos y altos. 

El gasto público vendría a ser la variable exógena al sist~ 

ma, que aumentaría la demanda efectiva directamente a través 
de las adquisiciones de materia prima, materiales, maquina
ria, etc., e indirectamente a través del poder de compra de 
los sueldos y salarios de los empleados públicos. 

lQ/ 

ll.I 

lY 

La "redefinici6n de los objetivos, mecanismos e instru
mentos de la política económica, se deriva de la aparen 
te disminución y eventual agotamiento de los impulsos 7 
dinámicos generados por la reforma agraria, el proceso 
de sustituci6n de importaciones, la demanda externa y -
la formación y actividad del sector público, en lo que 
se ha- venido basando el desarrollo económico del país". 
México 73. Ibid. p. 74. 

Entre 1965 y 1970, el valor de la producción agrícola 
creció a una tasa promedio anual de 2.li, mientras que 
la-población se incrementó al 3.4i promedio anual. Esti 
mac'í6n realizada con base en "La economía mexicana eñ 
cifras". Nacional Financiera, s-:A. México 1981. p. 3, 
109 y 11 O. Es notable observar que el precio medio ru
ral se incrementó en apenas el 0.9i, en tanto que el ín 
dice de ryrecios implícitos del PIB aumentó en 3.si pro7 
medio ?nual. 
México 73. Ibid. p. 1O2. SP menciona que: "l;i r"cional i 
zac16n (del aparato industrial) resulta indi~pensable -
desde el punto de vista de las posibilidades de exporta 
ci6n de manufacturas, cuya viabilidad parece depender -
de que, en otros enfoques, la apertura de los mercados 
externos se contemple como un complemento y no como un 
sustituto de la ampliación del mercado interno vía re
distribución del ingreso". 



63 

Evidentemente el gasto público creci6 y proporcionalmente -
crecieron sus componentes econ6micos: corriente y de inver
si6n. 

El crecimiento anual promedio del gasto corriente en el pe
ríodo 1970-1976 fue del 30\, superior al crecimiento del PIB 
c20.si a precios corrientes). con lo que su participaci6n en 
el PIB pas6 _de 14;91 en 1971 a 23.2\ en 1976. 

. . . 
cÜ~cÍro' No. S . 

GASTO CORRIENTE IJEL SECTOR PUBLÍ¿O FEDERAL 
1971-1976 

- Millones de Pesos y Porcentajes -

CCNCEPrO GASTO CRECIMIENTO PARTICIPACION i 
CORRIENTE ANUAL \ RESPECTO AJ. PIB 

1970 65 585 14.9 
1 971 73 049 11 . 4 14 .9 
1972 87 963 20.4 15.6 
1973 1 20 565 37 .1 1 7. 5 

.1974 173 428 43.8 19.3 
1975 232 265 33.9 21 • 1 
1976 317 797 36.8 23.2 
1970-76 30.1 

FUENTE: Elaborado con base .en la Agenda Presupuestaria. SPP. 
1976. p. 47. 

La inversi6n pública, regi"'.tr6 un dinamismo menor que el del 
gasto corriente; sin embargo, su crecimiento también fue su
perior al de la actividad econ6mica, situaci6n que llevó a 
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que su participación en el PIB casi se duplicara de 6.5\ en 

1970 a 11.4i en 1976 • 

. ?i::uad;,o No .. 6 

GASTO DE CAPITAL.:oÉL. SÉCTOR PUBLICO FEDERAL. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1971-76 

j970~1976 

::.z·s' 6Óe/ 
3 i ·.;9~;32·. ~.}' :4 ~ ;: .ip ~ 7 
i>os33· 3s.:i· 

J;.é77;·'.9'6.f. JkJ 2s.:2· 
:;:~-' "·.~~:.-.~ ;:.-: -,,• ::'·-~: ,··,--·-'-'..~ :"_.,.- -
t •1:33:::;~·53·;:.: ''''"•'i•':'\~.·;:)'·71'.2 

·;:s:i.~~iú,:7cc_,;:..':·~,~i'.:··· ·· •·.··.·••. (§JJi· 
\l= _, .• .-. ~'::-·:·.:· ,:;;:··. ,7-. :::· (_~r~- "- ,.,_,_ -- .~---. ::_zs-·{.f·-::·---,· 

·-f)t- _:' . .:-:,· ·.:·::;r, .,,, .. ~. ·:_'<-;-~:~;,.:~-- "-~ ~~~--~>_ .. ,-, ._ ·«.,,·:, ;>.· 

~· ,··"', - .>:.<. 
- - .,. • • T ·'·~ 

6.5 
6.5 
s.o 
s;;.s 

.S.7· 

~~~~~~-,-~..,-~--.,.~ 

FUENTE: Élabcirado con :biiise''i!n: ;1a'(~~gierida ¡;resuptiesi::'ária: ·· .. SPP. 
1976':'. .. :p•;<.".f7,';··i• .,.;·¡:·· •'·'.:.:• ;:•,, .... 

,_<;:.'~' ;_'_,) ' --'-·-··. ·.- -·,; ·i: 
"--~-~;=,:-·:--~=-·--7- ::¡-~~~:--~c'o_:-7--_:.o._ ¡~~~_;~-----·;_.-~"°_;:~;;:_,,_~~e--, 

.. ,_ ' .. •> -;,.";:- . ·~ -- ·.':;/, .. ' .. ''. ./1-· -,·.·~ ', 

:!:::º,:~, :;: .•~~!~~~i(i~•1.'.· .. ·.·~·' ... ~ .. ~,;.·~ .. •~·:·'·'.·~.·.·~ .... :.:.ª.:··.~.· .. d.•.~,·.·: .• •.ª.í,;·t.'·.·.·.=.~:.f.'.·.:·.~.: ..... ·.s·f·'..·~.· .. :.;t,~.:.: ..•. :.i.'.·.·.v,;.::···'.:m.•~• .. ~.·•.=•.~.~.~.·.:.n.ª.·.·.;".·.r.t.1.··.:.e.~q.¡···.:.·.·~.:.•.·~··.·····.e e :l 
C
au1· mm;nent.t:aor ~elfgl.aa's .. ·eE0c".·oyn·~·oam~lí'ai.''.c ••. :~?.:s•.~.···.··~i.'.'en:, .. .. . .. ·. ... . ' .. 

_ "" .. ..embargo·;:·::eE•P.IB .',~r•fc'i6·",e.n'1'i'fo.rma 
. - .. ,_ ~" •. ,, ~<:."···'.: . - - ... -. ;. ::·'.' 

irregular en .. ~5:0~· i~-~.9,5:.:~:·'._-:·;·.: , : ..... ~ ., ·;·'·:·.·-:;o;;· .-.:~.~.-;·<-~--·: -. . .::/' -:~ 

En el cúadr.o ~ué se %r~~~J1t~,·~~seg~'¿i '~~ o~~e;~~ ~lle el cre-

e imiento .. rea1.,.·del'1·,-PÍ:B . entr.e·.:•.197,1.·y.19.76.· osci·l6 · de;'4·"·2 '!> como 



65 

mínimo en 1971 a 8.5'!. máximo en 1972, a partir de dicho año 

la tasa de crecimiento fue cada vez menor, hasta llegar en 

1976 nuevamente a un crecimiento de 4.2'!.. En principio se. -

acepta que los altos crecimientos de 19.72 y 1973:;-;:fuerori.pr~-

ducto de una amplia respuesta de la of<frt~ pr().d!J,C:t'iva •>arit;e 

los es tí mulos del gas to público, sin e~ba~~o, l~,·~;;:1-1:,ticá 

~~~:;;~:~: ;;~:;~~;§::2;EE:3~::i~~;~~~;¡~g; ;i~f i~:1~~:: 
~ ' ' ">-. ?,-:;,::.•·S' ~" '< _.:_·._·.·_ •• ~-¡-'.: ~f~i'.~i~/ ; ; :.--~;··:'..:L,:_ ____ -,_;;:_<:::rr~.·:· -·~.--<~.'!:_~ ·e,;_-::::~ :.·,· __ .:,,;<:;:; 

-<-; :~:._:~- ·• ' . - ·,·;::>:-·" 
~ <-'".·· _,_- . .;-"'<_: .. ;,--o ·-·:,_ ·-.'.~-:~:;;~;~; ',--;.-_-'>'·:·' ~.". ·?··. 

cuádro No'"·.·.·1//•·-·-· 
VALOR DEL P~~Dl!Ci:8 INTERNb~:si~Tb;A•'.~RECIOS ÓE< 

<· ,_. < · ME@~nhk, .. ·:. •::c.~'ú'Y' ">' . : ,_ · · 

AAO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1970-76 

MilioÍie~:.~~ •• \p~;;,t~·~~f-w~~~~~;~t-~e,~;-~ .. _ 
A PRECIOS' 
CORRIENTES 

444 271 
' - " ' ' : --' , . ~~; ., 

. -::-::_~; ·:~_?;''.~,<:~ ::.:,4·4_4:·::· 2-7 ,.. 
490 o 11 -- _ _;_10;~3~;:-'::-;.;~ ;462~'804-
564 727 

690 891 

899 707 

•·f5 /2\ /-· 
--.¿2_:L''3_-.: ,._;·:.. 

,. ·;s.0.2),.· 

502 086. 

544 '307 

.. 577 568 

- 4-.2 

8.5 

8.4 
6 ;, 

DEFLACTOR 
IMPLICITO 
~EÁWll -

5 .9 

6.2 

·12.8 

22.8 

100 oso _·_-•:22 ... 3 ,· 

. 24 ~-6 -
609 976 s. ,5,7 

370 968 635 831 4;2< (í9'.6 

20;8 

Sistema de Cuentas Nacionales de México~ . 
Secretaría de· Programación y Presupueifta·:-.. -· 
Informe Anual del Banco de México. 

;.;> 
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El descenso de ~a tasa de crecimiento del PIB después de 1972, 

podría explicarse por la incapacidad del Estado para mantener 

una política de gasto público con fuentes sanas de financia

miento. 

Al inicio del período el gasto público pudo aumentarse· me.día!!_ 

te el crecimiento del déficit, sin embargo esta política··· en

contró límites en la capacidad de endeudamiento ext.erno; el 

creciente servicio de la deuda interna. y externa, lo cua'1 

ob 1 igó a una excesiva emisión monetaria que imp1ic'6 pre;Iones 

inflacionarias~ 

En el cuadro que sigue se muestra el crec'imi:ent:o ·:r'eal del:· ga~ 
to neto del sector público: total, corriente y de 'c·a,:I>~ta·.~) 

Cuadro No. 8 

GASTO NETO REAL: TOTAL, CORRIENTE Y DE CAPITAL, D·EL:s'EéTOR 

PUBLICO FEDERAL 

1971 - 1976 

(Millones de pesos de 1970 y Porcentajes) 

GASTO INCRH-IENTO GASTO INCR. GASTO.DE. INCR. 
CCN:EPTO 1UL\L ANUAL CCRRIENTE ANUAL C\PITAL ANUAL 

REAL \ REAL \ REAL \ 

1970 94 251 65 585 28 666 
1971 99 133 5.2 68 979 5.2 30 1 5·1 s:2 
1972 11 8 1 21 19.2 78 1 89 1 3 .4 39 932 32A 
1973 144 52Z 22.4 96 584 23.S 47 938 20 .1 
1974 161 358 11 • 7 111 315 15.3 so 043 A.4 
1975 202 839 25.7 128 821 1 5. 7 74 018 47 9 
1976 220 507 8.7 147 401 14.4 73 106 ·1 2 
1971 -76 15.2 1·4.5 1 6 9 

FUENTE: Agenda Presupuestaria 1977. SPP. 
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Del cuadro anterior se despr~nde que efectivamente el gasto -
pdblico inici6 su alto crecimiento ·a partir de 1972 en que 
creci6 19.Zi en términos reales, este dinamismo fue un tanto 
errático, en 1974 creci6 11 .7i, motivando que para 1975 se i~ 
tentaca detener el descenso del crecimiento del PIB con un -
gasto pdblico más alto, 25.7\, particularmente la inversi6n 
creci6 47.9\; sin embargo la actividad económica ya no respo~ 
di6 y continu6 su pérdida de dinamismo. 

En 1975 la economía·~o.\il.lvo lil.misma capacidad de respuesta -
que en 1972 en que .se>c.6ntaba···con capacidad productiva no uti 
lizada, derivada .del·.·:b.a)c>" i:reci"miento de la economía de años 

'.'e'.' 

anteriores. 

Por otra parte el crecimiento del gasto público en 1975, ta~ 

poco se logr6 mediante el fortalecimiento de las. fuentes de -
financiamiento sano del gasto, sino con mayor nivel de défi
cit. 

En términos reales, durante 1971-1976, el gasto de capital 
del sector público tuvo un menor crecimiento que el gasto c~ 

rriente, 14.5\ el primero y 16.9\.el segundo, como promedio -
anual. 

El mayor crecimiento del gasto de capital fue el resultado de 
una polit.ica orientada a fortalecer la capacidad rectora del 
Estado en· l.a. conducción de la economía, a través de la expan
s i6n d~ l~s actividades prioritarias, como fue el caso de las 
inversione.s_.en el sector siderúrgico, creándvse las instala
ciones de.' L.ázaro Cárdenas "Las Truchabo"; se realizaron tam

bién inversiones para ampliar la capacidad productiva de los 
fertilizante~ y la generaci6n de energía eléctrica, fue en e~ 
tos años que se reinici6 la inversi6n importante en explora-
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ci6n petrolera, que di6 pauta a los ~escubrimientos de ~ran

des yacimientos en Tabasco. cuya explotaci6n apena; se inici6 
entre 1974 y 1976, llegando posteriormente a altos niveles 
productivos. 

Con la finalidad de tener mayor claridad respecto del cree!_ 
miento real del PIB y del _gasto t_otai .•. corr:Len~e y de capital 

del sector público, enseguida _e P.~eS~n-~:8- una grfífica.con e~ 
tas variables: 

Gr4fica:--'-1· · · -" , 

CRECIMIENTO REAL DE¡ Pjl.ODUCTO 1N"r~~NO bRUTO Y~DEL 
GASTO NETO DEL<SECTOR ·.PUBLICO. 

(PRECIOS DE: 1.970).0: 

25 

20 

15 Casto Conic..i.te 

10 _,,,__·--·-·--- Gasto NetJ 

PIB 

~~~~19T1~~~~1-.-7Z~~~-19T3~~~~-m"4~~~~-.-rs~~~-...... ~-C:is:io.r;e Capital 

···--·--·~llllT'I!:...:) alllU'T1l 

··--- - ~ O'OTAI.. WTO 

·---··---·a.ASTO~ 

eASTO Oil!! eu"ITAL 
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De acuerdo con la gráfica, durante 1971-1976, las tasas de 

crecimiento del gasto corriente e inversión, son bastante 

irregulares; se parte de un crecimiento casi similar en 1971, 
no obstante', el aumento de la invers.ión pública registra flus_ 
tuaciones que van del 1.21 en 1976 al 47.91 en 1975; mientras 

que el incremento menor del gasto corriente-•es ·del 5. 27\ en 
1971 y el más alto es del 23.51 en 1973; '/~ 

El aumento real del gasto neto total del sector público, es 
en todos los años, superior al incremento ·.del PIB. La tasa 
de crecimiento del gasto público es baja en 1971 y la del PIB 

resulta sólo inferior en un punto porcentual, a partir de ese 
año la brecha se abre hasta ex]stir 20 puntos de diferencia -
en 1975. 

Para efectos de este trabajo, apoyados en un ejercicio de re

gresión lineal, se obtiene que la relación entre el incremen

to del producto real y del gasto neto real es del 661. Es de 
cir, que el incremento del PIB se explica en un 66\ por el i~ 

cremento del gasto, la desviación estándar es muy elevada: 

1.92 respecto al valor medio del crecimiento anual del produs 
to. Graficando el ~recimiento anual del PIB como función del 
crecimiento del gasto neto (~GN), se tiene la. siguiente lí

nea de regresión. 
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Gr&f ica Z 

CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO NETO Y DEL PIB REALES 
1971-1976 

... ~DEL 1".1.a . 

• 
• 
7 

• 
5 

.. 
ll 

a 

''"'ª • 

CltECntlEMTO .,.UAL DEL 

1-~~~--.~~~--.~~~ ...... ~~~--.~~~~~~~--.~~~~--.~~ &A#TO NC!a. 

o 10 15 20 30 

Dado el modelo: .ó.PIB = f ( .ó.GN) 

Tenemos la siguiente ecuación que representa la línea de re-
gresi6n: PIB = 3.746 + 0.156L::.GN 

Donde: Y= 6.167 

Desviaci6n estandard = 1.9Z 0.66 
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De acuerdo con esta gráfica, los años en que es más alta la 
desviaci6n, respecto al valor teórico del PIB, son 1972, 
1975 y 1976; que corrobora· los resultados de la gráfica 1, 
q"ue r_egistra para ·es"os mismos años, la mayor ampliación de 
la brecha entre .crecimiento ·lel gasto y crecimiento del PIB. 

Lo anterior.:nos l·leva a'.deducir que el incremento de gasto 
público "tuvocE.fíÚ:téis\'-n'o'sólo en el incremento del PIB, sino 
tambi6n en otras. variables, como ·el nivel general de nrecios. 
Esta aseveración se ampliará en el siguiente inciso. 

Como se observa el gasto público no tuvo los efectos es~era
dc3 en el ritmo de actividad económica. La expansión del 
gasto público federal no estuvo acompañada por incrementos 
propor~ionales en el gasto privado, sobre todo de inversión. 
De acuerdo con la información disponible, mientras la inver
sión pública se expandía, la inversión privada registraba i~ 
crementos muy inferiores. 
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Cuadro 9 

NIVEL Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA INVERSION BRUTA FIJA 
1970 - 1976 

- Millones de pesos y Porcentajes -

Inversión Nominal Tasa de Crecimiento <¡, F! Crecimiento Real §7 
Mo Total Pi'llilica l5i'ivada Total PilOlica Privru:ra TotiI Piíoll.ca Privada. 

1970 82300 29205 53095 12. 26 2.37 18. 1 5 8.03 - 1.86 
1971 82000 22328 59672 -0.31 -26.85 11 .68 -9.70 -29.43 
1972 98000 33298 64702 17.02 39.97 8.90 11.18 33.32 
1973 127100 49838 77262 26.00 40.32 17. 75 15.95 30.28 
1974 173400 64817 108583 31.07 26.28 34.03 6.37 1.58 
1975 223200 95767 127433 25.24 39.04 16.00 8.16 22.05 
1976 267000 105100 161900 17 .92 9.30 23.94 -6.60 -15.21 

~/ Millones de pesos de 1960. El deflactor corresponde al uti
lizado nor la Oficina de Cuentas de Producción del Banco de 
México,- en el cálculo de la inversión en términos reales a 
parti" de los datos nominales. 

~/ Crecimiento Nominal. 
FUE~1E: Gómez Oliver, Antonio. Ibid. Cuadro 29. p. 132. 
NOTA: Las cifras de este cuadro difieren de las anteriores 
porque: a) La fuente de información es distinta, G6mez Oli 
ver utiliza datos de la Secretaría de la Presidencia y Bañ 
co de !·léxico, en tanto que los cuadros anteriores tienen cO 
mo fuente a la Secretaría de Programación y Presupuesto; ~ 
b) Las tasas de crecimiento están estimadas en forma loga
rítimica; y c) El deflactor tiene base 1960, en tanto q~e 
en el resto de los cuadros se utiliza el deflactor de la 
SPP cuya base es 1970. 

El cuadro revela el bajo dinamismo de la inversión privada, en 
contraste con una inversión pública que, aunque errática, rec~ 
bi6 un fuerte impulso. 

En este lapso la política expansionista del gasto no tuvo.el pr.!:?_ 
p6sito de corupensar la contracción en el crecimiento de la inver-

13.91 
9. 10 
1.45 
3.39 

13.64 
-0.98 
-O .57 
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si6n privada, como ocurría en el pasado; ~/ obedeció a 
política general de mayor participación del Estado en la 

una 

ec~ 

nomía, para cumplir su papel de impulsor y reorientador del 
desarrollo econó::iico. En tanto, que el capital privado por -
motivos no totalmente explicados, tendía a contraerse de acue~ 
do no sólo con los ciclos económicos normales del capital, si 
no también por desconfianza promovida desde el poder guberna
mental con sus polfticas supuestamente "izquierdizantes-" • .!..±/ 

La JOlítica de creciente gasto pablico tuvo su mayor respues
ta en los primeros años 1972 y 1973, cuando existía una 'cap~ 

cidad productiva no utilizada y en que el Estado teriiá como 
margen de maniobra la· reducción o eliminación del ahorro co
rriente y la posibilidad de mayor endeudamiento, cuando es
tos grados de maniobra se agotaron, se vino abajo también la 
capacidad del gasto pablico para dinami~ar la economía. 

Para lograr una demanda adicional, el Estado pudo hacerlo, au 
mentando el déficit presupuestario (financiado con ahorros 
del sector privado) y medi&nte la absorción de la acumulación 
privada, vía gravámenes· impositivos a las utilidades, ya que 
de este modo no se afecta· el consumo de los capitalistas y si 
se impulsa la demanda. .!.2/ 

12./ 

.!..±/ 

Salís, Leopoldo. La Economía Mexicana: Retrovisión y Pers 
pectivas. Siglo XXI. México,1975. p. 277. "Es posible ob
servar cierto ezecto compensatorio de los cambios de la 
inversi6n privada". La obser·.-aci6n anterior se refiere a 
la década de los sesenta . 
L~bastida, Julio. Describe los cambios que se dan en el 
seno del aparato burocrático y· l~s discrepancias de éste 
con el sector del capital privado en "Proceso Polític·o y 
Denendencia en México 1970-1976) ". Revista Mexicana de 
Socio ogia. 
Szeworski, Adam. Ciclo Económico e Intervención Esta~al. 
Capitulo I del libro del mismo titulo traducido del Po
laco y publicado en Revista de Investigación Económica 
No. 171, Enero-Mar:o, 1985. Facultad de Economia. UNAM. 
p. 215-250. 
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3.3 GASTO PUBLICO E INFLACION. 

En el inciso anterior, se demostr6 que el crecimien_to del ga~ 
to público, ne tiene efectos 1inealc.s., directos,- ·en el cree_! 

miento del PIB; que uno de sus posibiC>s efectos. pudiera ser -
el crecimiento del nivel general ·de.:precios>.· .:La:C.:iriifica si
guiente muestra el comportamiento d.e; uno .y: -c{tz.-o-~·:·" 

Grlifica 3 
-·;_.,· 

CRECIMIENTO DEL GASTO NO~ÍINAL Y REAL"' y·_-. [f;Ei~.: NIVEL· 

GENERAL DE PRECIOS -197t-T9-7_6' :_: :~/1.:~~->;:-· 

"' ". 
/ 

.,.!.-;.:...;...:~----:~> 

1971 197:1 

~ 

1974 1975 1978 

··- -- A l&ASTONETO -•MAL 

. ----A ....sTONETOREM.. 

--·--A PRECIOS 

.dios 
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De acuerdo con la teoria monetaria, la inflación se define c2 
me el incremento sostenido y generalizado del nivel general 

de precios. El fenómeno inflacionario se produce cu..mdo el 
creci1uiento ele la cantidad de dinero en circulación (oferta -
de dinero) es superior al crecimiento del Producto Interno 

Bruto. De acuerdo ccn esta teoría el gasto público, por sí 
mismo, no prod~ce inflación, ésta ocurre cuando dicho _gasto 
se financia con emisión monetaria. 

De acuerdo con la gráfica que relaciona crecimiento ¿el nivel 
general de precios, con el crecimiento del gasto neto, s~ o~ 

serva, que durante el período 1971-1976, los precios r6accio
nan ante el aumento del gasto del año precedente, es decir, 
el gasto público se acelera en 1972 y 1973 y los precios ere 
cen sustancialmente a partir de 1973 y 1974; ~l gasto real se 
contrae en 1974 y los precios disminuyen su ritmo de creci
miento on 1975; en 1975 se vuelve a acelerar el gasto público 
y la inflación reaparece con más intensidad a partir de 1976. 

De lo anterior, pareciera inferirse que 1a forma de financia
miento del gasto público, entre 1971-1976, se dió en alguna -
medida, utilizando recursos inflacionarios. ~/ 

La inflación en México es producto de diversos factores, inci 
den causas estructurales como la inelasticidad de la oferta 
agrícola, monopolización del aparato industrial y comercial, 
dependencia de los fenómenos de la economía internacional 
(narticularmente de E~tados Unidos), etc.; no obstante, los 
fenómenos monetarios vienen a agravar el problema. La rela
ción entre el crecirriento del nivel general de prec~os y del 

l.Y La teo~ía monetaria considera que el in~rem~nto de la 
oferta monetaria impacta el nivel general de precias, 
con un'rezago de apro··imadamente 9 meses. Véase Cava
zos Lerma, Manuel. Ibid. 
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gasto püblico real s~ corrobora en la gráfica y el modelo si!!!_ 
ple de regresi6n lineal que se presentan a conti .• uaci6n. La 
gráfica relaciona el crecimiento de los precios del año t, 
con resp-cto al crecimiento del gasto .ieto en e:;_ año t-1. 

Gráfica 4 

CRECIMIENTO DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS (t) Y GASTO NETO 
NOMINAL (t-1). 19n_-1!;176. 

A DE PRECIOS 
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Dado el modelo: .Ó,.Preciost = f (,6r;Nt:_ 1 ), tenemos :La siguien
te ecuación que representa la línea de regresión: 

ÓPt =. 1. 545 +. O .4382 .Ó>GNt-l 

donde:.-

X ~c~~·cit"~i.· ,.; ·J s ~ 4 z . 
,.,_ ... --. _, _. - ... _,, .... ' 

. riesv_iációii'..'e:s.1:°lindard = 6 .4 
( --- -,."_'' .. -. --· : . ·· .. rZ >;;_: C:Í'.:g·;.&.'. , >:. ,.-

_", ~ .. ,-_ =.;T.::j~~f< :;~s~-~-" ... _. 
De acuerdo con la> ~~i;EÚ;~·:q_:~~ ·relaciona el crec-imiento del í!!. 
dice de precios del año t, :con el incremento del gasto neto -
nominal, encontramos que ia linea de regresión se ajusta bien 
a los datos; además el coeficiente de determinación es bast~!!. 

te alto: 0.9. 

Sin embargo, el coeficiente del g~sto es de sólo 0.44; ésto 
implica que la inflación del período sólo es en parte produc
to del gasto público, existen otros factores importantes en 
su generación. 

En un trabajo de Jaime Ross,.!.Z./ sobre los determinantes de la 
inflación en México, en la década de los años setenta, se 
prueba que ésta ha sido básicamente resultado del crecimiento 
de: 

.!.2.1 

Los bienes iinport.a<los, cuyo efecto se da a través del au
m..,nto en costo;>:s,>de.p.roducci6n de insumos Y. bienes de cap.!_ 
tal. 

Ross, Jaime.»:í:nflaci6n: La experiencia de la ~resente dé
cada •. Revis.ta. Economía Mexicana No. 1. CIDE. éxico 1979. 
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Los bienes exportables, de carácter agrícola, energético y 

otros, como resultado de1 aumento de estos bienes en el ex 
terior. 

Los bienes agrícolas, cuyo precio se rezag6 durante la dé
cada de los años sesenta e inici6 su recuperación en los 
setenta, particularmente con la adecuación de los precios 
de garantía, a fin de hacer más rentable su producción. 

Salarios, aunque estos aumentos fueron una respuesta al 
crecimiento de 1os precios, su incremento genera reaccio
nes de los productos que buscan mantener su alta tasa de 
ganancia y por tanto su participación en la distribuci6n -
del ingreso. 

El trabajo de Ross ~stá orientado a demostrar que en México, 
no hubo inflaci6n de demanda, sino de costos, ésto es que el 
aumento importante del gasto público, no es la causa princi
pal de la inflaci6n, de donde se derivan efectos de política 
económica sectorial, más que monetaria. 

No obstante de que la ·inf1aci6n haya tenido su origen princi_ 
pal en los costos, no debe soslayarse el impacto de un gasto 
público cuyo déficit se amplía sobremanera, y se cubre en exc~ 
so con emisión monetaria, ante la incapacidad para cubrirlo -

con gravámenes a las utilidades, y modificar así la distrib~ 

ci6n del ingreso y aumentando el nivel de demanda. 

De lo anterior se colige que la 1,1ayor intervención estatal, 

basada en incrementos del gasto público, que amplían el défi
cit presupuestario y no tienen como ~ontraparte un aumento de 
la base tributaria, pierde su efectividad y su impacto se tr~ 
duce en presiones ad_icionales a la inflación. 
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3.4 GASTO PUBLICO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO. 

Es casi un axioma considerar al gasto púb1ico como uno de los 
principale~ instrumentos redistribuidor•s de~ por 
las siguientes razones: 

a) Por su capacidad para generar empleos :de .. m·an.e.ra\directa e 
indirecta; y 

b) Porque los gastos en seguridad social, 'vivi~n~iliJ:'~i'ectri
ficación, agua potable, etc. , far.man .parte. cie.1/·~;a::i:~r.io de 
Íos trabajadores y de la población más desp.rot,egida. 

Los gastos en bienestar y segu1idad socia1 se contabilizan en 
las partidas de egresos corrientes. 

La composición del gasto neto total, entre corriente e inveI_ 
sión, se alteró en forma marginal en favor de la inversión. 
Esto significa que los esfuerzos redistributivos, vía gasto 
público, no significaron una disminución del gasto estatal 
destinado á la acumulación de capital. Los egresos de iegiti_ 
maci6n no significaron ~ransferencia de recursos ni disminu
ción de los esfuerzos estatales en sus funciones ·de actin\ula.:· 
ción, antes bien, los gastos de legitimación y acumulación, 
aumentaron paralelamente y representaron una mayor participa
ción del Estado en la actividad económica. lJ!_/ 

La clasificación funcional del gasto bruto ejercido durant·e -

,U!.i "el estado capitalista debe cumplir dos funciones b!!_ 
s icas y con frecuencia mutuamente contradictorias·:· ·la 
acumulación y la legitimación". Esto significa que el e~ 
tado debe tratar de mantener o crear ~as condiciones en 
qú~ es posible la acumulación rentable de capital. Sin 
embargo, el estado también debe tratar de mantener o 
crear las condiciones para.la armonia social. O'connor, 
James. Ibid. p. 1 5. · 
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los años 1971-1976, indica que la distribución porcentual del 

destino del gasto sólo varió en forma marginal. Ln particu-
lar, egresos destinados a la educación elevan ligeramente su 

participa~ión, p~san de f .6\ en 1970 a 8.2i en 1976; los gas 
tos destinados a salubridad pierden peso, de 4.2\ en 1970 pa

san a 3.1\ en 1976; los gastos en bienestar y se~uridad so
cial mantienen su ~roporción en alrededor del 12\. 

Cuadro No. 1 O 
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL.GASTO BRUTO l:.JERCIDO 

1971-1976 

( Distribución Porcentual) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

~ 
ColID.lil.icaciones y Transporte 
Fomento y Conservación de Reai.r. 

sos Nat:urales Renovables 
Fomento, Promoción y Reglamenta 

ción Industrial y Comercial -
Servicios Educativos y Cultura-

1"'5 
Salubridad, Servicios Asisten

ciales y Hospitalarios 
Bienestar y Seguridad Social 
Ejército, Armada y Servicios 

Militares 
. .\dministración General 
Deuda PCibl ica 

100.0 

10.4 

7.3 

30.1 

6.6 

4.2 
11. 7 

2.3 
6.4 

21. o 

100 .o 100.0 

10.2 J0.3 

7.0 11.6 .. 

30.4 28.0 

7.2 7~4 

4.0 :·4.3 
12;7 

-~ 13-:6 

100.0 
9.4 

12-7 

28_.T 

"6.9 

100.0 
8.3 

14,8 

29.4 

.o 

100.0 
7.8 

15.7 

·31.5 

7,3 

3 .8- ·,· 3. 2 ·. 2'2_,9 
1C8_,_ __ 12,6: - 11~0 

2 2 '. ); ~-/'"· ·1 :9· . >í ~- ~:,· 7 

2;.:~-- .~)i:b .::;;~T.:c~i~Bkf~!:.',;..{;:i 

100.0 
7.7 

11. 7 

30.0 

8.2 

3.1 
12.4 

1 .7 
7.8 

17.4 
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gasto de capital a gasto en educación, salubridad y bienestar 

y seguridad social) • 

Como quiera que sea la mayor participaci6n del Estado en la -
economía no fue suficiente para mejorar la regresiva distri
bución del ingre.so. En 1970, el ZO '!. de las familias más po

hres percibieron .el 3.7\ del ingreso nacional, disminuyendo 
en 1975 al 1.7\; en tanto que el 10\ de las familias ricas 
percibieron el 39~Z\ del ingreso_ea 1970, y en 1975 aumenta
ron al 43.4\ . .!_g:/ No obstante, la participación de la rem~ 
neración de los asalariados en el Producto Interno Bruto au

men t6 ligeramente, pasó de 35.Z'!. en 1970 a 38.3\ en 1975. ~/ 

La mayor intervención estatal en la economía, a través de un 
mayor gasto, no iue suficiente para lograr un mejoramiento en 
la distribución del ingreso, ya que no se afectaron las bases 
de la política distributiva, como serían mayores impuestos a 
las utilidades y/o crecimiento real de los salarios, tampoco 
se aumentó la producci6n de bienes salarios, antes bien, eran 
los salarios los que presionaban la oferta sin resultados po 
sitivos, principalmente, como consecuencia de una crisis en 
el sector agrícola y de crecientes costos en el caso de los -
bienes industriales. 

3.5 GASTO PUBLICO Y EMPLEO. 

El gasto público tiene un efecto directo sobre el empleo me
diante sus erogaciones corrientes o al contratar al personal 

~/ Tr.ej o Reyes, Saúl. Distrihuci6n del ingreso, empleo y pre
cios relativos. Comercio Exterior. Banco Nacional de Comer 
cio Exterior, S.A. Vol. 32. Núm. 10. México. Octubre de 
1982. p. 1104. Cuadro 1. 

'?:!!_/México 19'82. Anuario Econ6mico. Ibid. p. 152. Cuadro No. 3. 
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administrativo del Gobierno Federal, a través de la contrata
ci6n que realizan las empresas públicas, etc., e indirectame~ 

te a través de los efectos del crecimiento de la inversi6n y 
el.PIB. 

Sin embargo, al darse paralela111E>n ~<e .c~':11ª. expansi6n del .gas-

::s p::~!:º ~º~~: :in:~::U&~1!~~~!~~¡r~~r~!:i~~!{:~~~~;;_:~\t~~·:rfes 
"~ .;p~·. :_. :<:{~~·¿·.~:·[ :J~~~~~~~,J~;:~;~~· :_¡~ : ·.o~~t:~ .. :~"{;~·;~~~:-;·- :~~~F :~;_;t2~-.: ::-~~~)W'?:: ~~,::: .. 

::=:~::~:·;:2~:·~;~i~~!~~!?f ~f[~!r~~¡~;i1~r~~~~;=1~ 
En el cuadro sig~ie~~e se ~uestra la evoluc~~~ d~ i~>~obla
ci6n y la fuerza~ de ·trabajo en el período. 

Afias 

1970 
1971 
1972 
1973 
-1974 
1975 
1976 

Tasa Media de 
Crecimiento Anual 
1970-1976 

Cuadro No. 11 

POBLACION Y PEA 
(Miles de Personas) 

Poblaci6n Total 

so 694 
52 457 
54 282· · 
56 170 
58 1 23 
60 145 .. 
61" 237 

3.5 

Población Econ&ííicamente 
• .O..: ti va 

13 570 
14 1 28 
14 708 
15 312 
1 s 942 
16 597 
17 279 

4.1 

FUENTE: Con base en datos del Censo de Poblaci6n 1970, datos 
de la Direcci6ri Geri'EFr·ar· de~··Es'ta<íística ·1975· y Proyes 
ciones a 1976. 
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La población ocu~ada creci6 a una tasa anual del 3.5\ en e 1 

período, igual al crecimiento de la poblacióL, pero menor al 
de la PEA. Esto significa que la capacidad de abs0Tc1ón de 
empl~o de la actividad econ6mi=a fue insuficiente paTa det~ 

ner e.l ere-cimiento de la desocupaci6n, e..;tilllada en 15.5\ 

anual .. 

Cuadro No. 1 2 
POBLACION OCUPADA Y DESEMPLEO 1970-1976 

·(Miles de Personas) 

Años 

1970 
19 71 
1972 
1973 
197 .; 
1975 
1976 

Tasa Media de 
Crecimiento 
Anual 1970-1976 

Desocupación Total 

13 061 
13 546 
14 042 
14 550 

~ ~- ~~~ \,;,: .. 
T6-069' 

3.5 

Desempleo 

508 
582 
666 
762 
872 
992 

_209 

, s. 5 

FUENTE: Datos de la Direcci6n GeneTal de Estadística. 

El crecimiento de la población ocupada, se explica en este -
período de maneTa preponderante por el empleo generauo por 
el sectoT público (Gobierno Federal y organismos y empresas 
des=entralizadas). La ocupación generada por el sector pr~ 

vado, mantuvo un crecimiento de 3.0\ anual, inferior al de -
la población total, en tanto que el e.npleo del sec+or públi 
co c-reció al .10.0\; la evoluci6n del nive~ de empleo público 
y privado se muestra e.i el cuadro siguiente. 
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Cuadro No. 13 

OCUP...-:CION PUBLICA Y. PRIVADA 1970-1976 

(Miles de Personas) 

<kupaci6rÍ. Ocupaci6n Es true Ocupaci6n Estn.ic 
Míos Sector tura- Sector tura-

Total Público'!!./ '!. Privado '!, 

1970 13 061 875 6.7. 12 186 93.3 
1971 13 546 926 6.8 12 620 93.2 
1972 14 042 027 7.3 13 015 92.7 
1973 14 550 140 7.8 13 410 92.2 
1974 15 070 272 8.4 13 798 9L6 
1975 15 601 413 9.i 14 188 90.9 
1976 16 069 553 9.7 14 516 90.3 

Tasa de Creci-
miento Promedio 
Anual 3.5'1; 10.0 3.0 

Incluye empleo de Gobierno Federal y de organismos y empr~ 
sas controladas presupuestalmente. 
FUENTE: Datos de la Direcci6n General de Estadística para 

ocupaci6n total y del sector privado, y de la SPP 
para ocupaci6n del sector público. 

Del análisis anterior, puede colegirse que pese al esfuerzo 
del sector público para aumentar el empleo, dado el alto cre
cimiento de la PEA en el periodo, de 3 millones 700 mil per
sonas, la econ~mía s6lo pudo absorber el 81\ del total; en 
virtud de que el sector privado, aún cuando absorbi6 más del 
77 '!. del crecimiento de la PEA, su crecimiento fue m"nor al de 
poblaci6n, s6lo 3.0\ anual. 

Por lo tanto, la proporci6n del empleo del sector' público. en 
el total, aumentó del 6.7'1; en 1970 al 9.7\ en 1976., para un -
crecimiento del 45\ en su participaci6n. 
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El mayor gasto pdb1ico implicó un aumento directo de1 emp1eo 
en el Gobierno Federal y en sus empresas, 10\ anual en prome
dio, equivalente a casi tres veces el crecimiento de la pobl~ 
ci6n. 

Lo anterior significa que el mayor gasto pdblico no tuvo efes 
tos importantes sobre la actividad económica del sector priv~ 
do, -en todo caso _su efe_cto se di6 primero en la reducci6n de 
la capacidad productiva no utilizada y después se manifest6 -
en una demanda nominal, que afect6 precios peró no mayor 
pleo y producción. 

3.6 ALCANC::ES DE LA PO'-I'I'ICA DE GASTO PUBLICO. 

em-

El modelo de desarrollo compartido tuvo logros importantes p~ 
ra el desarrollo económico del país, parti~ndo de un nuevo e~ 
foque del papel del Estado en la sociedad y por consecuencia 
de la política económica. 

El enfoque del Es ·,ado. 

En el desarrollo compartido se concede una gran importancia -
al Estado en la activida~ económica, se trata de u~ Estado 
con autonomía relativa ante la sociedad, a diferencia del m~ 

delo estabilizador que considera un Estado autónomo, que toma 
decisiones independientes. 

La importancia del nuevo enfoque, es que cor-sidera sus acci~ 

nes como respuesta a los agentes soci~1es y económicos, aun
que ~rata a su vez de incidir en ellos, buscando fortalecer a 
unos. Esto generó desconfianza en agentes productivos que no 
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respondieron al estimulo del gasto público: en el campo por 
la inseguridad de las continuas invasiones y en la industria 
por las huelgas o los aumentos sorpresivos al salario minimo 
seftalados por ~ecreto, aunque real~ente estos sectores se 
protegieron con inv~rsiones especulativas y aumento~en pre 
cios que les permitieron 'aumentar sus ganancc.ia.s .'' 

El enfoque de la politica econ6m!ca:. 
•;-;'" "';~.}~~~.~:"'.- '/::::;s· 

E:: el desarrollo estabilizador, la politic'',;;·:e,co,il,ómica,,:~staba 
orientada a estimular la actividad pra'cillct.iv~'c:l~(~ec=tor pri_ 
vado mediante subsidios, exenciones fiscaies~ Un marco econ2 
mico estable (precios, déficit público, tipo de cambio y dé
ficit en el sector externo) y ia menor intervención estatal 
directa. 

En cambio el desarrollo compartido se orienta a una mayor i~ 
tervención directa del Estado, para fortalecer su papel en 
la conducción de la economía, aceptando la existencia de de
sequilibrios en el crecimiento~ tanto en precios, corno fina~ 
zas públi¿as, del sector externo, y en la distribución del -
ingreso. 

La intervención estatal en la economia. 

El 11\ayor gasto público permitió fortalecer Ta éapa;:i-dad del 
Estado en la conducción del desarrollo, ecori6mi,co del. país. 

Las inversiones aumentaron la ir:fraé~truCtur~ prodU:ctiva en 
siderurgia, en energia eléctrica; se Í.riic·faron i''os grandes -

descubrimientos en yacimientos de hidrocarburos en Tabasco y 
Chiapas; en la producción de fertil.iz.antes; , principalmente, 
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también se multiplic6 la participación estatal en la comerci~ 
lizaci6n. El número de empresas públicas aument6 consid~ra
blemente. La intervención del Estado en la econom1a, no fue 
siempre afortunada, sufrió ineficiencias, males mar.ejos adm~ 

nistrativos, e improvisación, todo en el afán de vencer reza
gos. Lo más importante es que mucho se intento y se logró. ~/ 

El gasto de capital no descuidó el gasto en bienestar social 
y se expandió la edu~ación elemental, media y superior, y la 
salud y seguridad social. 

Se inició una política de precios de garantía y de bienes y -
servicios públicos más realista, aunque claramente insuficieE 
tes. Se. creó una base productiva cuyos beneficios se vieron 
más claramente con posterioridad; la mayor cobertura del bie
nestar so~ial coadyuvó a contener tensiones sociales desata
das al final del modelo estabilizador. 

Hasta aquí los que se consideran los alcances más importantes 
del modelo, enseguida veremos sus limitaciones y las fuentes 
principales de su agotamiento. 

3.7 LIMITACIONES DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO. 

El hecho de no haber alcanzado los objetivos propuestos no i~ 
valida la política de gasto público como promotora del cree~ 

miento econ6mjco, el empleo y la distribución del ingreso. 

La política de gasto público debe evaluarse en relación con 
otros instrumentos de política econ6n.ica ut:ilizados para al
canzar los objetivos. Dentro de ellos, los -m&s importantes 

~/ Tello, Carlos. Ibid. p. 183-209. En= balance provisional sefiala el 
fortalecimiento de una infra st:ructura proc!=tiva del sector público 
y la expansión del gasto en bienestar social. 
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son los que tienen que ver con la forma de financiamiento del 
gasto. 

El gasto público puede financiarse ·.mediante · .. z formas: 

a) 

V
I ne gcrheams ºi· senot r

0
ds i• navreniotas s ( dimep.··uB .. e

1
; se•··· nt':.ºe···~·.:s~~.: ...•.•.••...•• Y;···P··.•• .•. ·.·.s~•.ºe,. ~uv; :~i}c~ ;~ºs .• s' •Derechos , Ap rg_ .. - • ~ de ios organi:~· 

mos y Empresas PúbliCasf<,w·,~{¡:~~·~.:~i'~it:.~~ •.... )[f;, ;,~'· .. ,",~2}'.;°;' 

Ingresos Extraordinar~§~·K• '~~~~~~j~~.',~"~;f~fifBs~;r•·;·'t~édito,}1f 
terno . ·_ :~ ,. · · : .<~r?i~,:c::~?~:t~;?tt~.~.::.· .. ~~.'~·.:ic_·.·~.·-i~.~~.--~.~f.ii\;~::~~-".f.~~.-!.·.:·~·;·~ · ::,'~~~= .. · ':-_: i~{/; 

b) 

. ·-·~~"'~~~~:;·-'··~o_ -~'.o.P:'·- ·.r -- ·-:--º~:>' -·<,-;.'. -·~--~-

Los ingresos ordinarios se s.ii.id.ivici;l'l a'su' ~ei en j_y{~rescis cg_ 
rrientes e ingresos de capital. 

Los ingresos corrientes deben ser suficientes para cubrir las 
erogaciones públicas corrientes y el remanente, conocido como 
ahorro corriente se utili~a para financiar una parte del défi 
cit de capital (ingreso de capital menos gasto de capital). 

Cuando el ahorro corriente no es suficiente para cubrir el d~ 
ficit de capital, se recurre al endeudamiento neto: interno y 

externo. 

das. 
Veamos el comportamiento de las variables menciona-

!:._/ La emisión monetaria; puede considerarse como un crédito 
interno. 



89 

Cuadro No. 14 

AHORRO Y DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL 1971-1976 

Año;; 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Porcentaje del PIB 

Ahorro 
.Corriente 

en 
Déficit 

de Capital_ 
(2) 

Déficit 
Total 

(3)-~2-1 

2.5 
3.9 
5.6 

•. 5. 5. 
9.0 

-_ 1o.2 

FUE'l:TE: Elaboración propia con cifrS:s, cÍ.e _la AgéJ1_~a PresupÚes-
taria 1976 ,. SPP. - <_'_,'',_-

El comportamiento del ingres0 , - gaste> -;_y 
del sector público fue como ~igu'e: - - "<~f~~: r· 

a) 

<o:-;-.~~'~·. 

:~s c:;~~=~=:t:u:e e~0 :e i:::::0:o~!fo~f:~Y-~~)Qiie•'''aurante m!:. 

los 6 años crecen a una tasa media' amia1':''d.~1\ zs".5'\:'-¿antra 

30. 1 \, respectivamente. Para cada~uno __ de_ los _á.fios_ e_i c_r!:_ 

cimiento del gasto cor,,-iente fue _mayor; 

b) El escaso dinamismo del ingreso corriente ante el auge 

del gasto, implica un deterioro continuo del ahorro co

rr.iente, el cual en 1976 represent6 sólo un 0.-2_\ del PIB, 

mientras que en 1971 significó el 3.3\. 

c) A, su vez, el gasto de capital registró un incremento pro 

medio anual del 32.9 \ contra 25.2\ del' -ingreso de capital 
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con lo que el déficit en la cuenta de capital fue cada 
.vez mayor; hasta representar en 1976 el 1C .4\ del PIB. En 
1971 su participaci6n fue de sólo 5.8\. 

d) EL ahorro corriente se fue deteriorando en tanto que el -
déficit de capital se increment6, con lo cual el déficit 
total del sector público se ampli6 hasta representar el -
-10.2'!..del PIB en 1976, habiendo partido d'>l 2.'5'!. en 1971. 
El ahorro corriente financiaba el 57'!. del déficit del c~ 

pital en 1971 y para 1975 5·51ci logr6 financiar el 20\ y -

en 1976 el Z'L 

En esos años, se impuls6 la participaci6n del Estado en la -
economí~, principalmerite a través del gasto ~úblico, pero se 
dejaron pendientes: 

a) Una reforma tributaria que le permitiera a1 secto·r .p_(ibli
co allegarse una mayor cantidad de recursos, y una 

b) Revisión de la política de precios de los bienes y servi
cios ofrecidos por los organismos descentr~liz~.dos y em
presas de participación estatal. 

En la práctica la reforma tributaria nunca se llevó a cabo. 
Las adecuaciones fiscales más importantes se realizaron en 
1973 e incidieron sobre todo en los impuestos indirec~os. 
Una reseña sobre las leyes fiscales de 1973 dice que: 

"Una de las modificaciones fundamentales es que el impuesto -
federal sobre ingresos mercantiles se eleva de 3 a 4 por cie~ 
to 
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"Una novedad es gravar con 10 por ciento los ingresos de los 
comisionistas~ para evitar·que aparezcan como comisiones lo -

que en realidad son compraventas. Se mantiene la tasa espe
cial de 10 por ~iento por artículos de lujo, así como las 
exenciones para artículos de primera necesidad". 

"No se afectan los ingresos derivados del trabajo· rii_ la ·utiT.!_ 
dad de las empresas, las cual.es, por el contr'ario·:-,·~eí::"ib~~Ji~- e~ 
tímulos. Pero se introducen cambios que recaen:-.;n.:C¡Íi'ien'es·'-
perciben ingresos por inversiones en valores de·- renta -fiJa: y 

a propietarios de inmuebles que obtengan ganancias con su ve~ 
ta" .. 

"Los cigarrillos tuvieron aumentos de 33 a 235 por ciento S9_ 

bre el precio de fábrica por cajetilla. Afectó especialmente 
a los de mayor precio .•• se fija que los establecimientos que 
expenden bebidas alc6holicas al copeo podrán ser gravados con 
impuestos especiales de la Federación, Estados, Distritos F~ 

derales o Municipios" .. 

"Se modifica el impuesto sobre la compraventa de primera mano 
de aguas envasadas y refrescos; de consumo de a_lgod6n; sobre 
vehículos propulsados por motores diesel o--acondicion·a-dos -p~ 

ra uso de gas licuado de petróleo •.• " g¡_ 
o•'T' 

Los crecientes déficit 
consecuencias sobre el ~=~t:e::0~ap:=~~:~i~~;.i~1~-i~~~i;~~:s los 

ob je ti vos pro pues tos.. ._, ·~:·}.-¡:\)<'~ <: /;~::'~--~::. _ _::;·¡~;~:~~:~:;;~.'.J\\Y~ :<'/_.-, .. , 

-~ ···:.{:~~:~:::~·~; _·:~:~~~~·.;:,::¿::j~ ·:~: ::_; :~::~~F~i:~r~g:<.~ .. >.:~b[~ , .. 
En primer lugar se incrementó enorJDeJDen,teS1.~::í:ié1:':dá:,públ-ica e:!S_ 
terna; al inicio del régimen su said.o''.-~~;.a \::i~ ;C::~:,;6;.'',;ciÉ.i:C S ,000 

.. •:, "'-·~·~-;.. :~;:'.~~:.~--~~ .... ~'.~~:_-:~·:';;:~~~':"::t <;-<:t:/~_-':-;;·. 

~/ Banamex. !~id. p. 622-623. 
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millones de d6lare- y al final. ·del sexenio ya era de alrede·
dor de 20 ,000 millones d~ d~nares. 23/ 

El com-;-ortamierito.·d~L,eridetr~a.n:Ú.•nto neto 
muestra en e1's'.ti;.,ien.~.; c'í1adro; 

intern~ y externa se 

Cuadro No. 1 5 

ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLTCO FEDERAL 1971-1976 

Porcentaje del PIB 

ENDElJll!\MIENTO COLOCACION AMORI'IZACION 
.".ñas TotaL Interno Externo Total Interno Externo Total Interno Externo 

1970 1 .57 1.13 0.24. 2.4: 1.93 0.49 1.06 0.81 0.25 

1971 1.07 1 .00 0.07 2.11 1.74 0.37 1 • 04 0.74 0.30 

1972 2.!:4 2. 7Z 0.22 3.95 3.43 0.52 1.01 0.71 0.30 

1973 4.02 3.54 0.48 4.88 4.17 o. 71 0.86 0.63 0.23 

1974 4.42 3.13 1.29 5.22 3.76 1.46 o.so 0.63 0.17 

1975 5.51 4 .10 1.41 6.41 4.88 1.53 0.90 0.77 0.13 
1976 8.28 6.44 1.84 9.01 7 .os 1.96 0.73 ú.62 0.11 

. FUENTE: Elaboración propia con base en: A~enda Presupue~taria 
1979, SPP, p. 49, cuadro de Déficit del Sector Públi
co Federal 1970-1979. Para el PI.B, Informe Anual de 
Banxico, 1983. p. 193. 

La tas~ media de crec•miento del endeudamiento neto total 
anual, en los 6 años, fue de 56\; en 1971 el endeudamiento n~ 
to representó el 1.07\ y en 1976 el 8.28\. Aunque se recurrió 

Green, Rosario. La Deuda Externa del Gobierno Mexicano. 
En Panoram~ y Pe-·spectivas ~e la Economia Mexicana. Com
pilaci6n de Nora Lusting. Colegio de ~éxico, 1980. Cuadro 
3, p. 489 y Cuad~o 5, p. 493. 
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al crédito externo en forma creciente, la principal fuente de 

endeudamiento _fue la interna, que en 1971 represent6 el 1 .1 '!. 

del PIB y en 1976 el 6.4\; el endeudamiento externo de 1971 

represent6 el 0.07'!. del PIB y en 1976 el 1.8 '!.; el año en que -

se rec.urrió más al endeuuamiento externo, por sobr_e el inte.E_ 

no fue 1971; siempre ha sido el crédito interno- la _pr_incipal 

fuente de financiamiento del d¡:;ficit público. -

Los recursos crediticios internos _proyienen de 

a) Depós itas de la banca ccim~rcia1 ~e~ 13,.;;:~Ícoi E'.n~ij·e Íegal, 
depósitos especiales y ;,;;,-ba'sta"s." 

b) Emisión de valores gubernamentales. 

c) Emisión monetaria. 

Los dep6sitos de la banca comercial en Banxico y su inversión 

en valores gubernamentales disminuyen los fondos prestables -

para el sector privado y en caso de una alta demanda de fin~ 

ciamiento, inciden en el encarecimiento del crédito y, por 

tanto, impacta_ negativamente _el_ ritmo y niveL de _la_ actividad 

económica. 

En suma, los demás instrun,ientos de-poiit;ca eco-n6mi-ca n:o' fu~ 
ron congrue~tes,_con: la>Pº-~yi-ca,dega_s,to. públ12'o~ Y-ii:,'.ci~eL se-

gún hemos ;.vi'.~:~~.:·:,'..- -.::\:;:1>~: i;,_,_;~F~~ ~:t·"- {:_::~~-:::·;_, ~· \' .. --. :·-;.:·\~:;\·~ .. ---.,_)~,>'.:;:" _ ... '~".i.·-, 

:::::;¡;É~!~!?!1It~lif ~-!~~~l!!~$_;_,~~f~l~~if~i:=: 
· . .::~ . - . .,, ... _ ... -_ .. ,, , ·-·: .. ·) _,_ - /~·;-_·:;<· - . ·-~L.\;~::·.· 

En cuanto a -{,{i~~i_a~j~;;~-{s~ iiá dicho gue ~i 6i·~~\.¡ mod~ 
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lo de desarrollo compartido no renunció al objetivo de -
mantener la estabil.idad de precios, el déficit público 
obligaba a recurrir a formas inflacionarias de su finan
ciJ.miento; 

Además, la inflación- misma era-. el mecanismo mediante el 
cual se preservaba. i~ dis t_r;ibtÍ;:i6Il ;}Ceg;:e;,rxa.:i<lei/i.ngres o. 

- - - . ;__:.:_.o.· ;.,...: . ,. ::: .,:::~~~;:;::., , - -= 

Por tanto, una política de gasto públ.ico~-, ~in:(ú<~·ic&~g;'i-U:éncia 
de otros instrumentos de política ecol'lis~icá,''1.Ei/ós?/afi,/serun 
elemento de transformaci6n, contribuía a'.'ia in.~~'t'J61'ú.dad de 

- - - . : . . •'" ,.,•,, ·_,,. 

la economía. 

La crisis económica de 1976, que se repetiría· de- manera más 
profunda a partir de 1982, es prueba de lo anterior. La do
larizaci6n de la economía, fuga de capitales, especulación, 
inestabilidad política, cierre de los mercados de cap.itales 
internacionales, fueron los acontecimientos más evidentes en 
que se manifestó la crisis. 

La crisis y las medidas para superarla, así como la trárisfo~ 
mación de México en un pais petrolero, definieron la ~olíti
ca de gasto público y de sus resultados en los - seis- afies - si_ 
guientes. 



CAPITULO 4. LA POLITICA DE GASTO.PUBLICO EN EL AUGE 
PETROLERO. 1977-1982 .. 
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CAPITULO 4. LA POLITICA DE GASTO PUBLICO EN EL AUGE PETROL~ 
RO. 1977-1982. 

La crisis de 1976, ·el acuerdo con el Fondo Monetario Interna
cional· (FMI) y la conversión de M~xico en un importante país 
productor y exj:>ortador de petróleo, determinaron la política 
de gasto pablico durante el período 1977-1982. 

El acuerdo con el FMI, significó un freno a la tasa de creci
miento del gasto pablico, dada la necesidad de reducir el d~ 

ficit del sector pablico como proporción del PIB y de con
trolar el gasto corriente y de inversión, a fin de no afectar 

el nivel de precios internos. Asimismo, se limitó el endeud~ 
miento externo, mediante la fijación de topes absolutos (3000 
millones de dólares netos en 1977). ll 

El convenio con el Fondo planteó el increm~nto de ingresos c~ 
rrientes en un J.5% del PIB en 1977, sea por la vía tributa
ria o de la revisión de los precios y tarifas de las empresas 
pablicas, o una combinación de ambas. 

La estrategia 
tres períodos 
(1977-1978); 

de política económica del sexenio se planteó en 
bianuales: a) recuperación económica 
b) consolidación de la economía (1979-1980); y, 

c) crecimiento acelerado (1981-1982). ~e definieron además, 
dos prioridades sectoriales: a) alimentación; y, b) energé
ticos. ?:_/ 

=.1 

Convenio de Facilidad Ampliada con el FMI. Reconstrucción 
realizada por alumnos-del CIDE, con base en diversa infor 
mac ión periodística. _Fo·tocopia, México, 197 8. -
En una entrevista concedida a la Prensa Mexicana-por el 
Presidente López Portillo, en julio de 1981, ~ste hace la 
observa~ión, que desde su discurso de tema de posesión. 
se definieron las tre*_ atapas bianuales de desarrollo y -
las prioridades sectoriales del gasto pablico. La entre
vista completa puede consultarse en Actualidad. Una Eva· 
luación MensualdelaRe:llidud ~l<'Xic'lna. Vol. 2. No. 1 
r/vrrr/1981. Separata xxrr. 
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Vladimiro Brailov~ky y Ter1y Barker, relacionan las etapas de 
política económica con acontecimientos.concretos: 

"La primera (etapa) pretendía la recuperación de la crisjs de 
1976 y duró cerca de un año a partir de dici~mbre de ese año. 
En cumplimiento del convenio firmado con el Fondo Monetario 
Internacioná1, se adopt.i.ron plenamente las pc.J.íticas y las m~ 
tas de ortodoxia contraccionista: se dej6 que el peso encon
trar·a su propio ni_vel, se tomaron medidas para reducir el d~ 

fi..::i t público y para· restringii::. el, gasto y se inició un pro
grama de liberación de importaciones". 

La segunda (etapa), cuyo inicio quiz? fue marcado por la CO!!!_ 

parecencia de Díaz ?errano ante el Congreso en Octubre de 
1977, se caracter:j:zó por una política expansionista: "la rjqu~ 
za petrolera resolvería todos los problemas económicos de 
México" .. 

"El auge inducido por la expansión petrolera duró hasta que 
se de~plomó la confianza externa en la capacidad de México p~ 
ra financiar su déficit en balanza de pagos. La política ec~ 
n6mica había entrado va en su ~ercera etapa.. Los movimi~nto5 
especulativos de capitál que tuvieron lugar en 1981 hicieron 
evidente la necesidad de revertir las tendencias de la bal~n
za de pagos. Los controles a la importación fueron restable
cidos en julio de 1981. Y en diciembre, el presupuesto para 
1982 recortó severamente el gasto público y se duplicaron los 
precios internos de los energéticos". '2_/ 

Brailovsky y Barker señalan el frac~so de las tres etapas de 
la política económica planteada, según estos autores la econo-

i_/ Brailovsky, \/'ladi111iro y Barker, Terry. Recuento de la Quie
bra. Nexós. Año VI. Vol 6. Noviembrt.. de 1983. Num. 71. 
p-::-20. 
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mía pas6 de la recuperaci6n (1977) al auge (1978-1981) 

nalmente a la "quiebra" (1982). 

y fi-

Enseguida se analiza la poli.ti-ca de gasto público y la rela
ci6n ~en los objei:iv·a_s de· poiítica económica durante el peri~ 
do 1976-1982, sirv.iendo de m.._rco de referencia las etapas de 
política econ6~icá enunci:ádas-por el gobierno de L6pez Port.!_ 
llo, el convenio con el Fondo Monetario Internacional y la 
conversión de -M~xi.coc en-u~- país petrolero . 

.J. • 1 GASTO PUBLICO Y OBJETIVOS DE POLITICA ECOKl'IICA.. 

El orden de jerarquía que alcanz6 cada uno de los objetivos -
de política econ6mica (crecimiento econ6mico, estabilidad, 
distribución del ingreso y empleo), fue cambiando conforme -
se iba avanzando en las etapas de política económica, se ve~ 
cía el período del convenio con el Fondo y se lograban las m~ 
tas de producción y exportaci6n de petr6leo. 

La crisis econ6mica de 1976, orill6 al gobierno del Presiden
te Luis .Echeverrí~ Alvarez, a establecer un convenio de fac~ 
lidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional, el cual 
fue ratificado por el Lic. López Portillo, como nuevo Presi
dente de la República. ~! La vige'lr-ia del convenio --sería de 
t.res años. 

El convenio con el. Fondo por el .que se le abría. una lí_n7a de 

~! El convenio se····firmó·• el· ,27• de octubre··de ·1976 y-se .. rat:ifi_ 
c6 el 24 de diciembre d• ese mismo afio. 
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crédito al país hasta por 1,200 millones de dólares,~/ incluía 

un programa económico, cuyo objetivo primordial era la estabi
lidad económica y el saneamiento financiero. 

Dado que entre los objetivos centrales de la política económi-
ca convenida con el FMI, se encontraba la corrección de los d~ 
sequilibrios en precios y en balanza de p~gos, los instrumentos 
de política económica convenidos, fueron aquellos que incidían 

directamente en tales variables. Aquí, por razones del tema -
que nos ocupa, sólo nos referimos a la relación entre el obj~ 

tivo de estabilidad de precios con los instrumentos para alca~ 
zarlo. ~/ 

Aunque en el convenio se establecía como meta un incremento 
del si en el PIB en 1977, hasta alcanzar un 7\ en 1979, los 

~/ 

de hecho, los créditos otorgados por este organismo 
(el Fondo Monetario Internacional) para aliviar los proble 
mas de balanza de pagos, no son cuantiosos, ni sirven por si 
mismos pax:a cumplir con dicho fin. Estos créditos no repre
sentan sino un acuerdo tácito de un país con la comunidad 
financiera internacional de que, salvaguardará las condicio
nes necesarias para la reproducción del capital en el inte 
rior de sus fronteras. Normalmente, tras un crédito del F~lT 
vienen ..... otros de Estados Unidos, gubernamen.tales y p..,..iva
dos y posteriormente de países excedentarios (europeos) ... 
Serrano Calvo, Pablo. Al7unas Intervenciones del F~I en Amé 
rica Latina. El Día, 4/IV 1977. 
Para el restablecimiento del equilibrio en las cu€ itas con 
el exterior, se recomendaban las siguientes metas: a) El d! 
ficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, debía dis 
minuir del 4.9 .. en 1976, al 3.61 en 1977 al 3.11 en 1978 y~ 
al Z.6\ en 1979; b) Las reservas interna~ionales del Banco 
de México, s~ debían incrementar en 11 del PIB en 1977 y en 
O.S':t en 1978-; e) Se debían evitar las restricciones a las 
importaciones y los pagos de transferencias de capital en -
cuenta corriente. Para lograr el equilibrio en el mercado 
de divisas, se deiaría flotar libremente el peso, hasta ~ue 
éste aL~anzara su valor real. ronvenio de Facilidad Amplia
da. ~bid. 
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instrumentos de política econ6mica a los que se da relevancia 

fueron los relacionados con l& recu~eraci6n de la esta~ilidad 
de prc.cios. 

En el program- de aj,u.;te econ6mi.co que el Gobierno de México 
convino con el Fondo, ·el:. objetivo. de estabilidad se relaciona 
con el ·crecimiento y-. ¿istribu-ci6n del ingreso. siendo el pri 
mero, :i:ondÍció?l para::~r c_u_mplim:i<:mto de los demás; el lo se r~_ 
vela· cl~~~~nte'' 2uii.~d.()' ~·e· .:;~ñala que se propiciaría un amb ie_!! 

te .10 in'fl~cionario} qu·e -perm:t'ti..;r_a el desarroll.o econ6mico -
sano y la mejór dis.trib..:i:ció~ del ingreso. 

La meta en el incrénúonto 'dél' -nivel g-eneral de piec'ios· se ést_!!. 

bleci6 para 1977 en 18\, !:._/ y los instrumentos c.onve:nid<:)s P!!. 
ra lograr esa meta, ~uer~n: 

a) 

b) 

c) 

d) 

~/ 

El déficit fiscal' debía disniiilÚir deL s .Z\, co~o- po.rcen
taj ¿del PIB en 1976, al 6\ én.1977, al -4\ e¡.::19'78. :y·al 
2.5\ en 1979.· · · ·'• -. -·--

- ''-.:·::,: ,:' '. >;:,v• < 

Tal nivel de déficit sé· estimaba compatible ·.C::ci;,::·1.l:ii:: endeu 

dami.ento neto anual de'1. sector público, de 3 .• ·~uo_:~·i~i'on;s 
de dólares en el~período 1977-1979. 

------~--- ----

!!n ::;~:º z ~~,c~=~?i.fr.::i~; ;;/:~~:;~¡:?~ .. ~i:i_j~~j~·~:~;~f r:~ 
19 79. •<•· ..... ··-< '..'..-:: - .. ::··:': , .. ; .... -. ·' ~~.-.'·.'.':\:' _{:C:;,{{-:' '.• -·--···:·-··· 

.···,~:,~· ·,,.; ":"i· ·-.. '-'·:. /: " - ;~-,.- ., '··: _._ . ·>'; > ,_ ;_~.:·!'\"¡ .. ' ::.:·,i,Y:~.-:~\(~~;-~~::'1,' '"?_:·; ... _.V 

Los aume~tos: E.'i{ Íos '~aiaEb;,; ('ij,g~~h~1-~~}ii·~;tf~'ii:~,_;~J';;'fii.'.ci~s. 
:<~·:~~ .. -:·:';_, -: ;·;',:~,, t:::~~r·:::· ,;:~·-:,.;:.>: .. {' ,·- _-:;~·, .. 'tY:: "'/_:-... :,::;·:-~:-- .},~::_> ú;;:~~:~.-~"~ \ - __ ,,. 

~-{~-.: ·-.. . -· ,,- · .. :··.'-:::G , .. ·-- . ·;· , •.. , .- .. · .. ,.· .,.;;.~· . 

Aunque: no''se<éfi~ián~:l~fJ~-"~~-P~,~-ífiCas '<l;'-¡t~;;,~:i~h",.pa 
ra'los años-.subsigu_ientes; ·1os topes y restricciones_. aT 
daficit del.~ect~r pBblico, empleo pBblico y demandas -
salaria1.es, permiten suponer que se esperaban incremer
tos inferiores en precios al estimado para 1977. 
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e) El empleo dentro del sector público no se aumentaría más 
allá del zi anual. 

De acuerdo cor. lo anterior, la recuperación del equilibrio en 
el nivel general de precios, se lograría a trá'v!!s, ~de··,tina: con:
tracción en la demanda agregada, vía disminución. ':<lel cii;'.f:icit 
del sector público, aument<- del ahorro públ.ico en· cuentá:" co

rriente, contracci6n en las demandas salari~l~~:~ 
del empleo público. 

disminiíé:ión 

No obstante, la perspectiva de nuestras reservas petrol.e~as, 
su alta demanda externa y la gran liquidez en el mercado in
ternacional de capitales, aligeraron pronto las restricciones 
al crecimiento del gasto; el mismo FMI no se mostró demasiado 
estricto en hacerlas cumplir, en parte porque no estaba ya en 
condiciones objetivas de exigirlas, dado que la capacidad de 
endeudamiento del país aumentó notoriamente por el respaldo -
de los recursos petroleros. 

En la práctica, a través de la prioridad que se iba dando al 
objetivo del empleo, se elevaban a los primeros planos de je
rarquizaci6n, los objetivos de crecimiento económico y distr1:_ 
buci6n del ingreso y, disminuía la importancia, en el orden de 
prioridades, el control de l.a inflación. 
fiesta en ·ios siguientes signos: 

Esto queda de maní-

a) El decreto que dispone la ejecución del. Pl,,:n Na.cio-nal: de 
Desarrollo Industrial, señala como primer objetivo,-, ac~ 
!erar el ritmo de generación de empleos permanentes' y r~ 

munerativos. ~/ 

,·: -- ·:.~: ,'" 

Decreto que dispone la ejecución del p'1ilnt:¡;¡ii:~;f~~r7a;:·De
~arrollo Industrial y establece las bases de concertación 
para su cuw.,l1m1ento. Publicado en I:l Mercado.de Valores. 
Año XXXIX. NÜm. 13, Marzo 26 de 1979. 



b) 

c) 

1o1 

El Plan Global de Desarrollo 1980-1982, concibe al plan 

como "una estrategia global hacia el empleo", donde las 

politicas básicas que integran la estrategia .•.. propug

nan la_configuraci6n de una comunidad laboriosa, en la 

cual las oportunidades de empleo respondan a la dema.nda, 

en términos cuantitativa y cualita.tivamente satisfacto

rios". 7_1 

En diversas declaraciones ,_•:_el Pre'sTdeil.te'. se'''~;f¡rÍó al' -

desempleo como uno de l.os probi~rii3.~ fúncl~nít;iJi't.ii~~·· foCclel 

pais. !Y. -· · ;•;., .. ·_: ·.;-:•;: .;/ )·.S :\'· -.~.--·_• ... ·."·,; ·;~;-.' · .. ,, 
' - ,. ". ' '.< ,:·. ~- ;; • ·; ~ -~ ~·' ~~-- ' • :.;.:-•. ~: •. ;··,". ,_,.' • __ :" ·-·.·-·._·.·._ ~ \·, :, •• •.~ ~ 
: ... ·. ~'.!' ,·:.~ ·,;: "·:-~¿-' """'"- ' . --:.%::_ . -. •:;o 

La relaci6n entre e"rii~l~§;; clÍ.st:~'Í:búd:ÚÚ:icdél i_ill°ir!~~~~y} •Creci

miento econ6mico, la define cl~.;:.-~j¡¡;;,;.';:e> el Pla'n .Gi'ol:liiÍ, de Des_!! 
rrollo (PGD): . '.:. < 

"El empleo .... es un vínculo privil~gii~k-~ i~i~i }~·.i·~c¿~~~ico y 

::::=:::~::~;:;;:::: ,~=~~::::~::~~~~~i~;::~r~~~~;~;~ ·::~ 
la generaci·6n de empleos ... " g_.' .. :~·.~-:.-:-

?./ Plan Gl.obal de Desarrollo. Ibid. p. 158. El ca:pitu10···7 del· 
Plan se denomina precisamente "Estrategia global hacia el 
empleo". · 

Al respecto puede leerse la reseña de la entrevista que le 
hizo Jacobo Z<bludovsky para el canal 2 de Telev:sión, pu
blicada en El Dia, el 6 de diciembre de 1977. p. 6. Tam
bién léase la versión estenográfica del desayuno-con~eren
cia de prensa concedida al grupo "20 mujeres y un hombre", 
El Día jueves 20 de noviembre de 1978. p. 8-9. 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Ibid. p. 332. En el 
Plan no se de1an de tomar en cuenta otras medidas redistri 
butivas del ingreso como son: las politicas de empresas p~ 
blicas 7 tributarias, antiinflacionarias, de salarios, pre
cios y utilidades, y políticas regionales y sectoriales. 
p. 332-333. 
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La estrategia de política económica cuyo objetivo central era 
el empleo y la ¿istribuci6n del ingreso, tenía como precondi
ción básica el crecimiento económico. En el capítulo "Estr!!_ 
tegia Global hacia el Empleo" del Plan Global. de Desarrol.lo, 
se asienta que: 

"Los objetivo,;; -fundamen-iales de la e'strategia son de mediano 

y largo plazo;~ ~e¡~chF:<i!:l_~'n:o só].o se busque ei mayor creci
miento posible,:s1noúmhi-én q¡:;:e ést.;i;e;. perdurable, soste
nido y cualitatívamente -diferente. !Q/ 

Si el objetivo m&s importante en los dos primeros años de g~ 

bierno fue el de restablecer el equilibrio de precios en los 
mercados (principalmente en el de bienes y servicios), en la 
fase de crecimiento acelerado, los objetivos que se relaeion~ 
ban intimamente y que no se concebían uno, sin su relaci6n 

cOn los otros, eran los de crecimiento, empleo y distribución 
del ingreso. ~/ Por tanto, el objetivo estabilidad de pre
cios, pasó a un segundo plano. Expl.ícitamente, en el Plan 
Global de Desarrollo se aclara: 

"En la situaci6n mundial ac-c.ual, la alternativa para México 
no consiste en tener o no inflación, sino en determinar en 
qué medida la inflaci6n interna pueda exceder al.a externa, 
para que los propósitos del desarrollo no se frustren por la 
inflación excesiva; éste es un mal que se debe controlar y 

abatir. De esta forma, lo relevante es elegir la relación 
que debe guardar la inflación interna respecto a l.a registra
da en ros países que son los principales clientes comerciales 
con México. l.l_/ 

!QI Plan Global de Desarrollo. Ibid. p. 147. 

~/ 

.!.!/ 

Precisamente el PGD se aprobó en abril de 1980, año en 
que conciuía la etapa de consolidación y después de haber 
terminado el periodo de vigencia del convenio con el Fondo. 
Plan Global de Desarrollo. Ibid. p. 147-148 . 
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El cambio en el orden de jerarquía de los objetivos no fue i!!. 
mediato, dependió de la superaci6n de la crisis y el avance -
del convenio con el Fondo. 

La consolidaci6n de la economía y el crecimiento acelerado y 

en consecuencia el cambio en "'l orden de jerarquía de los ob
jetivos de política econ6mica, se supeditaban al cumplimiento 
de una de las· prioridades estratégicas: .la producé:i6n-pétrol~ 
ra. 

. .. 

En 1 9 79, el '?residente anunciaba: ·•.•en estos · .. do.s ··pr6ximos 
años (1979 .y T980) se harán esfuerzos pór.abrir·los cuell.os 
de boteila ~on el prop6sito de que se inicie el. crecimiento -
acelerado. Esfuerzo que creemos posible a partir de lo que 
hemos llam~do excedentes petroleros, que al permitirnos una -
balanza favorab•l:e nos dará también lo que hemos llamado auto 
determinaci6n financiera ... La plataforma que se había su
puesto para 1982 se está logrando oara el año entrante (1980), 
de donde nos resulta la obligación, la responsabilidnd, de 
empezar a manejar, a partir del año que viene ... los exceden
tes petroleros." !21 

La esl:rategia que tenía como objetivo fundamenl:al el ·cr·e·ci
miento econ6mico, y a trav~s de él, alcanzar otros obj~·ti~os 

como la elimínac:ión del desempleo y subempleo,y una más:equi_: 
tativa distribución del ingreso, esl:aba ligada a una•.d.e ... ·las 
prioridades. secl:oriales: la explotaci6n petrolera. En'el 
Plan Global de Desarrollo. se asentó: "El pel:r.6leo .es.tá Í!!_ 

timumente ligado a la viabilidad de la estrategia~ los re
cursos del pe'tr61eo, junL.o con las rnodificacion~s ·-y ·refor ..... as 

en las políticas financiera, imposit:iva, de d·eudá·- Pública, 

de estímulos .fiscales y de e-,,presas públicas, ccirÚlt:i:tuyi;;ii' ia 
esencia de una nueva estrategia de financiamien.to' del des a-

.!_~/ El Día. 25/X/1979. p. S. 
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rrollo, orientada a reducir la dependencia del ahorro externo 
y a remover los obst&culos y las.restricciones a la generación 

de ahorro interno que obstruyan un cambio cuantitativo :· cuali_ 
tativo en el crecimiento de la economía mexicana". 1.3/ 

Es dificil señalar el momento exacto en que los objetivos de -
polltica económica pasan de un orden de jerar~~ía ~otro. Se

gún Brailovsky y Barker, desde octubre de 1977 se impuso la F2 
lítica exparisionista defendida por el entonces Dir~~tor Gene
ral de PEMEX, Ing. ~orge Díaz Serrano. 1..±/ Es un hecho que 

ya en el Plan Nacional.de Desarrollo Industrial (marzo de 
1979) 1-2_/ y en el Plan ·Global de Desarrollo (acril ~e 1980), 

se señ.aló como prioritario el crecimiento econ6mico, .!&/ base 

13/ 

.!..Y 

~/ 

~/ 

Plan Global de Desarrollo. Ihid. p. 148. 

Brailovsky, Vladimiro y Barker, Terry. Ibid. p. 17 y 20 . 
Los autores definen la escuela expansionista, como aque
lla que "confiaba en los ingresos petroleros como f6rm!.:!_ 
la para resolver todos los problemas de México. Esos in 
gres·a.s serían suficientes para pagar las importaciones ~ 
generBdas por la expansión y liberaci6n del comercio". 
En un~ resefta del Plan ~acional de Desarrollo Tndustrial 
elabo¡:ada por la revista CJmercio Ext:erior, se dice ··Los 
objetivos centrales del P~DI son solucionar la desocupa
ci6n Y el subempleo, así como mejorar ~l nivel de vida 
de los. mexicanos mediante altas tasas de crecimiento ec~ 
n6mi~q"-r Asimismo, "El Plan se enmarca en la est:rat:eg(ll 
de tres ·etapas que el Gobierno estableció al principio -
del sexenio. En el bienio 1977-1978, se superó la cri 
Sis; lOS añOS de 1979 V 1980 Serán de Consolidación eCO 
nómic~> y 1981-1982 se· caracterizarán ~or un crecimient:O 
aceleradn. Los ohjetivos del Plan Industrial. Comercio 
~x%erior .. Banco a~ Comercio Ext:erior. Vol. 29. sam. 5. 
México. mayo de 1979, p. 523. 

El PNDI t?ropone una tasa media anu"-l de creci.niento del 
PIB ~ara 1982 y el resto del decenic de los ochenta de -
10.6i, compatible con un incremento anual de la inversi6n 
del 12\ y que permiPirla un crecimiento del empleo del -
si a m"ediano y largo plazos - Los objetivos del Plan In
dustrial.· Ibid. p. 523. Por otro la o, '""l cu.mplimient:o 
deJ Plan se fundamentaba en una mayor participaci6n est~ 
tal en ia economí~. L inversión piivada reducía su par 
ticipació~ en un total de 54.9\ en 1982 a 45.6i. p. 525~ 
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de la eliminaci6n del desempleo y subempleo y de una más equ.!_ 
tativa distribuci6n del ing~eso. Por otro lado, casi todos -
los planes y programas sectoriales tenían como premisa impo.E_ 
tante la generación de abundantes recursos financieros prove
nientes de ia producción y exportaci6n de petróleo. 

Es evidente que las definiciones más importantes de polrtica 
económica se dieron una vez concluído (1979) el. comrenio c:on 
el Fondo Monetario Internacional. El 18 de marzo de-1980.Se 
anunciaron 3 importantes decisiones de política-eco~6iiiic,;-' y 

se adelantaron las metas de crecimiento econ6m-ic'o qu-e cont;¡,n~ 
dría el Plan Global de Desarroilo, tales decisiones y metas 
fueron: 

a) Se determinó la plataforma de exportaci6n de petróleo en 
J.JOS millones de barriles diarios y la plataforma cons~ 
lidada de producción que oscilaría entre 2.5 y 2.7 mill~ 
nes de barriles diarios. De es ta manera se podrían "ya 
liberar en lo interno, recursos hasta ahora destinados .. 
(al petróleo) (y se dispondrían) divisas suficientes p~ 

ra emp~ender la consecusi6n de las otras metas priorita
rias que ... (hasta ese momento) no se habían logrado". 
La consecusión de la determinación de la plataforma pe
trole_ra permitiría producir alimentos y energéticos" . .!.2/ 

b) Se convocó a los mexicanos "que puedan hacer el esfuerzo, 
a establecer el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) ". El 
ºresidente definió lo que es el SAM: comprende -cada uno 
de los sutsistemas claves de la alimentación: en los gr~ 
nos, en las oleaginosas, en las frutas, en las verduras, 

Pa la carne, en el pescado, en la leche, en los hUe\;os. 

12.I· Véase: 18 de Marzo. Tres decisiones y un Plan, en Comer
cio ExterTOr. Banco Nacional de Comercio Exterior. Vol. 
30. Núm. 3, M~xico, marzo de 1980. 



106 

El objetivo es la autosuficiencia nacional. Vamos a or-
ganizar al pris para producir alimentos en una circuns
tancia dramática, en la que se está acreditando que la 
fuerza definitoria de l.as superpotencias es'· precisamen-
te, el alimento que han.·. sabido producir. Para nosotros 
ser·ia doloroso que habiendo resuelto el problema energé
tico, tuviéramos que caer en la trampa de perder por la 

boca". .!..~_/ 

e) Se decidió. no ingresar al G.<\.TT _porque "no se recogen los 
elementos:'plenamente ne.é:esarios de protección e impül.so 
que requiere. la flexibilidad de nuestro .desarrollo. econ~ 
mico conforme .al:·· Plan: GlobaLy·,los.;P.lan,es. Sectoz:i'a.les". 

< · -.. ~ -- ' -_-:.¡_~,:~~:~f~;.·:.--,;:~ :,L:~~::~, :;·:'._-.-._. ... -._ -·:. ·>- · -· -:.-· -·< 

d) Finalmente. reÜriéiÍdos~ al Plán GJ,ob,;,i :dé D~~~~~~l~o. 
anunció que con 61,. "se tra.ta de·-·~·añt-erier, por lo mf'.'.n~s, 
un crecimiento econ6mico del 8\ y de'hacer un esfuerzo -
en el plan de empleo, que nos permita aumentar ·en 4i 
anual la oferta de trabajo". .!2_/ 

En suma, alcanzar la meta de producci6n y exportación petrel~ 
ra permitiria liberar rec~rsos para destinarlos al apoyo de -
otras prioridades, del cr~cimiento del PIB y el empleo. As~ 

mismo, se negaba la posibllidad de ingresar al GATT porque no 
ofrecia la suficiente flexibilidad que requerían los planes -
sectoriales, en particular el Plan ~acional Industrial y el 
Plan Global de Desarrollo, y se anunciaba que el objetivo 
prioritario _era el crecimiento y el empleo. 

La estrategia apuntaba hacia grandes éxitos y sin embargo, fi 
nalmente culmin6 en el inicio (1982) de la más -profunda cri-
sis econ6mica del pais ·en SO "ños. En los puntos siguientes 

.]J!_/ y .!2_/ 18 "de marzo. Tres decisiones y un Plan, Ibid. p. 201. 
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se analizará el papel del gasto público en el éxito y fracaso 
de la estrategia y su relación con otros instrumentos de poli
tica .. ~con6mica .. 

4.2 CúMPORT~IENTO DEL GASTO PUBLICO. 

Durante el período 1977-1982, se aceleró la participación del 
Estado en la economia a través del gasto público. Entre 1976 

y 1982 el gasto bruto y neto crecieron a una tasa promedi.o·.
anual de 43.3'!. y 39.8\, respectivamente, mientras que.la ·tasa 
de crecimiento promedio anual del Producto Interno Brut.o Nomi
nal fue de 32. 8'!. con lo que el gasto bruto 11.eg-6 .ª repr.ese:ntar · 
en 1982 el 47.8'!. del. PIB y-_el gasto neto el. 37.7,'!., habiendo·· 
partido cada uno en 1977 de una base de 34.6'1. y 27.7'!.,. respec
tivamente .. 

En los siguientes cuadros se muestran los niveles de gasto, br~ 
to y neto durante el. periodo 1977-1982 y su acrecentada 'parti
cipacióa en el.Producto Interno Bruto. 

CONCEPTO 

Cuadro No. 16 

NIVEL· DE GASTO BRUTO 1977-1982 

(Millones de Pesos) 

G AS T O 
GOBIERNO 
FEDERAL 

B R U T O 
ORGANISMOS Y 

EMPRESAS 
~~~~~~~~~~-

1977 
1978 
1979 
1980 
19S1 
19 82 

321 ,932 
434,788 
637,572 
955,700 

1,537,572 
2,632,000 

317,326 
427,190 
515,594 
778,211 

1 ,204,141 
1 ,872,800 

TOTAL· 

639,258 
861 ,97~ 

1,153,166 
1,733,911 
2;741,713 
4,504,800 

FUENTE: Agenda Presupuestaria, SPP. Dirección General de 
Politica Presupuesta!. 1982. p, 108. 
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Como se observa entre 1977 y 1982 el gasto bruto del sector -

público se multiplicó por 7 veces; el de Gobierno Federal por 
8 veces y el de los organismos y empresas por 6. 

Con lo anterior, la estructura del gasto se modificó en fávor 
del Gobierno Federal que aumentó de 50\ en 1977 a 58$" en 1982, 

este cambio de estructura obedeció fundamentalmente ·a1 cree.!_ 

miento del pago del servicio de la deuda. 

Como se observa en el cuadro sigU.iente, en-real.idad': el'' nfayor 
crecimiento del gasto neto (es dec_i_r,una .. vez excluído" el"pa
go de las amortizaciones). se .. dió-:en l..os· organismos y' empre

·,·.".:~~.>.,:_,: 
sas .. 

Entre 1977 y 1982 el gasto neto del sector paraestatal creció 
en 8. 4 veces, el de Gobierno Federal en 5. 8 y el total en .6. 9 

veces, consecuentemente, al contrario de los resultados del -
análisis del gasto bruto, se tiene que el cambio en la estruE_ 
tura del gasto se dió en favor del sector paraest:atal, que· p.!!_ 
só de 44i a 54$ en el periodo señalado. 

Afilo 

19 77 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Cuadro No. 17 

NIVEL DE GASTO NETO 1977-1982 
(Millones de Pesos) 

G A S T O 
GOBIERNO 
FEDERAL 
285,794 
353,151 
512,714 
797,230 

1 ,296 ,642 
1 ,644. 200 

N E T O 
ORGANISMOS Y 

EMPRESAS 
227,052 
309,613 
416,124 
596,369 
934,471 

1 ,906,043 

TOTAL 

512,!!46 
662,764 
928,828 

1 ,393,599 
2,231,113 
3,550,293 

FUENTE:. Agenda Presupuestaria, 
Política Presupuesta!. 

SPP. Dirección General. de 
1982. p. 1"8. 
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Gran parte del crecimiento del gasto obedeci6 a la liquidaci6n 
de pasivos (7.5 v~ces en el período), principalmente en el Go
bierno Federal,- donde este rengl6n de gasto se multiplic6 por 
27 veces (pasando de 36 a 988 mil millones de pesos en el pe
ríodo); en tanto que en el sector paraestatal se redujo de 90 
a 34 mil millones de pesos. 

El alto crecim~ento del pago de pasivos del Gobiern~ Federal, 
fue consecuencia de una política de _al to dinamismo. del gasto -
público, que desc~s6 primord:i.a1-mente en: _el. endeudamÍento in
terno y externo·; .en 19 81 , sobre todo ánte el descenso de los -
precios del p"etr6leo se tom6 la decis"i6n de no deterier el gas 
to, sino de acudi~ a los recursos disponibles en el ~erc•do e~ 
terno de· c_apitai_es a fin de continuar la formaci6n de la infr!!_ 
estructura productiva del país, de ese modo el endeudamiento -
neto externo programado inicialmente en 5,000 millones de d61!!_ 
res para 1981, aument6 a más de 18,000 millones de dólares. 

En el cuadro siguiente se observa que el gasto bruto, como pr~ 
porción del PIB, aument6 de 34.6 a 47.8i, es decir 13 puntos. 
Sin embargo; si consideramos exclusivamente el gasto neto, que 
si tiene efectos sobre la demanda agregada, la ampliación de -
la planta productiva y el nivel de oferta según sea el tipo de 
gasto, aumentó en 10 puntos, de Zi.7 a 37.7i del PIB. 

Cuadro No. 1 8 
GASTO BRUTO Y NETO COMO PROPORCION DEL PIB 

(Porcentajes) 

19.77 34. 6 
1978 36.9 
1979 3.7. 6 . 
1980 40.5 
1981 46.7 
1982 47.8 

FUENTE: Agenda Presupuestaria, 1982. p. 108. y Sistema de 
Cuentas Nacional de M6xi~c. SPP. 
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El incremento del gasto brüto y neto, fue impresionante, los 
recursos provenientes de los :.idroc.arburos fueron la b.:se que 
permitió esta expansión del gasto. 

Por una parte, por el aumento de ingresos ex~ernos, der~ 
vados de la exportación petrolera, la generación de div~ 
sas se multiplicó por 16 veces, de 1,029 a 16,477 millo
nes de dó,:.:ares entre 1_977 y 1982; 

=~:cl~~a.~J;~~-!;~>,"º{!s~;;:;-e:;;r~Zt:Z-llticL!~~~:~:::i:o;a:! 
at<>nder' una diniíni.C:a 'de~~da ,}.n~e ...•. :.rn. ·-~ (); : .. -, ~,+,4¡;'.·, i' ·•. ,-· 

,~;. ',. :·:<;~ ~- ·'. ·.;.~::: '.~··· " •:\'.~'. 

Por. eJ. m'ayor ·. ma rgeri 'dé n~goe°;iaCi'6ii' eh~ la''~~~;"J~c):6;,_' de ... r~ 
cursos extérnos, derivada: dei. 'pÓtenci.á:i di;o"e:icport,;_Ciones 
petroleras. 

Para dar una mayor idea de la imp~rtancia de los recursos pe
troleros en el financiamiento del gasto público, bas~e decir 
que en 1977 los recursos derivados del petróleo, valor de las 
ventas internas y externas representaron el 9.5\ del gasto n~ 
to del sector público y en 1980 el 30.9i. 20/ 

Los recursos petroleros fueron entonces la base principal que 
permitió de manera directa (vía divisas ·e impuestos) e indi
rectos (negociación de mayor deuda externa) fortalecer la c~ 

paciaad del gasto estatal, que aumentó su proporción respecto 
al PIB, de 34.6i en 1977 a 47.si en 1982, en términos brutos, 
y de 27.7\ a 37.7\ en términos netos, habiendo llegado a 37.9\ 
en 19S1 . 

~/ Cálculos r~alizados con base en cifras Je ingresos petro 
le.ros, .tomados de González Avila, Benjamin. Desarrollo -
Petrolero y la Deuda , ública Externa de ~léxico 197S- l 9SZ. 
Capitulo 2.0. Cuadro 6. p. SS. Tesis Profesional. Facultad 
de Economía de la UN\M. 1985. 
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Sólo en 1977 y 1982, ambos años de crisis, el gasto püblico 
neto creció a tasas inferi9res a las del producto, ocasiona~ 
do que en 1976 disminuyera su participación en el PIB en 
20.2\ y en 1S82 en o.si . 

El incremento del gasto pdblico neto fue superior al de la 
inflación~ de 1978 ~ 1981, la brecha entre el aumento 
del gasto neto respecto a la inflación, se fue ampliando; en 
1981 el incremento del gasto neto fue 32.9 puntos porcentua
les, mayor al de la inflación. ~¡ 

El crecimiento promedio anual del gasto neto real fue de 
17.3\ entre 1977 y 1981, bastante superior al crecimiento 
del PIB real en esos 4 años que fue de 8.4\, lo que ocasionó 
el aumento de la participación del gasto neto en el PIB. 

Cuadro No. 19 
CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO BRUTO Y NETO 1977-1982 

(Incremento Porcentual) 

GASIO l!RlfID GASID NEID CRECIMIENIO DEL 
CON- ~: ~~~'IOTAL GOB. ORGANIOOS 10TAL GASíO GASTO 
CEP'IO FED. Y EMPRESAS BRU1U NEID 

= PIB = PIB 
1977 17 .1 29.S 22.3 7.9 7.9 7.9 (8. 7) (20.2) 
1978 3S.1 34.6 34.8 23.6 36.4 29.2 6.6 2.S 
1979 46.6 20.6 33.8 4S.2 34.4 40.1 1.9 6.7 
1980 so.o S0.9 S0.4 SS.S 43.3 so.o 7.7 7.S 
1981 60.9 54. 7 S8.1 52.9 S6.7 60.1 1S.3 16.3 
1982 71.2 SS.S 64.3 26.8 104.0 S9.1 2.3 (O.S) 

~~~~-4S.7 40.3 43.3 3S.6 44.4 39.8 4.0 1 .4 

FUENTr,: Agenda Presupuestaria, SPP. 1982. p. 108. 

~/ Para cifras de crecimiento anual· del indi~e de precios, 
Ver Cuadro No. 28. 
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Los componen tes económico~ (corrie~te y de capital) del ga~ 
to público crecieron también en ro~"llla acelerada; no otstante, 
aunque mostró mayor irregularidad, el awnento anual de la i~ 

versión pública fue más dinámico que el gasto corriente. 

4.3 COMPORTAMIENTO DEL GASTO CORRIENTE. 

El comportamiento del .gasto.,,corriente entre 1977 y 198 2 se -
muestra en e1 siguie~t~ cuadro: '·. :J;~ , ,,_., 

.:, - · ,~.<'.--' - ~ :~~;.,--~~ ;~.;;·"~:-.. -.. ,~J;·S7o:~i7~H-: -·;: -~ 

-, ' - ··'...,e·,<"'- ~7~' _.,~ ·,'_:;_,'".= :f ::·, -· ,:.. -,--··t,-..· '\; >-, t:~ . , . -~~::; :'..._;·/·: .. , 

GASTO •. ¿biÚri~f1~.:~Et~t:~~~~ciit~fI~cS·:plf)5~~t~~#7ié1;·~
. ~~;·:r ·.~- :;IQ'.{i~r~il~ .. s. ~e-Je f}i~6.~:?;:1g .. -'" .. ·· ; · 

.. 1--. 

CONCEPTO ' 

1977 

1978 

1979 
1980 
1 981 
1982 
1976-82 
1977-82 

•·.• .. GASTO·. 
CORRIENTE· 

:.y z;s34;243 

. .,,' ·: --:· -~~- .. : ;.· -~-- .... '. :· , }-": -, 

CRECIMIENTO 
· ANUAL"(\) 

88.5 
41.3 
46.7 

20.1 
.·~ 9. s. 
.f9·;7'' 

'19.; 7 
:2.9 
26.9 

FUENTE:Agenda Presupuestaria 1982. Dirección General de Política Presu
puestaria, p. 107, y Sistema de O.lentas Nacionales de M¿xico, SPP. 

Salvo 1977, el incremento del gasto corriente fue superior al 
de la inflación. Mientras el gasto corriente regis~ró un in 
cremento promedio anual entre 1976 y 1982 ~e 41.3\, la infl~ 
ción aumentó en 30. O\. Los ai'ios de mayo1· creciIJ'iento del 
gasto corriente en t~rminos nom~nales y reales f~eron: 1981 



11 3 

(59.Si de crecimiento nominal y 25.4\ de crecimiento real) y 
1982 (88.S\ y 16.9i). 

La participacl6n del gasto corriente en el PIB pas6 del 20.1'!. 

en 1977 a 26.9\ en 1982. No obstante, se observa que durante 
los 4 primeros afias del sexenio, el crecimiento del gasto co 

rriente es apenas superior al crecimiento del PIB, por lo que 
su participaci6n en esta variable pasa del 20. 1 'f, en 19~T7 a 

22.9\ en 1981; sin embargo, mientras que el PIB disminuy6 en 
o.si en 1982, el gasto corriente se increment6 en t~rminos 

reales en 16.9'!.. 

El alto cre~imiento de la participaci6n del gasto en ~l PIB, 
presentado especialmente en 1982, es resultado de: 

Una reducci6n del PIB de o.si. 
Un esfuerzo del sector público por mantener l~s niveles -
de gasto, ya que las reducciones anunciadas del 4\ en los 

egresos no se cristalizaron, por el contrario, el nivel -
de gasto presupuestado inicialmente fue ampliamente reba 

sado. 

4.4 COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE INVERSION. 

El comportamiento del gasto de inversi6n del sector público 
fue distinto a1 del gasto corriente: 
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Cuadro No. 21 
GASTO DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL 1977-198~ 

(Millones de Pesos) 

CONCEPTO GASTO DE CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN(\) 
CAPITAL ANUAL { '!.) RESPECTO AL PIB 

1977 146,712 (6. 9) 7.9 
1978 213,835 45. 8 9. 1 

1979 331,038 54.8 10.8 
1 980 592,279 78.9 13.8 
1 981 934,628 57.8 15.9 
1982 1. 016, 000 8.7 1 o .8 

1976-82 36.4 

1977-82 47.3 

FUENTE: Agenda Presupuestaria 1982. SPP. Direcci6n General de 
Politica Presupuestal. p. 107, y Sistema de Cuentas 
Nacionales de México, SPP. 

El gasto de inversi6n del sector público disminuy6, aün en 
términos nominales en 1977,~/ sin embargo, durante 1979-81,su 
crecimiento fue espectacular: 58.9\ anual promedio en térmi
nos nominales y 29·. O\ en té.rminos reales. Su participaci6n -
en el PIB se duplic6, pas6 de 7.9\ en 1977 a 15.9\ en 1982; 
sin embargo, dicha participaci6n cay6 a 10.8\ en 1982, cuando 
los primeros signos de aus~eridad incld~eron prime:o en la in 
versión püblica, p.or lo que su incremento nomin_al fue infe
rior al del producto. 

4. 5 RELACION ENTRE GASTO PUBLICO Y· PRODUCTÓ ÚITERNO BRUTO. 

, . ~ ~- , 
/-:._:~-->_ .. ,.:·<·;· ·:··::·.:·:·:::\.·-.:~:~ 

La caida en términos· ·reares fue ·aún "mayor· (17 .·3\). :._¡ 
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Entre 1976 y 1982, el PIB se multiplic6 en términos nominales 
por 6.9 veces, pasando de un bill6n 370 mil millones de pesos 
a 9 billones 417 mil millon.es. En términos reales ~/ el PIB 
creci6 en 42\ en los 6 años señalados, ésto es un promedio 
del 6.0\ anual entre 1978 y 1981 al quitar los .años de crisis 
(1977-1982), el crecimiento promedio fue de 8;5\. 

-.--

~·-,;;:-- ~,~f,'~: .:.·~:s">.~--- ". 
·--:y;;:-,,,,7.\-,;:t-:-•;:;.,, ~~2(~· 

VALOR DEL PRODUCTO ~~;:;:O N;~U~~ A PRECIOS i>:E'i~~~~h(:(· 

ANOS 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198 z 

A 

(Millones de Pesos) 

PRECIOS CORRIENTES 
1,370,968 
1,849,263 
2,337,398 
3,067,526 
4,276,490 
5,874,386 
9,417,089 

- - ;.'' .~: ··'.'·'j~J~.~:, ~ ,,,,-,._.. . . 

'cf-'~=~-,f~~- ·~f1r::~(.~·:·'. 

A PRECIOS .DE. 1970 
635,831 
657,722 
711,983 
777 '163 
841,855 

908 '765 
903,839 

FUENTE: "Sistema de Cu<-ntas Nacionales de México". Secreta
ria de Programaci6n y Presupuesto. 

El alto creci~iento del PIB, de 8.5\ como promedio anual en
tre 1978 y 1981, result6 una positiva tendencia respecto a 
lo que ocurría con los paises no exportadores de petr6leo; 
cuyo crecimiento era endeble. 

Por lo que respecta al gasto neto del sector püblico, éste -
tuvo un dinamismo aún mayor que el PIB, cre.ci6 .en 86\ entre 

~/ Deflactado con base en el indice üe precios implfcito 
del PIB, tomado del Informe Anual del Banco de México. 
1983. 
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1977 y 1982 (e1 PJB, 1o hizo en 37.4\ en el mismo período), 
es decir, creci6 en más del dob1c que e1 PIB en términvs rea 
les. 

Pasemos ahora a ana1iz'a.r ei'· compo'rtamiento d~1 ga"to neto y 

de su,; componentes econ6m,icos (gasto corriente y de capi ta1) 
en el período 1.976,-198:2 ::que,,se resumen en el cuadro siguien
te: 

Cuadro No. 23 
GASTO NETO, CORRIENTE Y DE CAPITAL DEL SF.CTOR 

PUBLICO FEDERAL 1976-1982 
(Millones de Pesos de 1970) 

CO!\CEPTO GASTO NETO GASTO CORRIENIE GAsto CAPITAL 
REAL REAL REAL 

1977 182,378 132,545 52,174 
1978 201,939 138,856 65,154 
1979 235,365 152,938 83,850 
1980 274,331 165,905 116,590 
1981 345,213 208, 003 144,612 
1982 340,662 243, 172 97,495 

FUENTE: Agenda Presupuestaria 198: y Si~tema de Cuentas 
Nacionales de M~xico. SPP. 

A continuaci6n se presenta un 
de crecimiento real de1 PIB y 

, .... :,,··-

cuadr~ ;;~~~-~ ::mues··tr·a> ;:{~;:· ·~~'.sas 
del ·,··g· .·a, ,s·,,·t.' 'o' , , ' :-rie:to'·:·:~:~:,:· 
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Cuadro No. 24 
CRECIMIENTO DEL GASTO PUBLICO Y DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO ·1 977 - 1982 

AJilOS .6.PIB 

1977 3.4 

1978 8.2 
1979 9.Z 
1980 8.3 
1981 7.9 
1982 (O. 5) 

1M: 76-82 6.0 
1M: 77-82 6.6 
1M: 77-81 8.5 

(Precios de 1970) 

.6.GASTO NETO 

(17.3) 
lo. 7 
16.5 

15.3 
25.8 
(1 .3) 
7.5 

13 ~3 
17.3 

.Ó.GASTO 
CORRIENTE 

. (1o:1 J., 
·.· .f~8:: 

~1¡~·~:,· . :., 
:z5:;4·;'. 

.6.GASTO DE 
CAPITAL 

(28.6) 
~:24. 9 

28 .• 7 

-39.0 
.. ·:24. o 
. _C3_Z.6J 

_4.9 

1.3.3 
29.0 

RJENI'E: Agenda Presupuestar:i:a 1982 y Sistenía de"c;.ú,e,nt~s: 
Naci<:>nales de M~ico. SPP. · 

Se observan, entre 1978 y 1981, cuatro años consecutivos de 
crecimiento del PIB de alrededor del 8\, hecho no observado 
en cinco décadas anteriores en nuestro país. En todos ellos, 
el crecimiento· del gasto neto fue mayor, particularmente la 
inversi6n. En cambio en 1977 y en 1982 en que el gasto neto 
decreci6 en términos nominales, el PIB creci6 poco, en 1977, 
e incluso disminuy6, en 1982. 

Del ceadro anterior, se desprende la siguiente gráfica en 
que se observa con mayor claridad el compo_rtami_ento del P_IB 
y d~l gasto en términos reales. 
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Gráfica 5 

CRECIMIENTO DEL GASTO PUBLICO Y DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 1977-1982 

(PRECIOS DE 1970) 

1980 
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-

19191 
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82 

··GASTO DE 
··.CAPITAL 
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De acuerdo con los cuadros y la gráfica anterior, resultan -

las siguientes observacione.s: 

a) En aftos de crisis (1977-1982), cuando ~e ajusta a la ba

ja el gasto p"Ciblico, ":S_.el. gasto de capital .e.1• .. que·.·.rec!.. 
be los mayores ajustes? 

Esto se explica por la iri;.yor inflexibHidad' a Oí°a.;~a_j;i-:(i~J:" 
gasto corriente,•:ya-que··:se trata en· su mayor .. _par.te(~;·d'e::-c,••c:s<·· 

,, •. ·.·;·•.·····"·.·· 'i'"'' 

Gastos de personal que s6lo podrían reduciz:~•·f.:c:<:>n/~7,~ 
pidos o reducciones de sueldos nominales:··(:E'n'•agcis:-Ca2·.· 

de 1 985 el Gobierno Federal us6 el ex~edie.;.te .-d.:e :.·i.:;5:: '• 
despidos, y se exigi6 lo mismo a las entidades para.,-. 

estatales). 

Gastos en insumos para la producci6n en empresas 

sector paraestatal, los cuales tampoco pueden dismi-

nuir sin bajar producci6n, en cambio, tienen 
mientos implícitos por aumento en los precios o 

volumen de producci6n para atender la demanda. 

En suma, las posibilidades de reducci6n en el gasto 

rrien te son escasas, sal va esfuerzos en ma teria-·-de --a~St~:-~·..:__ 

ridad, que en 1981 y 1982 no existían en el sector,_pt1bJ.:i'':·· 
co, dado que aún se pensaba y actuaba en .la administ:t'..i·~2· 
ci6n de la ?bundancia y a la cr:i.s·is· que se avis?rabá .. 

le daba el tratamiento de un· "problema de caja~· .. 
··-.:,,_:1"',,' 

¡j.· 

En cambio el gasto ,de ca¡>ital recibi6 lo_s. mayores ··.ef.ec.:'· 

t:os de la reducci6n del gasto pt1blico, ya qu.; ;_¡na p~lr'f{ 
ca de este tipo, en el corto plazo, puede ope.rarse• ~ti"s•'· 
fácilmente, al suspenderse el inicio;··.c·on.ti"l:,uaci6n·;·::•:t:·er:'-•·-:' .. 
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minaci6~, ampliaci6n o remodela~i6n de una obra específi 
ca, independientemente de los efectos negativos soore la 
infraestructura productiva y de servicios, o sobre el i~ 
pacto en la producción_, el empleo, utilidades y de st:s -
efectos multiplicadores en la activid<td _con6J.,ica. 

Además, políticamente·. es m.1s viable suspender un produc
to (invers_i6n), que j:iára1'_ l:a prpducci6n de una planta, 
despedí:;,. personal ·a d:islllinuir' salarios nominal.es, 
ellos,_ gasto corrien'te. ~_!" 

todos 

El creC:'4:r'..~~()~~1 ga~to neto ~J~~~'19i'~;;;198iP sE;· 

plic6 j:i;Í.ricipalinente por el crec:Lmi'erito del gasto de 
pi tal. 

ex

c~ 

Este crecimiento tiene dos f~entes, la de una positiva -
expansi6n del gasto de inversi6n para ampliar la infra
estructura productiva, comercial y de servicios en el 
sector estatal .y· privado, y otra el crecimiento del ser
vicio de la deuda, que a finales de 1982, se mostr6 ya 
como una carga excdsiv.a para las posíbilida~es financie
ras del país, específicamente para su capacidad generad~ 
ra de divisas necesarias para hacer f:.:ente a la de 1 tda ex 

terna. 

e) El crecimiento del_ gasto neto entre 1978 :· 1981 y sobre 
todo de capital, p_ermi te aumentos en el PIB del orden - -
del 8 \ auual; no nbstante, el aumento del gasto pCibl ico 
es caaa vez menos productivo, pues~o que el aumento del 
PIB es menos que proporcional al crecimiento del gasto. 

~/ La decisi6n de reducir el personal, tomada pnr el sector 
pCiblico en .igosto de 1985, ;e di6 despué.; de reducir de 
manera importante gastos d~ inversi6n y obtener economía 
de gasto corrientd (compras de articulas de oficina, vía 
jes, nuevas contrataciones de personal), por unos 700 -
mil millones de pesos, a principios del ~lsmo año de 1985. 
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E1 debi1itamiento de 1os efectos expansivos de1 gasto se 
exp1ica: 

Primero, por 1a desaparición de 1a capacidad productiva 
no uti1izada que existía en 1'C1s afio_s ~o:,;te-ri;;res a 1a 
c:r:isis de 1976. 

Segundo, por una po1ítica dec1ibera1izac±6n de· importa
ciones que inundó e1 merca-do irlterrió- ccix/ productos- exteE_ 

nos en buena parte suntuarios·, presentándose un monto de 
excedentes generados en el país para beneficio de produ~ 
tores externos, es decir, se produjo una filtración de 
excedentes. 

Tercero, la política de tipo de cambio, relativamente e~ 
table, fue incoherente con la liberalización del sector 
externo por tanto, coadyuvó a 1a filtraci6n Je exceden
tes al exterior, en lugar de propiciar efectos multip1i
cadores internos. Así el coeficiente de importaciones 
del país pasó de poco más de uno a entre 4 y 5 en los 
años pusteriores a 1979. 

Cuarto, la política de tipo de cambio sobreva1uado, es 
decir, un peso con un alto poder adquisitivo en el exte
rior, motiv6 una creciente dolarizaci6n.de los ahorros, 
inversiones en el exterior, y especulación de quienes 
veían en 1os dólares una inversión más productiva y me
nos riesgosa que la formación de capital fijo. 

Quinto, una política de gas~o público paraº el aumento de 
la demanda agregada, en exceso de la capacidad producti-
va de1 país, que en el corto plazo mos:i;ró ___ l,1~ª of_erta muy 
inelástica. 
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Sexto, la incapacidad del Estado para motivar de manera -
eficiente un sector exportador importante, adicional al 
petr6leo, con lo cual qued~mos corno un país monoexportador. 
En realidad se realizaron diversos intentos para promover 
exportaciones petroleras, pero sin éxito. Esta incapaci-
dad se traduce en un freno estructural a nuestro crecimie~ 
to, que requiere necesariamente de divisas para sus 
taciones de bienes intermedios y de capital. 

impo:;: 

d) La reducción en el gasto público si está asociado a reduc
ciones en la tasa de crecimiento del PIE. En 1977 un de
cremento en el gasto neto real, gener6 uno de los creci
mientos del PIB más bajos del sexenio (3.4%) y la'reducci6n 
de 1982, fue fact~r importante para que, por primera~ vez 
en cinco décadas, el PIB fuera negativo. 

Obviamente, las reducciones en el gasto público, no son 
los únicos factores que motivan la pérdida de dinamismo 
del PIE, existen otros de origen interno y externo; sin e~ 
bargo, no puede soslayarse la importancia del gasto públi
co en el, PIB en los años que se analizan. 

El menor crecimiento del gasto público, afectó al PIB, a 
groso modo, por la reducción de la demanda agregada y en 
el caso de las inversiones, por el efecto multiplicador 
que se nulifica, al disminuirse o eliminarse proyectos de 
inversión que de otro modo generarían directamente empleo, 
producci6n y utilidades ,en el sector privado. 

A continuación un análisis de regresión simple nos muestra 
la relación que existió entre el gasto neto real y e,l PIB 

real, durante el período 1977-198:. 

La siguiente gráfica relaciona el PIB como funci6n del gas 
to neto del sector público y se presenta la línea de regr~ 

sión. 
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Gráfica 6 

CRECIMIENTC ANUAL DEL GASTO NETO Y DEL PIB 1977-1982 

(PRECIOS DE 1970) 
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La ecuacidn que representa la 11nea de reyresi6n- es: 
~PIB • S.009 + 0.4415,ó..GN. 

Otros resultados son: 
y - 6. 08 

·Desviaci6n Estandard. 3.81. 

rZ O.SO 
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Como se observa, la linea de regresi6n no se ajusta bien a -
los puntos que relacionan el gasto neto y el PIB. Lo cual se 
corrobora con el indice de correlación de O.SO, inferior al 
de la ecuaci6~ resu,tante en el análisis de los aftos 
1971-1976; además,- la desviaci6n estandard es bastante alta, 
3.81, en relaci6n con el crecimiento promedio del PIB, 6.08. 

Los resultados reseftados podrtan justificarse, si considera
mos que los afies de crisis y ajuste en el gasto, 1977 y 198Z, 
introducen elementos de distorsi6n en el modelo. Quitando -
esos años y considerando s61o 1978, 1979, 1980 y 1981, ten~ 

mos los siguientes resultados: 

Gráfica 7 
CRECIMIENTO ANUAL DEL r.ASTO NETO Y DEL PIB 1978 - 1981 

(PRECIOS DE 1970) 
& P.L8. 
% 

IO 

9 

e 
. ·-· ••• 

&USTO .-TO 
~-t---.--.-........ -.--,...-,...-.--....-..--..-..,.-,.-,....,.--..--,.-.,.-.,.-.,.--.-...--.-........ -.--.-""T-% 

• 4 • • 'º .. .. .• .• 24 .. 
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La ecuaci6n que r~laciona gasto neto y PIB para los años 
1978-82 es: 

.C::.PIB = 8.879 - 0.0280.C::.GN 

Los d~más re~~ltados son: 
y = 8.4 

Desviaci6n Estandard: -.559 
r2 = 0.3169 

Aunque la línea de regresión se ajusta bastante bien a los da 
tos, siendo el crecimiento anual promedio del Produrto IntLr
no Bruto del 8.4\ y la desviación es~andard respecto a dicho 
promedio de apenas 0.559, encontramos que paradójicamente, el 

gasto público y el PIB se relacionan de manera inversa; es d~ 
cir, que. ·mientras más aumenta el gasto, el PI.6 también crece 
pero en _forma menos proporcional• lo cual corrobora la obser

vación que habíamos hechc en páginas anteriores de este mismo 
inciso. 

En suma, el incremento del gasto público sí impactó favorabl~ 

mente el crecimiento del PIB, sobre todo a partir de 197S y -
has'ta- 1981; sin embargo, conforme el gasto se incrementaba a 

mayor ritmo, su impacto en el incremento del producto era ca 
da vez menor; de ahí la aseveraci6n de que en esos años, e: 

crecimiento del gasto público fue siendo cada vez menos pro
ductivo; esta aseveraci6n es cierta sobre todo para 1981,. 
cuando el au~ento del gasto neto es mayor, debido sobre todo 

a un fuerte incremento del gasto corriente, en tanto, que el 
gasto de capital en ese momento ya había empezado a perder di 
namismo. 

Como se indic6 en páginas anteriores y a manera de resumen, 
puede afirmarse que ol impacto decreciente ~el gasto público 
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sobre el PIB. se explica en cierta m~dida por la parte crecien 
te del gasto improductivo, parcict:larmente el servicio .le la 
deuda, que empez6 a convertirse en una pesada carga par~ el 

erario ptiblico. 

Asimismo el crecimiento del gasto corriente asociado a un em
pleo creciente, :fue cada vez más un monto inflexible, el gasto 

corriente del ~ector público gener6 una pesada carga ourocrát~ 
ca, que creci6 de manera excesivamente rápida. 

En el sector paraestatal se dieron también crecientes niveles 
de gasto corriente que no se tradujeron en mayor efiriencia y 
productividad, al menos en el corto plazo. 

Por otra parte, el awnento del gasto público encontr6 primerc 
respuesta en la capacidad ociosa PXistente en 1978-1979, post~ 

riormente, se requería también un aumento de la oferta produc

tiva que no logr6 darse en el cort~ plazo. 

La inflexibilidad de la oferta, provoc6 presiones inflaciona
rias por una par.te, y por otra una ace1eraci6n de importacio

nes de todo tipo, las hubo de c<pit1l, pero también en grin rr~ 
dida de consumo suntuario. 

Por lo anterior, el gasto público y las divisas petroleras, se 
transformaron cada- vez más, en recursos para la especu1aci6n y 

no en excedentes invertibles productivamente. 

Esca como resultado de una política econ6mica incoherente, que 
hizo coexistir la estabi:idad en el cipo de cambie, con liber~ 
lizaci6n "e las importaciones, y un a.lto '1.ivel de gasto y d!?f!_ 
cit püblico, es decir, se conjugaron estrategias incompatibles: 
expansionista, proteccionista y.contraccionista. ~/ 

721 Brailovsky, Vladiriiro ~ Barker, Terry. La Política Eco.16-
mica entre 1976 1982 el Plan Nacional de Desarrollo -

n ustria . Revista Invest1gac1 n Econ mira No. , uCt:""-
dic. 1983. Facultad Economía, UNAM. p. 273-316. 
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Por su parte, la inversi6n privada, mostró un comportamiento 
bastante aceptable. Su tasa promedio anual de crecimiento e~ 

tre 1977-1981 fue de 8.4\, e incluso a partir de 1979 su tasa 
promedio de_ crecimiento fue mayor a la del PIB. 

Cuadro No. 25 

TASA DE CRECIMIENTO REAL DE LA 
1977-1981 

- Porcentajes -

Aiios PIB 

1977 3.4 

1978 8.2 

1979 9.2 
] 980 8.3 
1981 7.9 

· · Inversion. · 
·Privada· ·· 

(5. O) 

6.0 
24.2 

.J.4 

11 . 5 

FUENTE: Con base en la Agenda Presupuestaria, 1982 y Sis-. 
temas de Cuentas Nacionales de México. SPP. 

De ahi que la inversi6n privada, tuvo también un papel impor
tante en la actividad económica en este periodo; no obstante, 
su alto crecimiento, éste fue menor al del sector privado, 

con excepci6n_de 1979, como puede observarse en el siguiente 

cuadro: 
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1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

TMC 
TMC 
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Cuadro No. 26 

INVERSION PUBLICA, PRIVADA Y TOTAL 1976-1981 

(Mile:5 de.Millones de Pesos y Porcentajes) 

76-81 

77-81 

PUBLICA _ PRIVADA TOTAL 
$ 

112.1 

144.7 

222.1 

314 .6 

464.3 

689;2 .. 
'. 

6i 

29. 1 

53 ;·s 
,., :-'•4 :¡~·6 

·4i·:5' .'} 

176.3 

218.6 

270;3 

• '4cfa: 9 
·68.7 

· · 48·~·5~{'0- ., ;~!'8?6;7 
'<43"·:·a\:, ····· ·"········· ...... .. ,.,_ 

'47 ~ 7 

288.4 

24.o. 363·.3·.26.o 

23;7 .492.4 35;5 

49.'.~ 718. s 4 s. 9 

'•-1~·~};,c:;'.;·i~~!¿:~~' :;~; 
;''3'5+5''2: <·:t·'''.'.".''..>' 39.0 

42.4 

FUENTE: Agenda Presupuestaria 1982,. Direcci6n. Géneral de 
Política Presupuestaria. Secretaría de Programaci6n 
y Presupuesto. 

El dinamismo de la inversi6n privada se asoci6 también a las -
expectativas que se dieron en nuestra economía, como resultado 
de la abundancia petrolera y de la alta disponibilidad de re
cursos financieros en el ámbito internacional. 

Lo anterior se concret6, en principio, en un aumento d~ la de
manda agregada, particul·armente del sector estatal, que motivó 
la expansión de la inversión privada y su creciente endeuda
miento externo con efectos desastrosos en muchas empresas a 
partir ue l98Z, al producirse la devaluación del peso. 

En el cuadro siguiente se compara la inversión pública y priva 
da que en-términos reales crecieron 15.4\ y 8.8\, respectiva
mente entre 1976 y 1981. 
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Cuadro No. 27 
INVERSION PUBLICA, PRIVADA Y TOTAL 1976-1981 

(Precios de 1970) 

PUBLICA PRIVADA TOTAL 
$' :. .,, $ ...... \ $ i 

1976 
1977 
1978 

1979 
1980 
1981 
TMC 77-81 

TMC 77-81 

FUENTE: Agenda Prespuestaria 1982. Dirección Generá1 de 
Política Presupuesta1. SPP. · 

4.6 GASTO PUBLICO Y ESTABILIDAD ·DE PRECIOS. 

Pasamos a analizar enseguida 1a· re1aci6n eritre e1:·gas'to. públ~ 
co y el otro objetivo de po1ítica;ecÓ'nóniica:-'~la estaiii1i:dad -
de precios. 

Entre 1976 y 1982 el gasto 
anua1 de 39.8\ y el indice 
tasa promedio del 30.0\. 

.'."'.>:' .<·;·::<;: .. :.·: .-.: ·~·~.:<.: ··: .. ·: 

:::;r:!~~·!~·~~~~~.~ i~~i;;z~~,;~;.~!º ~na 



130 

Cuadro No. ZB 

CRECIMIENTO DEL GASTO NETO Y _DEL INDICE DE PRECIOS 
IMPLICITO DEL PIB 1977-1982 

FUENTE: 

ANOS 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
TMC 76-82 

2SDEL GASTO NETO 
NOMINAL 

7.9 
29.Z 
40.1 
so. o 
60.0 
59. 1 
39.8 

2SDEL INDICE DE 
PRECIOS 

30.4 
16.7 
Z0.3 

-ZB. 7 
_27. z 

- 61. z 
-_ ,_,_ --- ,-30.s 

Informe Anual del Banco de M~xico 198-3';- Agenda 
Presupuestaria 1982. SPP. : __ 3_y--:,_-,:>{->--- _, __ , 

.:·'._¡··! 

La siguiente gráfica y ecuaci6n reiaC.iOni'°ri;"-~l> -'~i'ri~~e~~l~Ilto: ~'~n 
nivel general de precios de un año con. -~1- ~~~~~;¿~~t6-~--·~n'. el· ·g~~ 
to neto del año anterior. 

Gráfica 8 

INCREMENTO DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS (t) y_ 
EL GASTO NETO NOMINAL (t-1) 

,e.. CE. PRECIOS (Porcentajes) 

••98Z 
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La ecuación qué relac.io.na la inflaci6n de un año como función 
del gas-to neto nominal ej.ercido en el afio inmediato anterior, 
para los años 1977.:-1982; . .es.·la s.iguiente: 

Desvi.aC:i6n:\Estan:dard, 
r2 = ct;5(úo. .. .... . -· 

De acuerdo -con ia gráfica, la- línea de regresión sólo se aju~ 
ta bien para los años 1978, 1980 y 1981; es decir, para tales 
añus, el incremento en el gasto público sí incidió en la in
flación. En los· años de crisis (1977 y 1982), la inflación -
dependió de otros fenómenos, algunos estructurales, como la 
caída en la producción del sector agropecuario, o de otro t~ 

po, como puede ser la especulación. 

De cualquier modo, en el periodo 1977-1982, el aumento del 
gasto público, ejerció menos presión sobre la inflación que -
en el sexeni·o.-197.1-1976. Esto se refleja en el indice de co
rrelación que' es ·de O. 50, mientras que en el sexenio de Echev~ 
rría fue de fr.~~- La menor relación entre inflación y gasto 
público también se refleja en una desviación estandard alta, 
15.8\, sobre una inflación promedio anual de las observacio
nes que es de 30.8\. 

Nuevamente la tesis de que el gasto público es el causante de 
la inflación en México, podría negarse, c~n más cautela ~uede 
afirmarse que el.gasto estatal es uno· de los.factores que in
cidi<>ron .en la· inflación, junto a otros factores no menos im
portantes, asimismo, podría decirse con menos riesgo que las 

equivocaciones en la conducción de una política econ6mica 
congruente si fueron factor relevante en la inflación. 
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Entre las equivocaciones, podemos citar una política de gasto 
que aumentó la demanda agregada en exceso, sobrecalentando la 
economía, al superar la capacidad de respuesta de la oferta -
productiva;. la ')btenci6n de financi~miento externo, que con 

las devaluaciones se convirtió en un alto costo financiero p~ 
ra l~s empresas del país, en lugar de una política más agres~ 
va en la flotación del peso, para evitar especulación, deva
luación brusca y pérdida de una perspectiva cierta sobre la -
evoluci6n del tipo de cambio, el gasto público y la _-d_euda. e~ 

1:.e""rna .. 

En México podemos hablar de una inflación por cost:Ós_;:"jiero 
tambi~n, sin lugar a dudas afectada por un gas~~-e~¿esiva~en
te deficitario. 

4 • 7 GASTO PUBLICO Y DISIRIBU:ION DEL INGRESO. 

Aunque es común senalar los efectos del gasto público sobre -
la distribuci6n del ingreso, ~/ hasta ahora no conocemos 
ninguna estadística que permita establecer una relación dire~ 
ta entre ambas variables. Hecha esta salvedad y utilizando -
las fuentes de información disponibles, podemos afirmar que -
no se avanzó mucho en tal objetjvo. 

Habiendo alcanzado la remuneraci6n de los asalariados una pa~ 
ticipación del 43.si sobre el total del ingreso personal dis
ponible en 1975, tal participación disminuyó a 42.lt en 1977, 

23/ Por ejemplo, en el Plan Global de Desarrollo se dice "la 
política de gasto público para el trienio 1980-1982 tie
ne como objetivo general coadyu~ar en forma sustancial -
al logro de los objetivos nacionales. Su acción es bási
ca para avanzar en el mejoramiento de la distribución 
del ingreso, acelerar el crec1m1ento econom1co, generar 
empleos", . . . et:c. Ibid. p. 1 83. El subrayado es nuest:ro. 
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41 .O'!. en 1978 y 39 .3'!. en 1980. 24 / No hay que olvidar que -
una de las bases de la recuperación, que incluso estuvo den

tro del convenio con el FMI, "fue la contención salarial. 

La participación de los asalariados en el total del ingreso 
nacional disponible, se empezó a recuperar en 1980, cuando "pa 
só a representar el.41L Para 1982 se redujo a 40.2'1. 251 in_!: 
ciándose un nuevo procesode deterioro, agravado por la cri
sis económica y" pifr la p"olítica de austeridad y estabilidad "'
de los años posteriores. ~/ 

El índice del poder adquisitivo del salario confirma la regr~ 
sión de la distribución del ingreso. En 1977 dicho índice se 
dec-ementó en 0.9\; la caída continuó de la siguiente manera: 
3.4'b en 1978, 1.l'l; en 1979 y 6.6\ en 1980. En 1981 el poder 
adquisitivo del salario aumentó en 2.3'!. para caer en 1 .9'!. en 
1982. 27/ 

De acuerdo con la estrategia de política económica del sexe
nio, una más equitativa distribución del ingreso se lograría 
a través del aumento del empleo. 

Como veremos más adelante, el nivel de empleo se incrementó, 
no así la participación de los asalariados en el ingreso na
.;ional disponible, lo que quiere decir, "que el aumt:nto de la 
masa de salarios se repartió entre un mayor número de traba-

~/ 

27 / 

La Economía Mexicana en Cifras. ~aciana! Financiera, S.A. 
Edicion 1984 .. Cuadro 2. l 1. México: Ingreso Nacional Dispo 
nible y su asignación, 1970-1982. p. 70-71. -

"La Economía Mexicana en Cifras. Ibid. ·p. 70-71 
Dentro de las metas de política económica para 1985, está 
la de que ese año el salario real de los trabajadores em 
piece a regist1·ar ligeros incrementos rt;!ales. Léase, "Lí~ 
neamientos Generales oara la Formulación del Presuouest'O 
de tngresos v Lev de Ingresos oara 198=>". "fet:a no lograda. 

La Economía Mexicana en Cifras. Ibid. Cuadro 1 .15. México: 
Comonración de Índices del poder adquisitivo del salario. 
?· 51. 
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jadores: la distribución del ingreso se dió al interior de lo= 

asalariados y no entre las clases sociales. 

Las utilidade<'. del capital tampo::o aumentaron su parti<:ipaci6n 

en el :i,ngreso. personal. disponible; dicha p.i.rticipación se man

tuvo en al'redefio~del.54.5\ entre.1975 y 1982. ~/ 

·'•:,: 

Fue a. fayo.r' :c1.>1'':Es,taclÓ:·como~·se d.i6 la redistri.buci6n del ingr.=_ 
so. En 1975·.-los>impuestos.indirectos representaban el 7.7'!. 

del ingreso persona'.! dÍ.spo~ible-y en 1982 representaban el 

14.lL 

4.8 GASTO PUBLICO Y EMPLEO. 

Uno de los objetivos centra.l.e~ de .la política económica del 
sexenio L6pez Portillista, fue .la generación de empleo. De 

acuerdo .-:on el siguiente cuadra,.· tal objetivo se _iogr6. 

28/ La Economía Mexicana en Cifras. Ib:id.~. p. _51 .. ,. 
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1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

135 

Cuadro No. 29 
POBLACION OCUPADA DEL SECTCR P'JBLICO Y POBLACION TO':"AL 

1977 -82 

(Miles de Personas) 

POBIJ(CICl'l OOJPlOJJI: .. 
PEA CREClM. SECTOR CRECIM. SECTOR CRECD1 • POB. CRECIM. 

TarAL .AMJAL PUBLICO A'll.JAL PRIVADO MúAL TOrAL ANUAL 
. '!. ~ i '!. 

17700 ... 4:1· 1884 5.7 15816 1.9 61952 3.2 

18431• 4.1 2026 7 .;. 16405 3.7 63873 3.1 

19192 4.1 2536 25.2 16656 1.5 658.d 3.0 

19~85 
.• .. 4;1 2795 10.2 17190 3.2 67383 z.~ 
... 

20810 4. 1 3076 21.:; 17734 3.2 69762 3.5 

21799 4.8 y 3385 10.0 18414 3.9 71715 2.8 

DIC77-82 4.2 11 .3 3.0 3.0 

FUENTE: Agenda Presupuestaria 1982. Secretaria de Programación 
y Presupuesto. p. 79. 
La Economía Mexicana en Cifras. Nacional Financiera, 
S.A. p. 23. 

~/ Este alto crecimiento, seguramente obedece a un pr~ 
blema de fuentes de información o construcción esta 
distica, ya que dicha diferencia no es explicable.-

La contrataci6n directa del sector público contribuyó fuerte
mente a aumentar el empleo. Aún durante 1977-1979, afios de v~ 
g.encia del convenio con el FMI, el empleo del sector público -
s~ 1ncrementó a r~~mos que superaban el 2\ acordado. siendo 
los incrementos de la siguiente manera: 5.7\ en 1977, 7.5\ en 
197P y 2>.2'!. en 1979. La tasa promedio anual de crecimiento -
del empleo público fue de 11.3'!., en el período 1977-1982, ba~ 

tante superior al 3.0\ de crecimiento de la población ;otal y 

al 4.2'!. del crecimiento de la población econ6micamente activa. 
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La población ocupada del sector privado creció a una tasa pro
medio anual del 3.0'l., similar al crecimiento de la población. 

De lo anterior se concluye que, se generaban los suficientes -
empleos para absorber las necesidades de u.1a población crecie!!_ 
te y empezar a resolver el desempleo. estructural. La tasa de 
crecimiento anual de. la :jfol,111'.ci.:Ín económicamente activa (4. 2 '!>) 

era superior a.la d{¡i!··;~r~CiÍJiie~fº d¿,; la pobl;.:c.l.6I1:;: ;29/' 
.~·. "-~. . " 

Sin embargo, lá c::rlili--q.:.e ~'°~ ·;¡~iC:ilS en 1982. empezlS'a 
tir. también, ;:m este:. t';;'rFeno:; 

4.9 ALCANCESY:¿:¡MitA~ibNES DE LA POLITICÁ DE GASTO PUBLICO. 

Una recapitulació.n de lo que hasta aquí se ha dicho es ia si
guiente: 

a) El gasto público fue un factor importante de react'.iva
ci6n· de la economía, 3 0/ de tal modo que entre 19.78 y 

1981, se lograron tasas de crecimiento del producto, 
bastante superiores a las del sexenio de Luis ·Ech~ve~ría 
y a las ocurridas en el período de desarrollo esta.bili
zador. De 1978 a 1981 el PIB creció a tasas de· alred~ 

dor del 81, hecho sin precedente en las cinco Ultimas -
décadas. 

~/ Bajo el supuesto de que la población ocupada es bastan
te cercana a la población económicamente nctiva. En 
1979, la población ocupada :·epresentó el 94'!. de la po
blación económicamente activa total. Plan Global de De
~arrollo. Ibid. Cuadro 4. Población Total y Estructura 
Ücupacional 1950-1979. Es de esperarse que ante los su~ 
secuentes crecimientos del PIB e inversión de los afias 
siguientes, la población ocupada se acercara bastante a 
la poblaci6n económicamente activa. 

A pesar de que conforme fue aumentando el gasto público, 
su impacto en el producto fue proporcionalmente menur~ 
en una especie de "rendimientos decrecientes" del gasto. 
Véase Gráficc. 7. 
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b) No se logr6 una mejor distribución del ingreso, puesto 
que uno de los factores que facilitaron la reactivación 
de la· inversión privada, fue la contención salarial. E~ 
te ·fue uno de los acu_erd_os_ con el FMI, que sí se cum
J?lió. La- lig_era .mej:or.a eri-·1a distribución del ingreso 
en 19_81; se empez6 ·a· re.\3r.ti:r' en el afio siguiente con -
el inicio de la crisis. 

c) El empleo se incrementó fuertemente en el período~· "sin:-· 
embargo, las mayores tasas ·de empleo no se asociaron 
con una mayor participación del salario en eL p;i:-.od_ucto, 
como lo proponía la estrategia. 

d) La inflaci6n fue bastante elevada en el sexenio: 30.8i 
de crecimiento promedio anual en el índice de precios -
implicito del PIB, contra 13. 7'l. durante el régimen de 
Echeverría. El control de la inflaci6n (estabilidad 
económica), no fue el objetivo central de política ec~ 

nómica en el periodo. Era un objetivo de segunJo orden, 
una vez logrado el crecimiento del producto, el empleo 
y la distribución del ingreso~ 

e) El anlilisis de_ regresión de ·1a ·inflación como funci6n -.. , . . 

del incremento del- grosto·-p(Íb-i'Íé,'..-~- permite ·aseverar, que 
el gasto público no fue la_ causa p·ríncipal de la infl!!_ 
ci6n en todos los afios. 

f) En suma, se lograron altas tasas de crecimiento econ6m~ 
co y del empleo, y en 1981 se mejor6 la distribución 
.~el ingreso, revirti~ndose con ~1 iricio de la crisis 
:en.~el año siguiente. Las presiones inflacionarias sie!!!. 
··pr.~ ·~s.tuvierori presentes y, aún cuando el crecimiento -

de;l:."_ gasto público no fue su causa principal, siempre e~ 
tuvo ·1.atente la posibilidad de que en "-ras de la estab~ 
lidad se contrajera el gasto público, en detrimento de 
los demlis objetivos. 
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g) La política de gasto público tuvo un éxito parcial entre 

1977-81 y culmin6 con ·el inicio de una de las más profu~ 

das crisis por las que ha atravesado el país. 

El papel, real del gasto público en el .éxito .y fracaso de 

la política económica. del período .. 1977-82,Jse 'entiende -

mejor si se relaciona la_g~1Ít~'2~ efe g..J.~t~.públic() con 
otros instrumentos de polí'tic.a ... ecOn6uiic.a' ut11i.iádos. en -
esos años. 

: é:~kdio N'd/.~:;o· ··· · · · · 
AHORRO y DEF.rcrT DEL sfri6R'. Pua:LrC:o.¡:~p~&O.L 1911'"·~9·sr 

(Pci'rC:~ritajE> d.E.~}PIB) 'e'·.:~.. ;/ •·.·.·. 
Al'IOS ·AHORRO 

·CORRIENTE 

1977 5.4 

1978 4.Z 

1979 5 .1 

1980 7.3 

1981 3. 1 
1982 N.D. 

DEFiCIT DE. 
·CAPITAL. 

· 1 ~5 

8.7 

10.5 

15.8 

15,8 
N.D. 

;,-'.''i. 
o-:;;,· 

· .. DEf:i,étTf)roTAL 

: ":/ :: :L f> .. 
;; :4_·5• . 

.·· .::,. 5:;¡ 
... 6.4 

1 z .6 
.¡ 7.9 

FUENTE: Agenda P-.esupuestaria 19 82. ·secretaría• de· ·Programa
ci6n y Presupuesto. p. 107:-108.' 

Del cuadro se tiene: 
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a) El déficit del sector público ~e comport6 en forma inve~ 
sa a lo convenido con el FMI, este último estimab_ un dé 
ricit del 6\ en 1977, como proporción del PIB, del 4\ en 
1978 y del 2.5\ en 1979; en realidad el déficit total 
fue siempre creciente, al promoverse un gasto que se 
ejerció por encima de las posibilidades de su financia
miento, co,n recuJ.·sos:pr.op;os, a pesar del. aumento de las 

exportaciones~ petral.eras·, sin embargo, la capac.:.dad d"' 
endeudamiento.: fti'e·,-iii i-li:iada para financiar un amplio y -

crecie!lte déffii.ct-";{;'(iJ;J::r.:i:í"; 

b) Con excepc;:i6n de J98)(Y}!:l82 ~- el ingreso corriente mos .:.ró 
un mayor diriami:S-inÓ ·que el •gá.st:o corriente, 311 · - 'lo que -
implicó:un-ahorro creciente. 

31 / 

El ingreso corriente tuvo un alto dinamismo por el aume~ 
to del precio y el volumen de los ingresos petroleros 
que entre 1976 y 1982 se multiplicó por 24 veces , pasa~ 

do de45 mil millones de pesos ·a 1 billón 96 mil . De e~ 
tos ingresos el 92\ provino de las exportaciones petrole 
ras, las cuales se multiplicaron por 130 veces: pasando 
de 7 mil millones de peso3 a 914 mil, efecto precio l. 
veces (de 13.00 a 27 dlls. por barril); efecto cantidad 
16 veces (de 94 mil a 1 .s millones de barriles diario~) 
y efecto tipo de cambio 3.9 veces (·de 1.+.20 pesos por J§_ 

lar a 55.00 pesos por d6lar en 1982). =i._2_1 

La pérdida de dinamismo de los ingresos corrientes en 
1981 y 1982, se asocia a la reducción en el precio inte!:_ 
nacional.de los hidrocarburos y a la pérdida de dinamis
mo del PIB, que en 1982 descendió, con efectos cons~guie~ 

Entre f977 y 1981 el crecimiento anual promedio del gas 
to corriente fue del 37\ contra un 39i del ingreso co
rriente. Véase Agenda P-esuouest:aria. SPP. p. 107-10S. 
González Avila, Benj amin. Ibid. p. 58, 88 y 98. 
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tes sobre la recaudación tributaria y la demanda de bi~ 
nes y servicios que produce el sector paraestatal. 

c) El déficit de capital se incrementó en forma despropor
~ionada, de tal forma que mientras en 1977 era financi~ 
do en un 72'1, por el ahorco corriente, en 1981 era finarr 
ciado en 46\ y en 1982 (ante la caída en el ahorro), en 
sólo 19.6L 

El aumento en el déficit·' de· capital es resultado del -
may6r dinami~mo de l~ inversión respecto al gasto y al 
ingreso corrientes;· como se ha. explicado en páginas an
teriores. 

Al igual que en el período de Echeverría en algún momerr 
to el ahorro se deterioró en forma significativa, de 
tal modo que fue cada vez menos capaz de financiar el 
déficit de capital. 

d) El déficit de capital obligó a recurrir de manera exce
siva a formas poco sanas de financiamiento del déficit: 
inflación y deuda pública. 

La tasa de inflacióP, de acuerdo con el Indice ~acional 
de Precios al Consumidor, pasó de 16i en 1977 a 29\ en 
1980 y 99\ en 1982. La deuda pública se incrementó no
tablemente de 5.9\ del PIB en 1977 a 14.9~ en 1981 y 
17.6'1, en 1982. La deuda externa neta que fue de 3 mil 
~illones de dólares en 1977 llegó a ser de 19 mil mill~ 
nes de dólares en 1981; en 1982 oor 'a restricción e~te~ 
na a la contratación de deuda, ésta fue de sólo unos 6 

mil millones de dólares. 
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¿Por qué el d~ficit público se volvió incontrolable?. 
Una vez más la respuesta está en el ingreso. Ya que el 
gasto una vez alcanzado cierto nivel, parte importante 
de él, se vuelve irreductible. Es decir, los gastos 
por servicio .. personales deben crecer al menos al· mismo 
ritmo que los salarios mínimos, o de lo contrario, •e -
recurre al recorte de ~ersonal; resulta difícil redu
cir los demás gastos de administración relac.ionad_o.s con 
la operación normal del sector público. En cuánto. al ~· 

~asto de capital, se puede reducir en parte su creci-
mien~o; no obstante, existen obras en proceso que no r~ 
sulta conveniente parar. 

El problema consistió en que el financiamiento del gas
to público se respaldó de manera excesiva en los ingr~ 

sos derivados de la exportación petrolera. En 1982 los 
impuestos que pagó P~~EX, representaron el 32\ de los 
ingresos del Gobierno Federal y las ventas de petróleo 
representaron el 51\ de los ingresos de los organismos 
y empresas controlados presupuestalmente. De ese modo, 
cualquier movimiento en el precio del petróleo o su ca~ 
tidad exportada, afecta sensiblemente las finanzas pú
blicas. W 

Ciertamente en este periodo se realizó una importante 'reforma 
fiscal, siendo sus puntos más relevantes: ,/ ' -

d.) 

~/ 

.''. .. ;', >-~;?,:·' < .... >' .~ 
Se implantó el IVA en sustitución del Impuesto' s'obre'' I~ 
gresos Mercantiles. 

La reducción de 4 dólares en el precio de exportac.i6n del 
crudo mexicano de exportación significó· la" ·renunc·ia 'del··
Ing. Jorge Díaz Serrano a la Dirección de PEME.X. Al res
pecto el Presidente dijo "me reuní con Díaz Serrano y con 
algún otro funcionario para ver cómo estaba la situación. 
Entonces me propuso y me informó Jorge que la baja era de 
4 dólares. Dije no, no; vamos a verlo en Gabinete Econ6mi 
ca. Me contestó: no puedo, ya salieron los cables". Con-=
fianza en las Instituciones Nacionales. México 1983. p:E-:-
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b) Se modific6 la Ley de Coordinaci6n fiscal,"que regu1a la 
distribuciGn de los ingresos fiscales entre la federa
ci6n, los estados y los municipios. 

e) Se avanz6 en el proceso de globalizaci6n de los impues

tos. 

La reforma fiscal signific6 un importante avance en la modero~ 
zaci6n del sistema tributario. en esos años no se pens6 que n~ 
cesariamente implicaría mayores ~ngresos públicos. ~/ 

Tampoco los precias y tarifas de los bienes y servicios del 
sector público se manejaron adecuadamente. 

El resultado de la estrategia en 1982 fue una caída del PIB en 
o.si, que presagiaba una más grande en 1983; una inflación que 
amenazaba con convertirse en incontrolable (61.7\ si se mide -
por el índice de precios implícito, del PIB; 98.8\ si se mide 
de acuerdo con el índice nacional de precios al consu:-idor). 

La especulación can divisas y la fuga de capitales parecía ca!!_ 
vertirse en incontrolable. El peso sufrió continuos deterio
ros, el primero el 17 de febrero de 1982, al devaluarse de 29 
a 39 pesos por d6lar, el 5 de agosto de 1982, el precio del d~ 
lar se cotizaba a 107 pesos a la venta y·100 a la compra. El 
mexd6lar costaba 69.50 y el tipo preferencial a 49.65. 351 A 
finales de 1982 el dólar libre se cotizaba a 148.5 pesos, con
tra 26.23 a finales de 1981. 36/ 

34/ 

35/ 

36 / 

"Al aclarar que esas modificaciones (fiscales) no persi
guen prop6sitos recaudarorios, se afirma que lo que se 
busca es dotar de una mayor flexibilidad al sistema impo 
sitivo~ a fin de que éste reaccione más rápidamente ante 
los aumen~os del ingreso nacional. hacer más equitativa 
la carga fiscal" .... etc. Modificaciones .fiscales nara 
1979 v 1980. Comercio E.:<t:erior. Vol . .?.9, :-itiíñ. 1. \1f,x1co. 
~nero ae 1979. p. 20. 

l 982: Un c::i.ño t.emnestuoso. C:omercio Ex"terior. Vol. 32 .. 
'lúm. 11 .. "liexico .. 'loviembre de 1'182. ;i. 1185. 

La Economia .\fexicana en Cifras .. 1984. Ibid. p. 221. 
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El saldo en· cuenta corrien~e de ~a Ba1anza de Pagos en 1981 y 

o98Z fue de lZ,544 y Z,685 millones de d6lards, respectivame~ 

te. 

La fuga de capitales era impresionante: 

"Conservadoramente podemos d.firmar, .•. que de 1a economia me
xicana han salido ya, en los dos o tres Ú1timos afias, por :o 
menos Z2,000 millones de d6lares, y se ha generado una deuda 
privada no registrada para liquidar, hipo1:e.cas por alrededor -
de 20,000 millones de d6iares más-.. Es1:as can1:idaues suma
das a los 12,000 millone~ de mexd61ares, es -d~cir, 54,0UO m~ 

llenes de d6lares, equivalen a la mitad de los pasivoS tota
les con que cuenta el sistema bancario en su conjunto y alre
dedor de dos tercios de la deuda pública y privada documen1:a

da del pais". ll/ 

De~~e el punto de vis1:a del gasto público y las finanzas pú
blicas, la crisis (algunas de cuyas principales m~nifestacio

nes hemos reseñado) tuvo su origen en 1981, cuando debido a 
la caida en el precio del petróleo, los ingresos ordinarios -

de1 sector público se incrementaron en sólo 3~~. ~nte un in
cremento del gasto neto del 60~, lo que llevó al déficit ~J

blico a representar un 14.9\ respecto al PIB, el doble a la 

de 19 80. El financiamiento público neto externo para fin.:.n-_ 
ciar ese d~ficit, fue en 1981, de 19,147.2 millones de dGla
res, es decir, en un sólo año, el país se endeudó en un monto 

casi simil~r al de la deuda pública acumulada hasta 1976. 38/ 
.Es decir, ante la falta de dinamismo del ingreso público 7 se 
pudo haber optado ya desde 1981, por un ajuste en el creci
miento en el gasto público y par~r el ritmo de crecimiento de 
la economía. Sin embargo, se optó ~or seguir cre~iendo a co~ 
ta de mayor deuda pública. 

~/ 

"11:< Informe de Gobierno. Comercio Ex1:erior. Vol. 32. Núm .. 9. 
México. Sept•emore de 1982. p. ~34. 

El saldo de la deuda pública en 1976 era de 19,600 mill~ 
nes de d6lares. 
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A continuaci6n se muestra el comportamiento del endeudamiento 

neto .. 

Cuadro No. 31 
ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR ?UBLICO FEDERAL 

1977-1981 

- Porcentaje del PIB -

Años Endeudamiento Colocación Amortización 
Tot:aI iñterno Externo TotaI Interno Externo Total Interno Externo 

1977 5.9 2.0 3.9 11. 7 4.6 7.1 5.S 2.6 3.2 

1978 5.9 1.3 4.6 13.3 4.2 9.1 7.3 2.8 4.5 

1979 9.7 6.6 3.1 17.5 9.2 8.3 7.8 2.6 5.2 

1980 7.2 5.2 2.0 12.8 7.6 5.2 5.5 2.3 3.2 

1981 14.9 7.7 7.2 21. 7 10.3 11.4 6.7 2.6 4.2 

FUENTE: Agenda Presupuesta ria 1 982. Dirección General .de 
Política Presupuestal de la SPP. 

Según el cuadro anterior, el finan.:iamiento. del: defié::'it:· p(j,bll 

co entre 1977 y 1980, se realizó sobre todo::a trav~s'':'dé.{a· 
deuda interna; 
tribuyeron casi en la 

del déficit público. 

pero en 1 9 81 • las deudas int:e'rna:'. ;,: . ex'terria: 'con 
• ), •, ' '~·· : ~·· __ ,-e•.!.::-.-• •" '··-

En 1981 el desequilibrio en las finanzas p1íblicas' és,~ulip\aco!!!_ 
pañado de un fuerte desequilibrio con el exterior. La/balan·~ 

za en cuenta corriente registró un déficit de 12~·544 mi]jc:lT{es 

de d6lares, casi el doble del registrado en 1980: 

El déficit en balanza de pagos, el déficit público y la sobr~ 
valuación del peso, y las expectativas inflai::io.na-ria·s·~--,~-~:Sat!!_· 

~on una ola especulativa que las sucesivas deval~aciones, l~ 

jos de contenerla, la acrecentaban. 
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El alto nivel de ~euda y el cierre de los mercados internaci2 
nales de capitales, cerraban esa fuente de fir_anciamiento del 

gasto público. El acceso a los mercados internacional~s ~e -
capit:les para nuevo" cr!óditos y rei.egociar :os plazos y ta

sas d~ inter!ós de la deuda existente, req~eria de~ aval del 
FML 

Una vez más, en 1982, el gobierno mexicano firmó ·in convenio 
con el FMI; al margen de todos los propósitos que contenía la 
carta de intención, destacaba r·a siguiente meta: Disminuir -

el déficit del sector público a 8.5\ del PIB en 1983, 5.~\ en 
1984 y 3.5\ en 1985. Para ello, era necesario aumentar los 
ingresos públicos, pero sobre todo, había que reducir el gas

to público. 

Un logro trascendental del Estadu fue sin duda la nacionaliz~ 
ci6n de la banca realizada a finale3 de 1982, el lo. de sep
tiembre; fue ·una medida política para golpear al sector fina~ 
ciero de la economía, que d..irante e1 manejo de la crisis mc.s
tró totalmente una intervención contraria a los propósitos de 
politica nacional, pero muy acorde a los interE3es particula
res del capital financiero. 

La banca comercial fue el instrum~nto para la especulación 
cambiaria, su acción demostró la necesidad de que el Estado -

recuperara esa concesión, a fin de fortalecer su polí~ica ca_!!! 
biaria, fl:.n·anciera y crediticia, que permitiera solventar en 

la cri.sis l.os proble!T'as de liquidez, de capacidad de pago y -

de recursos·-frescos en los sectores ecJn6micos, para preser

var la planta productiva y el empleo, ~ás que ahogarlos en b~ 

nefic.io del capital financiero. 

La nacionalización bancaria definió un enfrentamiento de po
der que se presentaba entre el sector financiero y el Estado, 
y que debilitaba el accionar de la política· económica. 
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4. 9. 1 Resumen. 

Así la crisis de 1982, en que por primera vez en cincuenta 
años México tuvo un decrecimiento de su PIB del 0.5\, después 
de 4 años cOnsecutivos de crecimiento acele1ado, muestra nue
vamente el agotamiento de una política de gasto público .ere-
ciente, cuyos alcances y limitaciones pueden resumirse 
sigue: 

como 

Los principales logros de la política de gas.to,:eJ:l ·este 
periodo pueden resumirse en tres: 

Una ampliación y fortalecimiento de ·1a ,capá:ci-dá:a pro 
ductiva del país, particularmente del pet~Ísleo' 

Una ampliación de los servicios estatales, educati
vos y de salud. 

Un aumento de la intervención estatal en la e~onomía 
que robustece su capacidad rectora, destacando la n~ 
cionalizaci6n de la banca comercial. 

Las principales limitaciones de la política de gasto en 
el período, fueron fundamentalmente: 

Nuevamente la política de ingresos fue endeble, se -
hicieron múltiples adecuaciones para modernizar el 
sistema tributario~ pero pocas para aumentar los in-
gresos y menos para afectar las altas utilidades. 

La política de precios y tarifas de bienes y serví-
cios, de las empresas del sector paraestatal~ tam-
bién fue poco agresiva, introduciendo un rezago de 
estos ?recios respecto de la. inflaci6n. 
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La"expansi6n del gasto público, fue mucho más allá de 
sus posibilidades de financiamiento, como resultado -
en parte de un descontrol en el ejercicio del gasto, 
conduciendo al sobrecalentamiento de la economía y a 
una deuda extern~ desorbitada. 

Incompatibilidad de la política de gasto público en -
expansi6n, con la política de liberalizaci6n de la 
economía y tipo de cambio estable, filtrándose así i~ 
portantes excedentes nacionales al exterior. 



e o' N e L u s I o N E s 



148 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se han tratado de ubicar en el desarrollo re
ciente de Ml!xico, los grandes objetivos de 11" política econó
mica del país, la j erarquización que se les ha dado y fundame!!_ 
talmente el papel de la política de gasto público, sus alean 
ces y limitaciones en las etapas del desarrollo estabilizado.-, 
el desarrollo compartido y del auge petrolero, partiendo de -
un análisis de los enfoques de política económica en cada uno 
de ellos. 

En el desarrallo estabilizador, ubicado especialmente por los 
analistas del desarrollo económico de México, en la década de 
los sesenta, se determinó la política económica a partir de 
un enfoque que concebía al Estado como un agente autónomo cu
ya acci6n deb~a, básicamente, orientarse a estimular la acti 

vidad del sector privado. En este modelo, la estabilidad ec~ 
nómica era condición básica para el crecimiento de la produc
ción, y éste último un requisito indispensable para la distr~ 
bución del ingreso. 

Para la· política de desarrollo compartido del Presidente Ech~ 
verría Alvarez, el objetivo de crecimiento económico debía 
sustentarse en la distribución del ingreso, donde el instru
mento primordial para alcanzar ambos objetivos era la.políti
ca de gasto público. 

En la etapa del auge petrolero del Presidente LJpez; ~o'-~t:ill.o, 
parecía que los objetivos de crecimiento econ6mi~6··.Y éii_'s.trib~ 
ci6n d e.i ingreso se enredaban en un círculo ·vici6;6 :~· ei' obfe
tivo prioritario era la distribución 7.del: .ingr7.s .. o:;.:,é~,l,:.:,éu~_f •... s,e 
alc,.nzar:ía fundamentalmente a través. d_j,{ aum~-~t~·;:~-:i~n:i,j{(¿'at::i
vo del empleo; a su vez, aumentar el ei:np1eo requería de· al tas 
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tasas de crecimiento econ6mico, esto es la distribuci6n del in 
greso tenia como precondici6n, el crecimiento de la producci6n 
y el empleo. El gasto público era un instrumento básicc para 
lograr los objetivos de distribuci6n del ingreso y empleo, asf 
mismo, los excedentes petroleros se conceb{an como la fuente -
más importante del financiamiento del gasto. 

Desde el punto de vista de los resultados, a pesar de sus éxi· 
tos iniciales, la politica econ6mica en_ general· .Y dé gasto pú 
blico en particular, culmin6 co~·fracasos en cada uno de los -
periodos analizados: 

La politica de desarrollo estabil~zador porque propici6 
aún más los desequilibrios estructurales. La falta de 
agresividad del gasto público, ante la pérdida de dinarr.is
mo de la inversi6n del sector privado, hizo cada vez más 
dificil lograr tasas crecientes de producci6n. La pérdida 
de dinamismo del secta ... · agrope .... uario cuyo incremento de 

producción fue inferior a la tasa natural de crecimiento 
de la poblaci6n, es prueba de ello. Al final el modelo 
acentu6 las tendencias de bajas tasas de crecimiento en la 
producción y el empleo; regresividad en la distribuci3n 
del ingreso; también se registraron te~dencias a la inesta 
bilidad politica. 

El gasto público no fue un instrumento cen~ral y dinámico, 
tuvo un carácter más bien pasivo, sus fuentes de financia
miento fu~ron, en consecuencia, poco dinámicas~ especial

mepte las de origen tributario, ya ,ue esta politica est~ 

vo. nrientada a estimular la inversi6n privada a través de 
una reducida carga fiscal, subsidios y exenciones. Los 
pracios y tarifas de los bienes y servicios públicos se 
mantuvieLon estables para estimu1ar 1a inversi6n, ofrecie~ 
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do insumos y bienes de consumo popular a bajos precios, pa 
ra reforzar el prop6sito de estabilidad en precios. 

En este contexto el gasto público y su financiamiento, ya 
implicaba presiones cada vez más fuertes para recurrir al 
crédito' interno y externo. 

La politica de desarrollo compartí.do, que implic6 un Esta
do con aut:or.omia relativa; má.s, ,agresivo en el gasto, frac!!_ 
só también: no logr6 reverti'I"- ,1-as. tendencias regresivas en 
la distribuci6n, tampoco _logr6·,~1. desarrollo económico. 

Se impulsó fuertemente el gasto e inversi6n públicas para 
~ograr los objetivos, pero no se complementó la política -
expansiva del gasto público en forma congruente con otros 
instrumentos de política económica. 

Jamás se realizó la reforma fiscal que tantas veces se 
anunció; se recurri6 a formas inflacionarias y al endcud~ 

miento externo para financiar el gasto neto. 

El resultado final del modelo fue una inflación que revir
tió el avance logrado en la distribución del ingreso; el 
crecimiento del PIB perdió su dinamismo al final del sexe
nio. 

La inversi6n pública nunca pudo dinamizar, o en su caso 
compensar, la inversión privada. El Modelo de Desarrollo 
Compartido culmin6 en una crisis que enunciaba una más pro 
funda que s~ presentaría seis afies más tarde y con una te~ 
poralidad más amplia. 

El modelo de desarrollo sustentado-en el auge petrolero, 



1 51 

trató de a1canzar un crecimiento económico a1to y sosteni

do a 1argo p1azo, y el mejoramiento en 1a distribución de1 
ingreso a travas de1 aumento en e1 emp1eo. 

E~ gasto púb1ico se incrementó en forma ace1erada, aumen

tando su proporción respecto a1 PIB en forma considerable. 

Se rea1izó una reforma fisca1, pero no con fines recaudat~ 
rios, sino de modernización del sistema tributario. E1 di 

namismo del gasto púb1ico descansó en 1os ingresos petro1~ 
ros y en l~ a1ta disponibi1idad de recursos externos. 

~1 agotarse el dinamismo de 1os ingresos petro1eros e in

c1uso iniciar su tendencia descendente, por 1a reducción 
de precios internaciona1es de hidrocarburos, 1os recursos 
externos aumentaron más su importancia en e1 financiamien
to de1 gasto púb1ico en 1981 y 1982. 

El dinamismo del gasto púb1ico 1ogró generar un crecimien-· 

to económico sin precedente en e1 país y forta1ecer 1a i~ 

tervenci6n estata1 en 1a economía, basado en e1 auge petr~ 
lero, cuando l?ste perdi6 su dinamismo, nue.,ramente se hizo 

presente 1a debi1idau tributaria para financiar e1 gasto y 
se recurrió en forma desproporcionada a1 expediente de1 en 
deudamiento externo. 

La política de expansión de1 gasto púb1ico fue incompati
ble con: una d~bi1 política fiscal, la re1ativa estabi1i
dad en los precios y tarifas de bienes y servicios de1 se~ 
ter púb1ico, y la 1iberación de las importaciones y ae ti 

po de cambio inf1exible; las dos últimas po1íticas motiva
ron 1a especu1aci6n cambiaría y 1a fi1tración de exceden

.:.es a1 exterior. 

De esta manera, la reducción o.e pre.cíes internaciona1es de1 
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petr6leo, lailiquidez en el mercado internacional de cap~ 
tales, la caída de las divisas petroleras, la especu1a-
ci6n cambiaria y, la fi1traci6n de excedentes al. extt-

rior, provocaron el colapso de las finanzas públicas y 

del sector externo, esto es, incapacidad para financiar -
er gasto público, para 1a realizaci6n de importaciones y 
para el pago de servicio de la deuda, todo 10 cual culm~ 

nó con la recesi6n iniciada el segundo semestre de 1981, 

agudizada en 1982 y que en 1986 abate aún al. país. 

Las etapas de desarrol1o estabilizador, compartido y del. auge 
petrolero, culiminaron con· desequi1ibrios mayores a 1os que -
existían al inicio de cada uno de el1os, de tal. modo que 1a 
pol.-ítica de desarrollo ...:ompartido ocasion6 que en el siguien
te sexenio, al menos durante el primer afio de gobierno, vol

viera al primer orden de jerarquía el. objetivo de estabilidad, 
situación que se repiti6 en 1982. 

Resulta difícil tratar el tema del gasto público de manera o~ 
jetiva, fuera de cualquier crítica ideo16gica. Es normal, 
pu~sto que su impulso se asocia casi de manera inmediata con 

una mayor participaci6n del Estado en la economía, la sociali 
zaci6n del sistema y la burocracia, en tanto que su modera
ción se relaciona con el mercado 1ibre, la libertad de empr~ 

sa y muchas veces con la "libertad", a s·ecas ~ 

En t~rminos de otros instrumentos de política econ6mica, el 
incremento en el gasto público se asocia con mayores impues
tos, m§s altos precios y tarifas de los bienes y servicios 
del sector público, con un mayor endeudamiento. Y .. con .una ma
yor oferta monetaria _que tiene como consecu.ené::ia·· una inf1aci6n 
más alta. 

- - · ·· :~-,,.r~';.·::,,..~:_,'°'~:1·~.-::--

A nadie le gustan los instrumentos de pol:ít:Í.ca'.econ6ínica de -
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que se hace acompañar el gasto público; a nadie le gusta pa
gar impuestos, o el precio ~·justo" de 1os precios y tarifas 

de los bienes y servicios del sector público para su sana ca 
pitalizaci6n. Esto es cierto sobre todo en un pais donde la 
eva~i6n fiscal es muy alta y donde el subsidio que ofrece el 
sector público via precios, beneficia en lo general, en forma 
indiscriminada a la poblaci6n (independientemente de la clase, 
grupo social, regi6n econ6mica o sector al que pertenezca). 

Tampoco es agradable la inflaci6n, a pesar de que una pequeña 
minoria puede salir beneficiada de las alteraciones en 
cios, puesto que se acentúa la lucha de clases. 

, pr,e-

El problema con la deuda pública es que no siempre los ,merca
dos internacionales de capitales están abiertos y qu• ~demás 
el uso que se le ha dado, no ha significado aumentar la,:,c,á.pa
cidad exportadora de la economia, para liquidar esa',,,'deud'a; 
Cuando la deuda pública es interna, se reducen 'lo~,:(f(jndos:7 -, 
prestables al sector privado y se ejercen presion~s-:pai'a',',enc~ 
recer el crédito. <·''.:,-' .• ,,. '\.?·. 
El gasto público ha estado acompañado en may_or o Jl\~'yi:b;' .. ~ci-~ida 
de cada uno de los instrumentos antes mencionados',:_:_a','1'o 'iargo 
de los 1 Z años analizados y en la actualidad.-, -,_e 

{-";,,· 

Por tanto, los defensores de la libre empresa: y 'ei(11~ercíÍ.do l,!_ 
bre que se ve amenazada ante el pelig,ro ,;totaÜtar,f'.;'.f: cíu,e'.~con 
lleva el gasto público. encuentran bástanfe~ aÍ:i.id.6-~:;:~~ti~ l;;;:-

·'"··-·;-_·._.-.-
' ~¡ ' - ~~:~:·,-~;: ·,· ,_í~-::·-_:·..: '. 

')'.:_:--~ ,:.~ -~~~,:~/·.~:: ,- >. -

;:,;;:~~:;:~::x:~¡~¡;:;:;,;:~:&Ji;;~~;i~~it,~~i~~~~!:'. 
nuestro pais •. en los último,; afios. ,;é .--ú'6 a 'través: del modelo 

poblaci6n. 
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de desarrollo estabilizado<. Tal m'delo, como ya vimos, gen~ 
ró serios desequilibrios y fue i~capaz de resolver lo5 probl~ 
mas seculares de la econom!a mexicana. 

Por tanto, se requiere de un replanteamiento de l~ interven
ción estatal en la econom!a de nuestro pa!s, del modelo de de 
sarrollo que deseamos, y del esquema de pol!tica económica y 

de gasto público que le dé viabilidad. 



R E C. O M EN D A:C I O.NE S 

--. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para una política de gasto público, no pu~ 
den dar.se de manera aislada, deben situarse en un marco más a~ 
plio de concepción de la sociedad, del comportamiento de los 
agentes económicos y sociales, y de su estructura económica a 
partir de los cuales se bosqueje un proyecto viable de desarr~ 
lle y dentr~ de ~l. una política de gasto público coherente 
con la política económica global. 

A grandes rasgos nuestra sociedad capitalista se caracteriza -
por su incorporaci6n tardía al capitalismo, una alta concentr~ 
ción de la riqueza, dependencia del exterior, una vital impo~ 

tancia del capital extranjero en las ramas modernas y más din! 
micas de la economía y de la intervención estatal en· el impul~~ 

so inicial del modelo de desarrollo. 

Las recomendaciones que se delinean más adelante, parteri del 
reconocimiento de que la intervenci6n estatal en nuestra econ~ 

mía, su magnitud, ritmo,. composici6n, fuentes de fina~ci'amien:-
to y artículos con otras medidas de política económi.ca_ · y ___ con 
la actividad económica del conjunto del país, es imprescindi~ 
ble en la conducción de la -.conomía nacional, y por tanto~ to 
do proyecto de desarrollo debe sostenerse en una fu.;r:t:E;--:y acti 
va participación estatal. 

En el p:esente esquema, 
con autonomía relativa, 
económicos y sociales. - .. _..' ' ;.-")><<·:--·: .. --·, 

· ;- ' °.- .'°-~: '.- ·,_._·,:_:~·.,,~.< .. ,:~.::_~~3·~~,;;~~á;•;"~;:'~1~--i.;~'.~.;.;~~~:;,,, 'l·---·!-A~:.c-"~':""'.~-·,~é ·'-'·- ' 

La economía nacionar~t:'ieríé·\víncul·as ·cada· .vez níás i:imi)'iio~ con · 
el mercado intern:aéionar'por n;.cesid.ad;: la autarquía no es vía 

ble actualme~te en ningún país. 
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Nuestra economía es ahora fuertemente dependiente de los re
cursos petroleros: en producción, en ingresos y sus determi
nantes en el mercado internacional. 

En estas condiciones, un proyecto viable de desarrollo econ~ 
mico y social independiente, que mejore la d:i.stribú'ció,n·. del 
ingreso y los niveles de bienestar de l" so-=iedad, debe ·co!!_ 
siderar los agentes sociales comprometidos con •ste tipo de 
proyecto, que pueden servir de pivote del modelo, los_ campe
sinos, el sector obrero, el sector estatal y desde luego los 
empresarios nacionalistas, actuando sin canongias, respetan

do su trabajo y el riesgo de sus acciones, pero ~espondiendo 
con una actitud responsable y con reinversión de sus capita
les. 

Es necesario un nuevo modelo de crecimiento que modifique la 
dinámica, la estructura y la articulaci6n de la estructura -
productiva, orientándose a: 

La creación de una agricultura fuerte, destinada a la a~ 
tosufi·ciencia alimentaria básica y a una eficiente vine~ 
lación con el mercado mundial a través de una exporta
ción diversificada y flexible. Redefiniendo al sector -
rural, como elemento de contención de fuerza de trabajo 
y de ampliación del mercado interno. 

La reestructuración del aparato productivo industrial, 
ampliándolo y diversificándolo para dar solidez y vial~ 

dad a un crecimiento más aut6nomo, con expan~ión se1Pct~ 
va del sector industrial y un sector productor de bienes 
de consumo popular ge1<eralizado. Privilegiando produc
ci6n de bienes de capital, transporte colectivo, agroin
dustrial y salud pública. 
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El fortalecimiento de un sector exportador especializado 
en bienes de alta demanda internacional, aún con la con
currencia del capital extranjero, adicional a los hidro
carburos para obtener divisas que requiere el crecimien
to de la estructura productiva. 

La creaci6n e impulso de nuevas actividades industriales 
dinámicas, a partir de la demanda generada por el sector 
petrolero y eléctrico, las necesidades de nuestra activ~ 
dad agricola y la atención 4e .demandas de las clases me
dias y populares. 

A partir del modelo de desarrollo esbozado y considerando 
que la intervenci6n estatal en la economia es aún más impo~ 

tante en ios paises subdesarrollados, respecto de los indus
triales, para estimular su crecimien~o y dado que el grado -

de intervenci6n alcanzada en México es muy reducido con rel~ 
ci6n con l~s carencias del pais; es claro que 1a intervenci6n 
directa del Estado en la economia tiene aún mucho margen de 
expansi6n. 

Por lo antes señalado, la participación del Estado en la ec~ 
nomia y particularmente la politica de gasto público en Méx~ 
ce no está.agotada, se agotó el esquema de desarrollo y de 
politica económica seguido en años recientes, no las posibi
lidades del gasto público como instrumento propulsor del d~ 

sarrollo. 

Para una nueva politica de gasto público en México se reco
mienda lo sig~iente: 

Cambiar una politica de gasto· público pasiva por otra de 
carácter dinámico, entendiendo por pasiva la que se 
orienta exclusivamente a dotar de infraestructura y est.!_ 
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mulos a la inversi6n privada o a proporcionarle insumos y 
bienes intermedios nece?arios para su crecimiento, 

ubica en sectores que no son rentables, tienen muy 
que se 
largo 

período de maduración, requieren grandes capitales y por 
tanto, no son atractivos para el sector privado. 

Por gasto dinámico se entendería el orientado a ramas de 
punta, dinámicas, rentables, que propicie la creación de -
nuevas ramas necesarias para el desarrollo económico del 
pa~s y opere con eficiencia y con capacidad de autoacumu-
1aci6n, de autoexpansi6n. Dejar para el Estado sólo lo 
que no desea el sector privado es colocar un freno a su 
potencial de recursos y capacidad. 

Ubicar la inversión estatal en ramas de actividad económ~ 
ca e industrias orientadas al mercado interno o al exter
no. En tales ramas el Estado interve~dría de manera di
recta, dinámica con recursos propios o con participaci6n 
con los sectores social y/o privado, incluso con capital 
externo. 

Racionalizar y modernizar el gasto de personal y otros 
gastos corrientes con criterios de eficiencia en el serv~ 
cio, con el fin de eficientar el aparato burocrático est~ 
tal. 

Fortalecer y promover las organizaciones de productores -
en el campo, apoyando su capitalizaci6n, incluso··mediante 
contratos de producci6n y productividad. 

Priorizar el gasto social, orientándolo a sectores más n~ 
cesitados buscando no retroceder en las metas alcanzadas, 
por el contrario, avanzar en el mejoramiento ·del· ·bienes
tar de la sociedad. 
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Revisar 1.a estructura de la inve::-si6n en función de prio
ridades, entre proyectos nueves de expansión o de mdnteni 
miento. 

En la revisión.de la inversión se debe co~side-ar, de in~ 
cío", su contenido y objetivos. a la luz de la realidad y 

necesidades 'de ~esarrollo n~cional, la productividad eco 

nómica y s~cial y las limitaciones de su financiailliento. 

Formar recursos humanos y desarrollo gerencial y tecnoló

gico, para el funcionamiento eficiente y rentable de empr~ 
sas paraestatales. 

Dar autonomía en el manejo de las empresas estatales, de~ 
cansando la responsabilidad directa en una administrac:5r. 
eficiente y honesta que dará ruenta de su aprobación al 
Ejecutivo y al Congreso de la Unión. 

Reducir la alta participación del servicio de la deuda en 

el gasto total del sector público, a través de una estra 
tegia para reducir el costo del financiamiento. Ello im
plica, en lo interno, una pJlítica de menores tasas d~ i~ 

terés en captaci6n y el encaje legal; ~n lo externo. bu~ 

cando renegociaci6n de la deuda externa, no sólo en pl~

zos sino en tasas de interés. 

Vincular el gasto, de manera coherente, al resto de lapo 
lítica ecun6mica, para alcanzar un proyecto de desarrollo 
independiente y nacionalista. La pnlítica dinámica de 
gasto público debe acompafíarse: de fuentes dir!i.micas de 
financiamiento; de protecci6n na~ional de la producción -
ii"1c.~rna, de realismo cambiario; de control de las divisas 

gen•·radas por el país; de estímulo a exportaciones no p~ 

troleras y aL desarrollo de tecnologías, bien sea origin~ 
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das en el pa~s o adquiridas en el exterior, sin que 
una carga a largo plazo,-por regalias u otros. 

sean 

Financiar el ~asto püblico de manPra eficiente, lo que i~ 
plica: 

~~:;~:;;;;::;:~~~~~:~;!:;:::r;t~i~Ci~ti¡;~~~~ 
, ::·;.~u~ . - . . \" ~.::fi:_'.i_:·~~~~~::~~~?~~[·' ·: ~4'.';~ ;<~; . ..,' .. ;~.~ _:~ 

-·~·. ~·.·~;;':-~:-,~~; J . . ,.·.:~ _!~: 

Dinamizar los ingresos por precios y t.arif~s¡ d~ bi~n.~s. 
y servicios del sector püblico. 

Reducci6n o eliminaci6n de subsidios, via precios, se 
gün el caso. 

Intervenir en la economia a trav~s de precios reducidos -
de bienes y servicios producidos por el sector paraestatal, 
es para el Estado la renuncia a una intervenci6n más din~ 
mica mediante gasto corriente de inversi6n que le da ma
yor poder económico, presencia y poder de negociación. 

Un gasto alto, dinámico, propulsor del desarrollo es posible 
si se corrigen deficiencias del pasado, dispendios, desorde
nes, endeudamiento, desarticulación de la politica econ6mica, 
se vigorizan fuentes de financiamiento, se reorienta el cont~ 
nido y forma del gasto püblico, se le vincula de manera más -
directa a la atenci6n de demandas sociales y a la conformaci6n 
de una nueva estructura productiva, acorde con las posibilid~ 
des de nuestros recursos naturales y en conceTtaci6n con los 
agentes productivos de la sociedad. 

•••-- -~C',\7; 

-' "~~ R"f 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE POLITICA DE GASTO PUBLICO EN 
MEXICO 

El desarrollo del trabajo de tesis sobre "La Política de Gas
to Público en México, 197C-1982: Posibilidades y Limitaciones", 
implic6 la necesidad de contar con la opini6n de diversos se~ 
tares de la poblaci6n, incluyendo funcionarios del sector pQ 
blico, parcialmente responsables-- en la d-efinici6n de la polí
tica de gasto público, y de grupos _sociales con interes_es y -
puntos de vista diferentes. 

El prop6sito de la encuesta fue corroborar •lguno~ de los 
planteamientos formulados en el trabajo de tesis. Para tal -
efecto se disefiaron dos cuestionarios, uno preparado para fu~ 
cionarios de mandos medios en el sector público, y otro para 
diferentes grupos de la sociedad. 

El cuestionario preparado para funcionarios, contiene s6lo 
tres preguntas globales, orientadas específicamente al 
de la tesis, tratando de obtener respuestas directas. 

A continuaci6n se presentan las preguntas: 

tema 

¿Cuáles fueron los objetivos de la p0litica econ6mi~a y parti 
cularmente de la política de gasto públic~ en el período 
1971-1982?. 

¿Cuáles. co~sidera como los principales logros de la política 
de gasto público y cuáles sus principales restricciones? 

¿Considera que está agotada la política de gasto público en 
México?. ¿Por qué?. ¿Existen alternativas?. ¿Cuáles?. 

Los funcionarios seleccionados para responder el cuestionar_io 
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tenían el de~ominador común de estar laborando actualmente en 
actividades de formulación del pr ... supuesto del sector público 
en su conjunto o de grupo_s de empresas del ,sector parae.;tatal, 
particularmente, el sector energ!!tic<' y la Ba11ca Nacional~- za -
da. 

No obstante~-- _Íl;,;b-ido_ a sus ocupa~iones y la pos,ibilidad de 
plantear :en> 'su~5:·:opinión'es·,. compromisos políticos distintos <. 

los oficiale-s~· hiz.ó imposibl~. contar con sus respuestas. 

Por separaio, 'se_ elaboró _un cuest:ionario destinado a diversos 
grupos sociales, !!ste cont6 co:n_:,24.reactivos di-,ididcs en 4 -
temas: objetivos, resultados y política de gasto público en -
M!!xico, y un cuarto tema, en una sola pregunta, relacionado 
·con el grado de autonomía del. s_ector público en la toma de d ... 
cisiones para definir el monto y rrientación del gasto. 

Para facilitar las respues_as a 16~ encuestados y permitir su 
codificación, el cuestionar~ri se disefto para responder exclu
sivamente, SI o NO. 

Además, a fin de contar con una referencia del grupo social -
de los encuestados, se les clasificó-en tres tipos, en runci6n 
de su inserción laboral, como emple~dos públicos, empleados -
privados (incluyendo obreros) y profesionales independientes 
y empresarios. La encuesta se aplic6 a 12S pe-sanas, SO em
pleados públicos, SO empleados privados y 25 profesionales in 
dependientes ) empres~rios. 

El grupo de SO empleados públicos se séleccion6 en~re trabaj~ 
dores de la Secretaría de Hacienda y Cr!!dlto Pablico, en su 
gran mayvría con estudios de licenci~tura .. eñ·.economs;a-~,.··conta

bil idad y derecho, con prepondera·ncia de licenciados en econ~ 
mía. 
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Para el grupo de 50 empleados privados, la encuesta se aplic6 
a empleados y trabajadores .de pequeños negocios (4 imprentas 
y 2 papeleras), conductores de transporte colectivo y emplea
dos de diferentes empresas grandes. 

Para el caso de los 25 profesionistas independientes y empre
sarios, la encuesta se apl.c6 a médicos, dentistas, ingenie
ros, dueños de pequeños negocios (imprentas y papeleras,.·. f,.r 
macias, casas de deportes) y fábricas de artículos deportivos 
y eléctricos. 

: ' ,_-. - - ' . ·~ ,, 

A continuaci6n se presentan los resultados de la encues~a. 

A) Grado de Autonomía del Gobierno para definirla'política 
de Gasto Público. 

En primer lugar, se reseñarán los resultados de la última pr~ 
gunta de la encuesta, la No. 22, por que se obtiene opini6n -
sobre el grado de autonomía del Gobierno para definir la pol~ 
tica econ6mica y de gasto público. 

La mayor parte de los encuestados (42%) opin6 que el Gobierno 
no tiene autonomía para definir la política econ6mica. Esta 
respuesta es aún más generalizada en el caso de empleados pr~ 
vados y de empresarios y profesionistas independientes, como 
se muestra a continuaci6n: 

Autonomía del Gobierno 
(Porcentajes) 

Empleados Públicos 
Empleados Privados 
Profesionistas Independien 
ces y Empresarios -
T o t a l 

Absoluta 

28 
32. 

20 
28 

Relativa 

48 
22 

Ninguna 

. 24 
·. 4.6 ... ~.~ .-, '.:', ·-

30 42 
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La alta opini6n de que el Gobierno no tiene independencia pa
ra definir su política econ<5mica, se deriva seguramente de la 
difusión de los acuerdos con el FMI, institución con la que -
se negocia dicha política, y a la vecindad con Estados Unidos. 
Aparentemente, según la inclinación de la mayoría de las res 
puesta~, la polltica económica responde a los intereses de 
una burguesía trasnacional, representada por el FMI y ubicada 
principalmente en Estados Unidos. 

Como quiera que sea, la opinión.pr.evaleciente está en función 
de la posición d~ cada individuo o grupo en el seno de la so
ciedad, y al.parecer de la información que recibe, a través 
de los diferentes medios de comunicación, más que una concie!!. 
cia plena y reflexionada·. 

B) Objetivos de la Política de Gasto Público. 

Un apartado de la encuesta se orient6 a captar la opinión·, 
respecto de los objetivos de la política de gasto pfiblico·; en 
el cuestionario se incluyeron cinco opciones, para responder 
SI o NO a cada una. 

Todo mundo estuvo de acuerdo en que es función del Estado ma!!. 
tener a la Po-l:i.c.ía y al Ejército (100\ de respuestas afirmat~ 
.·as) . No e;>Cis·tió el mismo consenso, res·pecto a que sea fun
ción del Esta~o, impulsar el desarrollo económico del país, a 
través del gasto público; para tal pregunta se obtuvo el 62\ 
de respuestas afirmativas, como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

. Empleado Púb.lico 
Empleado Privado 
Profesores y Emprs. 

o t a 

Porcentaje de respuestas afirmativas 
Mantener Pol icfa Impulsar Desarrollo 

y Ejército Económico vSocial 
100 
100 
100 
100 

90 
46 
40 

62 
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Entre los profesionales independientes y los empresarios, exi~ 

te menor consenso respecto a_la participación del Estado en el 
im~ulso del desarrollo económico y social, lo cual demuestra -
la orientación de estos grupos hacia una menor intervención e~ 
tatal. 

::~ª ~:: ::::~::~:::;~I~·.~~~j~~~;~~~¡f '¡ntes ; .. q{~§¡~:~i~~:~§t.::~ 
-'~-~:-;--1;=;:.o;·;,.; .. ~;-;-"'-'·.c.·. '~" ,~,-,~.~,·::;\'"-;'. ;:-·S"~ ,,. ·:_·:,·_;·:- .~:=>~;i_g~~e!!_ '':;::;·:··,: ~'""'t::.-·-~ 

. -·.~-'::. ;~.:~(:.. ·'..'.{~!¡'~!.:.:e ",'~ ·<~-(~~;:::_:;_._;fj,__:j~,.-~.:~.:~.·.·.t_~~.-;~_'".·. ·~-t.'.~-~:;:~.;<.< ·. ·~:-~.; ~< -:~~- ··- - . "-~:·;:;':'_:.. ·;n--~..,·-~:-~-- \>-~.:~L~ :·_:·:.2::.f'}:~:.'.i:~ 
tes: 

La gran mayor ta',' éú'89 \ d.ei.' 't:ot'"1:i.';'ii.~1Inl.e·~(i;¡;'•i:,i<E;titd~ debe 
responsabilizarse de l~s serviCios de eduCaciÓri y saiud.: Fue 
en el sector de profesionistas y empres·ariós' indepenc!ientes, 
donde se obtuvo el porcentaje más bajo (64\) de respuestas 
afirmativas. 

En el caso de la inflación, la mayor parte (el 70'!.) asume tam
bién que se trata de una responsabilidad del Gobierno." Con ·r<:_ 
laci6n al nivel de empleo, aqui existe menor consenso~ consid~ 
ran que este.es un objetivo del Estado, el 57'!. del total~ entre 
los profesionistas y empresarios sólo el 36'!. opinó afirmativa
mente. 

En el cuadro siguiente se resumen los resultados. 

· · • · '. . ·... .. ·. Aumentar · . 
._. ,_·:' • :. Servici os de 
· salud. y edueáci6Íl 

~~~~--~~~~~~~~~~~~~,.--~~~~~~~~,...~~~~~~~~~~~~-

Empleados Públicos'.· 
Empleados Priv·a:dos"'"' ·•: ·'"'"•'' · · 
Profesionistas y 
Empresarios 

Total 89'!. 

62'!. 
. '76'!.• 

72\ 

70 i 

54\ 

36'!. 

59 'l. 
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C) Resultados de la Política de Gasto Público. 

Se consideró importante obtener la opinión existente, 

de. los resultados de la política de gasto público. 

acerc:i. 

El grado de legitimaci6n de un Gobierno, puede conocerse a tr~ 

vés del apoyo que recibe en las urnas' en nuestro. país 'el· po" 

der se transmi'te pacíficamente y se IÍ.a mántenido úri"al tp_~*rado 
de estabilidad· política, por más de cinc;;uenta .añ.;s;··1.;·; meca

nismos de control político mues1;ra1'· aún• su efici'en'c:i,;.-~ •· . 
. :_; .. -

.: .. ·:··;}-· ': .. :· 

No obstante, al ahondar sobre ia -ge~·t:i6n gUbeinarilen'iiii.:L'ci~·i ga~ 
to público, en .las respuestas· destac.a· un·al.to .:riive1·;'"de;iriéred!:!, 

lidPd en las acciones de~ Estado. 

La 

co 

na 

::y~:p~:~:: t1:o ~.~:u: ~;~:::::;.~n~i;~};;5;~.r~·=b=~; !:::0 s!ú:~ t 
de forma gerie~;;.:lizad.Í.;: que. exis.te\üna.: gb7n desV::i:~ci.6n de 

los recursos. 
. '" i·~_;< '~·:: ' 

Sobre l.a afirmación de qué el Est,¡d·.:, paga altos sueldos, no 

existi6 gran consenso, el ssi opin6 que los sueldos son muy al, 

tos, partic~larmente los empresarios y empleados privados; no 

·obstante, entre los empl.eados públicos, su respuesta fue nega-

~iva; estas respuestas fueron influenciadas por la experiencia 

concreta de c;ada encuestado, ya que en el sector público, exi~ 

ten entidades qüe pagan altos sueldos como PEMEX y CFE, pero 

existen sueldos menores, en el caso de empleados de Gobierno -

Federal·. 

Respecto a la importanciadel gasto y su influencia en l.a acti, 

vidad. ·econ6mica·•y··, 1a: .. generaci.6n de empleo, existe una opinión 

más favorable, la.·mayor pa_r.te de los encuestados consideran 
que el Estado tiene. un. peso importante. 
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Existen divergencias de opinión entre los grupos de encuesta

dos; los empresarios y prof_esionistas independientes, en lo -

general, consideran que el Estado no afecta positivamente la 

producción y el empleo; esto seguramente, es resultado de una 

con._;epci6n de menor intervenc i6n es ta.tal, .. de mayor .. liberalis-

mo o la actividad privada. 
"•.' -

Los empleados públicos y privados, e.n ,,;1.1 may'oJ."Ía, aceptari la 

existencia de una gran influencia estatal':_~n·ia:a;,,t:i:ir-id;,.d,ec2. 
n6mica, este resultado po.dría explicarse: por el. c'onoci.miento 

de los afectos del gasto sobre el empleo, i la imagen tan 

grande de empresas como Petr6leos Mexicanos y. la Cóm.i.si6n Fe

deral de Electricidad. 

Las opiniones son encontradas en el caso del efecto del gasto 

sobre el bienestar de la población y la mejoría ··en la distri

bución del ingreso, además el consenso es redücido¡ la ~ayor 

parte opina que el Estado no influye positivamente,: est:a~·api

ni6n es más generalizada entre el sectÓr. priv~do ·(emp:lea,~C:Ís 
profesionistas y empresarios). 

De lo anterior, se desprende que los grU:pos encuestado_s·, én -
lo general aceptan la importancia del gasto públi.co ·en la a~ 
tividad económica, no obstante ex~s-~e un·,·-r~celO--g~rie~a.1-.~~---:z-ado -

en la forma en que se manejan los recursos~ ·considerando ·que 

lo hacen de manera improductiva. y. con-~. gr_¡;i.ri · desviac~6ii de•. re-

cursos. •. _\_: •. · 

!: ~:: a~:s ~~:a:~;d~::0 ~:nc~:f ~-~~:1~~~:~~~~'::.~~2i:t!!~~'.f~~:i!'!c !~ n 

su 1 ta dos . · '·'-· ·\~> <:> ;·~. ·:~f>:~- · .,._, ·-::~:.;;:)-.::'<·::·--' · "-.">º.~~> ->,_, .. · ., ·::::· 
~-<-::/:.·.~:_:~.·.·_; ;--·-·-. 'I: • ,,.,,_ . '-:::,_::.·f.."~·>t·······. · 

.~-,..'.i ... -~·;::}~:; :r.=.~-(~· <.::···-- <"·;: >·: --

~e:::~~:~ª:~:~:s:~m~:;:;~i~~;:Í~~§=~~~-1:,t:!~:·~~-~I:}g~~P~ª!:º 
Público", expresadas en tl!órÍninos _:porcén tual.es. 
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EíííP!eadOs EiDPieaaos PrOfesionis 
PGblicos Privados tas Empres-:-

- Es importante 60 42 32 
- Genera pToducción y empl.eo 96 84 72 
- Su influencia en l.a economía 

es nula 8 22 32 
- Aumentar niveles de bienes-

tar popular 76 54 36 
- Mejora la dis tribuci6n del 

ingreso 72 30 28 
- Paga altos sueldos 16 7.0 64 
- Provoca inflación 60 68 74 
- Existe gran desviaci6n de 

recursos 72 1 00 
- Es improductivo 36,': 84 

D) Planteamientos de Pol.ítica Económica. 

El cuarto y último grupo de preguntas de la encuesta, que con~ 
ta de 8 reactivos, se orientó a obtener una opini6n respecto -
de las acciones, que debe emprender el Estado, para superar la 
crisis económica y lograr el crecimiento del producto y el e~ 

pleo. 

Las tres primeras preguntas: 

Cobrar más impuestos, 
Aumentar impuestos a las utilidades, 
Aumentar precios de bienes y servicios públicos. 

permiten captar el grado de consenso en una pol.ítica fiscal 
más agresiva. Las respuestas fueron en lo general negativas, 
la mayor par.e.e ae los encuestados no aceptó el aumento de l.m

puestos; las ~piniones fueron divididas en el caso de los im
puestos a las utilidades, los trabajadores yºempleados públicos 
y privados la·acept~n, pero existe un gran rechazo entre profe 
sionistas y e~presarins, especialmente éstos últimos. 
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Existe mayor consenso en el aumento de precios de bienes y 
servicios públicos, seguramertte esto deviene de la aceptaci6n 
tácita de la realidad que impone convivir con la inflaci6n. 
No a los impuestos, sí al aumento de precios y tarifas públi
cos, es en lo general, la resp>testa de los encuestados. 

Dos preguntas 
do: 

Formar nuevas empresas p!iblicas, _ 
Aumentar el gasto pdblico 

están orientadas a obtener informaci6~,·respecto del apoyo o 
consenso de una mayor intervenci6n estatal, expresada en su -
política econ6mica. 

En lo general, existe apoyo para un mayor gasto público, 60\ 
de los encuestados, pero la mayor formaci6n de empresas p!ibl~ 
cas s6lo es aceptada por alrededor de la tercera parte de los 
encuestados, 36\; esto significa un no a la mayor interven
ción estatal, este consenso se asocia seguramente a la op~ 

nión de que existe un alto grado de desviación de los recur

sos en el gasto. 

El mayor rechazo a la formación de nuevas empresas públicas y 
de mayor gasto público, se da en el sector de profesionistas 
independientes empresarios y de empleados públicos. En el c~ 
so de los empleados pdblicos, la opini6n no es definitiv'Y• ._·5~ 
lo poco más de la mitad apoya la mayor intervención esta~~l~ 

El análisis de estos últimos resultados, denota escasa.confia!!_ 
za en las acciones de gasto público. 

Un último grupo de reactivos, relacionados con las o_pcj enes 
de politica económica, señala alternativas más drásticas: 



Exportar más Petróleo, 

Vender más empresas, y 
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Suspender el pago de la deuda externa. 

La mayor parte de los encuestados, un 75\, no aceptan la nec~ 
sidad tle utilizar los recursos.pi;t'z:.oli:ros; su mayor. exporta

ci6n, como medio para superar.· la_. difícil situaci6n e.con6mica 

del país. Actua.lmente esta opci6n nó tiene vi,abili.dad, debl 

do ª la fa1 ta de mercado en e1 ·-AD1bil::o .int_ernaciona1 . 
. >-. ,;-. 

La opci6n de una niayÓr ven'ia -d~·~rii1;¡,,s~s, .en~;..bre en realidad, 

menor intervenci6n estatal y d~scccíri':íf.ianz·a eri ;l Estado como -

conductor de. ia economía•,.:cei :6aic·d~::ios enC:~-~s~~<l6~ contest6 
afinnativamente, en esp.e2ia:1 éi::-iri.:po' de e~p;ci;a:ri.;s y profe- -

sionistas y prlict.icam~!lte' eri contZ:a en, el sect.;r de empleados 

públicos. 

Por la suspensi6n }Ü;':a~o de ra deuda externa; 

consenso' un 7, 7.-(~;,ci'~.J,: .. -~o'~~i··éie encües tactos•· • 

... - -·~· 

hubo.un; alto 

Tanto en el s_ec:{'Q'~~z:j':~¡fd~'como púbÚco el consenso :fue alto, 

s6 lo poco: menO_ré en'. e.L ·grupo de empleados públ ices~ ,e seguramen

te debido a un';;.' ~,;:y~r· C:a'ncient:izaci6n' respecto de> los aigume.!1 
t:os gubernament:ale.Í;;• respect:o _de la defen_sa de ____ una .. políiica, 

orientada -a·cumpl·i·r· ··cabalnieii.te lo.s co.mpromisos- derivados de 

la deuda ext:erna. 

Como puede observarse_ en: ,los párrafos ant.eriores, Céxiste un -

. relativo c.>nsens o, pcir' ., sol~C::~c;>-~es drásticas,_ parti.cularme¡; t.e 
orient:adas a la iieiú:á. de ·.empresas del' sector. público, _explic!!_ 

áo posiblemente por: la desC::Ónfia:nza en :1a buro•C:racia; de sU -

efect:i vidad, y del manejo ho;;esto de. recursos' pero t:ambién a 

causa de una concepci6n liberal que ªP?Yª ~enor.int:ervención 
del Estado. 
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E1 apoyo a 1a suspensi6n de1 pago de la deuda externa fue más 
generalizado, una respuesta que aglutin6 más el consenso entre 
los encue~tados, por tratarse seguramente, de una acci6n en 
contra de inte:eses extranjeros, los del capital internacional, 
que en la actualidad golpea seriamente las po3ibilidades de d~ 
sarrollo económico. 

A ,,;ontinuaci6n se presenta un cuadro donde se muestran·· hls · r~ 

sultados de la encuesta, respecto del grupo de preguntas rela
cionadas con las opciones de política económica. 

Porcentajes 

Opciones de Política Económica 

Más impuestos a trabajado
res. 

Más impuestos a utilidades. 
Mayores precios de bienes 
públicos. 
Formar más empresas públi
cas. 

Aumentar gasto púb1ico. 
Exportar más petr61eo. 
Vender más empresas públi
cas. 
Suspender pago de deuda e~ 
terna. 

Conclusiones. 

Empleados 

Púb1ico 

28 

82 

64 

Privado 

4 

46 

so 

Empresarios y 
Profesionistas Total 
Independientes 

8 

12 

68 

14 

54 

59 

36 

60 
25 

60 

77 

De lus resultados de la encuesta puede concluirse lo siguiente: 
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Las resp•.iest:as tienen relaci6n d.1..rect:a con los intereses 
part:iculares de los encuest:ados. 

Las opiniones con sesgo personal o del gn.•po social a::. 
que pertenecen, introduce dist:orsiones, que deLen analiza:!:. 
se, ant:es de formar opini6n con base en ellas. 

Existe con;enso ent:re los encuestados de que ent:re los ob
jet:ivos de la política.de gasto público debe est:ar el des~ 
rrollo del país, el aUlllent:o -de ·servicios de salud y educa
ci6n, y mant:ener policía y ejércit:o, y generar empleo; el 
consenso es menor en lo que se refiere a inflacién. , 

En el caso de los empresarios y profesionist:as independie~ 
tes> se agruparon más en torno a la opinión de que, el 3s

t:ado debe mant:ener policía y ejércit:o, at:ender servicios 
de salud y educac.i6n, sin acept:'!r su int:romisi6n en. la co~ 
ducci6n de la economía . 

( __ ") 

En buena parte se acepta que el gast:o público es im.portan
t:e, genera producción y empleo, influye en la act:ividid 
econ6mica, en el mayor bien~st:ar de la población y ~n l~ 

mejora de la dist:ribuci6n en el ingres~. 

Existe gran consenso en que el gast:o público es imp·;~duct:.!o 
va, y de que se ejercen con una gran desvi?ci6n de '-r·e-cur
sos. 

Para la mayor part:e de los encuest:ados, la suspensi6n del 
pago de la deuda externa, es una opci6n import<;nte de pol~ 
t:ica; lo mismo la vent:a de empresas p~blicas. 

No se acepta el mayor pago de impuestos, aunque los t:raba
jadores concuerdan si se trat:a de afect:ar a las utilidades. 
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El mayor gasto público y la formaci6n de nuevas empresas 
pQblicas, no son muy aceptados, aunque más del 501 acepta 

el aumento del gasto público. 

En general, los encuestados opinan que el Estado no tiene 
autonomia para tomar decisiones. Seguramente, inf,luencia

dos por la difusión que se ha 'dado' a la reláci6n~.del.' país 
con el FMI y a nuestra cercanía~ c'on•,el.'· coló:S'ó 'd~

0

1.•''na'rte ~ 
los Estados Unidos. :·,,:-<::.<':~.· 

;_.::..··' 

Los resultados de la encuesta, Úb~~ ;,;va.iu'.a'i~'á. i•,{i,' 1Úz> 

de consideraciones de clase, y filt:-,.él,rse a;'..t:r<'Íviés/de' COE_ 

::~:!0:~s s::g:e~:i:1:::n~m!~ª;1~~:J:t·~~1,i;:fr~~=~¡y;i-.\c'ó:~ 
gruencia te6rica. - /;j;;~. ,,' 

~::s ~~~~ t ~:~; i::~n::!~:c:n ~= · f~·H·~~!~~%~~~t:~f~{t~ii, 5610 

":·>..}~--; ;,:'...::> :"'.- --
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ENCUESTA 

lA POLITICA DE GASIO PUBLICO EN MEXICO 

RESPONDER SI O NO A CADA. UNA DE LAS AFIRMACICJllES SIGUIEl''TES 

I. Los objetivos de la política de gasto público. 

Son los sig~ientes: 

1 . Impulsar el desarrollo econ6mi= del país 
2. Combatir la inflaci6n 
3. Aumentar el empleo 
4. Aumenuir servicios de salud y educaci0n 

principalmente 
5. ?klntener pal i-=ía v ejército 

II. Respecto a los resultados del gasto del sector 
público. 

6. Es improductivo 
7. Paga un al to nivel de sueldos a sus empleados 
8. Existe gran proporci6n de desviaci6n de 

recursos 
9. Es importante 
1 O . Genera producción y empleo 
1 1 . Su influencia sobre la economía es nula 
12. Aumenta niveles de bienestar de la población 
13. ~!ejora la distribución del ingreso 

III. Para superar la crisis económica y lograr el cre
cimiento del empleo y el producto, el Estadc debe: 

14. 
.1 s. 
1-6. 

J '7· •. 

1·s. 
19. 
20. 
21 a 

.Aumentar impuestos a los trata.J adore~ 
Aumentar impuesLos a las utilidades 
Aumentar precios de bienes y servicios públicos 
(gasolina, electricidad, fertilizantes, traus
porte, etc.) 
Formar nuevas empresas públicas. que operen con 
criterios rentables y en sectores estratégicos 
Aumentar el gasto público 
Exportar más petr0leo 
Vender más e!T'presas públicas 
Suspender el pago de la deuda externa 

IV. 22. Para definir la ¡:::'.llítica económica y d-, gasto 
público el Gobierno tiene libertad: 

Absoluty Ninguna 

Rel.ativa 
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Este cuestionario fue contestado por (tachar con X) 

Empleado público 

Profesionista o 
Empresarlo 

Empleado Privado 
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CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO NETO Y DEL PIB 
1977-1982 (PRECIOS DE 1970) 
CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO NETO Y DEL PIB 
1978-1981 (PRECIOS DE 1970) 

INCREMENTO DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS (t) 
Y EL GASTO NETO NOMINAL (t-1) 

68 

70 

74 

76 

118 

123 
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