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INTRODUCCION 



La metodolog(a de an'1isis en este trabajo es eminentemente deductiva. El conocimiento de la razón de 'Cr del 

Estado mexicano y de los diferentes medios con que cuenta para concretar sus fines, a saber. Gobierno y 

admü:ústraci6n p6bUca, la función de las finanzas p6blicas, la formulación de la polftica p6bliea. la 

imtrumentacióa de b poUtica de gasto p6btico y füuúmente el contCJCto de bienestar social, permiten des.cribir 

mediante la concatcnadon de estos elementos las condiciones económicas y sociales a que dieron lugar. De esta 

forma, a partir del estudio de diferentes hechos se explica el impacto negativo sobre el nivel general de bienestar 

social. 

E.u M&ico $C gestan cambios sociales de repercusiones trascendentales para el ruturo de la nación. Se ha 

presenciado cómo el gobierno en su afin por integrar una economía con un crecimiento sostenido que garantice 

el desarrollo del pals,, ha dejado caer sobre los grupos sociales de menores ingresos los costos del cambio 

económico, distribuycAdo de manera inequitativa la riquez.:1 generada. 

Se comiden. que durante el periodo 1982-1988 se estructuraron las condiciones necesarias para reorientar la 

esencia del Estado Mc:xicano y hacerlo mis igil y eficiente mediante la reducción de su intervención directa en 

actividades eaml>micas; pero entonc:cs lqu~ sucede con las actividades gubernamentales destinadas para el 

mejoramiento del nivel de mD de la población de menores ingresos? lqu~ sucede con el gasto social del 

gobierno federal? 

El gobierno es la entidad s.ocial responsable de proveer tu necesidades colectivas y determinar tu medidas de 

po1Ctica económica. &to es posible a trav& de la función de la administración p6blica que cs. en 61tima 

instancia, el vinculo que une poblacion y gobierno. 



La organización gubernamental. es decir, la administración pC&blica. tiene como objetivo hacer cumplir la voluntad 

del Poder ejecutivo expresada en la definición de la po\Ctiea pública. a su vez contenida en los planes y programas 

de gobierno. Una vez definida la dirección que tomad. la atción gubernamental y las tareas que se propone 

realizar, ge diseña la poUtica económica. 

La poUtica económica es la intervención del gobierno en la cconomfa, es la instrumentación de un modelo 

económico mediante el cual se espera cumplir con objetivos especificas y alcanzar determinado desarrollo 

ccan6mic:o. Entonces, con base en tos objetivos señalados por la polltica coon6mica se cstructW'a la poUtica de 

gasto público. El gasto p6blico es el instrumento de polltica económica que hace posible el cumplimiento de 

los objetivos establecidos por el gobierno. En este sentido la orientación que se da al gasto p6blico es 

derterminantc para la distnDuciÓn del ingreso nacional y por lo tanto la forma mis directa de distribuir entre 

la sociedad el fruto de su trabajo. 

El gasto p6blico es la disposición de recursos financieros para emprender y eontinuar con proyectos y programas 

de interfs sociaL. EJ gobierno tiene el derecho de coerción para sustraer de la sociedad los rCCUts0$ financieros 

que requiere pata continuar con sus actividades, CSlo ~posible mediante la estructuración del sistema impositivo 

mexicano. el cual debe modificarse para poder transformarse en la fuente de recursos p6blicos mlls eficiente. 

A lo largo del sexenio la poUlica de ga.sto pC&blico perdió cada vez mis sentido social y se canalizb al intento de 

mejorar la siluación financiera del pa(s. De eMa manera se presenció como el contenido de los prlncipalcs 

programas económicos de gobierno (PIRE, PAC. PSE) se enfocaron al combate de procesos cconómic.os 

adversos como la inflación y el desempleo, anunciando la austeridad a la que M: sometió a la sociccbd, en 

especial a los grupos sin recursos para enfrentar situaciones económicas diOciles. 

El empobrecimiento generali1.ado de grandes sectores de la sociedad se puede comprobar con el estudio de 

algunos indic.adorcs eronómicos que des.criben cómo se fueron complicando 1°' problemas financieros y cómo 

esto presionó a que la población s.c sometiera a una profunda austeridad. 



El impacto social de la polltic.a de gasto p(!.blico se aprecia en di..,cr.sos aspectos, se han seleccionado la 

allmentaclon., la educación, la salud y la \ivienda para analizar cómo se ignoraron estos compromisos sociales, 

as1' como sus repercusiones en las condiciones de vida de la población. El efecto de esta política no sólo impada 

en el presente, la dc.scomposici6n o ausencia de condiciones mínimas nccesaria.s para fomentar el desarrollo 

humano integral como las mencionadas. compromcntcn seriamente el potencial de las gcncracloncs futuras. 



CAPITULO 1 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA 



GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA. 

El gobierno •es la entidad que tiene el dcrcc.ho de c:ocrción, cuyo deber es proveer las ncasidadcs colectivas y 

es responsable de las medidas de poUtlca cconómica•.1 

A continuacion explicamos brevemente los límites conceptuales entre Estado y gobierno. ·una de las 

distinciones mis importantes entre Estado y gobierno es que el 'Estado' usando el 1.!rmino empleado por la 

ciencia política, es propiamente el cuerpo poUtico. Por su parte, el gobierno es meramente el agregado de 

instrumentos empicados por cada cuerpo poUtico para el desempeño de sus funcioncs•.2 

El surgimiento de un cuerpo poUtico proviene del deseo de la comunidad; es decir, debe existir el deseo de dar 

fonna colectivamente. a la voluntad de que exista s6lamcnte una autoridad central la cual detente los poderes 

respectivos para ejercerlos $Obre todos Jos miembros de una comunidad, es indispensable que el cuerpo poUtico 

cons1antcmcnlc encuentre su expresión ae1ual 111c.ordc a fas necesidades y costumbres de la comunidad, ya que 

CllU no son catitieas, sino complctamenle cambiantes. por lo tanto el Estado debe del mismo modo mantener 

su vigencia siempre en c:oacordancia con la voluntad apresada por la comunidad. ya que al deseo de la sociedad 

para ronstituinc en un cuerpo politico debe seguirle el cumplimiento de sus legftimas demandas, por lo lanto 

el estado debe satisfacer los intereses czprcsados.. para entonces, poder ejercer su autoridad política; esto es 

posible en la medida que el cuerpo poJCtico • el Estado • es indivisible, se debe percibir como una unidad incapaz 

de fusionarse con otros cuerpos s.oci.alcs para poder ejercer sus atributos de sobcranfa y autoridad. 

1 Kirschcn. FPolfrjsa ccon6mjc,a contcmooránca Madrid. Aguilar, 1976 p.13 

2 Wiliam willoughby. Thc soycmmcnl g[ !he modc:r $!ale 2a.cd. Ncw York. Applcton·Ccnlury-Crofts, 1947. 
r.5 
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El gobierno es el conjunto de instrumentos que permiten al Estado desempeñar sus íuncloncs, es decir. es la 

·organiz.aci6n centralizada que mantiene el orden en una comunidad•,3 Se ha dicho que el Estado surge de la 

voluntad de Ja comunidad para constituir un cuerpo político con los atributos de soberanía y autoridad central 

y que el gobierno es el conjunlo de intrumcnlos empicados por el Estado para organizar las actividades de la 

comunidad. 

El papel del gobierno en la economía, por tan101 es protagónico. la intervención deliberada del gobierno en la 

economía determina la dimensión y nivel óptimos de la actividad gubernamental, de donde emanan los criterios 

en que ha de basarse el financiamicnlo de su actividad conforme a los escenarios macroccon6micos esperados. 

basados de manera general en tres aspectos<4: 

a) Asignación: son las actividades que comprenden la provisión de distinros servicios p6blic:os. en consecuencia 

requieren de la asignación de recursos para su producción, sustra~ndolos en su mayoría del sector privado. 

Algunos de Jos servidos son bienes p6blicos en el sentido cstñcto de la palabra (v.gr. la scguñdad p6blica); 

algunos implican cxtcmalidadcs (v.gr. la educación); otros son ofrecidos por el gobierno p.ara evitar el 

monopolio privado. 

b) Distribución: son las actividades encaminadas hacia la redistribución del ingreso¡ programas de asistencia 

social, estructuras impositivas progresivas. 

e) Estabiliz.ación ycrccimicnlo: son las actividades encaminadas a aumentar la estabilidad económica reduciendo 

la desocupación y la ·inflación e influyendo, de ser necesario en la tasa de crecimiento cc.onómico. 

El gobierno no se divide para atender de manera específica cada una de las actividades señaladas. ya que estas 

son intcrdcpcndicntes, es decir, el comportamicnlo de cada una impacta invariablemente en las otras. 

3 Robcrt Mach'Cr. Tcorb del gobjcrno España. Tccnos, 1965. p.32 

• Jonh Duc, Ann Fricdlacnder. Análisis ccon6mjco de los jmnucslos y del sector pOh!jm 4a.ed, Argentina. 
Ateneo, 1983. r.3 



El gobierno interviene deh'bcradamente en la cconomCa. definiendo en qui! sentido deben desarrollarse las 

adividadcs de distn'bución del ingreso, asignación de recursos y la estabilidad y crecimiento económico, de tal 

forma que de la actividad gubernamental se deriven mejores niveles de bienestar social, niveles más altos de 

consumo de la población y condiciones favorables que promuevan la producción. 

Asimismo, es el gobierno quien debe dirigir estas actividades¡ la justi{icación de la intervención del gobierno en 

la economCa. giguicndo a Jos auto~cs Due-Friedlander5 como controlador de la economra. esencialmente se 

puede resumir en seis puntos: 

Ea primer lugar, por una cuestión de equidad. La eficiencia de la actividad c<:onómica determinada por el 

mercado no es ncccsariamentc la que la sociedad considera como equitativa. En un mundo competitivo, los 

dueños de los factores de producción escasos tendrtn ingresos altos, mientras que los de (adores que existen 

ca abundancia ·fundamentalmente la fuerza de trabajo- los lendrán bajos. 

En Kgundo lugar, hay cienos bienes -denominados bienes públicos· que la cconomfa privada de mercado no 

puede proveer. Su caraderútica básica reside en que &i cstin disponibles. tienen que estarlo por igual para todos 

&os individuos. No puede cxcluir5c: •nadie de sus beneficios. Por eso no pueden producirse ni venderse sobre 

una base luaativ.. 

En tercer lugar, las actividades de producción de In empre~ y las de consumo de los individuos a menudo no 

son indcpcndienlcs. de modo que si las valoraciones privadas divergen a causa de estas interdependencias • 

denominadas cxtcmalidadcs· se requiere alguna forma de intervención gubernamental. 

En cuarto lugar, al~unas actividades no pueden rcali7..arse en condiciones de competencia. La dimensión (1ptima 

es tan grande que no puede 1er cubierta con eficiencia sino por una sola empresa. Entonces son ncccurio!<o la 

5 lbid., p.2 



regulación y/o 105 subsidios del gobierno para asegurar una producción económicamente eficiente y controlar 

la desigualdad de Ja renta. 

En quinto lugar, la cconom(a de mercado tal vez no sea capaz de funcionar con suficiente estabilidad. Pueden 

sobrevenir cambios lnespcrados de la demanda en su conjunto (o en sus distintos componentes) y ocasionar 

periodos de inflación o receso ca la cconomla. Por consiguiente podrán requerirse medidas gubernamentales 

para estabilizar la economía mediante politicas fiscales y/o monetarias adecuadas. 

En SCXl.o lugar, la tasa de formación de capital puede ser demasiado alta o demasiado baja como para lograr 

la que se considera de crecimiento aceptable. Por ende podrá ser necesario modificar los parámetros que 

afectan la tasa de aecimicnto: ahorro. inversión, productividad. la tasa de crecimiento de la mano de obra, 

ctcttcra. 

Una vez definida la dirección polftica y administrativa (gobierno) de la sociedad y expuestas las principales 

raz.ones de su rol en la cconomla, se establecen 105 medios que permitirán la consecución de sus fines, estos 

medios son las poUticas p6blicas. Para realizar las poUticas p6blicas. el gobierno está constituído por m6ltiplcs 

órganos. cada uno encargado de la ejecución de tareas espccfficas que se miden y cuantifican mediante la 

elaboración de planes y programu. 

Existe una relación muy directa entre la plancación y el presupuesto. desde el punto de vista práctico, la etapa 

mis importante de la plancación es la conversión de ~a en programas de mediano y corto plazos y en el 

presupueslo anual. mediante el estudio de Ja consistencia entre el plan, los programas de corto plazo y el 

presupuesto, es posible vcrÍÍlcar si un gobierno puede cumplir c.on objetivos que se ha lijado. 

La plancación se basa en la idea central de racionalidad. Planificar es "un proceso en virtud del cual la aditud 

racional que ya se ha adoptado, se transforma en actividad: se coordinan objetivo!ii, 5C prevén hechos, se 



proyectan tendencias.. .6 En nuestro país este ejercicio de p1aneaci6n integral a largo y m cdiano plazo se cfectQa 

al inicio de cada sexenio y queda plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. 

-En relación con el Plan. el proceso presupuestario tiene el carácter de subsistema, necesario para verificar los 

avances de aqutl El ejercicio presupucslal, no se debe limitar a prever cifras de ingresos y gastos que abarquen 

sólo el periodo ír.sca.I próximo. sino realizar el ejercicio en un plazo mayor. Este mayor plaz.o es necesario para 

la adecuada integración del presupuesto en el ptan•7• 

Todo el esfuerzo implicado en el proceso de planeación del desarrollo nacional puede rcsuhar csttril en caso 

de no existir una simelrla entre ts.ta y la prcsupucstaci6rt, es decir, la asignación de recursos fianancieros; resulta 

determinante cjco,ur de manera prcci.g y puntual el presupuesto anual. 

Entonces es primordial prever Jos ingresos del sector pClblico con la mayor exactitud posible, porque se reitera, 

de esto depende la cjecuci6n de los planes y programas p6blicos e incluso privados. 

Es tal la magnitud de la importancia del proceso de planeaci6n, que además de tener rango constitucional. di6 

origen a la acacióa del Sistema Nacional de Plancación Dcrnocritica. 

Formalmente. la planeaóón democrática. es el insarumcnto que permite impulsar los cambios cualilativos que 

la nación le dcm.ud.I y que C5lin contenidos en las ideas polCticas rcsuhado de la participación social. 

6 Gonzalo Martncr. Pl1njficaci6n y prcsupuc:;to POr nmgram15 lSa.ed, MWco. Siglo XXI. 1986. p.8 

1 Gerado Gil. ·Fuentes de financiamiento para el desarrollo• en Financiamien!o del e.uro pOblim. México. 
Trmas. 1988. p.33. 



En este e.aso el interfs se centra en la percepción gubernamental para combatir el desempleo y la inílación, se 

comprobará que los resullados no fueron los satisíac:corios en ttrminos sociales, a pesar de Ja amplia cobertura 

del sislema nacional de planeación democrática. 

Esle sistema es de cobertura nacional y por ende pretende involucrar a la sociedad en su conjunto en lo que 

respecta a la elaboración y selección de Jos objetivos prioritarios de gobierno. 

El sistema nacional de plancadón democrática se apoya en la estruc:cura institucional, es decir, en el nivel global. 

mediante la participación de las secretarlas globafü:adoras; en el nivel sec:corial, mediante coordinadoras de 

sec:cor; y a nivel institucional, donde se integran las entidades paraeslalalcs. 

Para un funcionamiento eficiente y organiz.ado, cuenta con la infraestruc:cura de apoyo que se compone con los 

subsistemas nacionales de estadística y de información gcogr!íica y por el sistema inlegral de información. 

SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATICA 

..... D. .......... ·-~p- ~ ··----

ETAPAS E _........,. 

·~·--
·Er==i.--= 
·~-=-- ·=--=·-



El pr()CCSO de plancadóo del desarrollo inida con la etapa de fonnulaclón, usando como instrumentos el 

PLANADE y los programas nacionales de mediano pluo, de donde se elabora un diagnóstico y se fijan 

objetivos., estrategias, poUtic:as y metas. 

La segunda etapa de la planuáón es ta in.stnsmentaáón, que se basa en la elaboración de los programas 

operativos anuales, el presupuesto de egresos de la fodcradón en su ámbito sectorial e institucional; y la ley de 

ingresos. 

La tercera etapa es el eonlrol, que b~icamente es la supervisión del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en W etapas anteriores; los instrumentos que emplea son el sistema único de control prcsupucsl~ 

reportes uimcstra1cs sobre la economía y las finanzas públicas y los convenios de desempeño, dtlicit y superá'o'it. 

La cuarta y última etapa del proceso es la evaluación, mide el grado de cumplimiento de las metas cuantitativas 

y cualitativu que se espera cubrir; se da a conocer a toda la población mediante el uso de instrumentos como 

la cuenta pública, el informe de gobierno y el informe de ejecución del plan. 

Las vertiente¡ de la pb.neadón 500; la obligatoria que está en concspondencia con la etapa de formulación, pues 

lodo el sector p6blico debe ac.atar al pie de la lelra lo que en esta etapa se establece; la de coordinación, que 

corresponde a la etapa de instrumentación y se aplica entre las entitlades ícderativas y el gobierno; la de 

concertación, que correspoode a la elapa de control y consiste en la determinación de los parámetros de 

dC$Cmpcño del s.cdor p6blico; y por 6himo la de inducción, que corresponde a la etapa de evaluación y ccruiste 

en proporcionar la informaci6o ncccwia a toda la sociedad para encau7.ar tleterminado comportamiento en los 

agentes cconómicm. 

"l..a rlancaci6n democrilic:a CJ el inslrumeRtO que permite e.aptar las necesidades populares, !.US dcm<1nda.o-, y 

sugercnciM. La pl.ancui6n cs. un vchfculo para captar los sentimientos de la nación y tranc.formarlo'* en 



programa de gobierno .•. pcrmite articular las demandas sociales. a fin de que el .sistema poUtico y en .su 

oportunidad. la administración pOblica, puedan reconocer estas demandas y regularlas a fin de construir 

programas e instrumentos de trabajo para satisfacerlas ordenada y cficazmente..S. 

AJ menos oficialmente, el sistema nacional de plancación democr.ática legitima y proporciona sustcolo .social al 

gobierno para b. definición de poU1icas p6blicas, esto supone que toda acción gubernamental está avalada por 

la sociedad, supuesto que se considera erróneo en vista de los resultados en t~rminos de bienestar social 

oblenidos al final del sexenio, que simplemente íueron opuestos a tos planeados. 

Por otra parte, se mencionó la importancia del proceso de planeación; antes de tomar decisiones desarrolladas 

por el gobierno, se debe conocer la disponibilidad de recursos financieros, en este sentido Gil Valdivia9 afi.rma 

que la política de ingresos del sector pllblico está enmarcada en el conlexto de la planeación por lo menos en 

tres aspectos íundamentalcs: 

a) Como la fuente de financiamiento de gasto pOblico. 

b) Por los efectos que causa en la economía dicha política de financiamiento. 

e) Desde una perspectiva mis política. por la relación estrecha que existe entre Jos ingresos públicos y 
sobre quien pesan las cargas presentes y futuras., asf como el destino, oportunidad y cuantía tanto del 
gasto público como de los agentes económicos que se beneficien de ~l. 

Una vez que se han considerado eslos aspectos, es posible definir cómo serán empleados estos recursos. dando 

lugar a la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Formalmente el Pr~upucsto de Egresos de la Federación (PEF) es Ja autorización expedida por •Ja Cámara de 

Diputados, a inicialiva del Ejecutivo, para expensar, duranle el periodo de un año a partir del primero de enero, 

8 Miguel de la Madrid. Plancación Dcmocrátjg. México. INAP, 1983. p. 21 

'} lhid., pH15 
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las actividades. las obras y los servicios pGblicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el 

propio presupuesto se scñalco•.10 

En el artkulo 74 constitucional fracción IV se cs1ablcce que los presupuestos de egresos de la federación y del 

Departamento del Distrito Federal. sean examinados, discutidos y aprobados por la Cámara de Diputados, 

discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlos.11 

El PEF es el principal instrumento para asignar recursos financieros a la.S distintas actividades que el gobierno 

Federa) pretende desartoUar, mediante ti se efcct6a la programación de los gastos del sector pO.btico y se dota 

al gobierno de un mccanWno adecuado para aplicar una política fiscal y crediticia que innuya e incluso llegue 

a determinar la asignación de recursos no sólo hacia el interior del sector p6blico sino tambitn en el sector 

privado, para cubrir las funciones gubernamentales que hacen posible manlener un ambiente de estabilidad 

MJCial. en donde se pueda impulsar el desarrollo nacional; sin que con esto se entienda que la finalidad de la 

admini.strad6n ptíblica es el servicio social y la salvaguarda de los intereses de las clases desposeídas. 

Se distinguen dos aspectos importantes de la plancaci6n: primero, el de la planeación ·democd.tiea• que al menos 

formalmCDJ:e pretende involucrar a toda la sociedad en la definición de prioridades nacionales; segundo, el 

pl'OC:CSO de plancación hacia el inteñor del gobierno y como financiar su intervención en la economía. Del 

primero depende la formulación de polfticas pl'lblic.as y del segundo la polhica de gasto pl'lblico. 

10 Mhico, •Ley del Presupuesto, Contabilidad y íia.\lo Público·. en Leves y códigos de Mt:xico 
22a.ed.México. Porrl'la, 1990. p.222 

11 México. Cons1i1yci6n PoU!i<:a tic lo\ F51ados UniJos Mcxjqno,.. HHa.c:d. México. PorrCaa, 1990. p.130 
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Organlzacl6n Gubernamental. 

Al hablar de organización gubcmamcnial se hace referencia a la administración pCablica, entendida como el 

•conjunto de operaciones encaminadas a cumplir o hacer cumplir la potftica pCibliea, la voluntad de un gobierno 

tal y como es expresada por las autoridades competentes. Es p6blica porque comprende las actividades de una 

sociedad sujeta a la direcáón poUtica, las cuales son cjcculadas por las instituciones gubctnamcntalcs. Es 

administración porque implica la coordinación de csíucnos y recursos. mediante los pr~ administrativos 

b1sicos de plancaci6n, organización, dirección y eontroL•12 

El presente estudio se aboca al análisis del gasto ejercido por el sector central de Ja administración p6bliea, en 

los tdrminos señalados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su título primero, cap(tulo 

6nico, artículo r 1 que dice: 

·En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho 
de Jos negocios dr.1 orden administrativo encomendados 
al Poder Ejecutivo de la Unión, habr.i las siguientes 
dcpendenci~ de la administración p6blica cenuali1.ada: 
l. Secretadas de Estado y 
ti.Departamentos Admini.strativos:ll 

En este contexto, la administración pública, es decir, la acción gubernamental, es amplia. compleja y dificil, en 

el enlendido de que •Ja administración es la parte más visible del gobierno; es el gobierno en acción, es c1 poder 

ejecutivo, el que adíia .. : 14 por lo lanto se lratar<i de centrar la atención en su aspecto operativo, ejecutorio, 

entendiendo la acción gubernamental como la define Ornar Guerrero: "'la acción gubernamental con~istc en un 

12 Julieta Gucvara.'"Administraci6n Pública• en Djccionarjo de Cjcnda Pq!Oica y Admjnj$fraci6n P6bljca 
Mliüco, CLCPAP, 1982. p.47 

13 M~xico, Ley Ordnica de (a Adminjstraci(\n Púhlka Fcdcr11I. 19cd. Méxko. PorrOa, 1988. p.8 

14 Woodrow Wilson. '"Estudio de la Adminimación"' citado por Waldo Dwigth en Estudjo de la 
AdmjnisJraci<m núblig. 2.a.ed., Madrid. Agitar, 1CXt4 p.125 
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gigantesco ufucrzo de dirctti6n admjnima1jva que acomete íuncioncs genera.les ... ; asume actividades de control. 

vigil.aneia, fomento, regulación e inclusive produeci6n, y se plasma en los mb diversos organismos ... La 

administración p6btica, de este modo,~ a la sociedad en la medida que asume la dirceci6o administrativa 

de las funciones generales que brotan de su aparato produclivo·. U 

Se analiza asila poUtica de gasto pllblico para llevar a la práctiC.1 los programas generados a partir del proceso 

de plancaci6n a travtl de las 18 Scactarfll de Estado que encuentran sus atribuciones señaladas en la LOAPF, 

y que prcsupuestalmcntc constituyen el gobierno federal. 

La admini.s1raci6n p6btiea se define lambien como ·c1 conjunto de organizaciones que desempeñan tareas a las 

que el sistema sodo-polilico les asigna el carácter de pQhlicas y/o que funcionen con fondos pOblicos y/o que 

operen bajo control públioo fonnat•.16 se agrega a esta definición que dichas organizaciones deben coordinar 

esfuerzos y recursos con el propósito de cumplir con lo establecido por las pollticas pCablic.as vigentes; 

prcsupuelCaJmcntc esta dcfuUción corresponde a la de sector pCablico, ya que es mill amplia en comparación a 

la definición de gobierno ícdcral. 

El campo de la 1dminWraci6D pCablic.a no puede dclinirsc: íuera del sistcm3 político en su conjunto, ya que la 

acción gubcrnamenlal, la administración pCJblica, es un reflejo del cs1ado que guardan las relaciones entre los 

diversos grupos de interts., o de prc.sión ·como suelen identilicarse comCanmenle· tan10 internos como externos 

y por el olro lado el Poder Ejecutivo, la política presidencial; que a partir de las manir estaciones de los primeros 

dcnlro del sistema polflioo, impuls.a y promueve las condiciones que harán posible 5alisíaccr sus dcmanclas, este 

proccs.o si innuyc y pre.dente promover el crecimiento económico, siempre y cuando las demandas estén acordes 

con lo establecido por W polflicas pCablicas. 

15 Omar Guerrero. La adminfatración plib!ka tJcl estado rt1nit;¡li::¡t? México. INAP, 19Hl'J. p.13 

lt. Jost Sulbran1:EI tamaño del ~lnr p!lhlicn en América Uuina. Un cs1uclio ele unce p;sfsc!I.: en 
Mcmorja Stmjnarjo lo!Crnacional :.obre RWJncmhtnilmjvnln y Mcxfcrnfración Je la Admfnj.)(rildlm P4blira 
en AmCrka La1jn• Mtxico. l~AP, J'J'JO. fJ.1~ 
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A.Umi.smo, a través del conjunto de instituciones gubernamentales encargadas de llevar a cabo la política pública, 

se canalizan recursos federales a la sociedad, entendida fsta como el conjunto de grupos de interés que están 

en interacción constante, donde los espacios poUtiCO$ que pierde algCm grupo los gana necesariamente otro. 

Tambi~n. el campo de aeci6n de la administraci6": p6blica es amplio, puesto que todo acto entre organizaciones 

o individuos está normado y rcg.iamcntado y este orden jurfdico es administrado y encomendado para l'igilar su 

cumplimiento a cada dependencia p6blica en el ámbito de su respectiva competencia. que en este ca.so 

constituyen el sector central de la administración pública federal, denominado Gobierno Federal para efectos 

prcsupucstalcs. 

Por otra parte en nuestro país, el sedar paracstatal de la administración pública ha !.ido sometido a un pr~ 

de rcdimcn.s.ionamicnto, por lo que resulta complicado poder analizar los gastos reales que ca.da entidad 

paracstatal ha realizado; además es importante señalar que los procesos de plancaci6n. el control prcsupuestal. 

y los alcances de sus objetivos son diferentes a los de las dependencias centrales. 

Actualmenle los ingrc~ gastos y dtficit de las entidades paracstatalcs se incluyen en la Situad6n Fínandera 

del Sector P6blico1 esta agregación del scd.Or paracstatal al central no parece la mis apropiada puesto que el 

manejo financiero de cada sector, el de una empresa ante el de una Secretada de Estado es diíercntc. 

En este trabajo no se dcurrolla un análisis tan extenso y complicado, se limita a puntualizar que cada scetor 

obedece a disf:intos principios que si bien no son necesariamente contradictorios, desde el punto de vista 

operativo resultan incongruentes y por lo mismo las ttcnicas y criterios de control prcsupue.stal deben ser 

particulares para cada uno de ellos, y no como es prictica comCln que ·son en esencia extrapolaciones de 

esquemas originalmente concebidos para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
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La situación descrita. provoca que li15 c;ucn1as p6blicas referidas a gasto, ingreso y d~ficit, sean en realidad un 

híbrido que combina conceptos de la contabilidad pClblica con los de la contabilidad comercial, restándoles 

confiabilidad como indicadores de la situación financiera del sedar píi.blico·.17 

Es fundamentalmente por las razones anteriores que no se consideran de forma íntegra los ejercicios 

prcsupucstales realizados fuera del scdor central. 

Se procede entonces a definir cómo se deben entender algunos conceptos fntimamcntc relacionados con este 

trabajo para posteriormente estudiar la poUtica de gasto píablico, es decir la la asignación de recursos financieros 

en el gobierno federal. 

PoHUcu p6blicas, plana '1 programas. 

La administración p6blica oñcnta su función en correspondencia a los linc3micntos establecidos por lu políticas 

p6blicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas del gobierno federal, estas son las grandes 

tareas que s.c propone cumplir. 

A partir del proccw de plancación y la elaboración del Plan Nacional y sus respectivos programas 1oe conocen 

loe objetivos y la cuantificación de las metas. la" decisiones gubernamentales que determinan en qu¿ 1oentido se 

actuará para cumplir su cometido, se denominan poUticas pCiblicas. 

17 Alfredo Acle. •pero: lcuil es el déficit del sector público?•. en Rcvjsta de Emprc:.a PC.blica 'w'OI. 1, núm.Z. 
México. CIDE, l'JH5 p.13 
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Existen diversas definiciones de po1Uica p6blica, por ejemplo: David Easton define política pC.blica como ·1a 

dis.tribudón autoritaria de valores para toda la sociedad• pero deja de considerar que s61o el gobierno tiene la 

•autoridad'" para actuar sobre •1oc1a· 1a rociedad. y de todas tu cosas que el gobierno decida hacer o no resulta 

la •distribución de valores.•. Laswell y Kaplan definen 'poUtica' como una proycc:ci6n de programas de 

finalidades, valores y prác:tiCas,. y Carl Fricdric.h dice que_ es esencial para el concepto de 'poUtica' que se 

relacionen con finalidades, objetivos o propósitos..18 

Estas definiciones implican una diferencia entre las acciones cspcdfic.as del gobierno y un programa completo 

de acción hacia la consecución de finalidades cona<:idas. El problema, sin embargo, en insistir que las acciones 

del gobierno deben tener finalidade& para ser denominadas. 'poUticas'. es que las acciones aisladas tambitn 

pueden o no lener finalidades. Generalmente se asume que si el gobierno elige hacer algo debe existir una 

finalidad, un objetivo o propósito, pero en la práctica se puede observar lo que el gobierno hace o deja de hacer. 

La noción de política p6bliea debe incluir todas l.:i.s acciones de gobierno y no sólo el enunciado de sus 

intenciones. 

Elau H. Prewitt sostiene que•< <policy> > es una 'decisión formal' caracterizada por una conducta o actuación 

consistente y repetida por parte de aquellos que la llevan a cabo y por parte de aquellos que resultan aíedados 

por la misma•, Subirat complementa esta definición y agrega que toda polilica pública implica decisiones e 

interacciones entre individuos grupos e institucione&, decisiones e interacciones influenciadas dctcrminantcmenle 

por el wmportamiento, las prcícrcnclas del conjunto de los grupos sociales, individuos y en general de las 

organi1.acioncs aícctadas. 

lll Thomas R. Oye. Undcrstanding nublic noljcy. Ja.cd. Ncw Jersey. Prcnticc Hall, lnc. Englcwnntl Clifü, 
11J7K. p.3 
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Lo anterior conduc.e a 1a rcílcxión de que en el proceso de elaboración de las poUticas pCablicas no sólo se deben 

analizar las intenciones., los alcances. también se deben analizar las conductas que asumirán los participantes 

sociales que serio a(cctados por las mismas. 

Finalmente, se debe considerar la inacción gubcmamcntal. es decir, lo que el gobierno elige no hacer como 

poUtica pública: obviamente esta inacción tambi~n impacta de manera importante sobre fa 50ciedad. 

El análisis de las políticas p!lblicas es posible sólo si se relaciona de manera directa con conceptos o modelos 

cspccUicos de la ciencia política: es decir, 1oda polí1ica pública se debe examinar desde la perspectiva espcdlica 

de dctcrm in ad o modelo polltico. 

Para este erecto, Thomas Dyc19 proporciona los siguientes modelos polilicns y su relación con el análisis de 

las políticas pO:blicas: 

. Teoría de sistemas.· Considera a las políticas públicas como un producto de las interrelaciones.del 

propio Wtema polUico . 

. Tcorta de grupos.- Propone que la interacción entre los diversos grupos que integran la sociedad son 

el hecho central de la polflica. La potrtiea pública es el punto de equilibrio alcanzado en la lucha entre 

los diferentes grupos de poder. El equilibrio está determinado por la inílucncia relativa que pueden 

ejercer algunos grupos para provocar cambios a su favor en la dc1erminaci6n de las polfticas 

póblicu . 

. Tcor(a del racionalismo.· El concepto ·racional· in1cract6a con el de •eficiencia·. por lo tanto una 

polltica es mis racional en la medida que es mb diciente. Para seleccionar una polltica racional es 

ncecs.ario conocer todos. los valores prcíeridos de la sociedad y su peso espccUico; conocer todas las 

alternativas de poUticas disponibles; conocer la!> consecuencias de cada polltica posible; seleccionar la 

1" lhid., p.19 



poUtica alternativa mis clicicnte. Esta tcorla presupone que todas los valores preferidos por la 

socledlid son conocidos y que pueden medirse . 
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. Teoría del incrcmcntalismo,· Considera las potrticas p(lbticas como variaciones SC>brc el pasado. Las 

nucvu poUticas se deciden siempre a partir de lo ya hecho. de programas existentes que se modifican 

o cootin6an . 

. Tcorl.a del institucionali.smo.· Las C&truduras e instituciones gubernamentales han estado relacionadas 

por largo tiempo con la ciencia política. La relación entre la poHlica p6blica y las instituciones 

gubernamentales es muy estrecha. Estrictamente, una poUlica no se considera p6blica si no es 

diseñadAt promovida y ejecutada por instituciones gubernamentales . 

• Teoría de juegos .• Estudia las decisiones racionales que se deben tomar dada la situación de dos o mis 

oponentes que dependen de la dccis.ión que lome cualquiera de los contraños para poder entonces 

toniar sus decisioDCI. 

• Teoría de las elites.· Establece que las poUticas p6blicas pueden considerarse como los valores y 

preferencias de la elite gobernante. Sugiere que a la •gente• no le interesa y ni tiene informad6n al 

rcspcc10 de las polltica.s p6blitas; que actualmente las elites dan forma a la opinión de las masas sobre 

las cuestiones poUtica.s y no que las masas den forma a la opinión de las elites. 

En este trabajo la teor(a de grupos es la mis apropiada para el análisis de las poHticas p6blicas del sexenio 

porque se parte del supuesto de que la interacción entre los diversos grupos de interés que ac:tClan sobre la 

sociedad en su conjunto. proporciona la pauta para determinar el CUl'SO a seguir de las acciones de gobierno. 

El sustento de esta posición se haya en el hecho de que •tas poUticas no emanan del partido poUtica dominante 

o del Poder Legislativo o de una clara concepción idcol6gica•20, en virtud de que el sistema político mexicano 

puede ser interpretado como un acto de equilibrio que incorpora los lntercses de los grupos de la elite dirigente 

20 Pcter Ward. Políticas de bienestar social en Mtxiro 1270-1982 M~co. Nueva imágcn. J9H'J. p.78 
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gubernamental y del sector _privado, en donde todos ellos tiene representación y se apegan a las •reglas• 

establecidas., con el conocimiento de que la determinación de las políticas íavorcccrán algunos intereses a 

expensas de otrO!.. 

Son diversas las dcíuücioncs acerca del t~rmino •poUtica p6blica• e igual el nO.mcro de posibles enfoques e 

iotcrpretacioDC5 cooactamcntc poUticas que se empican. lo cierto es que definirlas resulta un punto medular 

para la elaboración de los planes y programas de gobierno, pues son el instrumento que vincula la acción 

gubernamental con las demandas sociales. 

En resumen, se entiende por politic.as pOblicas aquellas acciones que el gobierno se propone instrumentar para 

corregir, prevenir o ere.ar Mtuacioncs cspcdficas que se generan a partir de la idcntific.ad6n plena de problemas. 

e1 decir, de la inutidacción relativa a una demanda, una necesidad o una intervención p6blica en el ámbito 

poUtico, económico y social. 

Anteriormente tu polhicas p6blicas se relacionaron directamente con el Estado de bienestar, ya que trataban 

de Cilimulat la producción al invertir el gasto píiblico con un criterio de redistribución del ingreso, dirig.itndolo 

a reugloac.I. •no rentables· como el sector salud, en la educación, ctc.21 Actualmente se percibe un cambio en 

la conccpc.ualiz.ación de las politicas píibtieas. ante las condiciones económicas dcdavorablcs. la esencia de 

beneficio social que predominaba en su formulación se ha diluído, sus fines ahora se debaten en C5CCnarios 

polrticos, donde lm actores sociales confrontan los diíercntcs intereses que representan persiguiendo la 

apropiación de to• beneficios. 

El efecto de cMc cambio en la percepción de lo que debe ser política pC.blica es que su formulación debe ser 

compatible con h,. programas económicos. donde los aspectos de bienestar social han dejado de c.\lar en un 

21 Armando S6nclu:,, ·Uacia un enfoque teórico de políticas pC.blicas·. en ~ Méxicu. IArEM. 
t'oi .. 1,cncro-mauo, l'JK'J, p. J.4){1 
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primer plano para pasar a ser sólo un aspecto complementario del predominante enfoque de eficiencia 

económica. 

Programación y planend6n. 

Una vez definida la polílica pública, se procede a su programación. •La progr~mación es la fijación de metas a 

la conducta dentro de un plazo determinado, y la asignación de medios en función de aquellos 

objctivos._programar es hacer planes. programas y proyectos, es fijar metas cuantitativas a la actividad, destinar 

los recursos humanos y materiales necesarios. definir los mt!todos de trabajo a empicar, fijar 1a cantidad y la 

calidad de los rcsuhados·22. En el CMO de México al inicio de cada sexenio se publica el Plan Nacional de 

Desarrollo, que comprende el análisis y la fijación de metas para toda la economfa del pals y las hace 

compatibles entre sí, asr como de objetivos relacionados con las tres funciones que se señalaron de asignación, 

dislribución y cstabiliución económica; mediante el diseño de los respectivos programas. subprogramas y 

actividades que posibilitan el cumplimiento de las poUticas p6blicas. 

En la práctica se aprecia un dcsfa.\amicnto entre el sislcma nacional de p1ancaci6n democrática de donde 

lcóricamcnte deben emanar las polflícas p6blicas como producto de la conccrtaci6n. este desfasa.miento surge 

como efecto de un cambiante e incierto marco macroccon6mico, la plancaci6n no es efectiva si los escenarios 

previstos se alteran. 

22 Marlncr. ur. cit., fl·IJ 
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Por lo tanlo, se considera que las polrticas públicas ins1rumcn1adas en nuestro p.:i.rs no atienden principios o 

criterios ajenos a los establecidos por el Presidente de la República, esto es, no son poUticas públicas 

democráticas pues parece que no se prcvt la conducta que asumirán los participantes sociales y sus posibles 

rcpcrcmioncs.. pues en todo caso se actuará conforme a la propia percepción del Presidente y sus propios 

patrones de scledividad de prioridades sobre la problcmiitica nacional; por lo tanto aquello de la planeación 

nacion:il democrática y la identificación plena de problemas económicos, politices y sociales pasa a segundo 

tfrmino y se convierte en una •formalidad· pues las demandas sociales, quedan relegadas ante la voluntad del 

titular del Ejecutivo. Se considera tambien, que esta forma de actuar se justifica sólo si se entiende que una 

mayor apcnura partidpativ.a en el proceso de elaboración de polflicas públicas facilita la presión de diversos 

grupos sociales con intereses particulares, dejando actuar libremente entonces a las ruerzas económicas tanto 

nacionales como cxieriores. sin límites ni condiciones sobre el resto de la sociedad. 

Entonces al hacer reíerencia a los procesos de formulación de las políticas públicas del sexenio; se estudia Ja 

política presidendal. asI se conoce cuáles han sido los resultados de la actuación y dirección presidencial al 

comparar ·a través de la poHtica econ6mic.a- la ra1.ón de ser de cada uno de los diíerentes programas que se 

instrumentaron durante su gestión en lo relativo a política de gasto p6blico, qué se persiguió con ellos y cuáles 

fueron los logros; comprobándose desde una perspectiva racional, el impacto negativo sobre la población que 

cq>erimcntó un cmpohrcc-imiento general. 

Para la definición de polftícas p6blica.s del !l.CXenio se tomó en cuenta la capacidad de negociacion ~e cada grupo 

de interés y se establecio la siguiente relación: a mayor capacidad de negociación corresponden mayores 

beneficios y a menor capacidad, menare<; beneficios. 

En este ctmti:xto las sugerencia'\ y demanda'\ socialc.-. tendientes al mejoramiento del nivel de hicne!.tar social 

fueron evadida~ L'n la medida que rcquerfan <le rccur~n~ p6hlicns. para su ejecución. 
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De manera formal el gobierno al inicio del sexenio elabora un diagnóstico económico, polUico y social del país, 

recoge las demandas insatisfechas de la población, las ordena y les asigna grados de prioridad, posteriormente 

elabora planes y programas que supuestamente resolverán esas demandas y les asigna rccufSQS financieros para 

que se lleven a cabo. 

En la práctica se aprecia que bs acciones de gobierno eslán determinadas por las decisiones prcsidcnciatcs y 

no por la consulta popular, asimismo, la población no tiene inferencia en la elaboración del Presupuesto de 

Egresos de la Federación ya que el sistema de rcprcsentaci6n poUlico social está viciado y funciona como un 

aparato legitimador del poder ejecutivo. 

As(, c1 control sobre los pr0CC$0$ de planeadón, prcsupucstadón y programación, columnas del crecimiento 

económico, cst.6.n en manos de un pequeño grupo dominante que centraliza el poder y decide el rumbo de la 

nación. 



CAPITULO 11 

POLITICA ECONOMICA 
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PoUtlca rcon6mlca 

La poUtica económica •es la intervención deliberada del gobierno en la c:.conomta para alcanzar sus fincs..z.1; 

conforme a esta dcfmici6n se tic.nen tres elementos íundamcnlaJes a considerar. 

a)FJ gobierno como cutldad compleja que debe llevar a cabo la PoHUcn econ6mlca. Rcfiritndosc a su 

organización y funcionamiento, asf como los pog'blcs problemas que se presentan para ejecutar Lu 

poUticas p6bUcas. 

b)Objctlvos que se persiguen. A partir de condiciones socioccon6micas existentes -imagen inicial- definir 

condiciones futuras. deseables que coadyuven al mejoramiento general del nivel de bienestar de la 

sociedad en su conjunto-imagen objetivo-, especificando los medios que pcrmitien alcanzar los objetivos 

establecidos. c:xprcsados en tfrtninos cualitativos y ca metas cuantilicables. 

c)lmlnlrmntos y rQf'ttltS de aduar dd gobierno. AnálWs de las alternativas reales de la acción 

gubernamental y 5US procctoS para tomar decisiones. asl como las formas en que las poHticas se 

elaboran. 

El primer aspecto ha quedado cubierto en p1ginas anteriores. En: cuanto al segundo, de acuerdo con 

Kirsclicn24 los objetivos pucdca ser a largo plazo. donde 1o$ resultados de la aplic.adón de medidas e 

inurumentos económicos afectan a futuro; y objetivos de corto pla.zo. en c.stc caso el impacto de la aplicación 

de medidas e instrumentos económicos es inmc.diala. 

23 Federico Herschcl Polhjca ccon6mjs;a.1a.cd. México. Siglo XXI, 1986. p.11 

24 Kirschcn. np.cil., p.19 
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Los objetivos de política económica var(an de acuerdo a las condiciones especificas de cada pals aunque en sus 

caractcrCsticas básicas son muy parecidos, es por esto que se puede establear una c1asificacl6n general de 

objetivos de poUtica económica, e.orno la sugerida por Kirschen25: 

OBJETIVO 

1. Pleno empico 

2. Estabilidad de precios 

3. Mejora de la balañu de pagos 

4. Expansión de la producción 

S. Mejora en los íactorcs de la 
producción 

6. Sa1isíacción de tu 
necesidades colectivas 

-) 
7. Mejora en la distribución 

de la renta y de la 
riqueza 

25 lbid. p.17,lN. 

DESCRIPCION 

Consiste en prevenir y reducir el desempleo. 

Se refiere al mantenimiento general de la estabilidad de 
precios evitando Ouctuacioncs constantes. 

Las políticas relativas al mantenimiento de rc:scrvas 
satisfactorias de divisas convertibles. 

Pretende fijar una tasa satisfactoria de crecimiento del 
producto nacional. 

&te objetivo comprende: 
(a) Promoción de la competencia interna. 
(b) Promoción de la coordinación. 
(e) Incremento de la movilidad del trabajo 

entre otros pa(s.cs. 
(d) Incremento de la 

movilidad de capital entre otros paCses. 
(e) Promoción de la división internacional del trabajo. 

Las actividades colectivas 
cst4n agrupadas bajo los siguicmes cpígraícs: 
(a) Administración general. 
(b) Dclcnsa. 
(c) Asuntos internacionales. 
(d) Educación, cultura y ciencia. 
(e) Sanidad p6blica. 

Se refiere a los cambios directos en la distribución 
de la renta (a travú, por ejemplo, de los impuestos) 
y de los cambios logrados de forma indirecta, por 
ejemplo, por los sbtcmas de seguridad social. Incluye 
cualquiera de los cambios deliberados hacia una mayor 
o menor igualdad. También incluye la redistribución de 



8. Protce.ción y prioridades a 
determinadas regiones o industrias 

9. Mejora en las normas del 
consumo privado 

10. Seguridad de abastecimiento 

11. Mejora en el tamaño o en 
la estructura de la 
población 

12. Reducción de la jornada 
laboral 

25 

la riqueza .derechos de sucesión, por ejemplo- así como 
sobre la renta. 

Incluye la protección que se da a una industria particular 
cuya existencia puede estar amenazada por la competencia 
nacional o extranjera. y a las prioridades industriales 
o regionales que aparecen como consecuencia de un plan 
nacional 

Incluye cualquier cambio que el gobierno desee efectuar en 
las normas del consumo personal. Algunas veces.. el gobierno 
puede desear el persuadir a los consumidores de comprar 
algo que ellos desearían comprar (disuadi~ndoles, por 
ejemplo, de comprar alcohol), y en otros casos facilitando 
sus deseos (por medio de servicios de consulta a los 
consumidores, por ejemplo). 

Se refiere a la salvaguardia de los abastecimientos básicos. 

La intervención del gobierno en materias de emigración, 
inmigración o en las tasas de nacimien1os, se incluyen 

aquí. 

Incluye la reducción de la semana laboral y el incremento de 
los d(as ícstivos reglamcn1arios. 

La finalidad concurrente de todos los objetivos scñabdos es lograr la distribución menos costosa y mis clicicnle 

de recursos Csca50S y su crccimienlo óptimo y continuo en el tiempo, para poder producir los bienes y scnidos 

que sa.tisíagan las neecsjdadcs de la sociedad. 

En cuanto a los instrumentos y alternativas de acción del gobierno, estos se determinan de cunformidad con lo 

di!ipUc.\IO por poUticas pCablicas especificas ·que implican procesos de toma de decisiones formales por parte del 

gohicrno·, y sus dedos impactan en el comportamiento de la economía. 

En c!itc punto entramos propiamente al campo de las finan7A\ p6hlicai;, y para ello nnali7-amoi; algunas de las 

difcn:nlC!<t dcfiniciunc.o;: 
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·El desempeño de las funciones gubcrnamcnlalcs requiere de rccursosecon6micos. en si escasos, que tienen que 

ser extraídos del consumo y la inversión privados para sujetarlos, en su monto y distribución a decisiones 

colectivas., políticas, más que a los deseos individualcs·lh¡ esto implica la existencia de protcM>s poUticos, más 

que económicos, a travts de los cuales sc determina la poHtica de gasto p6blico y de manera unilateral la 

s.ocializ.ación de los costos y la concentración de los beneficios entre los diversos grupos de interés de la sociedad 

los cuales contienden con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

Aorcs Zavala cita a Francisco Nitti, quien dice • .. .las finanzas p6bllcas licncn por objeto investigar las diversas 

maneras por cuyo medio el Estado o cualquier otro poder pllblico se procura las riquezas materiales necesarias 

para su vida y funcionamiento y también la forma en que estas riquezas serán utilizadas•.17 Este autor wstienc 

que en las finanzas públicas se identifican dos partes fundamentales¡ primero, la normatividad necesaria para 

las percepciones del Estado o cualquier otro poder público, y segundo, la aplicación de estos ingresos por parte 

de los poderes públicos. 

El 'mismo autor complementa la definición anterior citando a Harley Lcits que dice •.Ja palabra 'finanza' 

significa todo lo que tiene relación con la_ moneda o con transacciones en moneda. El recibo, uso o pago de 

moneda es el elemento com6n en las diversas aplicaciones de la palabra finanza. Cubrir las necesidades de los 

Estados modernos requiere el uso de Ja moneda como medio por lo que la expresión < < linan7.as públicas>> 

est4 de acuerdo con el mo general. Finanias p6blicas, es la ciencia del manejo de las finanus 

gubcrnamentalcs-28. 

Francisco de la GarJ'.a cita a Joaqufn B. Ortega que define las finanzas públicas como "'la actividad que desarrolla 

el Estado con el objeto de procurarse los medios neccr.arios para los gastos p6blicos dc.o;tinadus a la su1isfacci6n 

16 Gucvara. op.ci1., p.(12 

n ErneMo Flores. ElcmcnloS de fimmra!z púhlicas Mexicanas JScd. México. Porrfü1, l1J74 p.'J 

2B lhid., p.10 
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de las necesidades públicas y en general para la realización de sus propios fines·29. Esta dclinici6n difiere de 

la anterior en tanto que distingue de acuerdo con el autor tres etapas diícrcntcs en las finanzas p6blicas. que 

son; primero, la obtención de ingreso5; segundo. ta gestión o manejo de los recursos obtenidos; y tercero, la 

rcaliz.aci6n de erogaciones para el sostenimiento de las íunciones p6blicas. 

Interpretando ambas definiciones, las finanzas p6blicas tienen por objeto la plancación de la distribución de los 

frutos del trabajo de la sociedad en su conjunto, entendiendo que para esto se requiere de la wracci6n de 

recursos de fuentes predeterminadas para su posicrior reasignaci6n, que atenderá en todo momento a to 

establecido por la poUtica pública de ingreso y gasto federal. 

Hasta este punto se tienen definidos los principios, la teoría, se ha señalado el camino a seguir para llevar a cabo 

la. distribución a la que nos hemos referido. pero ahora se requiere poner en prActica lo anterior, aplicar estos 

principios a la realidad social; cs as( como damos lugar a la noción de la Hacienda Pública y cabe entonces una 

breve explicaci6n de su significado. 

Sergio de la Gana cita a Hip61ito Rossy quien dice ·1a voz hacienda tiene su origen en et verbo latino 

•faccra• •.. que significa ámara del te.soro. Con el adjetivo pública. significa toda la vida de los entes públicas y 

en sentido estricto hace mención a los ingresos. gastos de las entidades públicu•.30 

Aorcs Zavala entiende por Hacienda Pública • ••. el conjunto de bienes que una entidad p6blica (federaciMt 

estados. municipios). posee en un momenlo dado para la realización de sus atribuciones. as( como de las deudas 

Que s.on a su cargo por el mismo motWo•.31 

29 Sergio De l:i G:in..a Dcrcchp Financiero Mexicano 13cd. México. Porrúa, 19HS. p.S 

JO lbid., p.72 

31 E.rnc!>to Flores. u11.ci1., (1.20 
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Hugh Dalton define la Hacienda Pública •como una ciencia .•• que se ocupa de los ingresos y gastos de las 

autoridades p6blicas y del ajuste de los unos a los otros• .32 

Las finanzas p6blicas y la Hacienda P6blica se encuentran divididas por una linea tan tenue que aparentemente 

son lo mismo, pero consideramos que el primer concepto es el fin y el segundo el medio. 

Resumiendo, las fmanzas p6bllc.as tienen como fundamento los principios de eficiencia y equidad. Eficiencia en 

la asignación de rccurws. esto es. determinar a quién se debe beneficiar para poder entonces orientar de manera 

adecuada el gasto p6blico. Equidad en la determinación de quién debe financiar y cómo dicho gasto, observando 

en este caso, la capacidad de pago de los individuos y a quien se bcndiciará. 

En este sentido, en Mtxico la Hacienda Pública se encarga entonces de formular los proyectos de Leyes y 

disposiciones impositivas y tas Leyes de ingresos federal y del Distrito Federal, asr como el cobro de los 

impuestos. derechos,, productos y aprovechamientos en los tfrminos que marca la Ley; proyectar y calcular los 

ingresos de Ja federación considerando las necesidades de gasto público que prevea la Secretar(a de 

Programación y Presupuesto; el manejo de la polflica de crtdito p6blico y el equilibrio financiero de la 

administración p6blica federal, entre otras funciones. 

Por su parte la Secretaría de Programación y Presupuesto tiene la responsabilidad de proyectar la planeación 

nacional del desarrollo con la colaboración de los grupos sociales interesados el plan Nacional correspondiente; 

procurar correspondencia entre las acciones de la administración p6blica ícdcral y los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo: proyectar y calcular los egresos del gobierno federal tralando de que cstso sean compatibles con 

la disponibilidad de los recursos que señale la SHCP; formular el programa de gasto p6blico federal y el 

proyecto de presupucslo de cgrcs.os de la federación, cnlrc otras. 

32 Ch Post Benjamín H.e1chkiman en Tcorfa de las On;1n/i.!) núhljcas t.I. México. C:llC:ll-UNAM, 1986. p.21 
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Ambas funciones permiten supcnüar y proveer a las diferentes entidades p6blicas de los recursos financieros 

que les permitirán dar cumplimiento a los compromisos establecidos para cada scdor administrativo de acuerdo 

al Plan NaciooaJ de Desarrollo y financiar así el desarrollo del pals. 

En CS.lc sentido el 11$0 de los recursos fiaaacicros se dctcnnina a travb de la poUtica de gasto p6blico que 

propiamente es la restricción prcsupucstal del gobierno. A esta restricción deben ajustarse las atcioncs 

contenidas en los programas or~ cuando los rCCllROS generados por la propia sociedad no son suficientes 

para financiar dichos programas., ncces.ariamente el gobierno recurre a la generación de dtficit para cumplir con 

los objctio.ms que se la fijado. 

Estructura del slstcma lmposiUvo mexicano. 

LDc. dónde provienen los recursos financieros del gobierno pan llevar a cabo su actividad? Mayoritariamente. 

los recursos provienen de la sociedad misma y se denominan recursos fiscales. 

Se ha di5culido sobre lo que es el gaslo p6blico, a continuación se describe el origen de los recursos fiscales que 

el gobierno uliliza para financiar su actividad teniendo como Cuenlc los impucslos y gravámenes que las 

autoridades haccndarias. imponen a la sociedad por causa de sus ingrcsqs y/o palrimonio y que cslán cla-.ificados 

de la siguiente manera: 

A) TRIBUTARIOS. Son ingresos dcñvados de la canasta de impuestos establecidos. 

1~ .• Dada la importancia preponderante que hay en M~co por la atlividad pcuolcra, c:W.te csta 

división en los ingresos tributarios. 



1.1 Impuestos por PEMEX.· Es el pago que esta empresa cubre por concepto del derecho a la 

extracción de hidrocarburos. 

1.2 IVA neto de PEMEX.- Resultado de sus operaciones comerciales de compra-venta. 

1.3 IEPS.- Por la producción y comcrciali:zación de gasolinas. 

2. No DCJro1cr0$.- Es el rcsao de impueslos derivados de las adividadcs económicas de la sociedad. 
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2.1 ISR.- Incluye el impuesto al activo de las empresas., es el principal ingreso füeal derivado de la 

obtención de ingresos gravablcs de personas fC.sicas y morales. 

2.2 IVA.- Es el impuesto que se aplica a las operaciones comerciales y mercantiles que agregan valor 

a los productos y mereandas. 

2.3 IEPS.- Son los impuestos que se aplican a actividades de producción y servicios que requieren 

conecsi6n: cerveza, servicios de rclecomunieacioncs., tabacos labrados, entre otros. 

2.4 Importaciones-exportaciones.- Impuestos derivados por operaciones que transitan por aduanas. 

2..5 Otros.· Impuestos sobre automóviles nuevos (JSAN), tenencia y uso de vehículos, adquisición de 

inmuebles, Clc. 

B) NO TRIBUTARIOS.- Ingresos provcnicnles de las actividades económicas que se derivan del uso de bienes 

p6blkos para oplolarlos y comcrdalir.arlos. Se clasifican en: 

l. Derechos.· Contribuciones establecidas por Ley por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público 

2. Produdoa.- Ingresos derivados de los servicios que presta el Estado. 

3. Aprovechamientos.- Ingresos por actividades de Derecho Público, como multas, indemnizaciones, rcin1cgros, 

recargo., sostenimienlo de inmuebles. 

4. Otros.· Aportaciones a Ja seguridad social, por ingresos derivados de financiamicn1os por emisiones de valores 

inlcrno• y clClcrnos y por otro lipo de financfo.micnlos al sector pClblico. 



31 

Evolucl6o del sistema lmposllJvo mcxlamo. 

El sistema impositivo mexicano (SIM) ha sido objeto de una din6mica reforma instrurnen1ada a partir de la 

s.cgunda mitad de la dtcada de los ochenta. ca la que el objetivo fundamental ha sido disminuir la tasa impositiva 

y aumentar la base gravable (universo de causantes a diversos impuestos). 

PROMEDIO DE DISMINUCION DE TASAS 
IMPOSITIVAS 

61tl 

Sltl 

41tl 

31tl 

21tl 

lltl 

Porcentaje 

ltl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

19116 1987 

•Oirecclon de lnvut1ucion economlca 
el• lanc11 de Mexlco. 

1'l111 1989 1!1'.111 

Tasa loeosltlu& 

"'El objeto de disminuir las tasas impositivas aumentando la base gravable, es evitar que el ahorro interno 

disminuya motivado por considerar que los impu~os 50n allos, es decir, s.c busca cvilar que el sistema tribulario 

vigente reslc compclitividad inlernacional a la cconom!a mexicana,, asf como financiar con recursos propios el 

gasto p6blico..JJ; de lo anlcrior se desprende que el descenso del promedio de las tasas impositivas (uf 

ll Armando Baquciru. SjMcma lmQO$jljvn Mcxjrann Malcrial mccanngrufüu.lo. Mfxico. INAP, 1990. p.S 
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motivado más por cu~ioncs de eficiencia administrativa -aumentar la base gravable y mantener competitividad 

inlerruacional· que por objetivos de mejoramiento social. como lo es la disminución real de la carga tributaria; 

al mismo tiempo se debe tomar en cuenta que el hecho del descenso en las tasas se debe en principio, a un 

aumento de la base gravablc. Jo que en otras palabras indica que personas que no pagaban impuestos. ahora 

están obligadas a hacerlo. 

Un ctccco del nuevo enfoque del SIM es la evolución que el impuesto sobre la renta (ISR) ha tenido en relación 

con el PIB: 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
(Proporcklnes respeclo al PIB) 

•• porcen101e 
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De ~a gráfica se pueden deducir algunos aspcdos importantes de la actividad económica nacional cnmo lo son: 

un evidente crecimicnlo del ingreso pl'.iblico por recaudación, proveniente de la ampliación de la base gr11vable¡ 

la recupc.ración de la actividad económica bajo el supucslo de que el ISR grava esencialmente la.\ actividades 

productivas de las personas Hsicas y moralei;; una tendencia hacia la equidad basada en el sistema im,-.ositivo 



progresivo donde se establece la relación a mayor ingreso. impuestos más altos; por 6ltimo, un ingreso real mM 

participativo en el financiamiento del gasto, en otras palabras. la posibilidad de disminuir el uso de íuenlcs de 

fmanciamienlo düerentes al rtgimen fiscal vigente; esto 61timo deberla reOejarse en el fortalecimiento de las 

finanzas p6blicas espedficamenlc, en la reducción del dtfieit financiero. Cabe destacar que 1a estructura fiscal 

implantada a mediados de la dtcada de los ochenla Cut diseñada para contar con un sistema impositivo eficiente,, 

que asegure la transrerencia de recursos financieros de los sectores económicos causantes de impuestos a los 

grupos sociales que demandan bienes y servicios p6blicos en un marco de equidad.34 . 

. PoUtlca de psto p6bllco. 

La política de gasto p6blico es •cJ conjunto de orientacioaes y lineamientos sobre el gasto p6blico que en el 

cumplimiento de sus funciones emite el Ejecutivo Federal. a tra~ de la Secretarla de Programación y 

Prcsupucsto.J.5. 

El gasto p6blico es un poderoso instrumento de poUtica económica que busca principalmente redistribuir el 

ingreso, inducir la demanda interna y propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales. con el propósito 

de alcanzar los objetivos. nacionales. 

34 lhid., p.13 

35 Cuadernos de renovación nacional. Rcc51ruduraci6n de las finanz.as pOb!ica:s t.VJ. México. F.C.E., 1988 
p.118 
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A lo largo del sexenio el gasto p6blico atendió cinco objetivos bási~: 

1. Promover el desarrollo social mediante la generación de empleos produdivos, la prestación de 
scnicios p6blicos b!sicos y la recstruduración de los subsidios. 

2. Inducir a travts del nivel, estrudura y calcndarizaci6n del gasto un comportamiento adecuado de Ja 
demanda interna. 

3. Fortalecer Ja capacidad del aparato produdivo y distributivo en áreas prioritarias y estratc!gicas. 

4. Promover una distribución lcrritorial más equilibrada de las actividades productivas y el bienestar 
social. 

S. Asegurar Ja eficiencia, honradez y control en el ejercicio del gasto público. 

Esta poUtica pretendió satisfacer las demandas de una población creciente, pero cada vez dispuso de menores 

recursos; en la pr4dica el efecto íuc un estancamiento del desarrollo social y la contracción de la demanda 

in cerna. 

Priadpala prognma1 dt &oblauo. 

A conlinuadón se exponen los objetivos de polnica cconómic.a que se pretendieron alcanzar en Ja administración 

del sexenio, para promover el desarrollo económico nacional¡ se notari como la continuidad de objclivos no es 

por ú misma sulicienle par. garantizar el cumplimiento de la poUtica económica y como a11n lcnicndo clara y 

cspcdficamcnte definidos los instrumentos y las medidas económicas que se deben aplicar, no es posible 

cumplirlos, ya sea por circunstancias endógenas o e:rógcnas. 

36 lbid., p.24 
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Es un ejercicio mediante el cual se comprueba que el enunciado mismo de las lntcncloncs gubcmarncntalcs. es 

decir, lo que el titular del Poder Ejecutivo dijo en determinado momento que se harfa. atiende mis a necesidades 

del sistema poUtko mexicano - donde lo importante es no perder ventajas electorales con respecto de los dcm!s 

participantes·, que a un realismo económico limitado por circuru.tancias muy claras, que en caso de manifestarlas 

tal y como tstu se presentan se describir(a la forma en que las decisiones de gobierno se fueron alejando cada 

vez mis de lo que en la teoría económica se entiende por política de desarrollo, entendida esta a partir de cuatro 

c.ondiciones fundamentales. a sabcr31': 

1. Crear condiciones favorables al desarrollo. 
l. Familia.rizar a la sociedad con los beneficios del dc~rrollo. 
3. Realizar inversiones básicas. 
4. Estimular la adividad y las inversiones privadas. 

El gobierno debe encargarse de organit.ar a la sociedad para coordinar su csfuen..o, pues es ti quien tiene la 

u.rtidad de mando administrativa y poHtica. A su vez.. los beneficios de esta sujeción voluntaria de la sociedad 

ante el gobierno deben ser tangibles, por ejemplo en la cantidad y calidad de los servicios que el gobierno 

proporciona.. Para promover el des.arrollo, el gobierno realiz.a inversiones bisicas (infraestructura) para asf, 

proporcionar ccndicioncs favorables en la actividad y las inversiones. privadas. 

La poln.ica económica del &CXenio se puede analizar a travts de los programas económieos mis relevantes que 

1C instrumentaron; cronológicamente se inició con el Programa Inmediato de Reordenación Económica; en 1987 

Lu condiciones de la cconom(a delcrminaron un cambio en IM objetivos de polrlica eccn6mica y se puso en 

marcha el Programa de Aliento y Crecimiento pero este programa no 1uvo la capacidad de írenar el rápido 

proceso inílaclonario que afectaba de manera negativa a la eoonomía en su conjunto por lo cual, en diciembre 

del mis.mo año se lntrodujo el Programa de Solidaridad Económica para tratar de abatir la inflación. 

17 Jorge Rufz Bouchol. PolOica y nbncad<in nrcwnuc51uha Ma1crial mccanogrnfou.lu. Méxicn. INAP, ll)IJO, 
p.3 
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El nuevo gobierno inició su gcslión en condiciones económicas adversas. se cruzaba por una profunda crisis 

caracterizada por un •inaemcnto de los precios sin precedente, una cal'da muy importante de los ingrc.sos del 

sector p6blico, un dtficit financiero de grandes proporciones. una devaluación abrupta y desmesurada del pc50 

e incluso fuga de divisas"38• La acción m61tiplc de estos fadorcs di6 Jugar a una cconomfa inestable, donde 

la inversión productiva del scClor privado y del externo íucron nulas. 

El Programa Inmediato de Reordenación Económica pretendió combatir la in0aci6n, proteger el empico y 

recuperar el crecimiento económico. Su estrategia sc basó en los siguientes puntos 39: 

• Disminuir el gasto p6blico. 
• Proteger el empico. 
• Continuar selectivamente las obras en proceso. 
• Reforzar la normas de disciplina, programación y eficiencia en el ejercicio del gas.to p6blico. 
• Proteger y estimular los programas de producción. importación y distribución de alimentos básic.os. 
• Aumentar los ingresos píablicos. 
• Canalizar crtditos a las pñoridadcs del desarrollo. 
• Reordenar el mercado cambiario. 
- Recstrudurar la Administración Pública Federal. 
• Aduar bajo el principio de rectoría del Estado. 

Los resultados de la aplicación del PIRE no cubrieron las cspcctallva.s del gobierno en cuanto a mejoramiento 

de la economía, de hecho la aisis persistió ya que no se pudo írenar el proceso inflacionario que se agravó por 

el descontrol en variables económicas endógenas como tasas de interts y niveles de gasto pCiblico, y por variables 

exógenas como el lipo de cambio y la caída del precio del petróleo en 1986; por Jo tanto los ingresos P.6blicos 

fueron sensiblemente disminuídos. 

Ante estos acontecimientos "r:I gasto público reforzó las normas de disciplina y conlrol presupuesta) e introdujo 

un ajuste adicional en programas y 4rcas de menor prioridad relativa, con lo cual el gasto corriente y la inversión 

31 Ccnlro de Información y Estudios Nacionales. La rrnnomfu mexicana 1982-1988. Méxirn. ( "IEN, 1989. 
p.128 

YJ "RccstrucluracUin de ... ". up.dt., p.lb 
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se rcduj~ron significativamcntc-. ..co; en paralelo se prosiguió con la reestructuración del sector píiblico, la 

dcsincorporaci6n de entidades paraestatalcs y la apertura comercial. 

En 1987 las conWcioncs previstas para la potclica económica se desviaron del contexto esperado por lo tanto se 

procedió a la instrumentación del Programa de Aliento y Crecimiento que planteó una nueva estrategia de gasto 

para hacer compatible el control de la inflación con un accimiento moderado de la cconom(a. Los puntos 

bisicos de este programa fueron41: 

• Generar empleos productivos. 
- Alentar la inversión privada. 
- Fomentar las exportaciones no petroleras. 

El comportamiento de las variable macrocconómicas arrojaron a fines de 1987 un panorama económico 

desalentador, la inflación alcanzaba niveles sin precedentes., las rasas de intcrts continuaron subiendo y la 

moneda se devaluó lo que necesariamente provocó que el gasto programable fuera superior a lo establecido. 

En diciembre de 1987 y ante una cconomla ine5tablc el gobierno aplicó el Pacto de Solidaridad Económica. con 

el propósito de iniciar una disminución acelerada de la in0aci6n y crear las condiciones propicias para garantizar 

un accimiento ~conómiro SOSlcnido. Su pñncipal carae1erlstica consistió en la concertación entre los 

representantes de Jos sectores campesino, obrero e industrial. •En fl se combina el congelamiento de precios, 

salarios y el tipo de cambio con una corrección presupuestaria a diferencia del programa dc1 FMI, que pone 

~nfasis en la poUtica fi.scal y monetaria-42, 

Fu~ un programa cstabiliudor que pretendía lograr el orden en los precios internos y alcan7.ar ritmos 

inflacionarios similares a los de las principales naciones con lu que se vincula el paCs. Para fines del sexenio 

40 lbid., p.19 

41 Jbid., p.20 

42 Ra61 Martine:t Alma7Jn. ld!S finnnzjlS del sjstcma ícdcral mexicano México. INAP, 1988 p.135 
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se logró •dcsccndcr de altos niveles de inDaci6n a pesar del alto costo •.. pcro finalmente, el saneamiento de las 

finanzas p6blicas fue uno de Jos fa dores claves del programa•·43• 

Si bien se puede aftrmar que los csf'ucnos emprendidos en materia económica empezaron a mostrar resultados 

positivos al final del sacnW. no se debe distraer la atcnd6n del hecho de que la caída constante en el nivel de 

bienestar social estuvo presente desde su inicio, afectando desde entonces los aspectos más wlncrables en la vida 

cotidiana de la sociedad. 

El gasto p6bllco. 

El gobierno rcaJiza diversas actividades para concretar las metas establecidas en las políticas pQblicas para cada 

uno de Jos sectores administrativos • 44dc gobierno, (educación. vivienda. ecología, hacienda pQblica, cte.). Una 

vez definidas las pollcic.as pObliw, la administración pllblica como cuerpo organizado, se cncarp de realizar las 

actividades encaminadas a la prestación de servicios p6blicos y a ~a atención de demandas insatW'cdtas, colectivas 

o individuales de '°5 diferentes grupos que constituyen la sociedad¡ para esto empica recursos humanos, 

materiales y principalmente financieros, en el 61timo caso concretamente se vale del gasto p6blico. 

En este trabajo·sc empican dos definiciones de gasto p6blico que a nuestro parecer se complementan: 

43 Ignacio Orendain li:unhardt. •t.a economía de Mtxico•. Ejecutivos de fin11n1.as Méxko. IMEF, año XIX, 
no. 11, noviembre 1990. p.18 

El conccplo SECTOR tiene diversas acepciones. en este trabajo se debe enlendcr comu la agrupación 
anaUtica de inSlitucioncs de c.aradcrl~icas y actividades comunes; que permite al mismo tiempo definir la 
clai;ificación scdorial de la actividad nacional. 
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El gasto p6blico en palabras de Giulianl Fonrouge es 9toda erogación generalmente en dinero. que incide sobre 

las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de fines administrativos o cconómico-socialcs•.45 

Gcrardo Gil Valdivia lo define c.omo "todo aquel gasto que el Estado realice a nivel federal, concentrado en el 

presupuesto de la Federación o en leyes federales ulteriores independientemente de las clasificaciones federales 

que al respecto se cstablczcan•.46 

LI ejecución de los planes y programas requiere de financiamiento (gasto p6blico) esto es. de un presupuesto 

que indique el costo en dinero de las metas que se deberán cumplir en cada uno; de acuerdo con Mattcr"11
1 

para tal efecto existen las clasificaciones presupuestarias que tienen un uso cspcd(ico para cada tipo de análisis 

que quiera realizarse. Scg6n su utilización. las distintas clasiric.acioncs podr(an agruparse en tres categorías. a 

saber: las de anilisis global para fines de poHtica gubernativa, las de programación y las operativas. Cada grupo 

comprende clasificaciones especificas tal como se señala: 

l. C1asificacioaes para análisis y poUtica globales . 

• ECONOllllCA 
.FUNCIONAL 
• INSTITUCIONAL. 

l. Clasificaciones para programad6n • 

• INSTITUCIONAL 
.SEct'ORIAL. 
• POR PROGRAMAS 

J. Clasificaciones operativas. 

• ADMINISTRATIVA 
• POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
• POR OBJETO DEL GASTO 

.u Citado por Sergio de la Gana. op.cit •• p.134 

46 Ocrardo Gil. or.clt., p.33 

47 Martncr. nr.ci1.1 r.85 
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El análWs del comportamiento del gasto p6blico durante el sexenio en estudio empica, de las clastficacloncs 

operativas la administrativa que facilita la identificación de las unidades administrativas ejecutoras de los 

programas dentro del marco institucional vigente. De las clasificaciones para programación. la sectorial que 

identifica los secrores económico& y sociaJcs en que incidirin los gastos. F'malmentc. de las clasificaciones para 

análisis y poUtica globales. la uonómica que pcnnite analizar los voh1mencs de gasto de con.sumo e inversión, 

las transferencias. y la adopción de decisiones acerca del nivel de estos rubros en el futuro. 

Clastncacl6n administrativa dd gasto del goblcrao red.eral. 

ESTIIUCTIJRA DE LA CLASIACACION ADUINISlRATIVA DE LOS EGRESOS 
DEL GOBIERNO FEDERAL 

·IHl'ERESES, COYSlClNn 
Y GASTO 

• SE<:<IET ....... ~I) 

.PRDIDENaA 

·""' • N'ORTACIDEll ASEOl.RDrAD mcw.. 
, ICJUIWUOM)Y OESNIAOU.OftEOIONAL 

.E~ESNO 8EC1tlRllAIU!3 

Esta clasificación pcrmilc coaoccr la cuantía de los rccunos asignados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, los 

intereses, e.omisiones y gas.tos pagados y otros gastos no programables. Particularmente se anali7.a la distribución 



41 

del gasto total del Poder Ejecutivo a nlvcl federal. los recursos canalizados a aportaciones a seguridad &OclaJ y 

desarrollo regional. 

ENnDAD 

TOTAL 
l.ep!AIM> 
Judicial 
orpnca dcctonlu. ·-""""-Rc~Ettcriorcs 
Haác:ndf y Cddito P. 
Ddcnu Nadonal 
A&ric'ull\lra y Rec. H. 
Com11nk:acioclel;yTnns 
Comudo 
Ed..atidnNblka 
Salud 
Marina 
Trwti.jo y Prcv. Soc. 
Reforma A¡rarill ·-Procv.nd11daGe..Jtcp. 
EMra.fa,M-.cLP. 
Ap:nt. Scprid94 Soc. 
Dc&arrollo Urbano '1 E. 
TuNmo 
&opaooc& no &c:'lo. 
Pro¡n~yf'lo. 
Deunnllo R&¡;onat 
Co1mabú Gen. Fcd. 
RocaWNCrión 'I Des. 

GASl'O DIJ\ECfO 
TRAN$l'l!JUlNCl 

C1ultlc:ad6n •dmlnlstratlva de los cgruos del 1oblcmo redual 
19&3 - 1988 (proporctond con respecto al PIB) 

1983 1984 1'85 1"'4 

27.4 24~ 25.! 292 
no o.o o.o o.o 
o.o o.o O.O o.o 
OD OD o.o o.o 

o.o ºº OD o.o 
OD 0.1 0.1 OD 
0.1 ºº O.O 0.1 
D.:l 02 02 02 ... O.! 0.3 º·' o• DA 0.7 0.6 
OB o• OB 0.7 
00 01 O.O o.o 
1.7 u u 1.7 
0.3 0.3 0.3 0.3 
0.1 0.1 02 0.1 
OD o.o o.o o.o 
0.1 0.1 0.1 0.1 
o.o o.o o.o o.o 
OD o.o o.o OD 
o.o o.o 0.1 OD 
OD o.o o.o o.o 
0.1 0.1 0.1 01 
o.o o.o O.O o.o 
0.1 0.1 ... 0.1 
0.1 0.1 0.1 0.1 ... O.! 0.3 0.3 
o.o 00 o.o OD 
o.o o.o o.o o.o 
S.! ,. ,. 52 ,. 7.1 u 6D 

OASTO rROORAMADLI! tu l:lB lH 11.:l 
P.rtici~yEu.. 3.3 3.1 ~· u 
Oelfdll Pl1blicl 1/ 10• ... lD.:l tS.4 

1987 1988 

31.! 211.5 
OD OD 
0.1 0.1 
OD o.o 

OD o.o 
OD 0.1 
0.1 0.1 
0.1 0.1 

º·' ... 
O.! ... 
o~ OA 
OD OD 
1.7 u 
0.3 0..3 
0.1 D.:l 
tl.O OD 
0.1 "º OD OD 
o.o o.o 
o.o OD 
0.3 0.3 
0.1 0.1 
o.o o.o 
0.1 02 
01 0.1 
02 0.1 
OD 00 
o.o o.o 
•• ·~ s.o '·º ... B.! 
~1 11 

1L9 l<JI 

De acuerdo a es.ta dasirieaci6n el gasio total del gobierno federal se inaemcnt6 en cada año, pero el ga~lu 

directo que ~mprcndc las crogaciobC5 de administración y de capital fut decreciente, lo que implica una menor 

disposición de recursos pr;ncipalmcntc para las dependencia!!;; en este sentido conforme se aproximó el término 



del sexenio mú se complicó el cumplimiento de los objetivos tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de 

los programas &cd.oriales. 

Apcgindosc a las cifras presentadas se puede deducir que el motivo por el cual el gasto total del gobierno 

federal aumeotó mientras que el gasto dircdo Wsm.inuyó fue la canalizadóo de recursos al pago de la deuda 

p6blica. Si bien la tendencia del gula programable fue deaccicnte, al analizar 1u compo!ición, es decir, las 

partidas de participaciones y cstlmulos y deuda p6blica se tiene que la primera contó con niveles de recursos 

dcaccicntcs en tanto que los asignados al pago de deuda p6blica mostraron variaciones importantes al alza ca 

cuanto a asignación prcsupucstal. 

DEUDA PUBLICA Y GAS'ID DIRECIO 
GOBIERNO FEDERAL 

35 
30 
25 
20 
15 
10 

IP10101tlOHS coa 1esrec10 al PIBJ 

PORCEN'D\JES 

5 
o..ié:====<==r=~=x:==:é::===z==c::::::::r::====~ 

l983 1984 1985 1986 
AllOS 

1987 1988 

l2Z'l Gaslo total IHlll Deuda pública ~ Gaslo directo 

• Elaboración propia con dat.os de la 
a9enda pres1puestal t991. SPP. 
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Por otra parte, se observa que el costo financiero de la deuda p6blica presupuestal del gobierno federal ~uc 

no la total·, se cubrió casi completamente con recursos internos de acuerdo con la siguiente gráfica. El 

cumplimiento del pago de intereses generados por la ncccgidad del gobierno federal de recurrir a fuentes de 

financiamiento cxtrapresupuestaJcs. literalmente condujo a comprimir el gasto del sector central. complicando 

más a(m el cumplimiento de los objetivos de gobierno. Cabe entonces la re0exi6n sobre el hecho de que una 

parte del pago de &ervidos de la deuda se sufragó con rccunos fiscales que por naturaleza propia se obtienen 

de la sociedad misma, pero que desde este punto de vista no le reporta ulitidad alguna, muy al contrario, vale 

afirmar que se grava el ingreso y el consumo de la población para •sanear- las finanzas pO.blicas. 

INTERESES INTERNOS Y EXTERNOS/PIB 
GOBIERNO FEDERAL 

16 
porcentajes 

+ 
14 ---------------···-------.,,,..-====--!.:!:'6 
12 -----····-----------V-: 
10 ·----··--······--------

671!_ ______________ _ 

6 ----'!-·-···-·-···-··--···--------------
4 -·-·------··-···----·-···--·-----·-z·¡¡----··-·3·2------i 0 
21 2.2 2.z.·---··-----·---------1 

0-t-----~---~----~----~-----< 
1903 1904 1905 1906 

inLereses. comisiones y gastos 

-e- Externos -+- lnt.etnos 

•Elaboraclón propia con dato' de la 
agenda pre,upuestal 1991. SPP. 

1907 1980 

Por el lado de la invcni6n pO:blica federal esta se vi6 disminuida año con año. Al inicio del sexenio el gobierno 

federal erogaba para esta importante actividad el 2.3% de sus ingresos (ca1culado como porcentaje del producto 
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interno bruto) misma que al término del periodo representó solamente el 1.2%; cifras que demuestran una 

evidente disminución de casi el 50% en in\'crsioncs p6blicas. 

INVERSION PUBLICA FEDERAL 
GOBIERNO FEDERAL 
(Proporclous con r1Sptcto al PIB) 

1983 1984 1985 1986 1987 

~Directa -+-Transferencias -- rotal 

•Elabonctón prop11 con datos do la 
agenda presupuesta! 1991. SPP. 

1988 

Una de las funcionCI Cl.:.3:lamcntalcs del gobierno es proveer y fomentar lu condiciones ncccsariu para acar 

un ambiente de aecimicnto y progreso para el sector privado nacional o bien para recibir inversiones externas, 

La implicación mú preocupante de la disminución de los niveles de inversión p6blica es que al rctrael'bi el 

gobierno deja de cumplir con la función mencionada, los dedos a mediano y largo pla1.o se lraduccn en un 

·cuello de botella• para la cconomla, ya que la infraC51ructura juega un papel preponderante en el desarrollo 

económico; basle como ejemplo el supueslo de que se logra aumcnlar a nivele~ con~iderablcs la producción de 
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bienes. es necesario contar con la infraestructura ferroviaria o canelera que facilite su traslado hacia el interior 

de la repíablic.a o hacia puertos afrcos o marítimos. por mencionar algunos aspcdos; 1o mismo en el caso de una 

mayor inversión externa. que no encuentra condiciones favorables para desarrollar sus actividades fabriles o 

mercantiles en el país debido al aira.so en su infraestructura. 

Lu causas pueden ser de dif'crcntc (ndolc, pero los rcsullados se ~cden resumir. a bajos niveles de inw:nión 

p6blic.a corresponde un desarrollo económico mú lento o au.lo. 

Claslncad6n stttorial del psto prognuublc dd Hdor p6bUco presupuestal. 

ESTRUCT\JRA SECTORIAL DeL GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR 
PUBLICO PRESUPUESTAL 

G DESARR0U.0 RURAL 
A r--PE3CA s • W.UOY LAllOIW.. 
T DESARllOU.O SOCIAL 
o • SOLIWllDAD Y DESARROLLO REGIONAL 
~ 

p Y"TRANSPOATES • DESNRJUD URBANO 

R COUBICK>Y 
o ABASTO 

G 1\IRISMO 
R 
A ENERCIET'ICO .. 

llDOS1lllAI. A 
B .-JSTICIAY 
L SEGURllAD 1/ 
E ADUINISTRACIOff 'JI 
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La dasilicaci6n p6blica presupuesta! sectorial. demuestra como áreas prioritarias como comunlcacioncs y 

transportes, desarrollo rural y des.arrollo social, experimentaron un rclroccso de inversiones. es decir, no obstanlc 

que las condiciones ecoo6micas eran desfavorables de manera mis notoria entre la población de menores 

recursos, con la poUtica de inversión p6blica, consistente en llevar a cabo sólo aquellos programas que 

presentaran un imporll.blc IVaDCC. se dejaron de lado otros encaminados a compensar en algo la ptrdida de 

bóencstar social ele la poblaci<ln. 

Los bajos y decrecientes niveles de inversión del gobierno provocan atrasos importantes en la cconomfa y trae 

aparejadas implicaciones. M>cialcs dignas de tomarse en cuenta. por ejemplo un descontento social generalizado 

de la población ante la U1uaá6n de tener que pagar mis impuestos y recibir contraprestaciones que no elevan 

su calidad en la m~ma proporci6n en. que 1ubcn los impuestos • 

.... poUtica de p.\1.0 del gobierno federa) por su parte, ruc muy similar a la establecida para la inversión p6bliea. 

Habla que ser conlistentu, si K inwmfa poco en comccucncia dcb(a pstane poco~ en términos simples puede 

explicarse a.si lo que 5C dió por llamar disciplina prcsupucstal para el saneamiento de lou linanz.as p6blicu. La 

principal crllM:a es que d pe¡o dcJ couo social de esta disciplina prcsupuestal no se distribuyó cquit1livamente 

entre 11 sociedad, pagaron mis b que menos tcn!an. 

De acuerdo con el r~umcn scdorial del gasto programable del scdor p6blico prcsupucstal. las disp»idoncs 

financieras que se c.unadicron al scdor dcurrollo social prc.~ntan una tendencia negativa. iniciando el sexenio 

con una asignacihn ele pslo que representó el 6.7% del PIB en ese año y terminó con asignaciones del orden 

dd 6.0%- en relación al mWno agregado ccon6mico registrado en 1988¡ esta diferencia al coavcrtit$C a cantidades 

rcalea o a6n en c.anlidadcl nominales adquieren por su monto gran relevancia para el dcu.rrollo de programas. 

Si 1caln la rcduccibn de gutn federal en este scdor pareciera mlnima. considérese que ta poblaci6n creció, por 

lo tanto In mi,mo ..e •111ica en la demanda de ~rvicim de r.alud y cducacilln, por citar cjcmpll>\, 



47 

En la siguiente gráfica se presenta información sobre las disposiciones financieras de los sectores considerados 

prioritarios. 

porcenta¡os 

.. 

IUI 

RESUMEN SECTORIAL 
Gasto programable 

(como proporciFn del PIB) 

nu 

nsFlo se presentan 3 uctores de ta 

1 +1.111 Q:114uur•ll• 11111 ~411u .. ll• 1u111 llliu•111,. l' 111111. J 

•Elaboractfn propia con elatos de ta 
agenda presupuesta! t99t. SPP. 

Más notoria fut la reducción del gasto programable en el SCdor de dcsarroUo rural. Las conocidas condiciones 

de dcpaupcrización y •4cscampcniz.ación· del agro mexicano no cambiaron durante el sexenio; en este Soedor la 

reducción de disposiciones financieras al 1érmino del periodo fue mis allá del 50%, la ausencia de créditos 

suaves a los ejidos y pequeños agricullorcs. insumos de producción subsidiados y la asislencia técnica, fueron 

caracterlstica de la administración del sexenio. Los sectores de comunicaciones y transpor1cs, pesca, cnergtlico 

y los dcm!s. fueron sometidos al mismo lra10. 



Claslncad6ia ecoia6mlca del gasto programable dd gobierno íedcral. 

ESTRUCTVRA DE LA Cl.ASIFlCACION ECO NO MICA DEL GASTO PROGRAMABLE 
DEL GOBIERNO FEDERAL 

BASTO NETO 
TOTAL 

~ 1 P""11a!'M:IOHl!SAESTADOSYl&JHICAOIS 

PAOQRAliUl!ill.EI ESTllU.08 RSCALES 

IN1UIE8IS, OOMISIOHES Y GASTOS 
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Los rcsullados del gaslo p6blico analizado a lravés de la clasisificacion económica, mueslran 1ambién la 

conlracción en Ja actividad financiera del gobierno federal; la polflica de reducción de gasto píiblko aplicada 

cumplió con su objelivo de racionali.z.ar las disposiciones financcras del gobierno. 

Cenlrada la 11coci6n en el gaslo programable y c.alc:ulado como porcentaje del PIB registrado en cada año, se 

tiene que su monto lotal a lo largo del sexenio fue reduciéndose paulatinamente hasta lcrminar un 4.8% menos 

que al inicio. El gaslo corricnlc, como se muestra en el esquema anlcrior,sc conslituyc con la~ partida..sdc gas.10 

directo en adminislración, que regÍ!>lra 1~ crogacionc~ del gobierno Ccdcral en servicio!> pcr!>onalc\, malcrialcs 
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y suministros, servidos generales y erogaciones extraordinarias; y por otra parte las transferencias corrientes. 

En lo que respecta a servicios personales. atrae la atención su reducción, puesto que prácticamente el gobierno 

federal siguió empicando una cantidad constante de personas a lo largo del periodo¡ esto ejemplifica como parle 

del dtficit del gobierno se fmaoci6, en alguna medida.con la reducción de los ingresos reales de los trabajadores. 

un 

GASTO PROGRAMABLE 
CORRIENTE 

(como proporciFn del PIB) 

Jtz:a11111 CCh1uctet1H•U. ~t11111.cut1u111I 
•Elaborac1Fn propla con datos de la 
agenda presupueste! t991. SPP. 

"" 

Por el lado del gasto programable de capital &e registra la inversión Hsica directa, la inversión financiera y la.\ 

lramfcrcncias de capital; se confirma la información obtenida de la clasi(icación administrativa en cuanln a la 

disminución de tz,:a~ln de inversión. El gobierno dejf> de invertir en infraestructura para hacer írcnlc a !ti.U\ 
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problema$ financieros, en a¡iaricncia resultó ser la clccci6n mls apropiada, el problema radica en que las 

extcrnalidades negativas de esta decisión -cuyo costo social no se puede medir de forma inmediata- sólo sen\ 

tangible a medida que la.s exigencias que impone el daarrollo económico no se cúmplan y se deba recurrir con 

mayor intensidad y de forma tardía a financiamiento píiblico vía endeudamiento (lntcrno y externo). 

U. tendencia de inversión p6btica se presenta en la siguiente gr6.fica. 

porcentajes 

GASTO PROGRAMABLE 
CAPITAL 

(como proporclFn del PIS) 

1 cz::a1.1.1 411 .. 1uh lh•U •u ~l•urt1f• llOl•clo,. 1&:3ue•ol, •• c•tll•l 1 
'Elaborac!Fn propia con datos de la 
agenda presupuesull '99t SPP. 

Con la clasiricaci6n económica se comprueba cómo los vo16mcnes de gas10 corriente y de capital se .sometieron 

a reducciones. constantcr.. lo que habla bien Je la llamada disciplina presupucstal y del ~ancamicnlo de la.ir; 
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finanzas públicas, pero da lugar al surgimiento de intcrrogañtcs sobre el futuro no sólo económico sino 1ambi~n 

social de la nación. 



CAPITULO 111 

INDICADORES ECONOMICOS 
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Indicadores económicos. 

Se señaló que el principal objetivo del gasto p6b1ico es financiar las actividades del Estado tendientes al 

mejoramiento de la asignación de recursos a la .sociedad, a una redistribución del ingreso equitativa entre los 

diferentes grupos sociales y sus ni.veles de ingreso y finalmente al fomento de la estabilidad y el crecimiento 

económico nacional. La poUtica económica instrumentada trató de impulsar estas actividades pero por otro lado 

el costo social fue muy elevado ya que impactó sobre el poder adquis1Livo de las personas y consecuentemente 

se intensificó un proceso de dcpaupcrizaclón social que afectó mayormente a los grupos de menores ingresos. 

Dcspu~ de conocer la politica de gasto público federal. se analiza el comportamiento mostrado a lo largo del 

sexenio por a1gunos indicadores económicos que rcOejan los efectos de una poHtica de gasto contraccionista para 

postcriormcnté relacionarlos con los niveles de bieneslar de la sociedad en su conjunto. Los índices que se 

estudian son: 

• Indice Nacional 4c Precios al Consumidor 
• Indice de Precios de la Canasta Básica 
·Salarios 
• lnOación 
• Producto lnlcmo Bruto 
·Inversión Pública. Federal 
• Gasto-ingreso y déficil económico 
• Tipo de cambio 

lodl« nacional de prKiOI al consumidor. 

Este indicador permite conocer la variación de ~precio.'\ de divcrM>S artículos y servicios de un periodo a otro, 

el comportamicnlo de c5tc (ndicc cMá c\.lrcchamcnlc rclacinnadu con l:t cvuluci6n de la lasa de in0aci6n. Oc.\dc 
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1983 los precios no dejaron de crecer intensivamente, el índice nacional de precios al consumidor (tNPC) 

cakutado con base en 1978•100 señala que en enero de 1983 se encontraba en 469.9%, cxpcrimcnt6 un 

incremento porcentual de 296.2%, ubic.ánd0$C en diciembre del mismo año en 776.1%, es decir, en 1983 el precio 

de los productos que se adquirfan en 1978, subieron T76 veces más. En el mismo mes de diciembre, para 1984 

el INPC se encontraba en 1219.4%, para 1985 fue de 1996.7, en 1986 estaba en 4108.2%, en 1987 c.xpcrimcnt6 

un aumento desmedido que alcanzó la cifra de 10647.2%, rcpitifnd05C este salto en 1988 año en que registró 

un incremento porcentual acumulado de 16147.3%. 

Indice nacional de precios al consumidor 
lndke srncral (base 1978=100) 

M~AJ'.10 19113 ""' 1'"' 1"6 1987 

ENERO <111.9 BIU 1309.I 2173.3 "40.9 
FEBRERO 49S.1 .,., .. 136<.l 2269.9 4761.3 
MARZO Sl9.1 ... , 1417.l 237S.4 S076.0 
ADRIL '52.0 93l.2 1'60.7 2499.4 5520.1 
MAYO 57S.9 ..... 149S.3 ,.,._, S9J6.l 

'""'º j97,1 ..... un.a -~ 6365.7 
JULIO 627.3 1031.J 1Sl6.l 2947.7 .... .3 
AGOSTO 65U 1061.1 ... .,, 31!1.7 7'43.7 
SEFT. 671.7 10'1l.7 17.21.6 l373.7 .,., ... 
oct\JDRE ..... 11J0.9 ,,., .. ,,.., lm.l 
NOVIEMBRE 7J4.7 1169.7 .... ~ JJJJ7> 9717.0 
DICEMDRE "'6.1 1119.4 19'6.7 '108.l Ul647.3 

·~coa dale& del Banco de Mil!~ 

1988 

12293.5 
13318.9 
14000.9 
1'431.9 
1.4711.t 
15011.2 
U261.8 
15402.2 
IS490.2 
1.5608.2 
15817.3 
16147.3 

La intensidad con que~ mnnifost6 el alza de precios durante el sexenio estuvo determinada entre otras cma.s 

por un mecanismo de incrementos continuos dcsarroUado por las cmprcu.s líderes del mercado, por medio del 

cual no sólo se recuperaba la proporción en que se elevaban los costos de producción sino que se ampliaba 

también el margen de ganancias mcdianlc un incremento de los precios superior al de los c~tos implicados. 48 

4M ~La ccunumfa nacional.:. np.cit., p.93 
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Los aumentos en este Indice reflejan la ~rdida del poder adquisitivo de los salarios. Si la indexación de estas 

variables fuera perfcda no repercutirla en los niveles de consumo, pero no fue uf; siempre aumentaron con 

mayor velocidad los precios y quedaron rezagados los salarios. 

Indice de prulos de la canasta básica. 

La canasta básica es el conjunto de artku.los mínimos necesarios que debe consumir una familia para poder 

subsistir. 

E&lc indicador comprueba el acelerado ritmo en que crecieron los precios durante el sexenio, pero rcpreiCnla 

a la vez una s.ituación mucho mis grave que la del mismo índice nacional de precios al consumidor puesto que 

sólo se contabiliza el costo de una serie de productos que incluso por si mismos ya no s.on suficientes para la 

manutención de una pequeña familia y que además. ha quedado fuera del alcance del poder adquisi1ivo de los 

trabajadores que perciben el salario mfnimo. 

Calculado con base en precios de 1980 los incrementos anuales acumulados en este (ndicc sun; para 1983 de 

"195.9%, en 1984 es de 289.6%, para 1985 se ubica en 417.3%1 en 1986 es de 1.Sl3.8% y en 19K7 y llJHK llegan 

a incrementos de 4,477.6 y 1,816.1%. 



Ml!S-.'$l0 1983 

""'"" 3152 ... ..,.,, ,,,.,7 ..,.,,,, '3U 
Abril 364.6 .... ,.,, 376.9 
Junio 3&S.4 
JuUo ....., -· ClS.7 
Scp<. 439.6 

"""""' ...... ...... ..... 
º"- 511.1 

Indice: de precios de Ja canasta bd.slca 
(&s• 1980=100) 

1984 l'll!S 1986 

$37.7 917.0 1"'92.9 
573.l 959.l 1S6U 
$97.1 990.7 16442 .,.,. 1007.6 1746.l 

""'·· 10l7.0 IMOB 
6922 104-4.C 1959.0 
709.1 1063.6 ""l.l 
711.8 ,.,._, 23l>A 
m.1 U31.8 "''" 710.7 1112.C 26\0.9 
793.1 1211.1 ,,, ... 
827.l 1334.l ''º'" 

1981 19SS 

3116.0 -.s 3'40.S "'6.2 
36SS.7 J0148.l 

'°"·º 10298.l ,, ... 10337.l 
cn1.9 10372..l 
5075.0 1018.J.6 
SSll.O ID:SS4.3 
>MS.S 10500.6 
62202 10SJ9.7 
6S7K.5 J07ll.S 
7693.6 10870.6 

Se tiene que cl lNPC mantuvo un aumento acelerado en los precios., mismo que resulta más alarmante en cJ 

lPCB donde la demanda de productos es inelá!.tica ya que se trata de producto!. no sustitutos¡ es10 acompañado 

por una drástica c.ard~ del poder adquisitivo del .saJario., hecho comprobado en el tndicc del :salario mfnimo real 

diario. 

De estos indicadores econ6mieo!o ge conclu)'C que Jas medidas de polltka económica adoptt1d~ por el gobierno 

para intcuta.r rta1pc.rar C$1.abilldad y promover el crccimicnlo económico tuvieron repercusiones verdaderamente 

negalivas., pues Jos c:mlos. M>Cialcs fueron cJcvados e implicaron el dclcriaro del nivel de vida de la wdcdad, pero 

de forma más aguda en 1a..s cla.sc5 con menores ingresos.,. y en contradicción los beneficios que en $U momento 

rindieron l05o programas económicos fueron apropiados por un reducido grupo de personas que de por sí, 

detentaban ya un gran poder económico. 

En o<r~ palabras.. se dió lugar a la exuapoladón de la riquct.a. y la concentración del ingrc$0 nacional en unas 

pocas manos ¡jcndo la da.se obrera. que no dispone de excedentes de riquc1.,a la que tuvo que modificar sus 

,,atroncs de consumo. 
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Salarios. 

El periodo se caradcriza por una clara poUtica de contención Warial que afcdó severamente el poder 

adquisitivo de la pob1aci6n. Uno de los pñncipaJcs problemas económicos desde el punto de vista del gobicmo1 

era provocado por una s.obrcdcmanda agregada que la planta productiva nacional no pod!a cubrir, el argumento 

central para la justificación de la contención salarial es que esta sobrcdemanda cjcrda fuerte presión sobre los 

precios de los bienes y servicios, dada la situación de que los demandantes compcUan por una cantidad limitada 

e inferior de produdos; esto repercutió efectivamente en el aumento sostenido de los precios. 

Con la contención salarial se trató de ·eníriar• a la cconom!a reduciendo la demanda agregada. el medio 

sclcc:cionado fue la reducción real del ingreso de las personas mismo que en la mayoría de la población es igual 

al salario mínimo. 

El comportamiento del salario mfnimo real diario calculado con base enero de 1983• 100, moslr6 una lcndencia 

hacia b baja, en diciembre de 1983 se encontraba en 70.7%, en el mismo año el salario lU\-O una caída de 29.2%, 

en diciembre de 1984 el salario estaba en 69.6%, pasó a6S.4% en 1985, a 64.4% en 1986, en 1987 era de6S.1%, 

cerrando el scx.cnio en 53.2%. 

De enero de 1983 a diciembre de 1988 el salario mínimo real tuvo una caída de 46.9%, casi la mitad, con el 

propósito de equilibrar demanda y oferta de bienes y .servicios. equilibrio que acabaron pagando por una parte 

los grupos de ingresos medios que vieron reducir su estándar de vida. 

Asimismo, los grupos de ingresos bajos cnlraron de manera acelerada en un procesos de dcpaupcri7.aci(1n wci11I; 

además de que no se pudo contener el alza de precios y por lo tanto la in0aci6n conlinuó en aumcnhl inlcn!oivu 

por In mcnus hasta llJK7. 
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......, 
""""" Mano ...... ...,., ,_ 
J.UO ......... 
5<p<. 

°""""' -"' Diciembre 

Indice del Salario M(olmo Rul Diario Gtnenl 
(Entro 1983=Ul0) 

... , lOM 1,., 1'66 1987 

100.00 116.72 ..... ,.,_.. 
""" 94.91 02.38 81.lJ 16.61 .... 

9'U2 19.00 "'-"' 73.%7 64.20 
&S.U 1>.72 .,, .. 69.63 ...... 
11.59 73.29 '1Ul 6S.''7 65.91 ..... ..... .,_,., 71.>5 61."4 
16.31 1:2.lS tz.42 13.86 <R.99 
IJU 19.98 1191 .... 64.10 ..... 77~1 ... ... 6U< ..,.,., 
18J17 ""' 73.16 61.0S 10.06 
73.7' 1l.s6 69.91 ..... ..... 
10.72 UUIJ ..... .. ,, ..... 
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1988 

67.60 ..... 
6t.t• 
59.J2 ..... 
mn 
S6.!1> 
s>.SS 
s>.%1 ..... 
S<.12 
Sl.IJl 

La polltka sa1ariaI del s.exc:aio se citcunscn"bi6 a un marco de austeridad convenido con el FMI y a la estrategia 

del cambio C5lrllctural que Uat6 de reorientar el apara.lo productivo nacional hacia ta cxportación.49 

Los efedos. de esta política. IC dejaron sentir en dos aspectos,, primero, el lncrcmento constante de la inflación 

provocaba la calda dcJ u.lario r~ a la vcz que se rcduda la inYCrsi~n pública con lo que se abarata la mano 

de obra; en 5egllnda lugar, de gran importancia, es que el peso de los reajustes económicos c:.yO sobre los grupos. 

sociales de menores ingresos. 

lafbcl6n. 

·La inflación es un movimiento continuo a la ah.a en et niYCI general de prccios. . .so El comportamiento de la 

in0aci6n se entiende: con mayor facilidad si se analiza a travts de lO$ programas económicos que se cxpmicron 

49 lfigcnia Martlna.. •Algunos dedos de la crisis en 1a distribución del ingreso en Mtxico·. en Carlos Tcllo, 
Et. al. M€3ir.p; Informe sobre la crisi:; CJ982·1986l Mé.xico. C11H-UNAM, MCxico 1989. p.384 

50 Robc:rt Barro. M:acrpcronomfa México. lntcramcrieana, p.149 



S9 

en el capítulo anterior; al iniciar el sexenio la inflación se conccbl'a como producto del descquilibño entre 

demanda y oícrta. el camino que se optó por seguir fue la contcaci6n salañat y la reducción de la oferta 

agregada basta 1986 en este año cambia el enfoque que se tcn(a del problema y se le identificó entonces como 

producto de la presión de los costos ase.endentes en la producó6n. 

En 1987 el crecimiento de la iníladón pcisi:stfa. en ese momcnlo se interpretó que era producto de la presión 

en los costos de producción y se sostuvo que era •inflación inercia)- fundamentalmente porque no respondía ya 

a exceso de demanda agregada ni a costos de producción crecientes y su solución fue entonces ·1a apertura 

comercial para controlar de manera más estricta los precios in1ernos y conciliar la inflación con la recuperación 

económica• .j1 A pesar de las medidas tomadas por el gobierno la inflación siguió en aumento. A finales de 

1987 mcdianle mecanismos de concertación entre obreros, industrialcs_i campesinos y gobierno se logró 

realmente, aunque de manera momentánea congelar los precios y controlar el tipo de cambio, apoyándose en 

poltticas de contracción monetaria y presupuesta!, es decir, manejando deuda pública interna y reduciendo el 

déficit p6blic.o que venia arrastrándose de años anteriores con lo que se logró frenar el avance inOacioaario 

reduciéndolo a ca.si la tercera parte de lo que se registró en 1987. 

La poUtica ccoaómk.a se concentró en programas antiinOacionarios. en este sentido la instrumentación del 

Programa Inmediato de Rcorde03ción Económica (PIRE) pretendió iniciar la reordenación económica. entre 

los puntos medulares estaba un control estricto de precios para entonces reducir los incrementos acelerados de 

inflación que se presentaban. •La innación ruc considerada en el PIRE como producto de un cxccw de demanda 

inlerna...52; se procedió a reducir el gasto programable del gobierno y a la contención salarial, rcru a pesar de 

cslas medidas ta inOación continuó en ascenso registrando en 1983 un nivel de 80.8% que se redujo en 1984 al 

S9.2% pc'ro que desde entonces aumentó para llegar a 1986 con un nivel del 105.7%. 

SI !bid., p.73 

52 ·La cconom(a mexicana ... •• op.cil., p.n 
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EJ siguiente paso consistió es sustituir el PIRE por c1 Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) en virtud de 

que el panorama ceonómico previsto había sufrido graves alteraciones por el llamado •choque externo•¡ en un 

contexto inflacionario más profundo se consideró que la infladón era producto del ·desplome del precio del 

petróleo, cseas.cz de rmanciamiento externo, los niveles del tipo de cambio y las altas tasas de intcrts..S3• El 

PAC resultó inapropiado para detener la inflación y mover a la cconomfa del estancamiento en que ¡e 

encontraba. 

Para 1987 y con una inflación de 159.7% sin precedente en la historia del país, se instrumentó el Pacto de 

Solidaridad Económica que partía de un diagnóstico que consideraba como problemas centrales de la economía 

•eJ insuficiente ahorro interno y un aparato productivo no competitivo.se; la inflación pasó a un segundo 

tfrmino y se combatió con un.a mayor apertura comercial que en teoría obligaría a delencr el alza de los precios 

ya que de persistir estos podrlan ser desplazados por importaciones, se instrumentaron las mcdiadcs de 

concertación prcvistu por el PSE y al fin del sexenio la inflación se redujo al St.6%. 

S1 l..oc,cil. 

S4 lhiJ. p.71 

INFLACIOH ANUALIZADA 
(\IULIClfnPcorcutu11rHD!CIOI 

C1tclrmt>r•dtlalo1ntrt1orJ 

tfllhuc1fap1ap1tc .. •11014tl8ou 
UMhlCI 
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Dejando de fuera variables cxógcnas de la economía. se c.orWdcra que el control de la infladón se dificult6 en 

ranto que se partía de una percepción inapropiada de las causas que la generaban, por lo tanto la poUtica 

gubernamental de control de precios y larifas no fue consistente con objetivos antiinOaclonarios. 

Los instrumentos de polilica económica conreWdos en los programas de reajuste económico que fomcDtaron 

inflación son55: 

l. Las elevadas tasas de intcrt.s. Impadan sobre los costos financieros y producen d!ficit prcsupucstal. 

2. Elevados márgenes de utilidad. Debido a los allos costos fianancicros que repercuten en Jos precios 

de productos con demanda incli.stica que manejan empresas oligopólicas. 

3. La ind::xación. Precios y tarüas de iruumos bis.iros c.ontrolados por el sector ptiblico, cncrgtlic:os, 

transportes. fcrtiliz.antes, 1elec.omunicacioncs.c1c; que provocan cspectativas inflacionarias. 

4. La subvaluación permanente del peso que cnc.arcc:e las importaciones de granos, insumos industriales, 

maquinaña y equipo. 

En estas condiciones. las cspectativas de inversión. ahorro y consumo, estimulan la especulación y aceleran la 

devaluación de la moneda. 

Los índices que se han usado permiten considerar• con fundamentos sólidos que los aumenlns de los salarios 

duranle el sexenio quedaron siempre rezaga.dos en relación con la inflación. 1anto en términos nominales como 

reales . 

.5.5 lligcnia Martfna_ op.cit., p.373 
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Producto lnlcruo bruto. 

&ta variable maaoeconómica mide el valor en dinero de todos los bienes y servicios finales que se producen 

durante un periodo dctcrmlnado. El Pm puede expresarse en l~nninos nominales o reales. 

El PIB nominal csti expresado en unidades de pesos (o de cualquier otra moneda, v.gr. dólares) donde el valor 

en dinero es el prcdo al cual se venden Jos artfculos finales en el mercado; pero para anali7.ar la función de 

producción nacional (relación entre cantidad de producción y esfuerzo laboral), el cálculo del PIB nominal 

rcsulla inadecuado por que se distorsiona por las variaciones en los precios (inflación). 

El problema de los cambios en los niveles de precios se resuelve al calcular el PIB en lfrminos reales; para esto 

se considera el Cndicc de precios de un año determinado, que es la base, y se multiplica por Ja cantidad adual 

de producción y se expresa asf en pesos constantes. 

El crecimiento del PIB durante este sucnio fue muy modesto e incluso presentó rclrocesos en su monto¡ en 

1985 fue 4,920,430 (de millones) y descendió en 1986 a 4,732.150, caída que representó una variación anual re.31 

de (·3.7). 

Las distintas ramas productivas que conforman el PIB prcscnlaron un desarrollo desigual. Denlro de las ramas 

que se cslancaron, está la mincrla y la industria cditorB.y que a lo largo del periodo no presentaron variaciones 

considerables en sus cifras. 
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Las acti..;dadcs en que fue notorio un rcrroccso, s.obrc todo a partir rdctde la calda del PIB total en 1986 fueron 

la construcción. el comercio, la madera; actividades que no alcanzaron nuevamente el nivel productivo que 

mantenían al principio del sexenio. 

Afio 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

• Elaboración propg ron dllDI del CEN 

PRODUCT'O !NraRNO BRUTO 

(Miiiones de ~os de 1980) 

VARIACION ANUAL 

p. l. B REAL 

4, 628,937 ( 4.2) 

4, 796,050 (3.6) 

4, 920,430 2.S 

4, 732,150 ( 3.7) 

4, 802,394 1.S 

4, 855,171 1.1 

Cabe señalar que el impacto del cstancamicn10 económico de algunas ramas de la producción implica toda una 

serie de desequilibrios sociales. Por un lado, se contrajo el empico en las ramas que no crecieron, generando 

una presión adicional en la oíerta de trabajo traducida en una mayor n6mcru de desempleados que de manera 
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indirecta facilitó la contcnci(m salarial; por otro lado, las ramas que mostraron un crecimiento en la generación 

de producto, se concentran en la." principales ciudades del paf$ propiciando altos indices de concentración 

demográfica y consecuentemente presión en la demanda de servicios urbanos. 

PRODUCI'O INTERNO BRUTO POR RAMAS DE PRODUCCION 
(Millones de pesos de 1980) 

kAMA-AÑ'O 1983 1984 1118S 1'>16 1,.., 1988 

Agn>l""'Uio 390 6QS 401 11.íl '413'49S "17760 411246 "1S72S 

Mine ria 177 917 181 769 18167.C 174198 183 lli 183"" 

Man11ractuns 94) S49 990""' 1QSl109 991331 l 016694 1038694 

Alimetll05 261611 UiS '1.5 27S 410 2738U 276398 274 126 

Tumcs 129508 130 741 13"'"' 127 lSJ 1204'0 123 651 

Madera 38 T.11 39651 41109 39768 40 832 37691 

Imprenta SJ061 560l0 60901 ,...., ,. ... , .. 07 

Qui mica 162 781 174015 16' 000 1715.59 18724' 190271 

Mincr. no Nskm 64063 67<00 n86l 68002 74 436 71522 

Mtlili«c bháco& '421!.1 60'77 6121.5 57032 63 2.19 67333 

M.quiuria 'J Equipo ""''' 17ISSS 194 160 164n7 170741 189 591 

º'"' 22617 2.1182 27263 '"" 232"' 239'2 

c ........ , ... 246761 260 003 276076 239521 2.0 02' moo> 

El«tricMUd '4806 ,,, .. 62 331 .. ,,. .. ,,. 69400 

Cam<mc 1 266 531 1298133 131261 1226647 1126647 1248111 

Tr.nsportes 283'419 mm """" 296'437 296437 312199 

Scrv. Financien. .., ... 469763 486 818 !!06001 "'6001 '32 377 

Ser. c.omunalu 819614 901188 ""'" 1192"' 
..,.., 8V7 $74 

Scrv. O.nair* -$9313 ..,,,, -6l&JO -64421 -64'421 .. 7 ... 

Tc<al .. 628 937 ""'""' 4917162 • T.15 069 • 'º"'' 4Wl71 

tJabOrado con datos llCI '-'";·'" 



Inversión pQblica fedcr.il. 

Se enliendc por inversión pública aquellas •erogaciones que hacen las dependencias del sector pllblico en bienes 

de capilal fijo y circulanle; a diíerencia de las inversiones privadas, buscan una rentabilidad social que se traduu:a 

en beneficios para la comunidad. La inversión pablica puede scr56: 

a) D'sica direda: son las erogaciones en la construcción. conservación y mantenimiento de las obras 

pablicas de infracstrudura y en la adquisición de maquinaria y equipo; en el caso del sector 

paracstatal se incluyen los inventarios. 

b) Císic:a indirecta: Son las transferencias del sector pablico a otra entidad pública, destinada a la 

construcción de bienes de adivo fijo. 

e) fiancieras: erogaciones destinad~ a la adquisición de acciones, bonos, obligaciones. fideicomisos y 

lftulos de crédito. 

Enseguida se anali7.a la asignación prcsupueslal para las inversiones públicas federales por clasificación sectorial 

administrativa rcali:t.adas durante el sexenio. 

En el siguiente cuadro se representa la inversión pública realiiada en cada sector a Jo largo del sexenio, el 

resultado prcscn1ado en cada uno de ellos es la sumatoria del porcentaje acumulado hasta 1988 en ralación al 

PIB de cada año. Se deduce que durante el sexenio se dió prioridad al desarrollo de la infracstrurtura en 

Sl• Rafael Barandiarán. piccionario de término:. Gnancicros México. Tri!las 198<1. p.~1J 



comunicaciones. cntiEndasc red carrctcra, lransportc ferroviario, conservación y ampliación de puertos, creación 

de terminales aEreas y equipo para telecomunicaciones. 

lavrrsl6n píiblfca íedcral por claslncnc16o SttlorlDI 
admlnlstraltva 

(Proporciones del PIB) 

S&TOR PERIODO 
(1983-1988) 

so .027 
SRE ftL 

SllCP ·°" SEDEN.A .287 
SARH 2.454 
ser 2.-411 
SllCOFI ftL 

SE!P .029 
SSA .010 
SM .095 
S'l1'S ftL 

SRA .039 
SEPE.SCA ..... 
Sf:MIP .027 
APORT. SEO.SOC. 
SED U E ftL 

SECl'UR .380 
SPP ftL 

SECOGEF .020 

Las im:crsiones cfecluadas en csle scclor son de gran importancia debido a que impactan directamente en el 

movimiento de mere.andas en el interior del pals facilitando su traslado, asl como las destinadas a la exportación 

y por otro lado la recepción y distribución de los produclos importados. 

A diferencia del sector comunicaciones, los sectores educación, salud y pesca, presentan inversiones mínimas. 

incluso menores a lu destinadas a la defensa nacional. Destaca entonces el hecho de que Ja inversión píiblica 

5C nricnló mis al fomcnlo de condiciones favorables a actividades ajenas al desarrollo social; no obstante c .. 

inncg.ahli: c¡ut• el mcjnrarnicnln de fos condicione.\ ccunllmicas cnadyuvan al dcsarrnllu ccnnllmico y por cm.le 
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a una economía mis competitiva en el ámbito internacional. pero esto sólo es tangible en el largo plazo, mientras 

tanto surge asf un cuestionamicnto, lqut pasa con los mlnimos de bienestar que debe disírutar la población de 

hoy, no las generaciones futuras?. Lo cierto es que la población sigue creciendo y las demandandas sociales 

como la educación y la salud. legítimas por naturaleza pcnna.ncdcron sin solución alguna. 

Los niveles del gasto gubernamental determinan en gran magnitud el cauce que debe seguir la economía, a 

grandes niveles de gasto por lo regular corresponde el inicio de importantes proyectos de inversión que son 

generadores de empleo además de mejorar la infraestructura económica y fomentar la participación del sector 

privado como inversionista. Durante el sexenio el gasto p6blico tuvo que reducirse como consecuencia de la 

incsr:abilidad eeonómica. esta.\ condiciones exigían que el gasto atendiera prioridades y su uso fuera eficiente, 
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Gasto-ingreso y d~ndt econ6mlco. 

Los ingresos disponibles del gobierno federal fueron menores cada año, esta caída de los ingre$05 en gran 

medida ruc provocada por el desplome del precio del petróleo en 1985 y años siguientes; por su parte los 

ingresos tributarios se mantuvieron estables mostrando una ligera variación a la alta. 

Con ingresos cada vez más b3jos. el gobierno tuvo que recurrir consecuentemente a bajar sus niveles de gasto 

p6blico, ya que de mantener el mismo nh·ct el déficit público seguirla en aumento y eso era considerado un 

íactor altamente inflacionario. 

Desde el inicio del sexenio el nivel de gasto comenzó su descenso, pero en 1986 despufs de una importante 

reducción de ingrcs.os y ante el compromiso ineludible de cubrir el pago de los interese& internos y externos de 

la deuda p6blica el gasto aum::nt6. 

La incongruencia entre ingrcso ~gasto generó un creciente déficit económico, es decir el financiamiento de la 

actividad gubcmamenlal no era sano ya que gastó mis de los de lo que dlspon(a. todo gasao adiciona! genera 

~éficit, el déficit por sí mismo no es malo micnlr!lS !.C cucnlc con fuenlcs de financiamiento que no impacten 

de manera negativa en la econom(a. -Pundamcntalmcnlc existen tres fucnles de financlamicnlo pClblico: emisión 

de moneda. colocaci6n de bonos gubernamentales y financiamiento extcrno.S7 y el gobierno recurre a ellos 

cuando los ingresos del sistema tribulario resultan insuficientes para cubrir los compromiM>\ establecidos. 

· El déficit p6blico es un foctor altamcnlc inflacionario cuando es usado para gasto corriente u Je manera 

improductiva, es decir, en teoría cualquier proyecto que se fianclará con déficit debe en el mediano n largn plam 

generar los recursos necesarios para cubrir los financiamientos oblenidos. 

Sl Ciuillermo Darnes. Finan1as núhliqs 1 Apuntes mecanografiados. M~xico. INAI' 111>1. p.4 
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Durante el sexenio Jos ingresos bajaron. el gasto aumentó y se generó un deficit económico que supero en un 

100% al existente en 1983. 

GASTO-INGRESO TOTAL Y DEFICIT ECONOMICO 
(Proporciones respecto al PIB) 

PorcenlaJ• 
••.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ' . ' 
,:t:'::::::====~'~'=========-:~ .. ?.!~==-=--~--~ .. ~ .... ~ .. ~ .. ~'~·~~~~~·~·~~~~~·~· 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1113 1114 '"' 1981 1911 

Alo 

+G1110 101•1 +ou1c11 •conFmlco -&11grno 10111 

•EfaboraclFn propia con datos del Banco 
de M E1dco. 

1111 

De m1nera mis detallada, el gasto corriente del gobierno fue mayor que el gasto de capital durante este periodo. 

El aspecto mis importante en la composición del ga.<:,lo corriente es que se destinó casi la mitad al pago de 

intereses internos y memos. mientras rubros como ser.idos pcuonalcs y participaciones netas fueron 

disminuyendo. 

Por oCra parte. el gasto de capital en 1983 representó el 7.5% como proporción del PIB pero la política de gaseo 

p6blico indicaba que el gobierno dcb(a reajustar i;u nivel de gasto. cmpc1.ó por reducir lus recursos en prnycctrn; 
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de inversión. Esta decisión se entiende en tanto que el gasto corriente (excluyendo el pago de intereses) se 

mantuvo en el m(nimo indispensable para poder operar y por lo tanto no era posible reducirlo más allá de ese 

punto. Lo peligroso de esta política de gasto p6blico es que en primer instancia cancela o suspende los proyectos 

de inversión que al mediano plazo podrían mejorar la infraestructura nacional o dmplemenle intensificar la 

actividad económica. 

GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 
(Proporciones respecto al PIB) 

Porcenta(e 
··~------------------------~ 

10 ··-·-···-···-·-··-·-···--·····---

3 1 '1 
JO -----···-·····-·-·-·--····------.. -·--·-·-···--····-------------

ZD --··-·-···-----·----·--·· 

.. 
D'-------L...----~-----'-----~'"----~ 
UBJ 1984 nas UH 

Alo 

+Gnto coultnl• -+-Gasto de upllal 

1 ElaboractFn propia con datos del Banco 
de tJExico. 

1911 uaa 

Uno de Jos principales problemas de la poUtica de gasto del sexenio es que atendió priorilariamcnlc los 

compromisos del servicio de la deuda p6blica. en consecuencia la canalización de recursos para Sª"'º de capital 

r ue reducida. 
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Tipo de cambio. 

El tipo de cambio es la relación cuantitativa que indica la competitividad de la moneda, en nuestro caso el peso, 

en comparación con una divisa de aceptación internacional; esta relación determina las condiciones de 

intercambio comercial con el resto del mundo. 

•El tipo de cambio puede ser nominal o rea~ el primero está dado por P• e p•, donde Pes el (ndicc de precios 

intcmm y ·e• es el tipo de cambio y •p•• representa tos precios internacionales; el tipo de cambio real es igual 

a e• p/p' , y cst4 ajustado por precios relativos (internos y externos) en virtud de que los precios son 

indicadores de calidad y costo . ..sa 

En 1983 y 1984 el tipo de cambio libre se mantuvo más o menos estable, pero a partir de 1985 y debido al 

cambio de las condiciones económicas del pafs fue necesario devaluar la moneda para que el nivel de 

exportaciones no se redujera, en una etapa en que el ingreso de divisas al pa(s era indispensable para no caer 

en una recesión profunda pues ya en este año no se contaba con financiamiento clCl.crno. 

En 1986 se dcva.10• fucrtcmenlc el peso para tratar de manlcncr la competitividad de las mercancías nacionales 

en el resto del mundo, pero la economía dcpcndCa íuerlcmente de los. ingresos del petróleo y el nivel de 

cxportacióa de manufacturas era insuficiente para cubrir la diícrencia provocada por la carda de los precios del 

pctró&eo. 

58 Salvador Bonilla. Gasto núh!jro. Apunte.o; mccnnografiadn\ Mfxicn. INAI' 11/JI. p. lS 
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A6n con la fuerte devaluación que pasó de 914 pesos por dólar en 1985 a 2.,225 pesos por dólar en 1986, ME.xica 

cxpcrimen16 un retroceso en sus tErminos de intercambio comercial con el resto del mundo. 

TIPO DE CAMBIO (LIBRE) 
(Pesos por dfla1 y vartactFn porcentual) 

Potcentoje 
2500~~~~~--~-~-~~~~~-~~~~~~~~~ 

10DD 

... ·-----·~~~~-·--· 

f4 ,3 

'·' 
1184 l'J1$ 1981 uaa 

AJO 

+Puos poi csf111 -t-v111atlF• po1c•11tua1 

ªElabor1c1Fn propia con dPlfoi del Banco 
de Mhlco. 

Por otro l.ado, el tipo de cambio es un Cactor que iníloyc en la polflica de gasto p6b1ko. Una Cucnle de 

financiamicnla es precisamente la contratación de crtdilo externo, los recursos captados de esta forma se aplican 

a la cconom(a en forma de gasto pero la polnica de tipo de cambio trae consigo una tasa de inOadón impllcita 

que en el corto plazo se traduce en una aumento del dtfkh público, que impacta en el muncju de la po1rtica 

füc.al 'J la monclaria. 



CAPITULO IV 

EL IMPACfO SOCIAL DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO 
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El Impacto social del gas1o público. 

Una sociedad cuyos actores potr1icos se constituyen a partir de m61tiplcs intereses necesariamente se encuentran 

en discusión permanente y siempre enfrentados, lo que propicia la 1.ucha entre cs1os grupos por encontrar 

consenso social para legitimar el cumplimicnlo de sus intereses. Cuando el Estado representa intereses de una 

clase 6rüca y reducida es normal que utilice la coerción para imponer esos intereses al conjunto de la sociedad 

en ese caso, el consenso ocupa un lugar subahcmo y la concertación social pasa a ser una forma de sutil coerción 

para obtener el consenso de Jos otros grupos sociales inducidos y minimizados por la demagogia del discurso 

oficial, que pretende a lodas luces legitimar la formulación de poUricas p6blicas que de antemano ya han sido 

dispuestas debido a que los patrones de selectividad del gobierno, es decir, los criterios de que se vale para decir 

qut debe ser objeto de polltica pOblica, atiende a las demandas de los grupos de inter~ que concentran el poder 

económico. 

Se considera que las políticas públicas tienen como fin l'lltimo el mejoramiento del bienestar social pero durante 

el sexenio luvicron un gran obstáculo principalmente por los recortes del gaslo pt'lblico en obras sociales., 

prO)'Cd.os de infraestructura nacional ·generadores de empleo-- y subsidios, principalmenle en produclos básicos 

y lransportc. No 5C solucionaron las condiciones de vida de los grupos sociales distintos al que dclenta el poder 

económico. dases medias pero sobre lodo los grupos de por sí desposcldos quedaron a merced de la volunlad 

de las fuerzas económicas, donde no tienen represcntalividad alguna. 

Anle el evidente repliegue de csfuenos gubernamentales por proveer a Ja ~munidad de condicionci; de vida 

cada vez mejores, lralando de retribuir equitativamente Ja participación de cada factor de la produccifm • 

cspcdlicamcnte a la fuerza de lrabajo. a travfs del gaslo social y los subsidios, se deja que c.~o.\ Jtrupoi;. 

resuelvan por 6l mismos las limitanles y carencias de su disminuido cslándar de vida, para lo cual, la 111uyurla 
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Wlo disponen de su salario que como lo expusimos en el capítulo anterior se redujo en t~rminos reales a casi 

la mitad al terminar el sexenio. 

Si se define la pobreza en tl!rminos del monto de ingresos mrnimos necesarios para obtener alimemos. vivienda, 

ropa y otros satisfactorcs.. tenemos como resultado del análisis desarrollado que en vista de la reducción real de 

los salarios. cada vez un número mayor de habitantes sc ubicó por debajo de este ingreso mfnimo. Se considera 

entone.es que las poUticu pCiblicas durante tste periodo concurrieron a la vez en un mismo punto, el deterioro 

del nivel de vida de la comunidad y por lo tanto se generó más pobreza.. 

Asf, ~el ámbito de realización de los derechos !>Oeialcs ... sc sitúa al interior de; limites análogos a los del salarin; 

o Ka que no se puede ampliar el nivel de satisfacción de l¡is demandas sociales más allá del punlo en que dicha 

ampliación pone en peligro la reproducción del capital global ... ...ss. La contradicción resulta obvia, p.na reducir 

la pobreza es necesario modificar la distribución del ingreso nacional, pero el gobierno demoslrú no estar 

dispuesto a continuar financiando los niveles alcanzados de bienestar social -por mínimos que se puedan 

considerar- a costa de un crecimiento s~tcnido de déficit público ya que esto atema contra una economía que 

"'-' debate enue una peligrosa rceesi6n económica y una cMabilidad vacilante. 

Resumiendo, durante este sexenio se premió la invt:rsi6n y !.C castigó duramente el salario y sin polilica.., públicas 

que cumpcn!>aran esta pfrdida de bienestar social, las rcpcrcusioneio !ion conlundcntcs. 

Los principales indicadores de bienestar social durante el periodo de De la Madrid en materia Je alimentación, 

s:ilud, educación, vivienda y s<tlario remunerador se es.tancarnn notahlcmente. Como consecuencia 5C vivi6 de 

manera gcncrali1.ada un periodo de dclrimentn !tocial que tuvo como marco ccomlmico una excesiva 

SIJi Cario!> NclMJn. ·Rcprelcnlaci6n de intcrc.o;,cs,ínrmulaci(in de pnlíticao;, y hcgemnnta•. en Sonia 1-1cury, Ht . .al. 
l.11 reforma !anitaria México. Universidad de Guadalajara, 19'.XJ. p.(1? 
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concentración de la riquc1a nacional en unas cuantas personas y co~secucnlcmcntc una incquitutiva distribución 

del ingreso llevando a !!ran parte de la población a vivir en condiciones de pobreza extrema. 

AJlmentad6n. 

·La alimentación adecuada es un derecho y una necesidad Ílsiológica de primer orden. El hambre es un estado 

severo de: foil.a de alimentación, que ocasiona sufrimiento y enfermedad íCsica, morotl y mental. El hambre 

deteriora la condición humana, por el sufrimiento y daño que ocasiona, hasta el punto de hacerlo no sólo al 

organismo, sino a una de las cap3cidadcs más nobles del ser humano, como es el raciocinio . .s9 

Esla definición describe prccisamcnlc Jos aspectos sociales que más se descuidaron durante el periodo en 

csludio, que si bien venia arrastrando deficiencias de años anteriores en sus cslruc1uras de producción y 

distribución en ~sic se realz.aron; sin atender estos atrasos no es posible aspirar como paCs a la autosuficiencia 

alimcn1aria. A con1inuación se expone lo que en términos oficiales se esperaba realiz.ar al inicio del sexenio en 

materia alimentaria. 

El Plan Nacional Je Desarrollo 1983·1988 scñalú como propósilos de gobierno en materia alimentaria(,(): 

- Procurar la soberanía alimenlaria, y alcanzar condiciones de alimentación y nu1rici<m que permitan 
el pleno dcs:irrollo de las capacidades y polcncialidadcs de cada mexicano . 

• Mejorar lns niveles nulricionales de la población de bajos ingresos, así como en regiones y grupos 
particularmenlc aíectados y propiciar una distribución más equitativa de los ulimcnltL'i. 

5'J ·Aliml'nl;u·itm• NftC!iid;nJcs c!!cncialc!"; en Mé1tico Mt:xico. COPLAMAR. S.XXI, llJM2. Jl.27 

"" Méll:ic:o. l'uJ.:r Ej.:cutivo Federal. Plan N¡1cinna! de Dc:;ílrro!ln 1983· JCJHH Méxiw l1JMl, Jl·Jl· 2.Vi,2.17. 
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• Proteger los niveles alcanzados de alimentación y nutrición, ad como el poder adquisiLivo de los grupos 
mayoritarios, a trav& de una oferta garanti1.ada. a bajo co!i.to, de un paquete básico de alimentos de 
consumo popular. 

El Programa Nacional de Alimentación 1983-1988 señala los siguientes objetivos generales a corto y mediano 

Primero. Procurar la soberanea alimentaria. 

Segundo. Alcanzar condiciones de alimcnlación y nutrición que permitan el pleno desarrollo de las 
capacidades y potencialidades de cada mexicano. 

El Programa se diseñó para mejorar los niveles nutricionalcs de la población de bajos ingresos. asl como los 

prcvalcclcntcs en regiones y grupos sociales p:uticularmcntc aícctadu\c..l. La situación que imperó en la 

realidad fue otra; ante la ptrdida del poder adquisitivo las familias de ingresos medios y bajos suíricron la 

carencia forzada y no voluntaria de alimentos. 

t..os grupos sociales m!s frágiles econ6mieamcnle tuvieron que sacrificar la calidad y la cantidad de sus alimcnlos 

por cubrir otros gastos rijos (arrendamiento de vivienda, 1ran!!ipor1e, \'Cslido, etc.). "La carda del ingreso real 

signiricl1 una disminución del consumo alimentario rara lns grupw. de C\casos rccursos".63 

1!. .. 10 M: notó sobre todo en la estructura de la demanda de productos alimenticios de los cstrOllOS de la sociedad 

de más bajos recursos. que de acuerdo con dalos rro¡iorcionados por el Instituto Nacional del Con!'iumidor 

'•1 México. Sccrc1ar[a de Programación)' PrcsupUC!!ilO. An!nlogb de la plancadt'in sn Mé!'jro J9JZ·l988 
t.11. Méxkn. S.XXI, 1985. p.2.'\:l 

'·2 lhid., p.2.'\4 

'•1 <.:onscjo Con!!iul1ivo del Prngrama N>1cional de Solidaridad. El comh¡t!c ¡1 l¡c rrohrc(.a México. El 
N:1ci111m1,111JO. r.:w 



78 

(INCO), se registró una disminución marcada en la compra de productos como carnes rojas, huevos. frutas. 

verduras y productos lácteos. 

Indice! comparatlvos de crcclmlcnlo 
1983-1988 

(diciembre 1983=100) 

Mio ALIMENTOS PRECIOS AL SALARIOS 
BASICOS CONSUMIDOR 

(1) (2) (3) 

1983 100 100 100 

1984 184 159 156 

1985 275 261 239 

1986 503 536 468 

1987 1 269 1390 1 237 

1988 2156 2025 1530 

f11cn1c: INCO, Comisión Naci,,nal de S&lario& Mlnima& y lllnt0 de Mb@ 

Tomado de "Mtliro en la dt'cada de'°' ocMnt•. ta modcmil&cidn en ciíras". 

RELACIONES 

(2/1) (3/1) 

+15.7 +17.9 

+ 5.3 +15.0 

-6.1 + 7.5 

-8.7 + 2.5 

+ 6.4 +40.9 

En el cuadro se comprueba cómo el derecho a la alimentación ~e \i6 cada vez más alcjudo de las posibilidades 

del poder adquisitivo del salario. El precio de los alimentos básicos creció más, e~ tres de los seis años en 

cMudio en comparación con el índice nacional de precios al consumidor, se argumenta par lo tanto que aún 

dentro del fndicc nacional de precios al consumidor. 

Esto.\ productos mostraron una dinimica de prcciM diforente a la de los demis incluh.los en el INPC rucs en 

el mismo rcrioJo aumentaron comparalivamcnlc má.ttr., La segunda relación mide el crccimicnln cn1n; ioalario!i. 

y producto!". hi.\icns, permite afirmar que la demanda de estos productos a pc~ar de estar considcradni. como 



·búicos· disminuyó por el decreciente poder de compra de la poblac:i6n en términos globales, considerando que 

para 1988 hablan crecido casi al doble que los salarios. 

En este sentido una variable estuvo presente durante el sexenio: se gastó nominalmente más en alimentos can 

un resultado nutritivo má.s pobre. Los carbohidratos y almidones sustituyeron a los productos con alto contenido 

en prote(nas.6' 

La situación alimentaria se vió directamente aíectada por la reducción del ingreso real de gran (>arte de la 

poblaci6n de las zonas UJbanas y más agudamente en las zonas rurales, donde a panc de la pérdida de poder 

adquisitivo se presentaron problemas de desabasto de producios básicos en diversas regiones del pafs y un 

vertiginoso aumento en sus precios. 

·Aunque los producl0$ agrrcotas importados no han experimentado un crecimiento constante, s( alcanzaron entre 

1983y 1985 montos hasta un 70% superiores a los de 1982, dando un resultado negativo en la balanza comercial 

del sector agropccuario,.:.6S 

No obstante se alirm6 que r-c hab(an logrado resolver los problemas de esauez y desabaslo mediante la 

importación de b(l.\icos, con el consecuente endeudamiento púhlico al pagar estas importaciones con divisa!'t cad.1 

vez más caras y e!>timular, a6n sin desearlo, la in0aci6n. 

Además. basta con analir.ar la demanda de granos, producto de consumo super básico y casi 6nico de los grUJl<>S 

sociales de menurcs rccurs.os para c.omprender por qué se dice que se ·cubri6·C.C>, 

'-' Loc,cit. 

<6 Eduardo Pére7 .. •Básicos. y mfnimos. de hicncslar·. en Rosa Albina; Augusto Bolivar. (coord.) ~ 
13 dégda de los ochenta La modcrnircción en ciCrns Mi!xico. Universidad Autónoma Mclropolitana, 1'1JO. 
p.2?6 

11• Tomado de •t..'I pohrc1.a en México·. up.cil; p.:lH 



AÑO 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

CONSUMO DE PRODUCTOS BASICOS 
consumo por habitante (kilogramos) 

ARROZ FRUOL MAIZ 

3.7 16.6 236.8 

6.4 12.6 201.S 

9.0 13.S 203.1 

4.S 15.9 168.4 

5.0 13.l 186.7 

3.0 14.2 142.4 

HO 

TRIGO 

51.6 

63.4 

70.9 

62.8 

59.l 

49.3 

El consumo de estos era mnyor al inicio del sexenio que a su término, a tra~ de los años el comportamiento 

en el consumo de ellos disminuyó y no alcanz.ó nuevamente los niveles que en 1983. Se entiende que en csia 

situación concurrieron dos iispcctos íundamcntalcs, la insuficiencia alimentaria (bajos niveles de producción) y 

salarios decrecientes. 

La dcs.eapitalización del campo. el desempleo y la emigrad6n rural, la miseria y sus consecucntias. son secuelas 

de un prO)'Cdo de accimiento económico que desincentivó la producción de alimentos básicos y dc.utcndi6 

peligrosamente C'I dcurrollo del agro mexicano; el costo de la ausencia e incricicncia del gasto p6b1ico de 

inversión y el destinado al mejoramiento social lo pagaron la población rural y la población urbana de bajos 

recursos.. 

En materia alimentaria y de nutrición lodos los indicadores han tendido a la b:1j:s. 101.~ polhica!'o que se 

implantaron provocaron un menor ritmo en el crecimiento de la producción nacional de alimentos búicos_ ~a 

situación se rcprc.<>Cnta claramente en el siguiente cuadro67, 

r.7 1 bid .• p.:\5 
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS BASICOS 

PRODUCTO 1980 1981 1987 

Malz (mill de toas.) 12.4 14.6 11.6 

Frijol (mill de tons.) 0.9 1.3 1.0 

Ano~ (miles de tons.) 294.0 430.0 390.0 

Trigo (mill. de tons.) 2.8 3.2 4.4 

Leche (mill de litroo) 7 022.0 7 150.0 6 350.0 

La calda de los ingresos rea1es de las familias provocó un cambio en el patrón de su consumo recurriendo mis 

a los productos bisicos, que por el comportamiento de su precio &e alejaron de sus posibilidades de consumo. 

De esta manera se dcsatcodicroa los objetivos sociales gubernamentales en materia alimentaria. 

Educacl6n. 

La educación 1 lo largo ele la bisloria de nuesuo paCs ha sido de gran importancia social y poUtica de ahí el 

hecho de que tcnp rango constitucional. La Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos señala 

cxprc.samcntc en el capfluk> 1, arUculo lcrccro. fracción VI, y en et caphulo 11, artfculo 31, fraa:i6n 1, la 

obligatoriedad de impartir la educaeión primaria a todos los mexicanos. En el mismo articulo conllitucional se 
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señalan los principios que deben normar los contenidos educativos (fracción J), la función docente en general 

(fracciones U, 111, JV, V) y la función pública doccnlc (fracciones VU y VJil).68 

El Plan Nacional de Desarrollo en relación a la educación contempló tres propósitos básicos69: 

• Promover el desarrollo integral del individuo y de Ja sociedad mexicana. 

• Ampliar el acceso de lodos los mexicanos a las oportunidades educativas. cullurales. deportivas y de 
recreación. 

• Mejorar la prestación de los servicios educativos. culturales, deportivos y de rcucación. 

De acuerdo con los propósitos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de 

Educación,. Cultura. Recreación y Deporte 1984-1988 se establecieron los siguicnlcs objctivos70: 

Primero. Elevar la calidad de la educación en todos los niveles, a panir de la fonnación integral de los 
docentes. 

Segundo. R1tionalizar el uso de los recursos disponibles y ampliar el a«cso a los acnicios educativos 
• todos los mexicanos., con atención prioritaria a las zonas y grupos dcúaW>reádos. 

Tercero. Vincular la cducadón y la inves1igaci6n cicntffica, la lccnología y el desarrollo experimental 
con loa requerimientos del pals. 

Cuarto. Rc&iofulizu y deacentralizar la educación bbica y normal. Rc¡lonaliur y dcsconccnlrar Ja 
educaci6n superior, la in\'C$ligaci6n y Ja cultura. 

61 •Educación•, Nttqjda<ks hAsjev en Mtxioo Ml!xico. COPLAMAR. S.XXI, J982 p.16 

en •plan Nacional..:. op.,cil. p.p. 225,226. 

70 •Antologla .. :. op.,cit. p.p:lSS,256. 
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Quinto. Mejorar y ampliar los servicios en las Arcas de educación f(Sica, deporte y recreación. 

SCXlo. Hacer de la educación un proceso permanente y socialmente participativo. 

Los priacipalcs aspectos que atendían estos objetivos eran la solución de los problemas planteados por nucstro 

sistema educativo durante el periodo en estudio, pero estos no conlisttan solamente en remediar situaciones 

pasadas o dejar de lado deficiencias tanto de calidad como de cobertura. 

El funcioo.amiento del sistema educativo y las condiciones sociales y económicas imperantes dificultaron la 

atcncióa cfc.c:tiva de la demanda educativa total. 

Co~entemente la aparición de bajos rendimientos y deserción del escolar, fueron un reílejo del impacto 

prOYOCado por el retiro paulatino del gas.to pCablico para proyectos educativos y el cada vez menor presupuesto 

Cedcral que se le asignó a la Scc:retarfa de Educación Píiblica. 

Presupuesto asignado a la SEP1 
(proporc1011u co11 respeclo al PIBI 

'fl•lt•1tc•'•••••llco1hlo1d1 .. 
111110 ,1u111111n1t111191.SPP. 

un ,,, 
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Duranle el sexenio en estudio se observó una sustancial reducción del presupuesto asignado a educación. ·En 

1982 el presupuesto para educación representaba el 9.2% del presupuesto de egresos, para 1987 alcanzó sólo 

el 3.4%. Comparado con el PIB, pasó de 5.5% a 4% durante el mismo pcriodo:71 

Esta situación repercutió de manera negativa en los niveles de educación, sugiere además la no ampliación de 

la iníraes1ructura. la cancelación de proyc.ct0$ y el despido de trabajadores de Ja educación. 

En este sentido, se puede sinlctizar la accividad gubernamental en materia de educación pública en Jos siguientes 

• La población no ha dejado de crecer, cuando cxWcn insuficiencias tan grandes como que apenas la 
mitad de Jos niños terminan la primaria • 

• El financiamiento público a la educación s:: ha reducido en 40 por ciento rcspcdo a 1982 y en 
esa medida se han dclcriorado las condiciones materiales de la enseñanza y los salarios de unos 650 
mil maestros. · 

• La burocratizaci6n se ha agudizado con la llamada dcs.c.cnlraliz.aci6n. El poder dual ejercido por las 
auloñdades de oficina y por la casta de dirigente& sindicales asfixia toda posibilidad de auter>I id dad 
y renovación en la escuela mexicana . 

• Nunca hubo pobrez.a mayor de ideas pedagógicas. La indiferencia y Ja coníusión sobre el sentido de 
la educación predominan en lodos los niveles. 

Si bien no todas estas afirmaciones pertenecen en su totalidad al campo propiamenle financiero del gobierno 

(ya que contempla aspccl0$ del sindicalismo y de corrientes de pensamiento en los puntos 3 y 4) si es cicrlo que 

reseñan fielmente lo sucedido durante el sexenio. La polílica de los programas de crecimiento económico 

implicaron una gran reducción de recursos financieros para la educación pública. baste para dcm~lrarlo que 

·c1 peso del servicio de la deuda, que pasó entre 82 y 81 del 18 por denlo al 49 por ciento del ga.,h, ícderal, 

71 Eduardo Pére7~ op.cil., p.298 

72 Olac Fuentes. ·Educación: territorio devastado·. en Rosa Albina. op.cit., p.339 
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liquidó cualquier posibilidad de ampliación o de simple conservación de rccursos·73• La ~rdida del 

financiamiento real a la educación se detalla en la siguiente gráfica. 

2D 

Presupuesto asignado a la SEP* 
Clas1ficaciFn administrativa 

(porcenlajes del PIB) 

'5 
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1 Elaborac1Fn propia con dalo'" de la 
a9enda presupuesta! 1991. SPP. 

1981 "' 

Por otro lado. ·entre 1981 y 1984 ha habido un descenso en el n6mero de niños matriculados en el primer grado 

de educación primaria .•. el descenso total ~timado en la población de edad escolar es de ·3.7%, mientra.\ que 

la disminución lotal en el nl'.imero de niños malriculados en el primer grado para el mismo periodo fue tlc · 

7.9%.74• 

73 lbid., p.341 

74 Nora LU!iilig. ·cri~is cconúmica y ni\lclc!> de "ida en México (1982·1985>- en Carlos Tcllo. op.cil., p.4:l4 
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El notorio rccor1c prcsupucstal que ha cxpc:ñmcntado esta necesidad social se detalla en el siguiente cuadro75: 

GASTO EN EDUCACION 

MIU.ONES MILES DE COMO 90 
Afio DE PESOS TCAP PESOS DE 90 DE 

DE 1970 1970 POR DEL PIB GASTO 
HABITANTE TOTAL 

1970 7 817 ---··- 152.7 1.8 7.1 

1975 17 257 17.2 286.8 3.5 7.9 

1981 27 044 7.5 426.7 3.7 8.0 

1982 29 413 8.7 402.2 3.9 7.7 

1983 22 165 -24.6 295.6 2.8 5.9 

1984 21528 • 2.8 280.3 2.9 6.3 

1985 22173 2.9 282.5 3.0 6.8 

1986 21685 -2.2 270.1 2.6 5.0 

En c&lo hay dos situaciones: primero, el dcscc:nso de los infantes en edad cKolar matriculados es el reflejo de 

complcmcnlarK>s que implica el mantener los csludios de los CJ>Colarcs (por cjcmplu útiles, uniformes, materiales 

educativos. cte.), a las familias de escasos recursos económicos que se ven for.1.adas a poner a 1rabajar de forma 

prematura a 5U.S hijos para poder compcn'8r la ~rdida de los ingresos reales íamilian.:s y tratar de esla manera 

75 Francisco Báa .. Enrique Cinn1Alc.1. "Impacto de la cri~is en las cundicinnc1, Je vicJa: un cn~ayo 
dc~riptivo-_ en Carlos Tcllo. op.cit., 11·(1') 
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de lograr subsistir a los graves cambios negativos en su condición económica y social; y segundo, la reducción 

real de los rccursm gubernamentales asignados a esta importante función pO:blica. 

Nominalmcnle las asignaciones presupuestalcs a cduc.:i.d6n p6blica fueron en aumento pero la interpretación 

de es.tas difiere si se toma el porcentaje de gasto total de gobierno o bien la tasa de crecimiento anual promedio 

que a partir de 1983 fue menor que la de 1982 y años anteriores. 

Por lo tanto, en el sector educación destacan dos caractcrlsticas: a) una reducción de los gastos sociales 

asignados a este i;cdor, asociada a una tendencia similar en el empleo y el ulario de los trabajadores del ramo; 

b) como consecuencia de lo anterior, un estancamiento y aún un deterioro, en la oferta de servicios educativos 

p6blicos y rctrOCCSQS en la calidad de los mismos. ' 6 

Sin recursos financieros adecuados no fue posible elevar el nivel de eficiencia terminal de tos estudios, 

básicamente en el nivel elemental y mucho menos recuperar el e.ampo perdido en materia de modernización 

educativa y cobertura nacional. 

Salud. 

•Considerar la salud como necesidad esencial significa confrontar las causas y mecanismos que destruyen el 

organismo humano, más all.i de su manifestación biol6giea individual, buscando la explicación JOclal e histórica 

que dé cuenta de la di.~trihuci6n de los daños a la salud entre la poblaci6n•,77 

76 lbid., p.448 

11 •salud· Nccc:;jJadc5 cssn<:ialcs en Mégjco Méxica. COPLAMAR. S.XXI, 1982 p.13 



La siluación que impera en materia alimenraria y sus eícdos en tf.rminos sociales se reOcjan necesariamente 

en los niveles de salud de la población. ·i.a salud es el eslado de completo bienestar fisico, men1al y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o cníermcdadcs; es un derecho íundamental y el logro del grado más 

alto posible de salud es un objetivo social importantCsimo .• •78• 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 señaló como prioridades del sector salud79: 

·Tender hacia una cobertura nacional de los servicios de salud, garantizando un mínimo razonable de 
calidad para todos tos habitantes del paCs. 

·Mejorar el nivel de salud de la población, particularmente de los sectores rurales y urbanos rezagados. 
y con especial preocupación por los grupos m;is vulnerables. 

• Contribuir, con respeto fntegro a la voluntad de la pareja. a un crecimiento demográlico concordante 
con el desarrollo económico y social del poús. 

• Promover la protección social que permita fomentar el bienestar de la población de escasos 
reeursos,cspecialmentc a los menores, nncianos y minusválidos. 

Con base en los resultados expuestos en relación a la alimentación, se alirma que la .;:alud en Jos ttrmino~ que 

¡e ha definido, presentó una tendencia decreciente. De conformidad con Jos propósitos del Plan Nacional de 

Desarrollo en lo referente a la Salud ydcsputs de la aplicación del Sistema Nacional de Planeación Dcmocrlitica, 

se diseñó el Programa Nacional de Salud. 

El Programa Nacional de Salud 1984-1988 contempló los i;iguienles objctivos80: 

Primero. Proporcionar atención mtdica a loda la población y mejorar su calidad básica. 

78 lbid., p.IQ 

79 ·pian Nacional..:. op.ci1 •• p.p.244,245. 

80 ·AnlOlopJa .. :. up.cit., t.14. p.llJ,20 



Segundo. Abatir la incidencia de las enfermedades transmisibles y limitar las no transmisibles y los 
accidentes. otorgando prioridad a tas acciones de carácter preventivo y a través de acciones 
de dctceci6n oportuna de enfermedades. 
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Tercero. Promover la salud de la población. disminuyendo la incidencia de los factores que la ponen 
ca peligro y fomentando el autocuidado de la salud. 

Cuarto. Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones sanitarias y del medio ambiente. 

\_ 
Quinto. Apoyar la disminución de los niveles de fecundidad, con pleno respeto a la decisión y dignidad 

de las parejas. 

Sexto. Contribuir al bienestar social de la población, por medio de la asistencia social a los grupos más 
vulnerables a {in de incorporarlos a una vida más equilibrada en lo económico y lo social, y 
propiciar el desarrollo de la familia y la comunidad y su integración social. 

Estos objetivos evaluados al linal del periodo, resultaron ser sólo enunciados que no tuvieron el impacto que se 

c5pcraba en 1 1 bienestar social de la población, es decir, de la población que tiene como Cmico recurso la 

ar.l¡tcncia .social de las instituciones públicas. 

Otro aspecto que describe las desigualdades que se dan en el sedar salud es la asimetrla que ~istc entre los 

rccurSO!. asignad~ y las ncc.esidadcs por atender. En 1985 el IMSS y el ISSSTE absorben alrededor del 84% 

del gasto destinado a la salud y la seguridad social y atienden aproximat.lamcnlc a 38 millunc.o;; du 

dcrcchohahicntcr.; en el mismo año al sistema de salud de cohertura abierta se le a!>.igna el rcslo del prc.c;upucstn, 

esto e~ el 16%, y debe atender a una población cercana a los 24.S millones de hahitantcs.81 

Uno de lm da.los que revela cuAI íuc en la prAelica la polllica gubcrnamenlal en salud, cr. también la reducción 

del gasto púhlic11. 

kl f'ranci1oe11 Uác7_ op.cit., p.45H 
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En el s.iguicnle cuadro se cump:tra el munlo presupuesta! asignado a desarrollo social como porcentaje del PIB 

y como porcentaje del gasto total: 

GASTO EN DESARROLLO SOCIAL 
Como porcentaje del PIB 

[miles de mlll. en pesos corrientes) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

_._Monto asignado 

' l llltllCOh t•tlU ~·• •lllH 111 
......... , ......... 1 .... ,. .... . 

Se comprueba desde el punto de visla de la di.sponibilidaJ de los rccUrsos financieros. que necesariamente si por 

un lado aumentó la cobertura de personas atendidas por las dos instituciones de este sector mls imporlantcs. 

IMSS e JSSSTE. por el otro, Ja disminución de recursos linancicros provoca que la calidad de los servicios que 

csla.'i inslitucioncs proporcionan cslén en decadencia, situación que recae sobre los niveles de bicnc5tar de la 

pohlaci(m. 
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Los proyectos de estabilidad económica que se pusieron en marcha a lo largo del sexenio no contemplaron como 

factor prioritario las condiciones de bienestar social de la población, as(, el retiro del gasto pablico en ésta área 

ha trafdo graves consecuencias sociales que se padecen actualmente, pero que inevitablemente repcrcu1irán tal 

vez con mayor ímpetu en Jas generaciones íuturas de la sociedad mexicana. 

VMendu. 

La condición nccc.saria y suficiente para definir una calidad mlnima de vivienda es que cumpla ·en forma 

satisfactoria y permanente· con las funciones que a continuación se cnumcran82: 

t. Protcccci6n 
2. Higiene 
3. Privacidad 
4. Comodidad y íuncionalidad 
S. Localización 
6. Seguridad en la te!ncncia 

En lo rcfcrcnle a la vivienda el Plan Nacional de Desarrollo señaló los siguientes prop6sitos83: 

• Apoyar la superación de las carencias en materia de vivienda urbana y rural, a través de la acción 
directa pública en sus tres niveles de gobierno. 

• Modificar las bases del proceso de descnvolvimienlo de la vivienda, supcdilando su cvnlucUm 
económica al desarrollo social, asl como orientando las acciones de los scclores p6hlico, privudo y 
social, por medio de la acción popular concertada. 

82 •Vivienda•. Ni;cc5jdadc5 c5cncia!es en MCxis:o México. S.XXI, 1982 p.17,18. 

Rl ·rran Nacional..:. np.ci1., p.p.254·2SS 
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En la presentación del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, De la Madrid, en consistencia con 

estos propósitos. señaló que la \ivicnda representaba una gran prioridad de su gobierno como factor social que 

necesariamente se debía cubrir, que la construcción de vivienda era generadora de empico, impulsaba la actividad 

económica, no demandaba divisas y fomentaba el ahorro interno. En este marco contempló como prioridades 

de su gobierno en materia de vivicnda84: 

• Fortalecer la coordinación intcrsectorial y aumentar la productividad de los recursos, generando 
opciones para las diversas capacidades de ingreso. 

• Ajustar los programas de vivienda a la estrategia general de desarrollo urbano del país y de los 
gobiernos de los Estados. 

• Eslrcchar Ja coordinación entre el gobierno Federal y los gobiernos de los Estados, impulsando la 
dcsccotraliz.ación de la vivienda. al tiempo que se unir.can los crilcrios en ma1cria de polCtica, todo ello 
para una mayor productividad en la aplicación de los recursos. 

• Apoyar los procesos populares mediante la autoconstrucción. 

- Impulsar alternativas de desarrollo rural medianle apoyos técnicos y financieros. 

- Agilizar los procesos de simplificación de trámites para la ejecución de los proyectos y programas. 

• Estab&cccr un marco jurídico apropiado para la promoción y regulación de la vivienda en 
arrendamiento. 

• Sistematizar la determinación de costw y especificaciones de acuerdo a las condiciones regionales. 

En el con1enido dd Programa, se establecieron los obje1ivos generales que pcrmi1irían dar continuidad a las 

prioridades antes mencionadas&5: 

Primero. Establecer las condiciones necesarias para el cumplimiento de la garantía constitucional que 
pmtula que todos los mexicanos cucn1en con vivie11da digna y dccoro!MI. 

Segundo. Eslrud.urar acciones de vivienda como íactnr de dcsarrollu económico y social, de 
ordenamiento territorial y eslructuraci6n urh:ina, propiciando la conservación y mejnramicnlo 
del medio ambiente. 

84 ·Antologb.-·. op.cit .. p.106 

"' lhid, p.127 
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Tcreero. Garantizar la atención de la demanda de vivienda de los habitantes de medio urbano y rural, 
bajo la promoción y rcctor(a del Estado, con la participación de los sectores público, privado y 
socia\. 

Teóricamente de haber concrclado estos objetivos se hubiese alcan:z.ado un avance considerable en fa satisíacción 

de una de las demandas básicas de toda población que aspira a alcanzar al menos los mfnimos de bienestar que 

les mantenga su calidad de personas. 

Las. acciones en materia de vivienda realizadas durante el sexenio se quedaron rc211gadas en relación a 1a 

demanda real de "ivicoda. lcjM de reducirse, aumentaron; e\ hacinamiento y la proliferación de "ciudades 

pcrdida.r,•, donde las •viviendas" ocupadas por la gente no satisíaccn los requerimientos mínimos señalados. 

formando "cinturones de miseria" que rodean a las tres principales «incentraciones urbanas del pais: Ja Ciudad 

de Mtxico. Guad.alajara y Monterrey. 

Una dcs.cripci6a general de lo que succdi6 en materia de 'o'ivicnda durante el sexenio la proporciona Raúl 

Llvas86: 

1. la induscria de la wmtrucci6n disminuyó un 18% con respecto al PIB en 1983, como reOcjo de la 
caN!a ca ta imocr&ióa privada y p6b1ica. 

l. El precio de le» materiales de construcción creci6 en promedio 89% mientras que la inílaci6n 
promedio fue de 80.2%. 

3. ~ orpnl!mos encargados de conslruir y otorgar financiamiento para \i'o'icnda, canatizarun sus 
programu a la población que mantiene relaciones formales de trabajo. 

4. E! FOVI y lu Sociedades Nacionales de Crédito atendieron a familias cnn ingrcs.os conyugales de 
2 a 10 veces el ulario ndnimo. 

M Ra61 Li\lati. ·Ni p:.n, ni lecho, ni abrigo'". en~. nu.18, México. Julin-ag•1!!.10 de. 19K7, 
p.p. 2.'i0·25S. 
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S. En 1985 el 90% del gasto se orientó a los requerimientos de familias con ingresos mensuales de 
hasta cinco salarios mínimos. 

De lo anterior se desprende que el pretendido equilibrio de las finanz.as p6blicas afectó de manera aguda a Ja 

población de bajos recursos que no tenían vivienda propia¡ al dejar de invertir en este campo el gobierno le 

trasladó indirectamente a estos grupos los costos de la reducción del dtficil pCiblico. En el alza de los precios 

de los materiales de construcción se aprecia otro efedo de la falta de control sobre los precios en general, que 

repercutió directamente en los grupos de ingresos medios de la población que pretendían construir o que estaban 

construyendo su vivienda ya que la compra de los materiales escapó a sus posibilidades económicas. 

Enºcuanto al olorgamiento de crtdito, como lo señala el Plan Nacional de Dcsarro11o Urbano y Vivienda. se 

buscó agilizar la recuperación de la inversión en vivienda, este lineamiento dejó fuera toda posibilidad de 

contratar C'rtditos o conseguir vivienda a 1ravts de los organismos p6blicos corrcspondicñtcs a toda la población 

subempleada o sin empico, que en 6hima instancia también requerfan cubrir la necesidad b!sica de vivienda. 

En la siguiente gráfica se ilustran las condiciones generales que caracterizaron ~I problema de la vivienda duran1e 

et sexenio. 

Concepto 

Carencia de \ll\11enda 

Hacinamiento 

Repos1c1Fn total 

Oe1er1oro parcial 

Sin toma de aoua 

Sin drena1e 

Sin eleclrlc1dad 

• IEl•bot•dn CO• dllH dfl OOltCUIO 
cll1do dl' RoCil llos. 

VIVIENDA 

2,1 

! 
s13 
! 

1 
6,81 

1 
1 

6,4 

10 
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Olro cíccto que provocó la insuficiencia de vivienda en las grandes ciudades fue el encarecimiento de la vivienda 

en arrendamiento, lo que redujo aún miis la posibilidad de las familias de bajos recursos que carecen de vivienda 

y dependen sólo de su fuerza de trabajo para allegarse el sustento diario. 

Por otra parte, la situación en las áreas rurales del paCs comparativamente mostraron una marginación aCan 

mayor que al inicio del sexenio, en este caso no sólo caree.en de los servicios p6blicos básicos sino de la vivienda 

misma, siendo otro indicador de las proíundas diferencias .sociocconómicas que caracterizaron este sexenio. 

Se considera que las principales causas de insatisfacción de la vivienda de la mayor parte de la población 

nacional son de origen económico, como la incapacidad de generar nuevas fuentes de empico para un nOmcro 

cada vez mayor de demandantes. Las condiciones económicas que se gestaron durante el periodo fueron 

reduciendo la posibilidad de los 1rabajadores de adquirir vivienda debido al decremento de los salarios y la 

consecuente ptrdida del poder adquisitivo de los mismos. situación que se agrava al considerar el alto nivel de 

concentración de la población en las grandes ciudades que tambi~n se convierten en demandantes po1enciales. 

Et bienestar social. 

El derecho de gran parte de la población de tener acceso a la salud, la alimentación, la cduc11ei6n y la vivienda 

se dejó en entredicho durante el sexenio analizado; la comparación entre los compromisos dd gobierno a.I inicio 

del iexcnio plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y Jos Programas Sectoriales que del n1illimu r.c. derivaron 
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y las condiciones al final del periodo, comprueban el desfasamicnlo o la incosistcncia cnlre lo que el gobierno 

pretendió hacer y lo que en Ja práctica hizo. 

El comportamicnlo de cada una de las necesidades sociales básicas muestra un rezago enorme entre Jos objetivos 

que se formularon al inicio del periodo y las metas alcan:z.adas al término de tstc. 

Los proyectos económicos que se instrumentaron y la oricn1aci6n del gasto ptíblico apuntaron en scnlido 

contrario al señalado en el discurso oficial que deda lencr como prioridad la protección y el mejoramicnlo de 

las condiciones de vida de Ja población con menores recursos económicos, que cabe decirlo, aumentó durante 

la administración de De la Madrid; su efecto inmedia10 íuc la marginación de estos grupos, que se hizo presente 

cada vez de manera mis contundente. 

El conc.cpto de marginación caracteriza a •aquellos grupos que han quedado al margen de Jos beneficios del 

dcsarroUo nadonal y de Jos beneficios de la riqueza generada. pero no necc.sariamenle al margen de la 

generación de esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que la hacen posiblc.s7. 

La insatisíac.ci6n de necesidades sociales bisic.as en Méxko son producto de las dislorsioncs económicas 

provocadas (undamcnlalmcnlc por la inadecuada distribución del ingreso. Ja excesiva concentración de la riqueza 

nacional y la disminución cons1antc del gaseo federal en pro del bienestar social, propiciando el crecimiento de 

la marginación. 

"'La marginación se expresa en: 1) bajos niveles de ingre!iO de la población cconómicamenlc activa; 2) altos 

nñ'Cb de 5ubcmplco¡ 3) altos porcentajes de población rural agrfcola; 4) incomunicación de las localidades¡ S) 

alimentación inadecuada¡ 6) bajos niveles de escolaridad; 7} bajos niveles de salud y dificullad de acceso a Jo.o¡ 

87 "'Gcograíla de la marginación". Ncg;$jdads;:r. c!icndah;:. de Mfxjco México. COPLA MAR, Siglo XXI, 1982. 
~.22 
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servicios mtdicos; 8) viviendas inadecuadas y sin 5Crvicios, y 9) escaso acceso a otros satisfactorcs como calzado, 

vestido, etc.• 

En este apartado no trabajamos con todos los indicadores que señalamos arriba, pero sí con los más importantes: 

alimentación. educación. salud y vivienda. La insatisfocción de estas necesidades sociales básicas es un efecto 

que incide principalmente en los grupos que poseen únicamente su capacidad de trabajo no calificada, o bien 

que poscc:n medios de producción rmticos de manera individua) o colectiva, el ejemplo más representativo de 

este úllimo son los campesinos de tierras de temporal que representan un n6mcro importante de los agricultores 

mexicanos. 

Las polfticas p6blicas adoptadas sin duda redujeron de manera significativa el ingreso real de la población 

comprometiendo el desarrollo integral de las generaciones íuturas. 

M JhiJ,0 p,26 



CONCLUSIONES 



El replanteamiento de las funciones del Estado mexicano se presenta como el primer aspecto que debe 

readaptarse a las condiciones económic:as y &aciales por las que atraviesa el pal'.s. 

Fundamentalmente la problemática gira alrededor de las actividades que debe desarrollar el gobierno en 

condiciones de eficiencia y eficacia para dirigir económica y socialmente a una comunidad creciente, demandante 

de bienes y servicios de una industria nacional que no acaba de encontrar ta esencia de su papel protag6nico en 

la sociedad sin la capacidad de inversión requerida para encabezar un crecimiento económico sostenido, 

condición que ha propiciado una intensa intervención estatal en la econom(a. 

DC5de el punto de m.a del desarrollo económico y social se han descuidado el control de algunas funciones 

,gubernamentales y la intervención del Eslado en b cconomla s.c ha. convertido en un circulo vicioso donde, por 

un lado el Estado ñicxicano tiene la responsabilidad hislurica de llevar a cabo los grandes proyectos de 

infrac.str'udura en todo el paCs. para ello requiere de rccurlOS financieros que se destinan finalmente como gasto 

p6blico -corriente o de invcrs.ión·, cuando los gastos exceden los ingresos se genera el dffacit p6blicn y cue a 

su ~ la necesidad de recurrir a diversas fuentes de financiamiento para rcaliu.r sus actividades lo que se 

traduce en un mayor endeudamiento. dando lugar a un proceso de ~[icit·in0aci6n·deuda. 

El cucstionamiento del Estado mericano surge como produdo de una dificil situación económica que ha 

repercutido en tos grupos socia1cs mis sensibles; esto provoca dc.scqullibrios no solo en los asp:dns ccon6micos 

de gobierno, sino tambien en los poUticos al cuutionar la legitimidad de las dcclMoncs gubernamentales y In que 

por culmi6n el mismo gobierno decide no atender. 
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La organización gubemamcnlal esta estructurada de tal forma que cuando el poder ejecutivo decide :1comctcr 

alguna tarea de orden económico o poHtico. todas las partes que la integran intcractllan simult4ncarncnlc en 

diferentes adividadcs para dar cumplimiento a la voluntad del Ejecutivo; para ilu.strar esto de manera más clara 

y sencilla. la funcion gubernamental se puede entender como el desencadenamiento de una serie de acciones con 

un objetivo cspecffico y metas cuantificablcs que tienen como fin 1'.illimo un impado en la sociedad, puede ser 

este un bien, un servido o alg6n tipo de regulación. En slnlcsi.s esto es Jo que se denomina política pCiblica. 

A lo largo de esta exposición se prclcndi6 demostrar que los sislcmas actuales de plancación y programación 

y las poUdcas p0b1icas a que dieron lugar no fueron lo suficicntcmcnlc eficicnlcs para asignar la importancia 

debida a los diferentes problemas que enfrenta la sociedad mexicana, es decir, en este periodo el gobierno trató 

de dar cumplimiento a los objetivos nacionales enunciados en su Plan Nacional de Desarrollo, pero entre mis 

transcunil el tiempo. la wcicdad fue testigo de como se estancaron los problemas que en un inicio se prometió 

resolver; dcstancando entre ellos dc.sde luego, los de indolc social, puesto que el nivel general de bienestar vino 

a menos ante la dificil situación económica que atraviesa el país como producto de un fuerte desequilibrio de 

las Ílnanz.as p6blic:.as. 

Ea este scnlido no todos los problemas nacionales se derivan de aspcc:ios financieros., cxislen otros que atañen 

exclusivamente a la administración p6blica y están relacionados con el proceso admini.,lrativo. 

El slsiema nacional de plancación democr.!tica en la pr.!dica se redujo a un acto de gobierno sin gran relevancia 

aacional que se perdió en un laberinto burocr.!tico de pretendida democracia, empicado como instrumento 

demagógico de legitimación, donde la Secretaria de Programación y Presupuesto poco pudo hacer para que Ju 

demandas 50Ciales product:o de la conccrtaci6n social que da Jugar a cite si.stcrna, se atendieran ron la prontitud 

y seriedad corrcspondicnle. 
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El proceso de programación-prcsupucs1ación de donde se formula el Presupucs10 de Egresos de la Federación, 

mcdian1e el cual son asignado los recursos financieros que pcrmilen al gobierno cumplir eon sus fondones, no 

fue congruenle con los compromisos contraídos al inicio del sexenio. 

Las cifras demuestran que actividades tales como alimentación. educación, salud y vivienda, calificadas al inicio 

del periodo scxcnal como prioritarias se les asignaron montos financieros apenas suficientes para cubrir 

adhidades básicas. 

El estancamiento de los problemas sociales que aquejan al país no sólo se deben a la cscazcS de recursos 

financieros, cs1os se agravan desde su concepción y las alternativas administrativas para darles solución. En este 

sen1ido, el sistema nacional de planeación carece de vt:racidad y eficiencia. De veracidad, por que la información 

recabada de Jos foros de consulta popular, donde los diversos grupos sociales exponen sus demandas y 

sugerencias al gobierno para llegar a la definición ·concertada• de-las prioridades nacionales, no se \'e plasmada 

en las acciones de gobierno, que escucha pero finalmente no toma en cuenta. De eficiencia, por que sus etapas 

e instrumentos atienden más a la necesidad de cumplir con un procedimiento administrativo, que.al análisis 

exhaustivo de la viabilidad de las demandas o sugerencias recibidas de los grupos sociales participanlcs. 

El proceso de programación presupucstaci6n carece de oportunidad y eficacia. De oportunidad, por que los 

recursos que proporciona a las difcrenles dependencias y cnlidades públicas no están disponibles con la facilidad 

y prontitud con que se requiere para resolver los problemas que se presentan -el más comt.ln· que las 

necesidades crecen pero los recursos no. Oc eficacia, por que la distribución de los. recursos financieros no es 

proporcional al beneficio que cada una de las dependencias o cn1idades proporciona a la sociedad, sino de 

acuerdo a exigencias de compromisos externos o al •foraalccimienlo de la soberanía nacionai-. 

Entonces. si el sistema nacional de plancaci6n dcmocrá1ica carece de veracidad y eliciencia y el proceso 

programación prcsupue~tación carece Je oportunidad y dicacia; se tiene que en conjunto, la planeaci<in· 



102 

prcsupuestación, vista como una sola y trascendental íunción de gobierno, de donde emanan los ejes rectores 

del desarrollo nadonal presente y futuro, se cvah'Ja por los hechos como carente de veracidad, inoportuna, 

inclicicntc e ineficaz.. El cíccto inmcdialo es que los recursos, escasos, no se canalizan apropiadamente a las 

necesidades mas evidentes de la sociedad mexicana y el aprovechamiento de los mismos no es el optimo. 

En lo que respecta a la política económica. los programas diseñados cspccrlicamcn1c para combatir los 

problemas económicos y sociales provocados por una inflación en aumento con recesión no íuncionaron como 

se deseaba; no se conlrol6 la inOación y los tfrminos de intercambio del p45ís con el resto del mundo continuaron 

en retroceso. En general, la polrtica económica diseñada por el gobierno durante este periodo no fue la correcta 

en tanto que los principales objetivos de toda poU1ica económica, como lo es tratar de llevar a la economía al 

pleno empico, alcanzar la estabilidad de precios., mejorar la balanza de pagos y la expansión de la producción -

por mencionar Jos principales- no se cumplieron. La proíundidad de la crisis agravada de modo extraordinario 

en nuestro país por Ja sangrfa financiera ocasionada por la deuda externa, precipitó la disminución de tos niveles 

generales de bienestar social. 

La poUtica económica se cimentó principalmente en tres programa~: El Programa Inmediato de Reordenación 

Ec.onómica, el Programa de Aliento y Creclmicnio y el Pacto de Solidaridad Económica. Estos programas se 

íoeron sustituyendo uno al otro en tan10 el marco económico para el que se previeron iba cambiando y las 

circunstancias que se pretendieron resolver pcrsistCan e incluso ~e agudizaban, siendo el caso más sentido el de 

la inílaci6n y el desempleo. 

Para un desarrollo nacional adecuado, el gobierno debe conlar con recursos financieros suficicnlcs y por ene.le 

mantener un control rfgido y equilibrado sobre las finan1.as públicas. En este sentido el gobierno tuvo que 

wlieitar rccurrcnlemcnle financiamiento del exterior p;ua M'.guir runcionando, esto se ha dicho, lo conduce a un 

drculo de endeudamiento que en el mediano plazo e incluso en el corlo rctlucc considcrahlcmcnle las 

a11crnativas de acción gubernamental y lo conduce. a una r.ituaci6n tlc dependencia económica donde pone en 
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juego su capacidad de decisión y de dirección social, es decir, se pone en juego la soberanía nacional, principio 

redor del Estado moderno. 

Sólo si se cuenta con recursos propios se pueden ejecutar Jos planes y programas de gobierno, en este punto se . 

entra al aspecto medular del problema financiero del pals. 

Se conoce que las fuentes de financiamiento del gasto público son tres: La emisión de moneda, la recaudación 

fiscal y el crfdito externo. En condiciones de alias tasas de inflación es demasiado arriesgado moverse a través 

de la polflica monetaria. es decir emitiendo miis circulante, porque puede resullar altamente inflacionario; 

asimismo con el enorme déficit público y el difícil acceso a los mercados internacionales de crédito -además de 

su alto costo-- se aumenta la deuda ptJblica externa. Por Jo canto, se considera que lo más apropiado en estas 

circunstancias es manejar una política fiscal conlraccionlsla pero flexible¡ es decir, el gasto póblico se debe 

reducir a su menor expresión posible, guardándose sólo la responsabilidad de procurar las condiciones propicias 

para en un principio elevar y posteriormente mantener niveles apropiados de bienestar social, entendiendo este 

tfrmino como la disponibilidad y el acceso inmedialo que debe tener la sociedad ·en particular aquellos grupos 

de escasos recursos· a servicios de educnci6n, salud y alimentación y dejar los grandes proyectos de dcsarroUo 

para las distintas ramas de la prodU«ión e incluso en infracslrudura a la inversión privada. sea esta nacional 

o exterior. 

Por el lado de los ingresos. el sistema impositivo puede ser una solución efica7R La gcneracion de recursos 

propios, principalmente la recaudación fiscal, producto de las diíerentcs actividades que implican lransaccioncs 

en dinero es una solución para aumentar los ingrc.'>OS del gobierno y por Jo tanto una mayor capacidad de gasto 

póblico para llevar a cabo las actividades antes mencionadas can resultados mis satisíactorin<;. EM.e aumento 

en Ja disponibilidad de rceursos no debe tener como base el aumento de las lasas impositivas de los dislint05 

impuestos, al conlrariu deben disminuir con el tiempo. Se catl!idera que las medidas gul>crn11mcntalca que 

podrran apoyar el 11umento de ingresos de esta fuente son: Ampliar la base de cunlrihuycnlcs y 1r1111r de 
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disminuir las tasas impositivas pero sin trasladar Ja incidencia fiscal a los grupos qUc se encuentran en precaria 

situación económica y simultáncamcnlc ampliar la definición del ingreso con lo que se aumenta la capacidad de 

pago de Jos causantes; reducir los costos de recaudación e intensificar la actividad de fiscalización; por 1'.iltimo, 

modificar el marco jurídico vigente y hacerlo más rígido y estricto, para en verdad inhibir la evasión y Ja clusión 

í15Cll. Cabe rcamlar que esta íucntc de ingresos no implica un mayor endeudamiento y disminuye la presión 

sobre el dt:Cicit económico. 

El gasto p6blico es el instrumento fundamental para la realización de la poUtica económica, es además el 

instrumento más cfic.a.z. para redistribuir el ingreso nacional, sin este poderoso instrumento Ja actividad 

gubernamental no serla posible. En ocasiones los compromisos contraídos por el gobierno íederal de proveer 

aenicios y construir grandes obras de infraestructura para promover el desarrollo exceden su capacidad real, es 

decir, los recursos financieros con que cuenta, incurriendo en la generación de d~ficit. 

La definición de la polfliea de gasto pCblico debe cubrir tres aspectos elementales: Familiarizar a Ja sociedad 

con los beneficios del desarrollo y lograr una mayor equidad social vea proporción de servicios p6blicos; realizar 

invcnioncs básicas bus.cando la estabilización de la economía¡ estimular la actividad y las inversiones privadas 

mediante la redistribución del ingreso nacional. 

Los indicadorc.'i económicos permiten hacer un seguimicnlo del comportamiento general de la economfa. El 

aumcnlo sin an1cccdcntcs de los precios.. el fomcnlo de una política de contención salarial que en lérminos reales 

redujo el salario al final del sexenio a un 50% tomando como base el año de 1983; el proceso innacionario que 

en 1987 llegó a regi"rar un nivel de 159.2% respecto a diciembre del año anterior, el retroceso experimentado 

en la producción nacional (PIB); la fuerte contracción de la inversión p6blica que condujo a Ja cancelación o 

suspensión de proyectos.; la desproporción cnlrc el gasto corriente y un mínimo gasto de capital y el crecimiento 

del déficit económico, •nf como la desventaja creciente en los términos de intercambio del pala con el reMo del 

mundo renejadu en el lipo de cambio; fueron el marco económico que carac1cri;r.6 la cunducci(m de la cconumfa 
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duranlc el .sexenio. 

Las condiciones scdaladas !rajeron consigo alias CO$los sociales. El dcsquilibrio en las finanzas pllblicas 

reperculió en las condiciones de vida de la población. La calidad y cantidad de Ja alimcnladón disminuyó; 

persistió la insuficiencia en la producción alimcnlaria; la educacion observó un descenso en los infantes 

malriculados a pes.ar del constanlc aumento demográfico de Ja población infantil y adoJacenlc, además que por 

falta de recursos la calidad de la inst:rucc:ión p6blica se dclcrioró permancn1cmcn1c. En malcria de salud 

resurgieron broic.s de enfermedades que supuestamente estaban erradicadas pero que son enfermedades 

generadas por Ja pobreza extrema. Jos recursos asignados resultaron insuficientes anle el aumcnlo de los 

dcmandanles de servicios de salud. El prob!Cma de la vivienda quedó sin resolverse, el déficir de casa habiración 

y los ilSentamicntos irregulares se consolidaron. 

La poliliea de gasao pllblico evaluada por los eícdos que tuvo sobre el bienesrar social, alejó roda posibilidad 

de mejoría de Jos gwpos sociales más sensibles. se prcsc.ndó un claro divorcio entre Ja orienlación del gasto 

pllblico y el bienestar social. 

El equilibrio de las finanzas pllblicas debe venir acompañado de importanlcs logros de inle~ comQn entre Jos 

diferenlcs grupos que inlegran la sociedad, relribuycndo a cada actor social una parte de la riqueza que con su 

lrabajo se genera y que la politica de gaslo pCiblico vigenle en este sexenio fue incapaz de redistribuir. 
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