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IN'l'RODUCCION 

En los últimos años se ha producido un número considerable de 
investigaciones sobre la evolución de la economía mexicana 
ligadas a determinados problemas como la deuda externa, la 
acumulación del capital, la orientación mono-exportadora de 
la agricultura, la falta de competitividad del sector externo 
en los mercados mundiales y la petrodependencia, como ejemplo 
de los m6s interesantes. 

El estudio de las finanzas públicas adquiere vital relevancia 
por la forma en que se interrelacionan con el resto de la 
economía. 

Desde esta perspectiva se aborda la política de gasto público 
como condicionante de la actividad económica, por ello se 
argumenta que aún en periodos de crisis desempeña un papel 
determinante. 

La idea directriz que sustenta el trabajo de investigación se 
vincula al dinamismo del gasto público por el impacto directo 
que ejerce sobre la economía, y en la medida que se amplia o 
sufre pequeñas reducciones 1 producto del comportamiento de 
variables internas y externas como la demanda diferenciada de 
algunos grupos sociales, el nivel de inflación, tasas de 
interés, remuneraciones al trabajo, etc., impulsa los 
principales núcleos urbanos sobre una precaria situación del 
medio rural. 

De esta manera se eligió como estudio de caso al Distrito 
Federal por su peso económico y político (sede de los poderes 
de la Federación y gran centro fabril y manufacturero del 
país) y particularmente porque es el núcleo más 
representativo del modelo de subdesarrollo capitalista en 
latinoamérica. 
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El periodo de estudio comprende dos ciclos presidenciales, el 
primero de 1983 a 1988 que inaugura la etapa del desarrollo 
austero. Al gobierno de Miguel De la Madrid se le ha 
considerado como el "sexenio de crecimiento cero"; el segundo 
subperiodo incluye la actual administración (1989-1994), que 
a base de constantes ajustes en la esfera financiera y 
productiva sentó las condiciones para la recuperación y la 
estabilidad. 

El presidente Carlos Salinas de Gortari inició su gestión con 
profundas reformas al aparato productivo con la finalidad de 
revertir la recesión y el estancamiento econóaico que heredó 
del gobierno anterior. En este contexto, el 1111nejo de 
políticas de corte neoliberal caracterizan las medidas 
aplicadas durante los cinco aftos de gestión gubernaJMlntal, lo 
que significa que se busca concluir el proceso de 
11 reordenación económica" y "cambio estructural 11

• 

En la práctica estos proyectos se traducen en la 
desincorporación, venta, transferencia o fusión de e•presas a 
cargo del Estado a efecto de cumplir puntualmente con el pago 
de la deuda externa. 

Respecto a los programas de reactivación económica 
instrumentados por el Ejecutivo, debe subrayarse que éstos 
pretenden insertarse en la estructura económica 
internacional, específicamente a la de Estados Unidos. Sobre 
este aspecto destacan las negociaciones del Tratado de Libre· 
Comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos y México. De la 
aprobación y ejecución de este acuerdo dependerá la 
recuperación gradual de la economía en los próximos aftos. 

La importancia del tema radica en que a pesar del 
redimensionamiento del sector público, el Estado, en sus 
diferentes niveles -federal, estatal y municipal- debe asumir 
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y reafirmar su papel de rector del desarrollo por medio de un 
ejercicio cuidadoso del gasto, que condicione los principios 

privados de rentabilidad al mejoramiento del nivel de vida de 
la poblaci6n. 

El t... propuesto analiza aspectos generales sobre la 

evolución de la econoaia •exicana en el periodo 1983-1993, 
los factores que influyeron en la recuperación y los 

beneficiarios de la política de gasto público implementada 
por el gobierno federal y concretamente por el gobierno de la 

ciudad de México. El hilo conductor del trabajo se ubica en 
la búsqueda de los nexos que vinculan la acción 

gubernamental, vía gasto público, con la actividad global. 

La concepción da la investigación parte de una pregunta 
vertebral: ¿ Quienes son los beneficiarios de la política de 
gaato público? La respuesta provisional que guia la 

exposición se explica en los siguientes términos. 

El Eatado, desde que planea y ejecuta las erogaciones en sus 

diferentes programas contribuye, implícitamente, a la 

formación y reproducción del capital privado, situación que 

beneficia en primer término a loa grupos empresariales 
nacionales y extranjeros, pasando a segundo plano aquellos 

grupos de la población que tienen escasas posibilidades de 
participación en los mercados formales de trabajo. 

históricamente se observan progresivos aumentos del gasto 
público derivado de una más amplia consideración de las 

necesidades colectivas (infraestructura urbana, seguridad 

pública, salud, educación, etc.). Este ritmo expansivo del 

gasto se interrumpió por el marco restrictivo de la política 

fiscal de 1982, c'omo consecuencia de una reducción combinada 
en la inversión, el empleo y la producción. 
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el gobierno consideró oportuno efectuar ajustes 

a la economia para iniciar otra etapa en el 
económico. Los objetivos principales fueron: 

iniciar el ansiado saneamiento financiero del sector público 
y sentar las bases para la recuperación productiva. 

La desproporción entre el ritmo en que se expanden y 

diversifican los g1111tos, asociados a bajos niveles de 
recaudación tributaria, provocó la llamada "crisis fiscal del 
Estado" entre 1982 y 1987, cuyo síntoma inequivoco ea el 

desequilibrio financiero (déficit público). 

Los allos 1988-1991 constituyeron una etapa donde el actual 

programa econóaico mostró que con cambios graduales en el 

sector público es posible arribar a superávit• que pueden 
al'llon~zar la interacción entre la gestión gubernamental y la 
actividad empresarial. 

En el trasfondo este esquema modificó la política de gasto 

público en el corto y mediano plazo. La conducción del 
proyecto económico emprendido desde la crisis de 1982 ha 

tenido como principales líneas de acción: 1) La redifinición 
de las funciones gubernamentales basadas en la disciplina 
fiscal, las constantes reformas al sistema impositivo con la 
finalidad de no alterar el proceso de acumulación del capital 
privado, y el programa de desregulación y privatización de 

las empresas paraestatales, 2) La racionalización financiera, 

cambiarla y de la política de subsidios, J) La liberalización 

comercial y la promoción de la inversión extranjera y 4) La 

búsqueda de mejores definiciones de interrelación económica 

entre gobierno y grupos empresariales. 

En el caso de la ciudad de México se observa que los 

incentivos a la inversión privada, las grandes obras de 

infraestructura y equipamiento urbano, y la cobertura de la 
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demanda interna son algunos aspectos que muestran los 
beneficios del gasto público al capital privado. 

Las hip6tesis que delimitan y conforman el contenido del 
trabajo son: 

a) El desarrollo de la economía 
del gasto público, aún en 
estancamiento, este gasto genera 

está asociada a la dinámica 
situaciones de paro y 

efectos multiplicadores que 
refuerza la estructura productJ,va y condiciona la evolución 
de los principales núcleos urbanos y en particular de la 
ciudad de México. 

b) A pesar de que la "crisis fiscal del Estado" caracterizó 
al periodo 1982-1987, la reestructuración de la deuda externa 
se tradujo en una reducción del gasto no programable y en un 
aumento del gasto social, producto de una politica económica 
para la recuperación y la estabilidad, que se manifestó en el 
logro de un superávit entre 1988 y 1991. 

La investigación se auxilia de algunas ideas de Keynes, sobre 
todo se utilizan aquellas que dan sustento a la participación 
activa del Estado para compensar las fluctuaciones de la 
inversión privada, vía gasto público; otro concepto 
Keynesiano vigente en las decisiones gubernamentales es el 
que se refiere al gasto prodéficit. 

Un aspecto que merece particular reflexión es aquel 
relacionado con el descenso del gasto que provoca caídas 
abruptas de la economía y conducen a la depresión. Por ello 
se sostiene que la actividad económica es impulsada por la 
política económica deliberada, en particular por la política 
fiscal, que asume el Estado al fomentar en condiciones de 
incertidumbre la demanda gubernamental y privada hacia los 
sectores productivos. 
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El trabajo eet6 eatructurado en cuatro capituloe: I Finanzas 
públicas del gobierno feder.al y de las entidades federativas, 
II FinanzH públicaa del· Distrito Federal, III Impacto del 

gasto público en la estructura econ6mica del Distrito 
Federal. Periodo 1983-1993 y IV Algunas consideraciones sobre 

la política de gasto público del Distrito Federal. 

El capitulo I inicia con el estudio sobre aspectos básicos 

del marco conceptual de las finanzas públicas de la 

Federación; para el an6lisis de la problem6tica del tema ee 
aborda el papel de la politice fiscal en las relaciones 

intergubernamentales y su nexo con la estructura económica 

dominante. La segunda parte contiene el enfoque teórico y 
~ráctico del gasto público en México. En el plano téorico se 

utiliza el marco formulado por John M. Keynes, en la parte 
pr6ctic11 ee plantean algunas caracteristicas sobresalientes 

de la politice econ6mica reciente, concretamente se reseñan 

los planes y programas instrumentados en plena recesión: 
PIRE, PND Y PSE. En la parte final del capitulo se revisa, 

sintética11ente, los cambios efectuados a la economía y los 

primeros pasos hacia la recuperación. 

El capitulo II contiene la exposición de las finanzas 
públicas del Distrito Federal. Se explora, en primer término, 
la fuente de ingresos de la entidad, posteriormente se hace 

un análisis de la política de financiamiento del gasto 

público a través de los ingresos ordinarios y ajenos. El 

siguiente apartado tiene la finalidad de exponer la 

estructura programática-financiera del Distrito Federal, 

desde que se planea el financiamiento del gasto hasta la 

ejecución de las acciones propias del gobierno local. Para 
resaltar el comportamiento de las erogaciones se incluye el 

examen de dos conceptos clave de las finanzas públicas: gasto 

programable y no programable. 
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El capitulo III aborda el estudio de la estructura económica 
del Distrito Federal, donde se busca demostrar la aaociación 
entre gasto público y la recuperación económica desde una 
perspectiva regional. Los puntos principales que se esbozan 
son: 1) El papel del gasto público y sua efectos en la 
economía de la ciudad de México y área conurbada, 2) La 
política de gasto y su interrelación con la actividad 
económica, la población y la ocupación. Estos dos puntos 
resaltan la magnitud y la mayor productividad de los recursos 
utilizado• en la ciudad, y 3) Eleaentos estructurales de la 
econoaía de la ZMCM, que comprende el estudio de los alcances 
y liaites del desarrollo urbano. 

Por último, el capitulo IV intenta plasmar las ideas 
expuestas en los capítulos precedentes con la intención de 
evaluar la geat16n gubernamental entre 1983 y 1993, y sobre 
todo deter111inar las repercusiones de la formación socio
econ6111ca de la ciudad de México y zona metropolitana en el 
61nbito regional y nacional. Los apartados del capitulo son: 
1) Resultados financieros de gestión gubernamental, 2) El 
gasto público como instrumento redistributivo, 3) El papel 
político de las finanzas públicas y 4) Retos y penpecti vas 
de las finanzas públicas del Distrito Federal. 

Al final de la exposición 
!•portantes que sintetizan 
investigación: las conclusiones. 

aparecen los aspectos 
los resultados de 

más 
la 

Con objeto de ilustrar el discurso de las ideas se incluye un 
anexo estadístico como material de apoyo. 



CAPITULO I 

FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERllO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. 
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FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE LJIS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. 

En loa últimos ai\011 el estudio de las finanzas públic1111 de 
México •• ha acrecentado notablemente, sobre todo por la 
forma en que el gobierno federal distribuye los recursos 
captados a través del sistema tributario, pero especial 

interés merece el análisis de las transferencias a los 
estados y su impacto a nivel municipal. !/ 

México adoptó como sistema de gobierno el federalismo, el 

cual requiere división de competencias para la toma de 
decisiones en materia de gastos e ingresos públicos. 

La constitución de 1917 no delimitó las respectivas 

competencias J.mpoaitivaa de cada una de las esferas 
gubernamental ea, lo que dió lugar al surgimiento de una 

co111pleja red de gravámenes con resultados negativos para el 
crecimiento de las actividades productivas del pais, Durante 

varias décadas, 
medidas con el 

las autoridades en turno tomaron diversas 
objetivo de uniformar y armonizar la 

estructura fiscal para estimular el desarrollo comercial e 
industrial. 

11 A raiz de la crisis de 1982, las autoridades 
gubernamentales han puesto especial atención a la política 
fiscal para superar el panorama de estancamiento productivo 
observado en la década de los 80's, toda vez que los 
diagnósticos oficiales apuntan a modernizar el tamaño del 
Estado en el marco de la globalizaclón. Véase Alvarez Bajar, 
Alejandro y Mendoza Pichardo, Gabriel, México 1988-1991, l Un 
ajuste económico exitoso?. Facultad de Economía, UNAM, 
México, 1991, p. 5. 
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1.1. Marco conceptual de las finanzas públicas de la federa
ción: aspectos b.tsicos. 

Uno de loa asuntos fundamentales de esta disciplina, conocida 
tradicionalmente como finanzas públicas, radica en la 
definición del objeto de la misma. En su car6cter de ciencia 
Umitrofe "•e encarqa de la aeiqnación de recurso• 
econó•ico1, por •edio de 101 qastos e inqre101 del Estado, de 
la distribución del inqreso y la riqueza a través de la 
politice tributaria, y de la estabilidad económica, vía 
politice prB1upuB1t11l y de cteuda". V Incluye la 
interrelación entre las diferentes entidades que conforman la 
administración pública federal y 1111 autoridades locales c1e 
un país. 

En consecuencia, el sujeto esencial de 1111 f in11nz111 públicas 
rHide en el suministro de bienes y servicios públicos y 

colectivos que los individuos no pueden actquirir en pequeftos 
lotes, como la defensa, la salud y educación, y la forma en 
que se financian estas actividades. 

El objetivo básico de la politice fiscal "consiste en 
dBBcubrir qué principios riqen el volumen y la distribución 
de los recursos y qastos estatales y la distribución de la 
carqa impositiva entre diferentes clases económicas". ~/ 

~/ Retchkiman, Benjamín, Introducción al estudio de la 
economía pública. Textos Universitarios, UNAM, México, 1977, 
p. 13 y Urquidi, Víctor L., "La política fiscal en el 
desarrollo econátlico de América Latina" en Assaei, Héctor, 
Ensayos de política fiscal, Lecturas del Trimestre Económico 
núm. 2. FCE, México, 1985, pp. 46-47. 
l/ O'Connor, James, La crisis Fiscal del Estado. Ediciones 
Península, Barcelona, 1981, p. 22. 



Los ga•to• del gobierno federal afectan la estructura de la 
producción y el consumo. El gasto público que •e financia a 
través de impuesto• y · empréstitos también afecta la 
distribución de la riqueza. En la actualidad el gobierno no 
se limita a satisfacer las necesidades comunitarias que el 
mercado no puede suministrar realmente; tiene mucha 
importancia por su capacidad para regular e intervenir en la 
actividad económica. !/ 

De acuerdo al marco instit.ucional de las relaciones 
intergubernamentales, el gobierno federal se divide en 
gobierno central y local. El gobierno central está 
comprendido por el gobierno federal, el Dbtrito Federal y 
los organismos descentralizados productores de servicios 
áocialea y comunales; a su vez el gobierno local est6 
compue•to por loa gobiernos estatales y lo• gobiernos 
municipales (cuadro 1). 

El conjunto de las instituciones que integran la organización 
política y administrativa del Estado, mejor conocido como 
sector público, est6 integrado por la Administración Pública 
Federal y la Administración Pública Parae•tatal. !!/ 

En la primera se agrupan la Presidencia de la República, las 
Secretarias de E.atado, los Departamentos Administrativos y la 
Procuraduría General de la República, que en esencia 
conforman los· poderes de la Federación. La segunda está 
integrada por los Organismos Descentralizados, las Empresas 
de Participación Estatal y los Fideicomisos del Sector. 

!/ Chapoy Bonifaz, Beatriz, El régi1111n financiero del Estado 
en las con•tituciones latinoamericanas. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UlfAM, México, 1973, pp. 25-27. 
!!1 Espinosa Cerda, Rubén, Heterogeneidad de la legislación 
fiscal de los estados en México y au illpacto en lo• ingresos 
efectivos ordinarios. Tesis Profesional, Facultad de 
Economía, UNAM, México, 1991, p. 26. 
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La legislación en materia impositiva aai\ala para cada pais 
cuáles son las actividades gravadas con impuestos. !/ Las más 
importante• son: ingre10, producción, venta1, importaciona1 y 
exportaciona1. Lo1 ingresos del sector público tienen 1u 
origen en dos fuente• principales: 

a) Las recaudaciones realizadas por el siatema federal y 
b) Loa ingraaos obtenidos por el sector paraa1tatal. 

se A laa recaudaciones fiscales 
fiscales de la Federación y se 

las denomina ingresos 
clasifican 

tributarios a ingresos no tributarios. Loa 
sector paraestatal constituyen los ingreso• 
organi11mo11 y emprasa1. 

en ingresos 
ingraso1 del 

propio• da 

Lo1 ingresos tributarios 1e pueden da1glosar en directo• a 
indirectos. Los primeros se derivan de las contribucionaa .que 
por lay realizan los contribuyentes, estos impuestos gravan 
al ingra110 paraonal, por eja•plo el ISR, las licencia• da 
conductor; en cubio loa impuHtoa indirecto& incidan en al 
g111to del individuo, por ejemplo el conaumo da cerveza, un 
darcho aduanero, al IVA, ate. 

La importancia de los principios impositivos para efectos de 
análisis económico, radica en el efecto que producen en la 
demanda y oferta de bienes y servicios. En términos 
generales, loa impuestos directos suelen ser progresivos y 
los impuestos indirectos regresivos. 11 

!/ Contribuciones de dinero o especie que el gobierno cobra 
por ley a los particulares, con objeto de sostener los gastos 
gubernamentales y los servicios que proporciona a la 
11ociedad. 
11 Seldon, Arthur y Pennance, F.G. (Recops.), Diccionario de 
Econ011ia. Ed. Orbis, s.A., España, 1983, pp. 263-264. 
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En el cuadro 2 se puede observar el ori.gen de loa ingresos 
fiscales de la Federación. Estos ingresos proceden de la 
ejecución de las leyes de ingrHo• correspondientes a cada 
uno de loa componente• del sector público que aon programados 
para recibirse en un periodo determinado, normalmente de un 
año. Tanto la Federación como el Departamento del Diatrito 
Federal, los estado• y municipios establecen en au reapectiva 
ley de ingreaos el financiamiento de la• actividad&• del 
gobierno a través de recuraos ordinarios y ajenos. !/ 

Otro aspecto b6sico de las finanzas públicas se refiere a la 
estructura del presupuesto y el gasto público. El presupuesto 
de egresos de la Federación es el documento que contiene la 
proyección de gastos del aector público para un año. Este 
presupueato se divide en ramos de gasto o 1&ccione• del 
preaupueato que señalan los gastos de los poderes Legislativo 
y Judicial y todas las Unidades Aclministrativaa como 
Secretaria• de Estado en que ae ha dividido el Poder 
Ejecutivo. 

Los resultados de gestión gubernuental se expresan en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, donde se exponen las 
aaignaciones originales del preaupueato, las modificaciones, 
ya sean ampliaciones o reducciones -producto de nuevos 
requerimientos para satisfacer las necesidades crecientes de 
la población- y el gasto ejercido, durante un periodo fiscal. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la 
Hacienda Pública son documentos indispensables para el 
estudio de las finanzas públicas de México. El primero 
formula el proyecto o plan de gastos y el segundo contiene 
los resultados del ejercicio. 

!/ Los ingresos ordinarios provienen de los impuestos, 
productos, aprovechamientos, etc., mientras que los ajenos se 
derivan de empréstitos, expropiaciones, etc. 



tl&UG 1 

'"'" 11 llllJIGI HL ll:ftl mue~ 

~IHHll•ml 

!E -r: lllto 

llCHIOI ntll.11 

or111111nf llfrtm e~ traldu 
lftHJtllU llUt 

l'u!'E .. 1 umr l utt•• •• ma rrmpmto tru1pm1 Cohttlto 
lltt.t O,mmm 
tolffHICUI m:m:em.::1 

111mu TU)llUl~I 

J.'B.'ttM: 

1181 

"~' 

ffttl .. litlHJ 

ltn!Ull 

Tr•f1rmt11 

""' 
mn1· 111, tmll h h Udndl r~11e1 Jthnl, mlu 1111. 

llfUllO hUI h 
ltltl 

l"'UIOI lifUhlU 

~m:11Hm1r 

~f&:t~rJIM 

!"*"" IOnd• 
m1t1clu1uu1 

rol 

¡ 1 .. 1 ............. 1 .. l PlfUIUflllm 

OUOI 

a1~do :11:1111 1 ¡ir,11111111111 l 
Pr mH11m1tlu 

' ouu 

l '"""""" llJOftltlOIU 

¡e:Lt" ftHICll 
OUll 



9 

El gasto presupuesta! es el total de las erogaciones que 
durante un año efectúa el sector publico, sin considerar 
deducción alguna, es decir todo tipo de gasto, ya sea 
programable o no programable, tanto del gobierno federal como 
de organismos descentralizados y empresas de participación 
estatal (cuadro 3). 

La otra clasificación del presupuesto que divide las 
erogaciones en programable y no programable resulta de mucha 
importancia para determinar el comportamiento del sector 
público en la economía. 

El gasto programable es el que tiene efectos directos en la 
actividad económica y social del pais, afecta la producción 
da bienes y servicios, su distribución y la generación de 
empleos a través de los distintos niveles de gasto en 
inversión pública y gastos de consumo. 

En tanto el gasto no programable incluye erogaciones por 
aervicio de la deuda, intereses, comisiones, adeudos de 
ejercicios fi•cale• anteriores; también se consideran las 
aportaciones a e•tados y municipios. A su vez el gasto 
programable se subdivide en gasto corriente y gasto de 
inversión o gasto de capital. 

El gasto corriente comprende el pago de servicios personales, 
materiales y servicios generales. El gasto de inversión 
agrupa los gastos destinados a la construcción de obras 
públicas. 9/ 

De la comparación contable entre ingresos y egresos resulta 
una diferencia que tiene varios significados. Nos referimos 
al concepto de déficit. 

9/ Peña Cuevas, Arturo, Finanzas Públicas e Inflación en 
México. 1982-1990. Tesis Profesional, Facultad de Economía, 
UNAM, México,1992, PP• 38-60. 
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En sus diferentes modalidades, los más usuales son: déficit 
primario, déficit presupuesta!, déficit operacional y déficit 
financiero. !!!/ 

1.1.1. El papel de la política fiscal en las relaciones 
intergubernamentales. 

La• relaciones fiscales y Únancieras intergubernamentales 
constituyen una parte importante en el estudio de las 
finanzas pública• y son reflejo, por lo tanto, de la 
organización política, las disposiciones constitucionales, el 
grado de descentralización y el nivel de desarrollo económico 
existente en cada país. !!/ 

Bl Estado Federal Be rige por un orden jurídico supremo:· la 
Constitución que crea a su vez dos órdenes jurídicos, el de 
la Federación y el de los estados quienes podrán expedir sus 
propias leyes dentro de sus ámbitos de competencia, sin más 
lí•ite• que loe seftalados por la constitución Federal. 

El federalismo significa división de poderes -ejecutivo, 
legislativo y judicial- cuyas unidades territoriales llamadas 
estados cuentan con autonomía política y financiera. 

10/ Este término se empezó a utilizar después de la crisis 
económica de 1982 y aparece con regularidad en los informes 
de gestión gubernamental. Véase "Glosario para el proceso de 
planeación". SPP, 1986, p. 61. 
11/ Las finanzas públicas de México se caracterizan por su 
debilidad o insuficiencia de recursos para atender el 
financiamiento del desarrollo. Véase Ramírez Brun, J, Ricardo 
y Salazar Bueno, Fel!ciano, "Obstáculos al financiamiento del 
desarrollo en México, 1940-1986" en el Economista Mexicano, 
núm. 3/4, Colegio Nacional de Economistas, A.c., 1987, p. 73. 
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Bajo el esquema federal est6n definidas las atribuciones en 
matarla fiscal entre los diferentes niveles de gobierno 
federal, estatal y municipal, que configuran el perfil del 
federalismo en nuestros diaa, correspondiendo las de mayor 
complejidad al gobierno federal y laa de menor dificultad 
administrativa al gobierno estatal, aai como las que lea son 
concurrentea. 

La interrelación de la actividad económica con la actividad 
recaudatoria determina las relaciones lntergubernamentales, 
que tienen como propósito fundamental fortalecer la 
estructura fiscal y financiera de los gobiernos estatales y 

municipales a través del sistema de participaciones, que son 
los recursos que obtienen los gobiernos locales como 
reaultado de compartir la recaudación de los impuestos 
federales. 

La Constitución de 1857, asi como la de 1917 no establecieron 
una distribución justa de las fuentes tributarias, propias 
para el gobierno federal y propia• para loa estados sino que 
adoptaron un sistema de concurrencia tributarlo de la 
Federación y loa estados en la mayor parte de las fuentes de 
ingreso. 12/ 

Todos loa intentos de solución al problema de la doble 
imposición se han realizado por medio de reuniones y 

convenciones nacionales de funcionarios o causantes y la 
expedición de ordenamientos legales. 

12/ Martinez Almazán, Raúl, Las Finanzas del Sistema Federal 
Mexicano. Inatituto Nacional de Administración Pública, 
México, 1988, pp. 17-23. 
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El sistema de concurrencia fiscal ha permitido la 
armonización entre el fisco federal y estatal; la cooperación 
y la ayuda mutua en lo• tres niveles de gobierno se 
institucionalizó a través de los convenios de coordinación. 

La Ley de coordinación Fiscal de 1980 sustituyó a la de 1953, 
este ordenamiento optó por un sistema de relaciones 
impositivas basadas en la imposición única a cargo de la 
Federación y una distribución más equitativa de las 
participaciones a los estados y.municipios. !!/ 

Sin embargo se puede observar que durante varias décadas, en 
materia de coordinación fiscal, la tendencia ha sido la 
misma: los gobiernos estatales han renunciado a recaudar 
impuestos que antes se consideraban localH a cambio de 
recibir una parte de loa ingresos que se obtienen en el 
ámbito federal. De esta manera las autoridades federales 
centralizaron la recaudación y adllliniStración de los 
impuestos más productivos, desde el punto de vista del 
importe recaudado, mientras que el estatal únicamente obtiene 
una participación. 

La distribución de las participaciones se hace en función del 
lugar donde se obtienen los impuestos, por lo que las 
entidades que generan mayores volúmenes de impuestos 
federales, son las de mayor desarrollo económico. Para 1987, 
seis entidades absorbieron el 59.Jl -Distrito Federal, 
Jalisco, estado de México, Nuevo León, Tabasco y Veracruz
mientras que los 26 estados restantes recibieron 40.7•. _!!/. 

13/ "Evolución de la Integración del Fondo General de 
Participaciones" en INDETEC núm 74, enero-febrero de 1992, 
pp. 73-74. 
!!/ Astudillo Moya, Marcela, "Las Participaciones a los 
estados: clave de la coordinación fiscal en llézico" en 
Investigación Económica núm 192, Facultad de Economía, UNAM, 
abril-junio de 1990, pp. 231-232. 
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1.1.2. Relaciones entre la politica fiscal y la estructura 
económica. El caso del Distrito Federal. 

Como se destacó anteriormente, el ámbito de la política 
fiscal no sólo comprende la politica tributaria, incluye la 
politica de ingresos por ·1os bienes y servicios que presta el 
sector público, la politica crediticia y la política de gasto 
público. 15/ 

Indiscutiblemente que el campo de las finanzas públicas es 
demasiado extenso, tan sólo el estudio del gasto público 
constituye una tarea ardua que puede conducir a laberintos 
inimaginables. 

Sin el afán de abordar aspectos teóricos, es un hecho que la 
función b6sica del Estado -aún con su naturaleza 
contradictoria- consiste en utilizar la política fiscal como 
instruaento de politica econ6mica y social, que tiene la 
finalidad de atenuar los movimientos cíclicos de la economía, 
mantener un elevado nivel de ocupación, promover la 
redistribución del ingreso nacional, corregir desajustes en 
determinadas variables que influyen sobre la producción 
(tasas de interés, remuneraciones al trabajo, tipo de cambio, 
etc.). 

El hecho mismo de abordar la cuestión del gasto público 
implica delimitar la problemática fiscal, así como los 
factores exógenos al proceso económico que llevan al Estado a 
justificar determinados niveles de erogaciones para mantener 
la existencia de la libre empresa. 

15/ Gil Díaz, Francisco, "Algunos aspectos relevantes sobre 
el marco de la política fiscal en México" en Gonzalez M., 
Héctor E. (comp.). El sist891l econóalco 1111xlcano. Un análisis 
sobre su situación. Premia Editora de Libros, S.A., México, 
1983, p. 158. 
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El escenario de la economía del Estado se desprende de la 
estructura económica imperante y la forma en que las 
distintas unidades económicas se insertan en la misma, lo que 
significa que las finanzas públicas forman parte de la 
estructura económica. 

En los medios burocráticos es muy común la creencia de que el 
Estado se encarga de operaciones de carácter financiero 
(flujos monetarios), la realidad es que sólo se consideran 
algunas variables 
servicios como el 
(inflación), los 
(recaudación). 

que afectan la producción de bienes y 
nivel de precios a una fecha determinada 
salarlos y los gravámenes al capital 

El Distrito Federal, como componente del sector público, se 
encarga también da la asignación de recursos entre las 
diferentes alternativas posibles para satisfacer la demanda 
de servicios en infraestructura, obras públicas, etc. 

El campo da acción del Estado como agente tiene qua ver con 
las transacciones económicas al interior del aparato 
productivo. 

La inserción del Estado en la estructura económica se explica 
por el papel que desempeña como promotor del desarrollo, 
recordemos que en el pasado reciente el Estado administró 
cerca del 30' del PIB. 

En retrospectiva, el desenvolvimiento económico del país se 
realizó siempre de la mano del Estado, con las 
características propias de cada periodo histórico (Desarrollo 
Estabilizador, Desarrollo Compartido, Alianza para la 
Producción, Cambio Estructural y Liberalismo Económico). 
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Por lo que resulta inconcebible e ilógico que la economía 
mexicana prescinda de la participación del Estado en el 
futuro. 16/ 

1.2. Enfoque teórico y práctico del gasto público en México. 

una de las inquietudes, que implícita o explícitamente se 
encuentran en alta trabajo ea la que se refiere al impacto 
del gasto público en la estructura económica nacional, en 
particular de la ciudad de México. 

Una interrogante que busca establecer una linea determinada 
en la recopilación de la información estadística que 
evidencie esta cuestión se refiere a ¿ cuál es al papal del 
gasto público en la formación social mexicana, en especial. el 
ill¡>llcto que ejerce esta variable en la acumulación del 
capital ? 

La respuesta se puede obtener de los diversos sistemas de 
conocimiento -teorías económicas- que se refieren al 
funcionamiento de las economías capitalistas. 

Las corrientes teóricas aludidas son: la Economía Política 
Clásica, la Critica de la Economía Política (Carlos Marx), la 
Teoría Neocl6sica y la Teoría General de la ocupación, el 
Interés y el Dinero de John M. Keynes. 

16/ A pesar del redimensionamiento del Estado, en la 
actualidad reviste vital importancia su presencia en el 
proceso de acumulación del capital ya sea interfiriendo o 
modificando las reglas del juego económico entre productores 
y consumidores. Véase Foxley, Alejandro, et. al., Las 
desigualdades econóaicas y la participación del Estado. FCE, 
México, 1980, p. 9. 
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La teoría de Keynes se considera básicamente como una teoría 
del gasto público porque logró dar una explicación coherente 
a las ineficiencias del "principio del mercado" a través de 
su Teoría General, con un enfoque novedoso e introspectivo de 
la realidad: el papel de la política fiscal y su importancia 
para salvaguardar el sistema dominante. 17/ 

Para Keynes al gasto público reviste tanta importancia que la 
ciencia económica sa dirigió a estudiar, no sólo las unidades 
económicas desde un punto de vista de la empresa 
(microeconomía) sino también 1011 agregados globales, dando 
lugar a la macroeconomía (empleo, producción, consumo, ahorro 
e inversión). El significado de la teoría del gasto, por la 
función que desempeña la inversión en el desarrollo 
éconómico, se explica en los siguientes términos. 

En un periodo determinado las llamadas economías industriales 
no necesariamente astan en equilibrio o tiendan al pleno 
empleo -desperdicio de recursos- por la falta de inversión 
productiva dada la injusta distribución del ingreso y el 
consumo para mantener un alto nivel da ocupación. El punto de 
partida de Kaynes es el principio de la demanda efectiva la 
cual se define como el punto donde a determinado nivel de 
empleo los empresarios obtienen . el máximo de beneficios 
esperados, da tal forma que la demanda total de la economía 
se iguala con la oferta total. 

La demanda total está representada por los ingresos esperados 
de la venta de la producción resultan te de di versas 
cantidades de empleo; el precio de la demanda total aumenta a 
medida que aumenta la cantidad de empleo y viceversa. 18/ 

17/ Retchkiman, Benjamín, Política fiscal mexicana 
(Reflexiones). UMAM, México, 1979, p. 86. 
18/ Véase el artículo de Kaldor, Nicholás, "La economía 
Keynesiana cincuenta años después" en Investigación Económica 
núm 181. Facultad de Economía, UNAM, julio-septiembre de 
1981, p. 19. 
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La oferta total representa las c11nt!d11des mínimas de 
rendimientos requeridos para inducir diferentes cantidades de 
empleo. El punto donde se intersecan ambas funciones es el 
punto de la demanda efectiva, el volumen total de la 
producción (demanda total) está integrado por la producción 
de bienes de consumo y la producción de bienes de inversión; 
la renta total (ingresos totales) se expresan en la siguiente 
ecuación: Y = e + I, ingreso igual al consumo m6s la 
inversión. 19/ 

Keynes privilegia la inversión por ser má• ineatable que el 
consumo. La inversión es la suma de gastos realizados en 
fábricas, maquinaria y bienes de producción. El aliciente 
para la inversión depende de la eficiencia marginal del 
capital y del tipo de interés - que es la retribución que se 
paga por el uso del dinero-. La eficiencia marginal del 
capital -lucratividad de la inversión- e• el rendi•iento mi• 
elevado sobre el costo previsto para producir una unidad m6s 
de algún bien de capital. ~/ 

En general, el costo de producción se relaciona con el tipo 
de interés, por lo que habrá inversión en tanto que el mismo 
no exceda al tipo de rendimiento esperado. 

El tipo de interés depende a su vez de la situación de la 
preferencia de liquidez (demanda de dinero especulativo) y la 
cantidad de dinero (oferta de dinero) . cuando la preferencia 
de liquidez se debilita por la especulación, descenderá el 
tipo de interés y cuando ocurre lo contrario, se elevará. 

19/ Dillard, Dudley, La teoría económica de John Mayn11rd 
Keynes. Ed. Aguilar, Madrid, 1980, p. 68. 
20/ Ibid., pp. 137-138. 
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La preferencia de liquidez se eleva y desciende por las 
decisiones de los factores productivos con respecto al futuro 
económico y político¡ así, el tipo de interés depende de 
factores psicológicos y factores objetivos; es un precio que 

fluctúa de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda de 
dinero, por ello e11 crucial que las autoridades monetarias 

11ean bastante fuertes y puedan adoptar durante las 

depre11iones una política monetaria fácil que permita 
descender el tipo de interés para no desalentar la inver11ión 
productiva. 21/ 

Loa aumentos de la inver11ión da lugar a aumentos de la renta 

y de una mayor renta surge una demanda mayor de consumo lo 
cual conduce a otros aumentos de renta. En tiempos de 

depresión, cuando la invenión privada se rezaga, la 
inversión del E11tado en obras públicas incrementará la renta 
nacional, no sólo en la cantidad de erogaciones públicas, 
sino en algún múltiplo del mismo. A esto se le conoce como 

"multiplicador de la inversión". La eficiencia marginal del 
capital puede descender tanto en la depresión que ninguna 

reducción de los tipos de interés inducirá la inversión 
privada. 

Al respecto Keynes propone la dirección estatal de la 
inversión total, con el fin de compensar las inevitables 

fluctuaciones de la inversión privada. Aquí se desprende la 
teoría del gasto público de Keynes, quien consideraba la 

política fiscal como el arma más importante contra el paro y 

la recesión. ~/ 

21/ Ibid., p. 47 
22/ Ibid., pp. 105-108. 
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Cuando la inversión privada es insuficiente para impactar al 
nivel de empleo, la carga principal recae sobre al gasto 
público destinado a cubrir la disparidad existente entre la 
renta y el consumo. La teoría del multiplicador •upone que 
loa efectos generadores de renta del nuevo gasto continuarán 
tan sólo en tanto persista el gasto, actuando con algún 
retardo temporal. 

En cuanto al financiamiento del gaato, Kaynes aUr1111 que al 
mayor estimulo para al e11¡1leo tendrá lugar cuando un programa 
da construcción financiado con empréstitos remplace a un 
programa de ayuda pública que se paga con imposición. ~/ 

Para que un programa de inversión pública tanga, por tanto, 
afectos expansivos importantes debe estar financiado por 
créditos llláa qua por impue•toa. E•ta especie de ga•to 
cubierto con préstamos 
prodéficit", aunque lo 
riqueza". ll/ 

se llama popularmente "gaato· 
correcto es "gaato creador de 

La exprHión gasto prodéficit significa, que el gobierno 
gaata iú• de lo que recauda, originando un desequilibrio 
presupuestal, y que aparentemente habrá da quebrantar al 
gobierno o al sistema económico, aspecto que as falso. Un 
individuo, una empresa privada o un gobierno pueden gastar 
miia de lo que reciben, pero al sistema en su conjunto no 
puede realizar erogaciones superiores a aus ingresos. Por 

consiguiente, si al gobierno gasta máa dinero del que recauda 
del p~blico en forma de impuestos, tiene que existir una 
adición neta de la ren~a en dinero disponible para el gasto 
por el público, lo que significa una adición neta a la 
demanda efectiva. 

23/ Ibid., p. 111. 
lll Ibid., p. 112. 
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Cuando hay paro y desempleo, este aumento en la demanda 
efectiva se traduce en más empleo y en la creación de riqueza 
(renta nacional real). 

Para quienes defienden el gasto con fondo• de préstamos c 
gestos pr0d6ficit en perlados de depree1ón, e• perfecta•ente 
co•patible defender pre•upuesto• equilibrado• en lo• periodos 
de auge. La finalidad del gasto prod6ficit ea crear una 
utilización de loa recursos econ611icos o m6a all6 del punto 
del empleo total no hay necesidad de •6a ga•to prodéficit. La 
teoria de Keynea aspira al Hpleo total sin inflación ni 

•deflacción, por ello H vale de la expansión monetaria a 
trav6a del gasto creador de renta que se destina a aumentar 
tanto la inversión como el con•umo, política apropiada en lo• 
aftas de depre•ión. Lo• i•pue•tos altos y la reducción de la 
deuda son loa instrumento• UscalH para prevenir la 
inflación en lo• aftas de auge. 

Acerca de la expansión monetaria, a través de la emisión de 
dinero nuevo, Keynea dice que el aumento en la cantidad de 
dlnero lleva implícita una elevación del nivel de precios con 
consecuencias negativas para la economía. El impacto inicial 
de un aumento en la cantidad de dinero ea disminuir el tipo 
de interé8 porque incrementa la cantidad de dinero disponible 
para la preferencia por la liquidez. 

Un descenso del tipo de interés tiende a aumentar la demanda 
efectiva vía inversión, lo que su vez lleva asociada una 
elevación de la renta, del empleo y la producción, y cuando 
estos agregados aumentan, los precios también comienzan a 
subir por el aumento del costo de la mano de obra. Las 
variaciones de la cantidad de dinero no afectan directamente 
a los precios porque éstos se determinan básicamente por los 
costos de producción. Cuando el volumen de la producción 
varia, también varían los costos de producción y los precios 
se ajustan a los costos de producción. 
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La politica de qHto público en el periodo 1977-1982 siguió 
los lineamientos de la teoria de Keynes en cuanto a una mayor 
intervención estatal en la economía y particularmente al 
carácter expansivo del qa11to. 

Con la crisis de 1982 culminaron los qobiernos que adoptaron 
politica11 económicas de inspiración Keyne11iana, re11urqiendo 
con mucha fuerza la corriente neoliberal, que en el corto 
plazo logró modificar el aparato de gestión y requlación 
estatal para sustituirlo por . un sistema de mercado que 
combina elementos de economía social con politica11 de 
"laiasez-faire, laia11ez-paaaer" (dejar hacer, dejar pasar). 

El primer qobierno que acepta esta postura y que en la 
práctica se aferró a loa principio• del neoliberali••o fue el 
•exento de Miguel De la Madrid. LH deciaionea de qasto 
público implementada• en diferente• áreas afectaron, en forma 
neqativa, loa renqlonea de alimentación, vivienda y salud, 
principalmente de la• claaea menos favorecidas por el sistema 
concentrador de la riqueza. 

A partir de 1983, la ortodoxia monetariata hizo su aparición 
en la economía mexicana, causando verdaderos eatraqo11 a los 
sectores más pobres por sus recomendaciones de política 
económica en el sentido de "achicar" al Estado 
intervencionista y reducir el déficit público via 
des incorporación de empresas públicas 
(desmantelamiento del sector paraestatal). 25/ 

importantes 

25/ Véase el interesante enfoque critico de los antecedentes 
de la política económica del actual régimen en Martinez 
Cisneros, Jose de Jesús, "El proyecto Econ61iico Saliniata (un 
ca11ino en cuestión)" en Análisis Económico núm 18/ 19, 
UAM/Azcapotzalco, México, septiembre-diciembre de 1991, pp. 
15-16. 



23 

Ante este panorama "la reestructuración iniciada en México en 
1983 constituye un esfuerzo por contrarrestar la crisis 
histórica y abrir otro estadio de expansión económica, basada 
en las formas intensivas de reproducción del capital. La 
modernización de México está profundamente vinculada a 
procesos mundiales equivalentes que la delimitan, condicionan 
y reorientan por efecto 4e la internacionalización de la vida 
económica y social. La reestructuración mexicana ae produce 
en el contexto de una profunda crisis social que concluyó por 
abarcar al propio Estado y au •!•tema político, acelerando el 
agota11iento de sus instituciones, que desde Unes de loa 
sesenta habian co•enzado a chocar contra los requerimientos 
de la acumulación del cap! tal" • ª' 
Loa efectos de la reducción en el ingreso y gasto público ae 
resintieron inmediatamente en la econollia con la puHta en 
marcha del programa de "cambio estructural", que contempló 
una serie de medidaa tendientes a reducir el déficit fiscal 
como proporción del PIB. En este sentido, para disminuir loa 
efectos del gasto público en el déficit se introdujeron 
recortes graduales a esta variable, adell4• de que se 
liberaron loe precios del sector privado y se adoptó el 
criterio de indexación para elevar loa precios de los bienes 
y servicios del sector público. 

El peso se devaluó para fortalecer las exportaciones y 
reducir las importaciones; mientras que los salarios fueron 
castigados ddaticamente a través de aumentos que no 
rebasaron los incrementos de los precios. 

26/ Rivera Ríos, Miguel A., "El desenvolvi•iento de la 
riieetructuración capitalista en México, 1983-1989" en 
Investigación Económica núm 200, Facultad de Economía, UNAM, 
abril-junio de 1992, p. 9. 
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La idea implícita de este proyecto económico está sustentada 

por los promotores de la modernización que se ldentlf lcan con 
los principios de "eficiencia capitalista y equilibrio 

presupuestarlo que fueron aplicados con éxito para romper el 
ciclo inflación-devaluación por el cual se manifestaba el 
agotamiento del dasarrollo extensivo, a fines de los años 

cincuentas". 27/ 

En la práctica, el diagnóstico oficial buscó atacar los 

desajustes financieros del sector gubernamental, resultado de 
desequilibrios en la estructura productiva, convirtiendo en 

objetivo principal combatir la crisis de 1982 por medio de la 
reducción del déficit público que representaba 17.6\ del PIB 
en ese año. 

La corrección de este dHquiUbrio se fundó en dos 
vertientes: 1) Reducir el gasto y 2) Aumentar los ingresos. 

Loa efectos de ésta política se resumen en lo siguiente. En 

un contexto interno y externo desfavorable, ya era 
insostenible un gasto elevado 28/ y era indispensable 

reducirlo, lo que provocó un receso productivo, que si bien 
es cierto presenta resultados macroeconómicos positivos en 
cuanto al descenso del déficit e inflación, se convirtió en 

un factor de desequilibrio económico, es decir, la baja 
constante de gasto tanto en inversión como en sueldos y 

salarios, 

deterioro 

deterioró la planta productiva y la demanda; 

se tradujo en la imposibilidad de elevar 

ese 

los 

ingresos públicos, que es tan estrechamente relacionados con 

el nivel del producto, como se verá a continuación. 

27/ Ibid., p. 10. 
28/ El grueso del déficit financiero del sector público fue 
provocado por la elevación de la tasa de interés interna y 
por el aumento del tipo de cambio y no por la política de 
gasto público. Véase Alcides Lasa, José, "Una nota sobre el 
concepto de déficit real del sector público: el caso de 
México" en Investigación Económica núm 178, Facultad de 
Economía, UNAM, octubre-diciembre de 1986, pp. 287-295. 
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1.2.l. Gasto público, acumulación del capital y crecimiento 
del PIB. 

El Estado visto como ente económico siempre ha desempeftado un 
papel destacado en el proceso de acumulación del capital, que 
ea inicia desda la década de los treintas hHta nuestros 
dias, con breves interrupciones cíclicas propias del 
capitalismo como el descenso de los beneficio• qua propicia 
contracción del crédito, crisis fiscal y externa. 21/ 

Esta situación desemboca, por lo general an una crisis 
generalizada como la da 1976 y 1983. La acumulación sa ha 

realizado gracias a la explotación del factor trabajo con al 
concurso y aprobación del Estado, aunque an ocasionas ésta 
ha buscado frenar la voracidad da los grupos •11Prasarialas an 
su af6n de violar las condicionas laborales. 

Un instrumea'to que permitió la Ubre acumulación fue al 
sacrificio fiscal a favor de una incipiente 
industrialización. La lógica de este fenómeno se deriva de la 
consolidación de la clase empraaarial - grupos privados con 
gran poder para decidir el destino de las inversiones en las 
diferentes esferas- así como la ingerencia en even~uales 

caídas da la producción por descapitalización como por 
ejemplo en tiempo da elecciones presidenciales, an función 
del perfil ideológico de los candidatos. 

29/ Al deterioro de las finanzas públicas en torno a las 
cuales se creó el mito del déficit entre 1983 y 1988, se le 
identifica como "crisis fiscal del Estado". Véase O'Connor, 
James, op. cit., pp. 28-30 y Harnández Fuentes, Estela 
Aurora, Financiuiento del déficit público en México 1970-
1982. Tesis Profesional, Facultad de Economía, UNAM, 1985, pp 
28-29. 
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Allí tenemos que la crisis de esos años se generaron en la 
••fera económica, agudizándose por una férrea lucha política 
entre el capital privado y el capital estatal. 30/ 

Otro elemento qua facilitó la acumulación del capital fue a 
través da la inversión pública y en particular la 
intervención del Estado en áreas donde la inversión privada 
era deficiente, 

El Estado ha respondido, históricamente, a acelerar el 
desarrollo creando mecanismos a instituciones a partir de las 
eligencias del aparato productivo y da las demandas de 
algunos grupos sociales, por lo cual el resultado final es un 
aumento notable del ga•to público como proporción del PIB. 

De 1925 a 1982 la participación del gasto público en al PIB 
pa1ó de 5,6\ al 58.5\, lo qua damu1stra que al gasto público 
ha conducido el resto da la economía. 31/ 

Lo1 egresos públicos en lo• ai\01 veintes se orientaron a la 
adllinistración y la defensa, para finas de la década de los 
setentas los principales renglones del gasto fueron da apoyo 
a la producción y al bienestar social. 32/ 

30/ Concepto ambiguo si se toma en cuenta la 
complemantariedad entre el Estado y los grupos privados -
sector o aactores hegemónicos- en al 1i1ta1U capitalista, 
pues se entiende que la misma existencia del Estado es por su 
importancia como reproductor de la libra empresa. Véase 
Retchkiman, Benjamín, Finanzas Públicas. Texto del SUA, 
Facultad de Economía, UNAM, 1984, pp. 6-7. 
31/ Brailovsky, Vladimiro, et. al., La política econ61ica del 
desperdicio. México en el periodo 1982-1988. Facultad de 
Economía, UNAM, 1989, p. 38. 
32/ Ayala, José L. y Aroche, Fidel, "El papel del sector 
Pdblico en la din6aica de largo plazo del desarrollo 
econ6mico -•icano, un enfoque de interpretación y 
periodización" en Investigación Económica núm 178, Facultad 
de Economía, UNAM, octubre-diciembre de 1986, p. 131. 
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La inversión pública se constituyó en uno de loa principales 
componentes del gasto que reflejó la necesidad de 
intervención del Estado en la industria, infraestructura y 
bienestar social. Las caracteriaticas de este tipo de 
inveraionea son la baja rentabilidad, el largo tie11po de 
111Bduración, loa altos costos iniciales y el elevado grado de 
incertidulllbre para lo cual se requiere un estructura 
illpositiva flexible que permita distraer recursos del gran 
capital. 

Sin ellbargo, a lo largo del periodo 1925-1982 H puede 
observar que si bien loa ingresos del gobierno dependen 
báaic1111&nte del nivel de actividad, la e•tructura i11PO•itiva 
fue incapaz de proveer lo• recursos nec••ario• para el 
financiamiento de obra• públicas, todo ello COllO con•ecuencia 
de la• rigidece• del sistema tributario. }!/ 

La po•tura fiscal del gobierno federal sobre el unejo del 
gHto público en bienH y Hrvicioa -si incluir el pago de 
intereses- por lo general 1e encuentra Hociada al 
crecimiento del PIB. Las depreaione• regi•trada• en la 
econoaia aexicana durante 1971, 1976-1977 y 1982-1983 se 
hayan vinculad•• a decre11ento• reales del gasto público, lo 
que indica que lH fluctuaciones de esta variable parecen 
actuar collO eeilalea para el sector privado respecto a la 
urcha de la actividad económica. 

El gasto público, al actuar sobre las expectativas de 
crecimiento, inducen o inhiben el gasto privado en consumo e 
inversión. Un mayor gasto implica, en apariencia un mayor 
déficit gubernamental, que se traduce en un mayor superávit o 
en un menor déficit para el resto de los sectores 
institucionales de la economía. 

33/ Ibidea., pp. 132-135. 
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Expresado en otras palabras, lo que para el Estado es déficit 
para el sector empresarial significa mayores ingresos y 

ganancias disponibles que no neceaariuente se traducen en 
inversión productiva. 

El dinamismo de la economía, por lo general, se asocia al 
papel desempeftado por el gasto público por su capacidad para 
dirigir las tareaa del crecimiento. Los indicadores b611icos 
que muestran este crecimiento son el Producto Interno Bruto 
(PIB) y el empleo. En esta sentido la teoría del gasto y su 
efecto multiplicador demueatra su validez aún en periodos de 
alfge y recaaión, por lo que se pueda eatablecer qua eXiata 
una relación directa entre gasto público y cracimianto real 
del PIB. 

Lll evolución dal PIB en al largo plazo •• in1uUcianta para 
explicar las caracteriaticaa del crecimiento, paro en primera 
inatancia lo pueda ilustrar. 
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1.2.2. Los planes y programas instrumentados en el contexto 
de la recesión económica: PIRE, PND y PSE. 

La configuración de la crisis de la economia mexicana entre 
1981 y 1982 tuvo como trasfondo el desequilibrio interno y 

cambiarlo, consecuencia de los elevados niveles de 
endeudamiento público. En esos moaentos el futuro del pais 
dependía de la forma en que se resolviera el problelllll 
económico fund ... ntal, es decir, la solución al problema de 
la deuda externa y su carga financiera (amortización y pago 
de intereHs) • 

Esta crisia determinó un grave retroceso económico y social, 
iiapactando en foras negativa loa ingreaoa guberllUl8ntale1, 
a1i collO otro• rubr~• de la economia en un marco de inflaci6n 
inercial. 3t/ 

A aata aituación 1e a1111aron 101 afecto• de otros proble .. s de 
carácter estructural como la de1igu1l distribución del 
ingre10 nacional y el craciaiento de1proporcionado de las 
zona1 y Htados que conforun al territorio mexicano. El 
periodo 1978-1981 tuvo como eleaento caracteristico un 
crecimiento de la producción como consecuencia de una 
política expansiva del ga1to público tanto corriente como de 
inver1ión que ae 1u1tentó en el aumento de exportaciones 
petroleras. 

3t/ La inflación es el indicador más notorio del 
comportamiento errático de la economía en sus componentes 
básicos: producción, distribución, consumo y relaciones 
económicas con el exterior. En México este fenómeno tiene 
importantes elementos especulativos y psicológicos que 
producen incrementos en loa precios de loa bienes y 
servicios. Véase Ramírez Brun, J. Ricardo, La politica 
econállica en México 1982-1988. La transición de la ortodoxia 
a la heterodoxia, UNAM, México, 1989, p. 15. 
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En este lapso se contrataron enormes cantidades de recursos 
con el sistema monetario internacional (Banco Mundial, BID, 
FMI) lo que provocó una gran dependencia al endeudamiento 
externo. El ritmo de crecimiento del PIB durante 1978-1981 
fue superior al 8.5%. ~/ 

A fines del segundo semestre de 1981, la actividad económica 
descendió por el impacto de la recesión mundial. En 1982 se 
manifestó el aspecto externo de la crisis: la falta de 
liquidez del sistema financiero. Esta crisis de pagos se 
produjo por el agotamiento de las reservas y la salida masiva 
de capitales lo que propició que para diciembre de 1982 el 
gobierno anunciara un programa de ajuste ortodoxo denominado 
Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). 1!/ 

Este programa auspiciado por el Fondo Monetario 
Internacional, tuvo como sustento ideológico la austeridad 
fiscal. Para mayo de 1983 se puso en marcha el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) que tenía una visión de largo plazo para 
reestructurar la economía. Las metas del PND fueron: 
reordenar la economía y emprender el cambio estructural. 'lJ../ 

Las acciones de este plan se supeditaron a reducir el déficit 
público, disminuir el déficit del sector externo y controlar 
la inflación. En el año de 1987 las políticas de ajuste a la 
economía y las finanzas públicas no habían logrado las metas 
propuestas. La austeridad y el sacrificio social de 1983 a 
1985 agravaron más la situación. 

~/ Ros, Jaime, "Economía y política macroeconómica durante 
el auge" en El auge petrolero: de la euforia al desencanto. 
UNAM, México, 1987, p. 14. 
~/ Calzada Falcón, Fernando y Gonzalez T., Enrique, "Peor 
los reaedios que la enferaedad" en Economía Informa num. 111, 
Facultad de Economía, UNAM, diciembre de 1983, p. 11. 
37/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 
1983-1988. Secretaria de Programación y Presupuesto, mayo de 
1983, p. 114. 
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Al inicio de 1986 la economía aún era dependiente de los 
ingresos petroleros y a los ingresos por endeudamiento 

externo. 

El comportamiento creciente de la deuda externa obligó al 

gobierno a negociar con la banca internacional para 
reestructurar su monto y solicitar créditos adicionales. A 

fines de 1987 la deuda ascendió a 108 mil millones de 

dólares, con un monto de intereses que representaron más de 
la quinta parte del PIB, mientras que el déficit presupuesta! 

se, ubicó en 18%. La inflación registrada en ese año llegó a 
160% lo que puso en tela de juicio la poli ti ca económica 

diseñada en el periodo 1983-1988. 1!!1 Pese al llamado "cambio 

estructural" y "reordenación económica" la inflación, de la 

que se dijo anteriormente tiene profundas raíces subjetivas, 
siguió su curso ascendente. 
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;!!!/ Gonzalez Tiburcio, Enrique, "La política econÓllica y el 
proceso inflacionario: 1982-1987" en investigación Económica 
núm. 187, Facultad de Economía, UNAM, enero-marzo de 1989, 
pp. 198 y 215. 
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Ya casi en la recta final del aaManio se anunció al Pacto de 

Solidaridad Económica (PSE) que buscaba llevar los índices de 

inflación anual da 160' a 30' para diciembre da 1988. La 
estrategia del pacto se fundamentó en la concertación entre 
los agentes que intervienen en el proceso económico, o sean 
los sectores público, privado y social. Este programa de 
choque antilnflacionarlo buscó combinar el congelamiento de 
los precios, salarios y el tipo de cambio. ;!?./ 

1.2.3. De la administración de la crisis hacia la recupera
ción económica. 

La crisis de 1983 fue el parteagua1 del intervencionismo 
estatal en la economía, a partir de ese año se produjeron 
severos cambios en la estructura económica. 

El Estado decidió desincorporar, fusionar y vender a los 
sectores social y privado empresas que ye no se consideraban 
estratégicas (TELMEX, líneas aéreas, empresas del ramo 

manufacturero y la siderurgia, etc.). 

Cabe preguntarse acaso cumplieron su papel en la 

acumulación del capital o en realidad éstas eran la causa del 
déficit fiscal, lo cual frenaba un desarrollo armónico y 

equilibrado de los factores productivos ? 

;!?./ Márquez Ayala, David, "Política económica del PSE" en 
Perfil de La Jornada, 10 de febrero de 1988, p. J, 
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Lo que resulta claro es que la clase capitalista nacional y 

trasnacional impugnó este modelo de desarrollo, influida por 
el renacimiento del pensamiento neoliberal encabezado por el 
gobierno de Margaret Tatcher · en Inglaterra. De hecho el 
gobierno se declaró a favor del liberalismo económico en su 
vertiente social. 40/ 

En los distintos planes gubernamentales (PND, Criterios 
Generales de Política Económica, programas sectoriales, etc.) 
se ha reiterado la intención de proteger y elevar las 
condiciones de bienestar de la población. 

En la realidad los postulados de Miguel De la Madrid sobre la 
sociedad igualitaria sólo quedaron en el papel; la 
continuidad de la estrategia de "cambio estructural" continuó 
en el presente sexenio con el desmantelamiento de empresas a 
cargo del Estado (véase cuadro 6), con el objetivo. de 
alcanzar las metas macrofinancieras en 
pasando a segundo término la creación 
promoción del bienestar social. !!/ 

el corto plazo, 
de empleos y la 

40/ El discurso gubernamental, en diversos foros públicos y 
privados, declaró que la economía social de mercado "es el 
sistema económico que al igual que el liberal, respeta en lo 
fundamental las fuerzas del mercado, es decir, la Ubre 
iniciativa de los particulares en materia económica, la 
fijación de todos los precios por las leyes de la oferta y la 
demanda, la libre competencia y la libertad de comercio en el 
ámbito nacional e internacional, sólo restringiendo y 
limitando todo eso por consideraciones de justicia y equidad, 
en beneficio de los sectores de población menos fuertes y más 
necesitados. La economía social de mercado es, pues, un 
liberalismo atenuado". Véase casar, Ma. Amparo, "Los 
e11presarios y la adllinistración de De la Madrid; ¿ Estrategia 
compartida?." en Tallo, Carlos (Coord.), México: informe 
sobre la crisis (1982-1986). centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, México, 1989, p. 
71. 
41/ Báez, Francisco y Gonzalez Tiburcio, Enrique, "l11P4cto de 
la crisis en las condiciones de vida: un ensayo descriptivo" 
en Tallo, Carlos, op. cit., p. 446. 



CUADRO 6 

DESillCORPORACION Y CREACION DE ENTIDADES PARAESTATALES 
1983-1992 

REDUCCION NETA EN EL PERIODO ENTIDADES AL CIERRE DEL PERIODO 

ENTIDADES AL EN PROCESO 
INICIO DEL DES INCORPORACIONES DE DESIN-

Allo PERIODO l_/ TOTAL CONCLUIDAS CREACION 2 _/ TOTAL CORPORACION 

1983 1,155 65 75 10 1,090 32 
1984 1,090 46 64 18 1,044 7 
1985 1,044 89 96 7 955 23 
1986 955 148 155 7 807 75 
1987 807 146 161 15 661 49 
1988 661 43 45 2 618 204 
1989 618 69 76 7 549 170 
1990 549 131 139 8 418 138 
1991 418 90 95 5 328 87 
1992 3_/ 328 44 52 8 284 63 

1 / No incluye filiales bancarias ni empresas sujetas a legislación extranjera. 
2=/ Incluye la rein•talación de 5 empresas en 1989 y 2 en 1992. 
J_/ Para este año las cifras comprenden del 1° de enero al 30 de septiembre. 

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, cuarto Informe de Gobierno 1992. Anexo Estadístico. 

VIGENTES 

1,058 
1,037 

932 
732 
612 
414 
370 
280 
241 
221 
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Paradógicamente las autoridades consideraron que el exceso de 
gasto habia sido una de las causas que desataron la espiral 
inflacionaria, de tal forma que fue necesario reducirlo a su 
mínima expresión; esto provocó una profunda recesión 
productiva, que dificultó la recaudación de los ingresos 
públicos. 

La concepción y ejecución de la política económica actual 
está gobernada por el dogma de la reducción del déficit en 

las finanzas públicas, La idea central que sostiene este 
dogma consiste en que los contribuyentes deben conocer 
pr~vi1111ente el destino de sus impuestos, Uno de los autores 

que ha incursionado en el estudio de las finanzas sanas es 
Friedrich Hayek. 

Las premisas de este economista se fundamentan en el 
procedimiento de decisión de los individuos que conduzcan a 

racionalizar el gasto público, derivado de una comparación 
individual de ventajas y costos antes de realizar las 
contribuciones. Para Hayek, el déficit presupuesta! es 

consecuencia de un "Estado obeso" que efectúa erogaciones por 
encima de sus recursos provocando la inflación. 42/ 

Como corolario de lo anterior, el neoliberalismo consideró 
que los graves problemas de México en 1976 fueron 

consecuencia de la participación del Estado en las 
actividades económicas, en particular causados por los 

grandes déficits presupuestales. 

Esta perspectiva volvió a aparecer en el escenario nacional 

después de 1982, lo que motivó que en 1989 se profundizaran 

las medidas para reducir la inflación y el déf iéit público. 

42/ Guillén Romo, Héctor, "El dogma de las finanzas sanas en 
México" en Investigación Económica núm. 200, Facultad de 
Economía, UNAM, abril-junio de 1992, pp. 33-35. 
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Así para el siguiente sexenio ( 1989-1994) el gobierno ae 
propuao "•anear" laa finanza& públicas y concluir el proceao 
de "cambio eatructural" de la economía a travéa de aumentos 
progreaivoa de los ingresos y un control estricto de loa 
gastos. Las medidas de política económica que caracterizan al 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari se pueden resumir en: 

- Amplia apertura comercial. 
- Continuidad en la privatización de empreaas estatales. 
- Reforma fiscal. 
- Liberalización financiera y 
- Liberalización de la inversión extranjera. 

Llama la atención de que el diagnóstico oficial aobre el 
crecimiento de la economía ae haya centrado en el sector 
externo, para lo cual el progr111111 de apertura comercial, vía 
Tratado de Libre Comercio (TLC), trata de erradicar la época 
del proteccionismo para obligar a 
co11petitiva con la introducción 
11oderno• 1 por otro lado el proceso 

la industria a volverae 
de bienes de capital 

de privatización, que se 
extendió a todos los sectores, se consideró la columna de la 
reforma estructural, a tal grado que ae prevé que la 
participación del sector paraeatatal en el PIB pase de 16• a 
sólo s• cuando finaliza la administración salinista, lo que 
significa que el Estado únicamente debe atender áreas 
"prioritarias" para inducir el desarrollo económico como 
petróleo y electricidad. 

Paralelamente la reforma fiscal pretendió corregir las 
distorsiones provocadas por la inflación y mejorar la 
competitividad exterior del país. 

Durante 1989 y 1990 esta reforma alcanzó sus momentos 
estelares modificando la base impositiva y sus respectivas 
tasas, así se concretó la reducción del impuesto al ingreso 
global de las sociedades de 40% a 36%, se estableció el 
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Impuesto al Activo da las Empresas del 2\ y la exención da 
pagos da ciertos sectores para evitar la alusión y evasión 
fiscal, al mismo tiempo qua aa buscó con asta medida fomentar 
la reinversión de los beneficios. 

Otro componente da la reforma estructural lo constituyó la 
dasragulación financiara que tuvo como objeto promover el 
ahorro interno¡ también destacó sobre aste aspecto la 
dasregulación de las actividades económicas mediante la 
participación creciente del sec;tor privado en la producción 
da bienes y servicios. Las áreas más afectadas en la recienta 
ai"a privatizadora fueron los transportes, comunicaciones, 
petroquimica y pesca. 

Loa resultados macroaconómicos da esta politica son 
elocuentes, pues al déficit financiero del sector público 
alcanzó 3.8' en 1990, mientras que en 1987 era de 10\ del 
PIB, como consecuencia de la reducción de los interesas de la 
deuda interna, la presión impositiva y la disminución de los 
gastos presupuestalas y una disminución de los intereses de 
la deuda externa. De esta manera las autoridades consideraron 
que el eje de las finanzas sanas fue al proceso da 
privatización de empresas paraaatatalas. 43/ 

En torno a los desequilibrios contables y financieros se 
formó el mito del déficit, como enfáticamente lo señala 
Héctor Guillén Romo, atrás quedaron las premisas Keynesianas, 
ahora interesa equilibrar el ingreso y gasto público a 
cualquier costo. En los círculos gubernamentales privó el 
modelo de acumulación privada por al tributo, imponiendo como 
elemento central la austeridad presupuesta!. 

43/ Guillén Romo, Héctor, !bid., pp. 36-40. 
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Otros autores como Alain Parguez y Robert Eisner 44/ se han 
dedicado a la tarea de demostrar que la teoría de los déficit 
es falsa y perniciosa para el desarrollo de la sociedad, 
porque las políticas de austeridad inflan los pagos de 
intereses y contraen la inversión productiva que genera 
efectos multiplicadores en la creación de riqueza. 

Para estos autores el Estado está sometido al principio de la 
demanda efectiva, porque es una especie de empresa que 
controla gran parte de los recursos de la sociedad, como 
infraestructura, inversiones en capital humano, salud, 
educación, etc. Sin embargo el éxito del proyecto 
modernizador salinista tiene aspectos criticables como los 
altos costos sociales provocados por el ajuste económico. Por 
ello incluyó en sus planes de corto y mediano plazo el 
PRONASOL, que pretende restaurar las ínfimas condiciones de 
vida material de los grupos más afectados por ésta política. 

Un indicador que muestra la otra cara de la modernización 
económica fue la disminución de los salarios mínimos en más 
de so• durante 1983-1992, lo que afectó directamente el 
consumo de la población urbana y campesina, lo que significó 
que la dieta de los mexicanos incluyera 
básicos después de la puesta en marcha 
neoliberal. 

menos alimentos 
de la política 

En el ámbito gubernamental también dichas políticas obligaron 
a recortar los gastos sociales -educación y salud- y sobre 
todo la inversión pública que pasó de 10.1% del PIB en 1980 a 
sólo 4.3~ en 1989. A la década de los ochentas se le conoce 
como el periodo de "crecimiento cero" por el contraste entre 
lo que se planeó y lo que ocurrió realmente: un crecimiento 
económico global nulo, con una tasa de inflación de 60% y una 
devaluación que llegó a 90% anual. 

44/ Ibid., p. 41. 
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El costo del ajuste en la estructura económica se caracterizó 
en cambios cualitativos que configuraron un rostro 
proempresarial del gobierno, es claro que una de las metas 
más ambiciosas del sexenio: crecer para pagar, se realizó a 
costa de la pobreza y marginalidad de grupos mayoritarios de 
la población con escasas posibilidades de participación en 
los mercados formales de trabajo, tanto de las áreas rurales 
como en los centros metropolitanos. 

Al final de la década de los ochentas el empresariado 
nacional cuestionaba la utilización del gasto como 
es'timulante de la economia, por lo que el gobierno decidió 
implementar "programas de productividad" en el sector público 
a fin de no alterar el esquema de crecimiento. 

Siempre se ha pensado que el gasto público es causa de la 
inflación, lo que resulta correcto parcialmente si éste se 
utiliza únicamente en la esfera financiera y no en la real. 



CAPITULO II 
FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. 
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II FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 

Para comprender la trascendencia de la actividad económica 
del Distrito Federal es menester cuantificar su participación 
en el PIB y su aportación al desarrollo del país, De igual 
manera es necesario aproximarse a un balance entre los 
ingresos y los egresos y analizar la manera en que éstos se 
han utilizado, sobre todo como indicadores de la forma en que 
se han prestado los servicios públicos y se ha promovido el 
bienestar de la sociedad, concibiendo ambas funciones como 
ogjetivos fundamentales de la actividad gubernamental. 45/ 

El Distrito Federal se encuentra entre 1011 primeros lugares 
en cuanto a la distribución de los ingresos y gastos, le 
siguen los estados de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco y 
Tabasco, proceso que se asocia a los sectores más productivos 
y a las altas tasas demográficas. 

Las cifras demuestran que existe una relación proporcional 
entre concentración de la población y las actividades 
económicas industriales que permiten obtener recursos 
fiscales más elevados que otras zonas, a pesar de las 
acciones redistributivas que ha. implementado el gobierno 
federal a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

La dinámica del desarrollo de la Ciudad do México exige 
recursos que crecen geometricamente para atender los 
requerimientos en 
desenvolvimiento 

infraestructura y servicios para 
de las actividades comerciales 

el 
e 

industriales que se suma a las necesidades de servicios 
públicos que reclama la población en constante crecimiento. 

45/ Hernández Verde, Silvia, "Las finanzas públicas de la 
ciudad de México" en Economía Informa núm. 135, Facultad de 
Economía, UNAM, diciembre de 1985, p. 25. 
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La crisis económica modificó el escenario de las finanzas 
intergubernamentales, principalmente de las grandes urbes que 
redoblaron esfuerzos para ajustar sus egresos a sus ingresos, 
no eiempre con los resultados esperados. 46/ 

Tal es el caso de la economía de la ciudad de México y área 
metropolitana, que con la recesión vió limitadas sus 
expectativas de crecimiento urbano. ~/ 

2.1. Fuente de ingresos. 

Los ingresos del Distrito Federal estan integrados por 
ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Es menester 
aclarar que estos términos se refieren al sistema impositivo, 
sistema fiscal o de recaudación y opera mediante la fijación, 
cobro y administración de los ingresos que percibe el Estado 
y los gobiernos locales. 

En loa primeros se consideran los 
participaciones federales, mientras que 

impuestos y las 
el segundo grupo 

comprende las contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
etc. 

46/ Es importante subrayar que otros ámbitos de la economía 
también resintieron los efectos de la crisis como el sector 
primario. Véase Calva, José Luis, Crisis agrícola y 
alimentaria en México 1982-1988. Ed. Fontamara, México, 1988, 
p. 9. 
47/ Corona Rentaría, Alfonso, "Economía 
1110tropolitana de la Ciudad de México" en 
Económica núm. 193, Facultad de Economía, 
septiembre de 1990, p. 97. 

de la zona 
Investigación 
UNAM, julio-
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Para un ejercicio fiscal, loa ingresos de la entidad 48/ 
proceden de las siguientes fuentes1 

a) Los recursos internos 
impuestos, derechos, 
contribuciones y accesorios, 
por la venta de bienes y 

empresas. 

generados en 
productos, 
además de los 
servicios de 

b) Participaciones en impuestos federales. 
c) Transferencias del gobierno federal y 

d)' Endeudamiento interno y externo. 

2.1.1. Ingresos propios. 

la ciudad como 
aprovechamientos, 

ingresos derivados 
los organismos y 

Con base a las atribuciones y facultades que le confiere el 

marco jurídico local y como resultado de la recaudación 
fiscal, el Distrito Federal obtiene un monto considerable de 
ingresos que convencionalmente se les denomina propios, 
porque emanan del entorno socio-económico de la Ciudad de 
México. 

Estos recursos provienen de dos fuentes: impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, otras 
contribuciones, accesorios de las contribuciones y los 

ingresos que obtiene el sector paraestatal. 

48/ El Distrito Federal es la sede o lugar de residencia de 
los poderes federales u órganos de gobierno federal. El 
titular del gobierno de esta entidad lo designa directamente 
el Presidente de la República, quien delega en el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal el poder tributario local 
conforme a lo dispuesto en la Constitución. Véase "Algunas 
Consideraciones Sobre el Ambito Fiscal del Distrito Federal" 
en INDETEC núm. 78, septiembre-octubre de 1992, pp. 2-4. 
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De la multiplicidad de actividadH que se desarrollan en e eta 
metrópoli y que por ley grava a loa factores productivos, se 
obtienen los impuestos: predial, sobre adquisición de 
inmuebles, espectáculos públicos, loterías, rifas, sorteos y 

concursos; 2, sobre nóminas . impuesto local sobre tenencia o 
uso de vehículos y sobre adquisición de vehículos y 

automotores usados. A continuación se revisará, a gros so 
modo, el comportamiento de los ingresos propios entre 1983 y 

1993, en términos nominales. 49/ 

CUADRO 7 
Ill'ORESOS ffE'l'OS DEL SECTOR CEHTRAL POR FUENTE DE INGRESO 

(Mil• de millonH da ~sos) 

COHCBPTO li8l 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 199l l_I 

T o T A L 229.t 416,8 6'7.0 868,7 2,019.0 ,,u.o.o 5,090.1 7,697.4 9,562,7 12,251.1 IJ,059,] 

INGRESOS ORDillARIOS 162.2 255.2 J5J,5 558.5 1,4U.J J,982.6 5,075.8 7,596.9 9,495.9 11,BJl.4 12,422.7 

SUMA DE INGRESOS PROPlOS 'º·ª 61.2 75.7 165.J 413.9 1,105.J 2,267.0 J,68'.5 4,676,0 6,JJ7.l 6,637.9 

IMPUESTOS 14.J 23.5 36.9 59.0 97.J 492.2 723.6 1,Je4,0 2,216.6 2,193.0 J,190.0 
COtmlIBUClCffEB DE 
MBJOJtAS º" ... . .. 1.1 1.& '" "º 40.9 97.9 154.7 160.0 
DERECHOS ... 19.5 24.6 61.8 lU.7 207.5 292.7 569.2 778.1 1,105,2 1,468.9 
Ol'IWI C0"1'RIBUCIOHE8 º·' º" ... ... º·' O,J '·' 2.1 J.1 1.6 1.0 
ACCISORIOS DE LAS 
COllTRIBUCICJtES '·' 1.2 º·' 2.1 17.f. Jl,B 12.9 f.7,f, U.9 123.0 10.• 
PROOUCTOS u.o 12 •• 10.6 ]6,f. 175.1 5 ... 6 1,167.9 1,u1.1 1,375.4 1,858,5 1,537.4 
APltlVEctWtllln'OS 1.5 '·' "' '·' 7.6 26.7 46.4 Ul!l.B 120.0 201.1 136.2 

PARTICIPACIOICES EN 
IHPUESTOS FEDERAL.ES 121.f. 194.0 277.B 393,2 1,029.f. 2,677.l 2,108,B 3,912.4 4,819.9 5,500.J 5,704.r; 

INGRESOS AJEJllOS fi6,9 161.6 293.5 310.2 575,7 157.f, U..J 100.5 66.B 413.7 

TIWififERE.NCIM DEL 
OOBJERNO FEDERAL u.2 36.9 53,8 192.7 438,6 104.0 19.2 ... ll.2 266.5 
ADEFAS 27.9 50.4 83.9 92.9 69.0 71.6 
FIKANClAHIEHTO NETO 24,8 H,J 155.8 24..6 68.1 53,.¡ (4.9) 91.6 51.6 75.6 

1_/ Proyecto de Presupuesto de Egresos del DOF 1993 en 1dllcnes de nuevos pcso11. 

FUE1rl'I: Cuenta Públ.lcs del DDF, varios afto11, 

49/ En la Cuenta Pública del DDF aparecen separados los 
ingresos propios, por un lado se contabilizan los del llamado 
sector central y por otro se registran los del sector 
paraestatal. En este trabajo se utiliza el mismo 
procedimiento. Más adelante se analizan las cifras en forma 
consolidada para entender su impacto en las finanzas de la 
capital del país. 

filG,6 

zoo.o 
19!!.0 
2U.6 



CUADJIO 8 
(D1atribuc16n porcentu•l) 

CONCEP'l'O 198J 198'1 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

T o T • L 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

INGRESOS ORDINARIOS 'º·' 61.2 54.5 64.J 71,5 96.J 99.5 98.7 99.J 96.6 95,1 

BUMA DE INGRESOS PROPIOS 17.8 1".7 U.6 19.0 20,5 Jl,6 44,3 •7.9 48.9 !11.7 so.e 

IHl'UES't'JS ... ... 5.e •.e •• e 11.e 14.2 18,0 2J.2 2J,6 24.4 
COHTRIBUClotfts DE 
MEJOR.U º·' 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 º·' 1.0 l.l '·' DE!lECllOS J.e '·' J.7 '·' s.e s.o 5.e 7.5 e.1 '·º 11.J 
arw CO!f'J'1llBUCIONES O.J 0.1 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
ACCESOIUOS DE LAS 
COHl'RillUCIONES º·' O.l o.o º" o.e o.e 0,6 º·' o.• 1.0 1.1 
PRODUC'lOS 6,1 "º 1.6 '·' e.• 13.2 22.7 18.7 14,4 15,2 11.a 
APMVECHl.HIENTOS 0.7 o.e o.J º" º·' o.7 º·' '·' 1.l 1.6 1.0 

PARTICIPACIONES EN 
l!'U'UESTOS FIDIMLIS 52.9 46,5 42.9 45,3 51,0 64.7 55.2 so.a 50 •• 0.9 u.1 

INGRESOS AJENOS 29.J Ja.a 45.5 35.7 28,5 J.7 o.s 1.l º" "' ... 
'nWISf.ERENCIAS DEL 
OO!IE.IUfO FEDtMl. .. , e.• e.• 22.2 21.7 "' º·' 0.1 0.1 '·' 1.5 

"°"'"" 12.2 12,l IJ,O 10.1 '·' o.o o.o o.o o.o º·' 1.s 
FJHAHCJAHIElfTO HE."l'O 10.e 11.a 24.l '·' "' 1.J 0.1 1.2 o.• º·' 1.• 

FUENTEI cuadro 7 

El componente mas dinámico de los ingresos propios fueron los 
impuestos, pues su contribución en el total del sector 
central (esto es sin contar los ingresos de organismos y 

empresas coordinados por el DDF) ascendieron a 13.1%. 

Una de las razones que mantiene a este renglón por arriba del 
resto de los ingresos es que en el D.F. se concentran 
empresas altamente competitivas en el ramo manufacturero y de 
servicios. En orden descendente le siguen· los productos con 
10. 9% y los derechos con 6. 5%. Por el lado de los ingresos 
del sector paraestatal, éstos alcanzaron una contribución de 
37.9%. 



CllAD.,. 
INGRES0.5 1Cl'l'Oa DI LOI OJONUlll«>S Y DQIQSAS 

(Mll•• d• mUlon" de P99º') 
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co•cK•'l'o 1HJ 11184 19U 1H6 1917 llH 1989 1990 1991 1912 199] l_t 

T O T A t 45.6 u.o 1'0.1 211 •• 540.5 1,561 •• 2,067.0 2,567.6 2,6J6.l J,102.0 J,J96.7 

12.1 11.9 J1,7 7J,5 2JJ,2 7015,J 709.I 1,111,0 1,195.I 1,662,f 1,'72.J 

vaD 01 IIIRI 
Y 8DVICJOI 
JJIGlaO,S OIVIUtW 
VDa. DI llNhllOHIS 

7.5 ... 
o.o 

•• , 18.0 
9,7 l9o2 
0.1 o.5 

'º·' 161.9 
JJ,J 59.l 

1.6 6.0 

551.5 
U5,Z ... 520.2 

117.5 
1.1 

766.l 
JU,7 

'·' 
903.5 l,179,6 
2H.4 '80,5 

7,9 2.J 

1,113,9 
288.4 

o.o 

TMIJ!P, DIL QJEMO 
FIDDAL 28.J 62.6 10lo5 Jfl,f Ul,I 79',J 167,0 618,6 29íl.l 75,4 o.o 

,,, 0.1 0.1 º'' '·' Jl.7 

Por c11911t.1 da tercaroa 0.9 o.o 0.6 o.o t,5 2.6 
lrog, NCUpuabl.. f,0 Q.1 0,1 Q,I J,9 ]1,¡ 

0.2 º'' 0.1 2.1 J,5 Jt,1 

'·' 
'·' 

'·' ... 
1.2 

'·' ... 
'" 

o.o 

o.o 
o.o 

(2.l) [5.1) (1.1) , ••• , 

o.o 

o.o 
o.o ... 

uomAc1ona DIL o.o.r. o.o o.o o.o o.o o.o o.o tH,2 aJI.1 1,u1.1 1,570,1 1,eao.o 

CO.rrlente 
Ceptt.1 

o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o 

O.O 2'5,7 JU,J 82J,6 1,227.9 1,J26,1 
o.o 237,5 U7,B ll0,5 J'2,t 55J,9 

1_1 Propcto da Pr•11pua•to cltl lgruo. del DDP lffl ., 111llonM da nuevo• p.-a•, 
FVD'l1h CUantti PllbUca del DDF, Vlrl09 •fto•. 

COlfCEPTO 

T O T A l. 

UfORESOS PJIOPIOS 

VDTA DI 81EJl'ES 
l SERVICIOO 
lllCIWIOS .1lV':':MOS 
liEJfTA DE Jlf'ltR~ 'OlfES 

TAA.'ISF. DEL GCliIEllll'O 

ctlADflOIO 
(D11trlbuc16n po1cenlud) 

l!Hl 11184 1!185 1985 1987 1999 19811 19110 19111 1992 tlllll 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

27,l 23,1 26,8 Jl,8 41,1 45 • .3 H.4 4J,! 45.4 ~D.l 4J,11 

16,J to.e 
10.'.J 11.'J 
0.1 0.4 

12,8 18,7 
13,7 u . .s 
O,J 0.7 

Jl.3 
10.e 
1.0 

J5.4 

'" 0.1 

25.2 

"º º" 
211.e 
tl.4 

º·' 
H.l 
10.e 

º·' 
15.7 
u.s 
º" 

J5.J ... 
o.o 

FEDERAi. 61,6 7!i.J 72.2 65.2 55.2 50.6 U,!l 2.S.I 11.4 2,J Q,0 

OPERACIOHES AJEltA& 10,7 0. t 0,5 0.1 t .o ~.2 0,4 0,2 O.J O.O o.o 

Por cuent.\ de tucaro. 1.11 o.o O.• o.o O.J 0.2 0,4 0.1 0,2 o.o o.o 
EtOljl, tlK'llp.irablH 8.1 O,J 0,1 0,1 0,7 2.0 O.O 0.1 0,1 O.O O.O 

FUIAHCIAHIH?O t.Tro 0,4 0.5 0,5 0,9 0,7 2.2 (0.1) (0,2) (0,1) (0.2) 0,1 

APORTACICHES DEL o.o.r. o.o o.o o.o o.o o.o o.o 2l.1 12.4 o.o 47.6 56.0 

Corrlante 0,0 O,O O,O O.O O O O,O 11.11 1',2 Jl,2 17,2 111,5 
capital o.o o.o o.o o.o o.o o.o 11.5 11.2 11.e 10,4 16.5 

F!IEKTU CU.Jdro 11 
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El sector paraestatal del DDF comprende: las empresas del 
transporte (R-100, metro y trolebuses), le siguen los 
organismos de la vivienda (FIVIDESU, FIDERE y FICAPRO) y en 
el ramo de salud y seguridad se encuentra la Caja de 
Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya Base del DDF 
y la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal. Existen tres empreus que tienen una función 
importante en la acividad productiva local: Industrial de 
Abastos, 50/ SERVIMET y COMISA. 

Como los organismos y empresas desempel\an una función 
• importante en la economía de la ciudad de México, el mayor 

volumen de ingresos propios provienen por la venta de bienes 
y servicios, éstos recuraos alcanzaron el 26.0•, en cambio 
los ingresos diversos sólo. aportaron el 11.5%. 

Conviene comentar que la carga tributaria del D.F. en 
relación al PIB, representa en promedio el 0.13%, esto es, si 
ue relacionan los impuestos como proporción del product~, 

resulta un porcentaje inferior a las previsiones oficiales. 

2.1.2. Participaciones en impuestos federales. 

El Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) fue una 
importante fuente de ingresos en el periodo del desarrollo 
estabilizador y el desarrollo compartido. El panorama 
tributario del Distrito Federal cambió notablemente en 1980, 
al entrar en vigor las leyes de Coordinación Fiscal y del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

~/ A fines de 1991 IDA inició un proceso de reestructuración 
en su planta liquidando a la mayor parte de personal 
administrativo y operativo, para convertirse únicamente en un 
gran frigorífico. Véase Cuenta Pública del DDF 1992. 
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La columna vertebral de la Ley de coordinación Fiscal de 1980 
fue el establecimiento del nuevo sistema de distribución de 

las participaciones federales. ~/ 

A partir de ese año, todas las entidades del país - v el 
Distrito Federal por ley- se adhirieron mediante convenios 

con la Federación al Sistema Nacional de Coordinación fiscal. 

A la recaudación que obtiene la Federación en un año por 

todos sus impuestos, así como por los derechos sobre 
hidrocarburos v de minería, exportación de crudo, gas natural 
y' sus derivados y derechos adicionales o extraordinarios 

sobre los hidrocarburos, se le denomina "Recaudación Federal 
Participable", sobre la cual se aplican los distintos 

porcentajes con los que se integran los tres fondos: Fondo 
General de Participaciones, Fondo Financiero Complementario 

de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal. 

En el caso del Distrito Federal hasta 1990 se aplicaron los 

dos primeros. A partir de 1991 se instituyó el Fondo de 
Fomento Municipal en esta entidad. 

51/ En las décadas 1960-1970 la distribución de las 
contribuciones federales hacia los gobiernos locales era 
reflejo de un desigual poli ti ca de reparto de los ingresos 
públicos. La Ley de Coordinación Fiscal pretendía ligar las 
participaciones a un porcentaje de las contribuciones 
federales, situación que permitiría incrementar los recursos 
de los diferentes niveles de gobierno. Véase Vasquez 
Colmenares, Pedro, "El desafio de las finanzas públicas" en 
Samaniego Breach, Ricardo (Comp.), Ensayos sobre la economía 
de la Ciudad de México. Ed. El Pórtico de la Ciudad de 
México, 1992, pp. 64-65. 



CUADRO 11 

ltrrtCM.Clat DEL FONDO GEN!AAL DE fAR'l'lCIPACJONES 

PARTICIPACIONES POR FCKOOS 

-FONDO GEHEPAL 

• PRIMERA PARTE 

• SEGUNDA PARrE 

• TECEAA PARTE 

• COORDitlACIOH EN DERECHOS 

• REaMCIMIIWIO DE BABIS ISPECIALES DE TRIBUTACtOI 

•POllDO DB FaotENTO MUNICIPAL 

·POR LA PARTICIPACIOH DI LA R.ECAUDACIOH DEL IMPUESTO 

SOBRE TENIHClA O USO DE VEHit'Ul.OS 

-POR IICU'rIVOS DE FISCALIZACtOH Y' GESTION DE COBRJ 

-POI KULTAS M:MllISTAA:rIYAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES 

FIDIML!S NO Pl8CM.E4 

PUIWl'B1 11 lvoluci6n da la ine.gracidn del Fondo a.naral da Partkipa
clonH'' en IHDE'l1:C nllia. 74, enero-febrero da 1992, pp, 82·83 y 
Cuenu Pllblica del DDF 1991. 
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mayor importancia al 
Recaudación Federal 

De los tres, el Fondo General es el de 
integrarse con el 18.Sli de la 
Participable¡ el Fondo Financiero 
constituye con el O .Si; respecto al 

Complementario se 
Fondo de Fomento 

Municipal, éste se forma con el O. 42% de la recaudación 
total, que será entregado a los municipios, a través de los 
estados de conformidad con los criterios establecidos en las 
legislaturas locales. 52/ 

52/ "El Siete- de Participaciones en la Coordinación Fiscal" 
Eiñ INDETEC núm. 73, noviembre- diciembre de 1991, pp. 25-26. 
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La Ley de Coordinación Fiscal señala que el gobierno federal 
y las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, podr4n celebrar convenios en materia de 
administración de ingresos federales, comprendiendo: registro 
federal de contribuyentes, recaudación, fiscalización y 
administración, que ser4n ejercidos por las autoridades 
fiscales de los estados o de los municipios. 

El ejecutivo federal, mediante acuerdo, coordinar4 a la SHCP 
y al DDF en estos campos. El desarrollo, vigilancia y el 
perfeccionamiento del SNCF se realiza a través de: 

a) Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales. 
b) La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y 
c) El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 

Públicas (INDETEC), 

Las bases de este sistema son: 1) Resolver la concurrencia 
impositiva federal, estatal y municipal que propiciaba 
efectos de doble y triple tributación al contribuyente y 2) 

Integrar la infraestructura de la adminiatración tributaria 
tanto federal como local, para administrar el recién creado 
IVA. ~/ 

A través del Sistema de Participaciones, antes de 1980, la 
Federación había compartido con los estados la recaudación de 
sólo determinados impuestos. El nuevo sistema permitió el 
fortalecimiento de las haciendas públicas -a nivel estatal y 
municipal- al redistribuir en forma más objetiva y equitativa 
los recursos financieros que se generan en México. 

53/ Martinez Almazán, Raúl, op. cit., pp. 993-105. 
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La sustitución del ISIM por el IVA modificó las finanzas 
intergubernamentales, de esta manera los recursos se 
incrementaron en los ochentas, etapa en la que el Distrito 

Federal se vio beneficiado. El crecimiento de la población 
motivó que en 1990 se decida redistribuir los recursos que, 

vía participaciones, obtienen los estados. 

Entre 1983 y 1993 las participaciones federales de la ciudad 
de México constituyeron el 49.9\ de ingresos promedio (véanse 
cuadros 7 y 8). 

2.1.3. Transferencias del gobierno federal. 

Las transferencias del gobierno federal al Distrito Federal 
han jugado un papel relevante en las finanzas locales. · La 
canalización de recursos federales a la entidad se inició en 
el año de 1977 y hasta 1982 se dedicó a apoyar -en forma 

exclusiva- a los organismos del DDF. 

Al respecto debe subrayarse que las transferencias federales 

se dirigieron a reforzar el esquema de financiamiento en los 

años 1983-1988 de R-100, el Sistema de Transporte Colectivo 
(metro) y el Sistema de Transportes Eléctricos del D.F. 
(trolebuses). A partir de 1989 el gobierno federal decidió 

reducir estas transferencias, por lo que el DDF empezó a 

canalizar subsidios a estas tres empresas paraestatales ¡ en 

1992 disminuyó notablemente el apoyo económico federal a las 
mismas. 

Las transferencias se convirtieron en una pieza fundamental 

en la política de financiamiento del gasto con un promedio 

del 6. 7\ en el sector central durante 1983-1993. En cambio 

las transferencias al sector paraestatal representaron el 

41.9• (véanse cuadros 9 y 10). 
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Es importante subrayar que las transferencias del gobierno 
federal cubrieron otros rubros de la economía urbana, 
ejemplo en el sector central sobresalieron las becas 

por 
de 
de capacitación para trabajadores desempleados, 

servicio social, apoyo a pensionados y 

adicionalmente también se complementaron los 
normales del DDF con recursos del PRONASOL, 
vertiente social del programa económico vigente. 

2.1.4. Ingresos derivados de endeudamiento. 

becas 
jubilados; 
programas 

que es la 

La deficiente administración tributaria antes de 1983 
propició, por un lado, que el endeudamiento público se 
convirtiera en otra fuente primaria de financiamiento; en 
segundo lugar la relativa facilidad para obtener créditos del 
exterior como consecuencia de la excesiva liquidez del 
sistema financiero internacional, permitió obtener dinero 
fresco para culminar importantes obras de infraestructura y 
equipamiento urbano en la capital del país. 

Durante los años sesentas el DDF no incurrió en 
financiamiento externo, aún cuando la amortización de su 
deuda fue altamente significativa, al ubicarse en la década 

por arriba del 17\ del gasto anual. 

Esta situación cambió radicalmente entre 1970 y 1986, lapso 
en el cual el endeudamiento neto del Distrito Federal creció 
fuertemente representando el 6% del gasto total en 1970, 
hasta el 29% en 1981. Para 1982 el gobierno capitalino llegó 
a pagar intereses anuales que representaron más del 21% de su 
gasto total. Esta pesada carga financiera se aligeró entre 
1989 y 1992. 
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En forma analítica, el financiamiento neto del sector central 
ascendió a S. 9\ durante 1983 y 1993, mientras que a los 
organismos del transporte se canalizó únicamente el 0,4\. 

2.2. Análisis de la política de financiamiento del gasto 
público de la ciudad de México. 

La política de financiamiento del gasto público de la ciudad 

de México en el periodo 1983-1993 se desenvolvió en un 
ccintexto externo receslvo, lo que se tradujo también en un 
crecimiento muy lento de las actividades económicas de la 
ZMCM y el resto del país. 

Por lo anterior, la estructura del sistema tributarlo ha 
requerido del esfuerzo constante para modernizar y mejorar la 
eficiencia de la administración, así como el procedimiento de 
la recaudación de recursos que el gobierno federal demanda 
para satisfacer las necesidades colectivas. 

Para el caso del Distrito Federal, su Ley de Hacienda, 
vigente durante las últimas cuatro décadas, tuvo como 
característica una complicada red de artículos y 

disposiciones fiscales difíciles de interpretar. Desde 1948, 
el gobierno de la ciudad se hace cargo de administrar el 

Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM), gravamen federal 
que de acuerdo al sis tema de participaciones a los estados, 
se constituyó como una fuente de ingreso de mucha importancia 

hasta 1980, 

Al entrar en vigor el IVA a nivel federal dejan de aplicarse 
una serle de impuestos y derechos, situación que obligó a 

simplificar el esquema fiscal del Distrito Federal. 
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El marco restrictivo de la economía impuso a las autoridades 
locales modificar y actualizar la Ley de Hacienda para 
enfrentar la dificil situación del periodo. Esta medida 
permitió elevar considerablemente los ingresos. 

En este sentido, el gasto público de la ciudad de México se 
apoya en los ingresos ordinarios y ajenos. Los ingresos que 
obtienen los organismos y empresas también desempeñan un 
papel destacado en el conjunto de los ingresos públicos. 

La captación de recursos en el periodo 1983-1993 mostró una 
evolución muy desigual como puede observarse en el cuadro 12. 

CUADllO 12 

CRICIHIEHTO Nl>\IHAL DE LOS l/fORES08 DEL DDF 

11 VARIACIC* 
ARO JHPORTit AJIUAL 

19BJ 27f,,7J2 8]/82 71.1 
19a.& 498,839 84/BJ 81,5 
1985 787,527 85/84 57,8 
1986 1,0161 1'8 86/85 )1,g 
1987 2,5'9,4l1 87/86 ll5.6 
198a 5,701,409 89/67 12J.o 
1989 6,672,879 89/88 16.e 
1990 9,UJ,946 90/89 41.J 
1991 11,06',6"7 91/90 17,2 
1992 ll,9112,229 92/91 26,4 
1993 14,535,915 9J/92 '·º 

T•H Media de 
Cr9CimJ.lf\to 
Anual 55,6 

_11 ltlllonee de pe101. 

FVENTE1 Cuanta Pública dul ODF, varios ataca, 
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La tasa media de crecimiento alcanzó el 55.6\ con una 
captación promedio de 6,054.9 miles de millones de pesos; en 
el lapso 1983-1986 los ingresos registraron tasas de 
incremento de 71.1\, 81.5\, 57.8\, y 37.9\, respectivamente, 
elevándose en 1987 y 1988 a 135.6\ y 123.0\. 

Para los años 1989-1993 los niveles de captación descendieron 
a 16.8\, 41.J\, 17.2•, 26.4\ y 4.0\, respectivamente (gráfica 
1). 

El comportamiento de los ingresos del Distrito Federal 
muestra el diseño y ejecución de una política conservadora en 
el proceso de captación, es decir siempre se ha buscado 
proteger con elevados incentivos económicos al gran capital, 
a cambio de que éste no incurra en peligrosos niveles de 
alusión y evasión de impuestos. 

2.2.1. Ingresos ordinarios. 

Esta gran fuente de ingresoo se consideran como las 
percepciones normales que la Federación y los gobiernos 
locales· obtienen en cada ejercicio. fiscal. El origen de estos 
recursos posee dos características esenciales: 

a) Provienen de los impuestos que afectan el ingreso, e 1 
gasto, la propiedad o las transferencias de las personas 
físicas o morales del sector privado. 

b) Se obtienen de los servicios que el Estado proporciona 
directamente, o del uso y aprovechamiento de los bienes 
propiedad de la nación y otros ingresos como multas, 
recargos, etc. 
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Los primeros son considerados como un traslado que hace el 

sector privado al Estado, sin que por medio exista una 

reciprocidad; los segundos ea originan por diversas formas de 

relación entre el gobierno y los particulares, existiendo una 

contraprestación directa entre ambos. ~/ 

Los ingresos ordinarios del Distrito Federal tienen un peso 

elevado en el financiamiento del gasto. Estos recursos se 

componen de los recursos propios y las participaciones en 

impuestos federales, que sumados constituyen los ingresos 

tributarios. 

De la revisión de los ingresos totales del DDF en 

clasificación económica, según el cuadro 13, se desprende que 

los ingresos propios colaboraron con 35. 9\ en promedio en el 

periodo 1983-1993, mientras que las participaciones federales 

contribuyeron con el 40. 7' restante, lo que demuestra la 

importancia de esta fuente de recursos en la política 

recaudatoria del Distrito Federal. 

Respecto a las participaciones se observa el papel destacado 

en las finanzas locales como consecuencia de la caida de los 

ingresos propios entre 1983 y 1988. A partir de 1989 bajó su 

contribución (véase gráfica 2). 

Respecto a los ingresos que obtuvieron los organismos y 

empresas debe subrayarse que su insuficiencia financiera se 

derivó de una producción de bienes y servicios con tarifas 

inferiores a sus costos reales, dado que la finalidad de las 

empresas públicas no es producir mercancías rentablemente, 

sino permitir la reproducción del capital en ótras áreas de 

la economía. 

54/ CBltaileda Pallares, Fernando, El eiet9118 i11POllitivo en 
iéxico 1970- 1982. Tesis Profesional, Facultad de Economía, 
UHAM, 1985, pp. 16-21. 



CllllO"' 13 
a.caICim DE LOS I.:USOS mL DOP 

(1111 .. ele •UlCM9 m puoaJ 

INGRESOS PARl'ICIP. IKBSOS "mMSF. DEL nlUC. llDD'M 01'alS ,_ 
PllOPIOS FEDERALES ORDIUIUOB c;;o&. Pm. ISm ""'· """"" TOTAi. co•1'1lI8UCIO• l'Oacs•ru.a:. 

do (ll (2) I•(1•2J (3) (4) (5) (6) Il•(ltt+5e6) III•(I•Ill 1/III 2/III I/III l/llr '1III 5/III 6/UI II/III 

1983 5J 121 "' 
., 25 29 5 'ºº 27' 19.J u.1 u.s 15.J 9.1 10.2 1.0 36.5 

198' 'º ,.. 27& .. 75 50 22& &98 16.1 Je.g 55.o 19.t 1s.1 10.0 &5.0 
1915 11& 278 m 155 156 .. 395 787 u.s 35.J &9.e 19.7 n.e 10.1 50.2 
1986 239 J9l 632 Jl& 27 ., ••• 1,086 22.0 36.1 51.1 J0.8 2.5 ... •1.e 
1987 652 1,029 1,681 737 72 •• 878 2,559 25.5 40.2 65.6 2•.8 2.• 2.7 3&.J 
1988 2,045 2,677 &,722 ... 17 .. 5 s. 101 JS.e &6.9 a;z. 1 15. 7 1.5 17.J 
1999 2,985 2,909 5,793 BB6 (7) 179 6,672 "·' •2.1 86.8 13.3 -0.1 13.2 
1990 '·ªºª 3,912 8,720 627 .. 713 9,'33 50.9 u .• 92.• . .. 0.9 7.6 
1991 5,880 &,.120 lD,700 l12 52 JI& 11,06• 53.1 &l.5 96.7 2.0 o.5 J.l 
199Z 7,991 5,500 13,499 3&2 .. 72 Ul 13,982 57.2 39.l 96.5 2.& o.s 0.5 >.• 
1993 1_/ 8,110 5,785 13,89& 200 2&6 ... .. , 1',535 55.7 39.1 95.5 ... •• 7 1.3 ... 

PROMEDIO 8J-9l J5.9 40. 7 76.6 H.l ... '·º 0.1 u.• 

l_/ Proyecto de Pr•upueato dli Egresos del DDF 199l. 

nram; Cu9Pta Pablica d•l o~, varia. ano.. 
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Por al paso especifico que desempañaron los ingresos propios 
y laa participaciones federales en la estructura de 
financiamiento de la Ciudad de México, se puede afirmar qua 
el gasto se apoyó fundamentalmente en los ingra1os ordinarios 
con una fluctuaci6n de 76.6t y un crecimiento promedio de 
63.3\ en el periodo de referencia (cuadro 14 y gr6fica 3). 

CUADRO 1f 
EVOLUCICll DI LOS JlfmWK)e DEL oor 

(HUu de 1111llonea de peso•) 

IIGWOS """""" ORDIJAIUOS 

,.,_ 
PORCIHTAJ'E CAi CIMIENTO 

O EL TOTAL ANUAL 

¡""""' 111POR111 n>rAL 
A A o (11 121 Cll 111 121 111 121 

l98J '" 100 "' 6J.5 36.!I 
1986 "' "' ... 55,0 .45.0 57,4 124,0 
llJl!I "' "' 787 49,a 50.:Z 41.0 76,J 
1H6 '" ... 1,086 sa.2 u.a 61.:Z U,9 

"" 1,611 178 2,559 6!1.7 J&,J 165.9 'iJ,l 
lffl 4,723 "' 5,707 82.7 17.l 180.9 12.1 
lffl !1,79' "' 6,673 86.8 u.:z 22.& -10.7 
1'90 e,120 71l 9,433 92., "' !10.!I -18,8 
19tl 10,100 "' 11,064 "" J.J l:Z.7 '•48,9 
1992 U,499 .. , 13,982 .... '·' 26.1 l:Z.6 
1193 1_1 u,aN 611 H,!135 9!1.6 ... '·' 32,7 

tmlm>IO 83·93 76.6 :ZJ.4 IJ,J 30.7 

1 _I Pr079Cto de PrnupuHtO de EgrHOll del DDr 1993, 

FUPm:1 cuadro u 

Adicionalmente se puede inferir que la entidad descuidó la 
política de recaudación de los ingresos propios, provocando 
un severo rezago, de tal forma que el DDF tuvo que utilizar 
otras fuentes de financiamiento, además de que entre 1983 y 
1988 elevó su dependencia de las participaciones. 

En otra perspectiva, si se analiza la recaudación total en 
dos subperiodos que corresponden a la administración de 
Miguel De la Madrid (1983-1988) y el actual gobierno (1989-
1994) se observa que los ingresos ordinarios crecieron 
alrededor de 701.3% en términos nominales con respecto al 
periodo anterior. 
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Loe recursos propios elevaron au contribución de 29.lt 1 

53, 41 da un periodo a otro, con una tasa de creciaiento 
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2.2.2. Ingresos ajenos, 

Esta fuente de ingresos está integrada por las transferencias 
del gobierno federal, los empréstitos que el Estado solicita 
para el ejercicio de los programas cuyos objetivos y 
prioridades mantienen la marcha de la economía, los ADEFAS y 
otros ingresos que provienen del sector paraestatal. 

Los ingresos ajenos aportaron el 23.4% de financiamiento 
público, con un crecimiento nominal de 30. 7% durante 1983-
1993. (véase cuadro 14). 

La composición de estos ingresos en términos porcentuales se 
aprecia en el cuadro 13, donde las transferencias federales 
contribuyeron con 14. 3\ del total; estos recursos se 
destinaron en 1u mayor parte al sector central y· a 
complementar, básicamente, las finanzas deficitarias de las 
empresas del transporte, pues sus ingresos propios apenas 
cubrieron el 37' de sus costos de operación y mantenimiento. 

El financiamiento· neto participó con 5.0\, indispensable en 
la importación de equipo y tecnología para la construcción de 
las líneas del metro, así como la modernización del parque 
vehicular de R-100. Los ADEFAS constituyeron el restante 4.0\ 
de ingresos ajenos (véase gráfica 4). 

Esta fuente de recursos alcanzó el 21. 7\ de crecimiento 
nominal con respecto al sexenio anterior. Destacaron en este 
rubro las transferencias del gobierno federal con una tasa de 
25.1\, mientras que el financiamiento neto tuvo un incremento 
de 20.2\; finalmente los adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores mostraron un decremento de -1.8%. 
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2,J, Estructura programática-financiera: conformación y des
tino de las erogaciones. 

Históricamente se ha observado que los gastos públicos 
tienden a evolucionar con mayor dinamismo que los ingresos, 
esto es, que los medios para financiarlos. 

Este desajuste estructural entre ambos, tiene su origen en la 
distribución desigual de la carga tributaria que está 
definida para favorecer la acumulación capitalista, proceso 
que sólo es posible si los impuestos no desestimulan al 
sector privado, porque es el sector que invierte y ahorra y 
por lo tanto propicia el crecimiento económico según la 
lógica en que se fundamenta el sistema. 

Desde ésta óptica el gasto público que el Estado requiere 
para mantener la reproducción del sistema se realiza mediante 
asignaciones para apoyar la acumulación privada, a este tipo 
de gasto se denomina de capital social¡ y el gasto que se 
destina a la legitimización constituye el gasto social. 

La primera clasificación considera asignaciones en inversión 
social que puede desagregarse en capital físico y capital 
humano. El capital físico comprende toda la infraestructura 
económica, es decir, son erogaciones por parte del Estado 
destinados a crear las condiciones materiales para la 
producción, como el mantenimiento del sistema hidráulico y 
eléctrico {red primaria y secundaria de agua potable y 
alumbrado público)¡ establecimiento de redes de 
comunicaciones 
investigación; 

viales¡ instalaciones de enseñanza e 

inversiones para mejorar la explotación 
agr icola; obras de remodelación e imagen urbana tales como 
corredores comerciales, centros deportivos, etc. 
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En cuanto al capital humano, abarca todos los servicios que 
componen el sistema educativo, como servicios docentes, 

·administrativos, científicos y de investigación. Este tipo de 
gasto contribuye al desarrollo de la capacidad instalada de 
la planta productiva. El capital físico se utiliza para 
suministrar aquellos bienes y servicios que el capital 
privado necesita permanentemente. 

También existen inversiones en capital físico que contribuyen 
a una nueva acumulación privada como las obras fluviales, 
construcción de carreteras, túneles y puentes. 

Las asignaciones de capital físico presentan, por lo general, 
una carácter mixto, o sea, cumplen dos funciones: por un 
lado, los servicios e instalaciones urbanas se utilizan como 
consumo social, y por otro lado sirven para la producción y 

distribución de bienes y servicios de las empresas privadas. 

En el grupo de los gastos de capital social figuran aquellas 
que se refieren a la protección social. Estas asignaciones 
poseen dos características: son bienes y servicios consumidos 
colectivamente por la clase trabajadora y permiten la 
protección social contra la inseguridad económica. El primer 
tipo se refiere a carreteras, escuelas, instalaciones y 

servicios recreativosi edificios para los trabajadores 
administrativos, técnicos y profesionales; transportes 
públicos; instalaciones y servicios para la asistencia 
infantil y para la asistencia médica y hospitalaria en 
general. 

El segundo tipo comprende las indemnizaciones laborales, 
seguros para la vejez y para los herederos del asegurado, 
seguro médico y de enfermedad. Los gastos de consumo social 
muestran una marcada tendencia por su estrecha relación entre 
la vivienda y el esparcimiento, 
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Los gastos mencionados constituyen la parte del gasto estatal 
que apoya la acumulación privada. A continuación se expondrán 
aquellas asignaciones públicas que permiten la armonía entre 
los factores productivos. 

El Estado para su existencia requiere de un tipo de gasto 
especial que le permite cumplir la función de legitimización. 

Este tipo de gasto se refiere al gasto social que comprende 
el gasto militar y el destinado a los programas de asistencia 
social, que bajo el esquema del capitalismo se financian con 
re~ursos públicos y no con privados. 

Los gastos de asistencia crecen como consecuencia del 
incremento de la población flotante, sin empleo y con escaso 
poder adquisitivo. Ambos gastos pretenden controlar 
políticamente a la población, asi como expandir la demanda y 
los mercados nacionales. con éstas asignaciones el Estado 
puede dar garantía a los inversionistas para que la 
reproducción del capital se de a una escala internacional. 

De esta manera, los costos de producción son socializados, 
mientras que el excedente económico es apropiado por el 
sector privado, proceso que agudiza la interrelación entre 
los ingresos y gastos públicos, acentuándose la tendencia 
hacia la generación de déficits financieros en periodos 
críticos de la economía. 55/ 

~/ O'Connor, James, op. cit., pp. 26-30. 
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2.J.l. Apertura programática. 

Con base en la clasificación anterior, el Distrito Federal, 
como parte del Estado, siempre ha buscado elegir loa medios 
necesarios para alcanzar los objetivos de política económica 
y que intrinsicamente permiten la conservación y reproducción 
del patrón descrito. 

El conjunto de medios utilizados se derivan de la 
programación que constituye una etapa de la planificación, 
enlendida ésta última como una técnica que sirve para 
determinar el curso del proceso del desarrollo económico y 

social en el corto y largo plazo, con el objetivo de llevar a 
cabo las transformaciones de estructura requeridas. 56/ 

La programación se vincula a los planes globales y 

sectoriales que formalmente configuran métodos de análisis y 

procedimientos de decisión en el marco de la planificación 
con el cual el gobierno trata de actuar sobre determinadas 
variables macroeconómicas: PIB, nivel de empleo, tasas de 
interés, etc. 

En este sentido el programa debe interpretarse como el 
instrumento que contempla los medios necesarios para ejecutar 
acciones concretas en determinadas áreas de la economía 
durante un cierto periodo, sin el·cual el gobierno no puede 
asumir sus funciones. 

~/ Segredo, Dardo, Programación a Corto Plazo en Bconoaías 
Mixtas. Siglo XXI Editores, México, 1973, pp. J-4 y Ferreiro, 
Luis Alberto, Introducción a la Técnica del Presupuesto por 
Programas. UNAM, México, 1980, p. 56. 
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De ahí la importancia del presupuesto gubernamental como 
herramienta de política económica, en la medida que expresa 
el monto de recursos financieros necesarios para ejecutar los 
programas y proyectos. 57/ 

El programa se compone de un diagnóstico, de las proyecciones 
y fijación de metas, y de la asignación de recursos, que se 
exponen en un documento que es sometido a discusión y 
aprobación por las autoridades. El marco de acción de las 
finanzas públicas del Distrito Federal está ligado a la 
programación que forma parte de un proceso que abarca las 
siguientes etapas: l) Formulación, 2) Discusión y aprobación, 
3) Ejecución y 4) Control y evaluación de los resultados. 58/ 

Se acostumbra llamar presupuesto únicamente "a la previsión 
de los egresos del Gobierno Federal o de las entidades 
locales, en tanto que las estimaciones de los ingresos 
federales y estatales, así como las disposiciones legales 
relacionadas con· ellos, se presentan en un documento llamado 
Ley de Ingresos de la Federación o del Estado o entidad 
federativa que corresponda". 59/ 

El presupuesto-programa es un conjunto de programas y 
proyectos a realizarse en el futuro inmediato. Los planes de 
desarrollo económico se formulan a base de la técnica de 
programación y se expresan en instrumentos llamados 
presupuestos económicos. 

'JJ./ Para mayores detalles, véase Martner, Gonzalo, 
Planificación y Presupuesto por Progrimas. Textos del ILPES, 
Siglo XXI Editores, México, 1981, p. 8. 
'J!/ Proyecto de Presupuesto de Egresos del DDF 1993. 
~/ Vazquez Arroyo, Francisco, Presupuestos por Progra1111s 
para el Sector Público de México. UNAM, México, 1980, p. 14. 
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Para el caso del DDF es importante señalar que la 
programación se efectúa conforme al Plan Operativo Anual 
(POA), que estima la totalidad de operaciones tanto de gasto 
corriente como de inversión a ejecutar en el corto plazo. El 
POA constituye un nexo con los programas de largo plazo como 
el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, a la vez que sirve 
para coordinar las decisiones generales adoptadas en las 
altas esferas gubernamentales. 

Loa programas presupuestarios pµeden ser básicos o de apoyo. 
El programa básico es aquel cuyo objetivo primario es 
ptoporcionar un servicio público definido. El programa de 
apoyo tiene como finalidad contribuir a la realización de las 
actividades básicas. 

El Presupuesto por Programas en México se instituyó en todas 
las dependencias del sector público en 1976. La secuencia 
programática 60/ contempla la siguiente estructura actual 
para el DDF: 

Año 
Entidad 

Función 
subf unción 

Programa 
Subprograma 

Proyecto 
Unidad Responsable 

Partida de Gasto 
Dígito Identificado: 

Tipo de pago 

Esta estructura se ha enriquecido paulatinamente para 
adecuarla a los requerimientos de la planeación económica
financiera. 

60/ DDF, Manual de Programación-presupuestación 1992. 



71 

A fin de procurar una programación congruente con el 
desarrollo económico es elemental observar los siguientes 
aspectos: comportamiento del PIB, participación del gasto 
público en el producto, evolución de la carga tributaria y la 
política de endeudamiento. 

2.J.2. Programas prioritarios. 

La atención hacia aquellas actividades q•1e impactan directa o 
indirectamente el volumen y la estructura de la producción de 
bienes y servicios o que procuran mantener en armonía la 
relación capital-trabajo (pleno empleo) se les identifica 
como prioritarios o estratégicos. 

Por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a 
las necesidades planteadas por la población, . consideró para 
la atención de la misma los siguientes programas 
prioritarios: 

15183 

Tt·an11porte Urbano 
.Salud 
ProgrAIUI• Educativo• 

Seguridad PQbUca 
Regularizac:i6n de la 
TenencJa de la Tierra 
Suelo 

Vivio:i:la 

Agua Potable 

Onmaje y Tratamiento de 
Aguas Negras 
I1111gen Urbana, Sanar.dento 
y Limpieza 

Oouda Pllblica 

1 9 g l 

Promoel6n de la Justicia 
8-guddad Pllbl lea 
Ragulaci6n y Pr&1orvaci6n 
tcol6g1ca 
Atenc:i6n Prevontiva 

Atención curativa 
con11trucci6n y Adec:u11cl6n 
para Agua Potable 
Drenaje y Tutamlento de 
Aquu Negras 
Transporte Colectivo Metro 
y Tren Ll9ero 

Vivienda 

Ediricloe para sorvicloe do 
Salud y Sequtldad Social 
Infraestructura tcol6gic:a 
Produc:c:16n Primaria 
servicio de Transporte Ur• 
bano o Interurbano 

FUENTE1 Cuenta Pública del ODF 1983 y Proyecto de Pre-
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Entre 1983 y 1993 se conservó casi la misma cantidad de 
programas prioritarios, con la diferencia de que en los 
últimos años el gobierno de la ciudad puso especial atención 
en áreas como la seguridad social y la infraestructura 
económica (educación, salud y transporte). 

El diseño y formulación del gasto público de la Federación y 

el Distrito Federal se fundamenta en la siguiente 
clasificación programática: 

GRUPO 

I 
II 
III 
IV 

O E S C R P C I O N 

Actividades Públicas Centrales 
Orientación General de la Economía 
Orientación Sectorial de la Economía 
servicios Sociales y Urbanos 61/ 

La apertura programatica de ésta entidad hasta 1985 contempló 
en total únicamente 21 programas, mientras que en 1993 se 
implementaron 43, a pesar de los constantes recortes al gasto 
público. 

Lo anterior fue sintomático no de un aumento de funciones 
propias del gobierno, sino de un redimensionamiento de sus 
actividades. Las políticas de austeridad que se impusieron en 
el plano federal también se reflejaron a nivel local. El 
periodo 1983-1987 fue una etapa de reajustes en el estructura 
orgánica del DOF. 

61/ Véase SPP, Catálogo de Actividades del Sector Público 
Federal, 1979, p. 11. 
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2.4. Análisis del comportamiento del gasto. 

Como se indicó anteriormente, el gasto presupuesta! comprende 
el total de erogaciones que la Federación y los estados 
ejecutarán en un afto. Este gasto se divide en programable y 

no programable. 

Los planes de desarrolo económico y social requieren la 
adopción de un sistema uniforme de clasificaciones del gasto 
que sirva para planificar y presupuestar simultáneamente. En 
cdhsecuencia, las cuentas presupuestarias deben facilitar la 
formulación, ejecución y contabilización de los diferentes 
programas aprobados. 

Las clasificaciones del presupuesto son las diferentes formas 
de presentar los ingresos y gastos de las entidades del 
sector público. Las principales se enlistan a continuación: 

a) Según el.objeto del gasto 
b) Administrativa, por ramas o por instituciones 
c) Económica 
d) Por funciones 
e) Sectorial 

De estas clasificaciones las más relevantes para el trabajo 
son a), c) y d), aclarando que se pueden elaborar 
clasificaciones combinadas y formar cuadros matrices de gran 
interés para evaluar la política presupuestaria. 

¿ Por qué es útil la clasificación tradicional -por objeto 
del gasto- en el análisis de las erogaciones?' Porque sirve 
para establecer la composición del gasto público y determinar 
la estructura de la demanda gubernamental o del resto de la 
economía. 
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Por lo tanto la clasificación económica se apoya en aquella 
para identificar los renglones de gastos e ingresos según su 
naturaleza económica -coriente o de inversión y en 
consecuencia hace posible conocer la influencia que las 
finanzas públicas ejercen sobre la economía nacional. En 
resumen la clasi flcación económica permite determinar el 
impacto del gasto público sobre el nivel y composición del 
PIB, así como su distribución. 

La clasificación sectorial se basa en la clasificación 
funcional, y como variante de ésta tiene como objetivo 
separar los sectores económicos del área social y general. 

La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de los egresos 
totales ascendió a 55.2i, similar a la tasa de crecimiento de 
los ingresos totales. 

CUADRO 17 
CRIClHilfll'O IQUllAL DEL GASTO DEL DDF 

1 I VARIACION 
A 11 O IMPORrll- MUAL 

198l 271,162 Bl/12 70.8 
19H 498,139 84/8] Bl.9 
1985 787,527 85/U 57.B 
1986 1,086,1'8 86/85 31.9 
19117 2,559,431 ·87/86 135,6 
1988 5,357,lJB 88/87 109.J 
1989 6,239,767 89/88 1'i.4 
1990 9,050,59& 90/89 &5.0 
1991 10,990,274 91/90 ;zi,4 
1992 13,929,587 92/91 26.7 
Hl9J 14,535,915 U/92 '·' 

Ta11 ttedl" de 
Ct1tei111J1mto 
Anual 55.2 

1 I Hlllonea de peaoa. 
2-/ Proyecto de Prcauput11to d• EVrHos del DDF 
- 1991 en milo• de nuevo1 (JmllOS, 

FUEl<TEI Cuanta Pública del DDF, vados afloa, 
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2.4.1. Gasto programable. 

El gasto programable -aquel que es posible cuantificar y 
asignar con anticipación- incide directamente en la demanda 
agregada y por tanto, sobre este rubro se ejerció mayor 
control en el ejercicio presupuestal para reducir el déficit 
financiero y en consecuencia disminuir las presiones 
inflacionarias. A efecto de contar con una visión panorámica 
de las asignaciones presupuestales que se distribuyen a los 
diferentes programas, se adjunta el cuadro del gasto neto del 
DOF, donde se puede observar la composición de las dos piezas 
clave de las finanzas locales: el gasto programable y el 
gasto no programable. 

CUADIO 18 
a.A.STO NETO DEL DDF 

(HU .. do 1nlllonH d• pt•O•) 

• e • p T o 198l 1984 1985 1906 19Bl 1988 11189 1990 1991 1992 199] 1_/ 

T • L 21'.1 ,98,8 787.5 1,086.l 2,559,, 5,157.l 6,266.4 9,050,6 10,990.J U,929.6 1',5J5,9 

······················· 
OMt'O PROOlWWILE 24Z.l U6.9 627.6 971.7 2,379.3 5,122,6 6,lt17,8 8,991.2 10,910.6 ll,8'7.6 u,2u.1 

-------------------------------
OAS'ro COIUH ENTE 101.1 110.1 278.7 '51.5 1,117,4 J,ll2.5 3,918.1 5,118,5 6,658.8 e,t20.t 

C•ntral 62.0 102.7 165.e 254.l 617.• t,8l7,9 2,n1.1 J,Bll,5 ,,su.s 5,868.4 
organilrt01 y 11111pr•u1 39.1 67,, 112.9 197,2 500.0 1,49'-6 1,,65.0 1,285,0 2,1u.1 2,552.0 

GAato DE CAPITAL 1u.2 266.0 340.9 520.2 1,261.9 1,790.l 2,2~9. 7 J,871.7 4,251.0 5,t27.2 

C•ntral 121.0 210.0 286.5 ,62.6 1,106.e t,U5,J 2,141.1 J,,22,; J,764.J ,,no.9 
OrganhlllOll y •aiprea.u 20.2 56.0 62.4 57,6 155.1 J74.8 108.6 '50,2 ,87.5 696.J 

CASTO NO PMGlWWILB Jl,8 61.9 159,9 114.4 100.1 2l,.5 78.6 59,4 79.7 02.0 

llfl'INSES Y CC:tUSIOM'8 10,5 40,1 112.4 12,2 81.5 165,9 17.5 4G,O 5r;,3 se.o 

central ... 19.l 111.3 28,9 79.2 15t.4 66.9 ,5,5 55.J 56.9 
or111anla1110• y eaipreaH º·' 1.0 1.1 l.J 8.l 11,5 10.6 l.J '·º 1.1 

ADEFAS 21.3 21.8 47,5 02.2 92.6 68.6 1.1 12,6 21.4 2'·º 
Central 20.9 21.e '7.5 02.2 92.6 68,6 1.1 12,6 2J.4 24.0 
or111anh110• y uaipr•aa• 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

1_/ Prgyecto de PrHupue1to de Bgr••o• 1993 en 111illonH de nuevo• peaoa. 
fVDfTEI CUent.n PGblica dol DDF, varioe e.l\DS, 

En los cuadros 19 y 20 se expone la estructura del gasto en 
clasificación económica. Esto permite diferenciar entre gasto 
corriente (consumo) y gasto de capital (inversión). 

8,640.7 

6,002.6 
2,6JB,l 

5,6U.6 

,,g2),5 
710.1 

25],6 

123.r. 

121.1 

º·' 
uo.o 

uo.o 
o.o 
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~·~t: 
ll'IUft d• alllonH d• po1ao•) 
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l98J l9U IH7 UIH 1989 lHO 1992 1911Jl_J 

2u.1 <1l6.11 627,6 971,1 2,J7t,J s,122.& 6,u1.o e,991,2 10,t10.& 11,an,& u.u:.J 

101,1 170,1 218.8 "'·' 1,117,,,, 2,H6,9 J,llJl,J 5,111,5 6,658,ll 8,420.4 B,H0.7 

OAa'ro DlJU:.:'ltl O! ADIQI, 

&etvlc.101 P11.·1on1l•• 
Mat. y 1 .. 1nt1tr• 
8ervlc.lo1"9n•r.le1 
[foi;¡~!ClllHElltraord. 

162.0 268.5 Ul,4 

59,1 101.6 1&11.t ne., 
11.1 J],J 50.l ªº·º 
1),1 U,7 U,2 
t.J 0.1 f,6 a.a 

1.io1.1 2,u1.1 1,uo.J 4,112.1 

6H,J 1,,11,1 2,097,9 2,617.fi 
20•.o 101.1 q1.1 aoJ,1 
229.2 610.9 1,001 •• 1,04.1 
20,, U.6 57,7 7,, 

6,511.• 

l,UJ,5 
ni.o 

1,111.2 
17,7 

4,596,7 
1,011.1 
2,6)7.7 

11.6 

5,001.;r 
1,us.s 
2,1s•.1 

º·' 
a.o 9,1 n.z 11.1 u2.1 uo.• u1.s u11.1 

onM.e. A.."UM DI nac. o.o o.o o.o o.o J0.9 '·' o.o o.o o.o 

1lUTO DE CAPJTAL 

llVWICN FUIC'A IH.1 25!,J ])6.5 5U.ll 1,2u •• 2,10.1 2,1u.1 J,799,7 4,JIJ,1 5,JJ6.5 5,576.6 

ll•r."• Hu•bl•• • INIU•b U.9 71.t 12,J ff,O 
ONuPílbllc:.. 110.2 !16.t 2so1.2 'º'·º 
Tl4nller1111c:t .. ohect.• o.o o.o o.o o.o 

261.~ lBO. l 
912.2 1,10.1 

o.o 1111.6 

sot.J 1,10&.1 
1,689.0 2,690,7 

1.5 2,1 

llNIQitm FIWCJllA 1.• •·• u.1 111.2 21.s u,t sJ.s 61,0 

o.o o.o l,t 

1 / rror-to de Pn•11P'*to d• Eiruo• 4-1 DDF 1991 •n -.!Uon• d• nUllY09 pMD9• 
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De 1983 a 1988 el componente más dinámico del gasto 
programable fue el gasto de capital, que son asignaciones 
destinadas a la creación de bienes de capital como edificios 
públicos, vías de comunicación, infraestructura hidráulica y 
conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes 
inmuebles y valores, así como los recursos transferidos a 
otros sectores para los mismos fines. Por otro lado el gasto 
corriente mantuvo una baja participación en el conjunto de 
las erogaciones. Una de las razones se encuentra en el 
impulso a la construcción de las líneas del metro y la 
ampliación de las redes viales. 

Esta tendencia se revirtió entre 1989 y 1993 como 
consecuencia de los recortes al gasto público federal y local 
explicable en los términos de una débil recaudación de 
recursos y una politice tendiente a no alterar los planes y 
programas de estabilización económica (PND y PSE). 

2.4.2. Gasto no programable. 

Este tipo de gasto comprende el pago del servicio de la deuda 
interna y externa, así como intereses y comisiones, además de 
los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). 

Ante la disyuntiva planteada después de la crisis de 1982 
¿pagar o crecer? el gobierno federal cumplió cabalmente con 
el pago del servicio de la enorme deuda externa, para lo cual 
se trazó una estrategia ortodoxa de austeridad, justificada 
en posturas restrictivas en materia fiscal y monetaria¡ en la 
subvaluación real del tipo de cambio¡ en el recorte drástico 
del poder adquisitivo del salario y por último desaparecer 
toda señal de programación de las cuentas con el exterior. 
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La política aplicada en el gasto no programable durante el 
periodo 1983-1993, reveló en la práctica, la actitud abierta 
del gobierno a depender del crédito externo, a la vez que al 
aceptar el pago incondicional del servicio de la misma aceptó 
de hecho los efectos dañinos para la economía. Esta etapa se 
caracterizó por el abandono estatal en la rectoría del 
desarrollo, en aras del fortalecimiento del capital privado, 
gracias a la venta de empresas públicas adquiridas en las 
décadas de los sesentas y setentas. 

l cómo evolucionó el gasto no programable del DDF en el 
periodo de referencia ? 

A principios de la década de los ochentas, el gobierno de la 
ciudad de México transfirió recursos al exterior por concepto 
de intereses anuales que ascendieron al 21% de sus egresos. 

Para mediados de loe ochentas el DDF, como otras entidades y 

organismos de la Administración Pública Federal, enfrentaba 
serios problemas de endeudamiento -pago del principal y 

servicio de la deuda- que hacía imposible recuperar un 
crecimiento sostenido, y por añadidura un saneamiento en sus 
finanzas locales. 

En 1985, a través del Convenio para la Rehabilitación 
Financiera del DDF, el gobierno federal asumió por única vea 
el 96' de esta pesada carga financiera, lo que condujo que 
para 1986 los intereses y amortizaciones de capital se 
cubrieran con recursos presupuestarios propios. A pesar de 
que el endeudamiento continuó, este rubro del gasto disminuyó 
su participación al pasar de 20. 3% en 1985 a sólo l. 7% en 
1993. 
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Loa elevados niveles de endeudamiento público durante 1983-

1987 se explican por una débil política tributaria que 
fortaleció la acumulación privada del capital, a través de 

una estructura impositiva que implicaba el apoyo al subsector 

paraestatal con el propósito de no elevar los precios y 

tarifas de los bienes y servicios producidos. Otro olemento 

que influyó fue la inestabilidad de las tasas de interés 

domésticas y externas que se manifestaron en un ambiente 

recesivo y especulativo. 
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De esta manera para los aftos 1993, 1994, 1985, 1986 y 1987 el 
servicio de la deuda del DDF significó 11.6,, 12.4', 20.3%, 

10.5% y 7,0,, respectivamente como proporción del gasto 
total. 

En el siguiente sexenio esta 
descendió notablemente. De 

pesada 
acuerdo 

carga 
al 

financiera 
esquema de 

financiamiento del gasto con recursos externos debe señalarse 
que entre los años 1988 y 1993, producto de la asunción de 
pasivos, el DDF se comprometió a contratar solamente recursos 
de los protocolos Francés y Japonés para la ampliación de las 
li"neas del metro; adicionalmente, también se instrumentó 
utilizar fuentes alternativas de recursos para la 
reforestación, con el fin de disminuir los elevados indices 
de contaminación atmosférica. 

En el cuadro 23 se aprecia el saldo y la estructura de la 
deuda, donde la deuda interna representó 92.8\ del total de 
los créditos, mientras que la deuda externa alcanzó 7.2t. 

CUADR:> 2J 
SALOO V ESTtlUCTUMo DE LA DEUDA 198l•1992 

(Hile• da 111!UonH de pnoa] 

PORC:tHTAJi: CRJ.:CIHIENTO 
DEL M'AL ANUAL 

INTERNA EX!EiUfA TOTAL 
ARO (1) (21 PI (1) (2) (1) (2) 

1983 199.2 28,8 228,0 87.4 12.6 
1984 246.J ]7.2 29J.5 86,9 11.1 23.6 29.2 
1905 J1J,2 69.9 44],l Bf.,2 15,9 51.5 87.9 
1!186 61.t '·' 95,6 91.1 '·' -76,6 -87.8 
1987 266.J 19.1 285.4 93.J '" 205,8 124.2 
1988 JJJ.9 U,5 348,t 95.9 ... 25.J -24.2 
19851 359,5 18,9 378,4 95,0 ... "' Jo.& 
1990 509.6 15.9 525,5 97,0 "º 41.7 -u.a 
1991 601.2 12.7 613.9 97,9 "' 17.9 -19.6 
1992 712.J 5.l 717,5 99.J º" 18,4 -58.fi 

PROHEDIO SJ-92 92.8 '" 35.0 7.J 

FUENTBJ Cuenta Nlbllca del DDF 1983-1992 
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DEL GASTO PUBLICO EN LA ESTRUCTURA 

DEL DISTRITO FEDERAL. PERIODO 1983-

Corresponde a este capítulo examinar la asociación entre 

gasto público y la recuperación económica de la Ciudad de 

México y área conurbada (ZMCM) desde una perspectiva 

regional. Por ello se considera apropiado realizar un breve 

repaso a los antecedentes de la gran metrópoli para ubicarla 

en su dimensión actual. 62/ 

3.1. Papel del gasto público y sus efectos en la economía de 

la ciudad de México y área conurbada. 

El análisis del desarrollo económico del país y en especial 

de lo que tradicionalmente se conoce como un "Estado de 

excepción" 63/ es de suma importancia y que por su 

complejidad requiere un enfoque especial. Qué factores 

explican la conformación de la Ciudad de México como 

principal polo de desarrollo ? 

62/ Por lo limitado de la disponibilidad de tiempo, 
información estadística y otros recursos, se ofrecen sólo 
algunos elementos para el estudio de la estructura económica 
del Distrito Federal y área conurbada (ZMCM). 
63/ En el capítulo I se mencionó la función de la Ciudad de 
México como sede de los poderes de la Federación. Actualmente 
se reabrió el debate en los círculos oficiales y académicos 
acerca de la democratización del Distrito Federal con la 
firme intención de que se constituya el Estado 32. Véase 
Ballinas, Víctor y Venegas, Juan Manuel, "Requiere el D.F. 
una reforma política con mayúsculas" en La Jornada, viernes 
27 de noviembre de 1992, p. 37. 
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La idea de los polos de desarrollo se encuentra en la obra de 
Francois Perroux quien insistió en que el crecimiento no se 
difunde de manera uniforme a todos los sectores de la 
economía, sino que se concentra en determinadas industrias 
que tienden a formar núcleos y dominar otras industrias con 
las que tienen contacto permanente, 

Por lo general la aglomeración de industrias básicas o 
propulsoras que elevan el producto, el ingreso, el empleo y 
la tecnología se asientan en las grandes ciudades, que con el 
paso del tiempo se convierten en centro metropolitano. 64/ 

El fenómeno del intenso y desequilibrado crecimiento urbano 
se asocia estrechamente al modelo de desarrollo dependiente 
al gran cap! tal, quien determina el uso del espacio' los 
procesos interurbanos, 
ciudad y específicamente 
regional. 

las relaciones entre el campo y la 
todas las modalidades del desarrollo 

La multiplicidad de los diversos factores de carácter 
estructural como superestructural, el proceso de acumulación 
del capital y la lucha social al interior del sistema 
polariza el desarrollo de las grandes ciudades en 
determinados puntos del país, ejerciendo una influencia que 
trasciende más allá de los estados aledaños, cuya 
articulación socio-económica permite la existencia y 

reproducción de los principales núcleos urbanos. 

§!/ Higgins, Benjamín, "l Existen los polos de desarrollo?" 
en Kuklinski, Antoni, Desarrollo polarizado y políticas 
regionales. FCE, México, 1985, pp. 32-33. 
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La modalidad de los centros metropolitanos en condiciones de 

dependencia genera grandes desigualdades en la distribución 

territorial y social de sus beneficios, además de que 

acentúan los contrastes entre el ámbito rural y urbano, y 

entre ciudades y regiones, generando una cada vez más pobre 

calidad de la vida. 65/ 

Desde sus orígenes, la ciudad de México ha experimentado una 

continua expansión, e históricamente siempre ha sido el 

principal centro económico, político y cultural del pais. 

Enº 1940 se empezó a configurar el perfil económico del 

Distrito Federal gracias al proceso de industrialización, vía 

sustitución de importaciones seguido hasta 1970. 

Este modelo de desarrollo tuvo como principal actor al Estado 

quien diseñó una política económica proteccionista con 

sacrificio fiscal y una constante absorciólJ de recursos del 

exterior; además de fuertes inversiones en infraestructura 

básica, orientación de la política fiscal, crediticia y de 

inversión pública favorable al capital, con un marco de 

desigualdades interregionales y una injusta distribución del 

ingreso. 

Es indudable que este modelo propició una etapa de 

prosperidad económica sin precedentes, con la idea de que 

primero se debía crecer y los beneficios llegarían por 

añadidura, casi en forma automática, es decir, se darla un 

proceso espontáneo de generación de empleos y redistribución 

del ingreso hacia los sectores mas desprotegidos. 

65/ Gonzalez Salazar, Gloria, El Distrito Federal: algunos 
problemas y su planeación. IIec, UNAM, México, 1990, pp. 9-
11. 
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La realidad ha demostrado todo lo contrario, porque estos 
supuestos nunca se han cumplido y la ausencia de una 
auténtica planificación en la estrategia adoptada provocó una 
serie dependencia del exterior y contradictorias fallas en la 
subordinación del sector agropecuario al industrial, el cual 
creció bajo el amparo del Estado, quien decidió en que áreas 
y espacios debían asentarse los grandes complejos; también en 
este sector se suscitaron errores de concepción en cuanto a 
normas de calidad, criterios de selección y absorción de 
tecnología y generación de empleos. 66/ 

En este contexto la población de México se incrementó a 
elevadas tasas de crecimiento, gracias al desarrollo 
industrial que se dirigió hacia las ramas más dinámicas y 

rentables lo que benefició a unas cuantas ciudades y regiones 
mientras que las demás fueron abandonadas a su propia suerte 
y sumidas al atraso secular. 

De una población eminentemente rural para mediados de los 
setentas la población de México poseía un rostro urbano en 
sólo tres ciudades del país: Distrito Federal, Guadalajara y 

Monterrey. 

Esta orientación del crecimiento poblacional sin limite fue 
propiciado por el gigantismo urbano en unas cuantas ciudades 
alimentado por fuertes corrientes migratorias de la población 
rural expulsada por la miseria del campo. 

66/ Cordera, Rolando y Orive B., Adolfo, "México: 
industrialización subordinada" en Cordera, Rolando (Coord.), 
Desarrollo y crisis de la economia mexicana, Lecturas del 
Trimestre Económico núm. J9, FCE, México, 1981,.pp. 153-168. 
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¿ Qué papel desempeñó el gasto público en este proceso ?. El 
gasto público fue un elemento inseparable de la acumulación, 
pues por un lado se utilizó para crear la infraestructura que 
demandaban los grupos industriales y otros sectores ligados a 
ellos, pasando a segundo plano el resto de la población. 

La industrialización seguida hasta la década de los ochentas 
originó una concentración del capital extranjero y la 
desnacionalización de la economía, a través del endeudamiento 
externo, por las facilidades fiscales prevalecientes en la 
época, y por otro lado por la falta de integración de la 
p?anta industrial, que creció a niveles desorbitantes, 
incrementando la demanda de elevadas importaciones de insumos 
y otros elementos necesarios para satisfacer las expectativas 
del mercado interno. 

Indudablemente que el capital para asegurar la rentabilidad 
de sus inversiones, con el objetivo de cristalizar una rápida 
acumulación, siempre buscó las mejores condiciones para la 
producción de bienes como abundante mano de obra calificada, 
infraestructura de servicios (agua, electrificación, drenaje, 
carreteras, etc.) y sobre todo un apoyo incondicional del 
Estado que no modificara el patrón de acumulación. 

J.2. Política de gasto, actividad económica, población y 
ocupación. 

Las acciones del gobierno local a través de su poli tica 
presupuestal y de inversión, rebasan las fronteras de su 
territorio, hecho que se traduce en un flujo de población que 
elige como fuente de trabajo a esta inmensa urbe y el estado 
de México. 
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La ciudad de México conjuga las características de sede del 
gobierno nacional y gran centro fabril y manufacturero 
(cercanía de materias primas, economías de escala, estrategia 
en la ubicación con la red de comunicaciones y transportes, 
etc.). La política de gasto público siempre ha buscado 
consolidar la preeminencia del Distrito Federal sobre el 
resto de las entidades 
recesión orquestada en 
localidad vulnerable a 
federal. 

federativas, pero a pesar ello la 
1981 la convirtió también en una 
la orientación y nivel del gasto 

A pesar del redimensionamiento del gasto, el Distrito Federal 
aún goza de ventajas con otras entidades, pues las 
reducciones en los subsidios no afectaron el costo 
relativamente bajo de vivir en la metrópoli (subsidio a la 
tortilla, el pan, agua potable, electricidad y transporte). 

Desde el punto de vista económico, la ciudad de México ofrece 
la posibilidad de concentrar la producción de bienes y 
servicios, a la vez que aqui también se localiza el mayor 
mercado por la estructura de comunicaciones y transportes que 
posee. Esta ventaja comparativa la comparte con otras 
ciudades como Guadalajara y Monterrey. 

3. 2. l. ·Estructura del PIB regional. 

La economfa de esta inmensa urbe muestra los rasgos de 
diferentes formas de producción industrial y de servicios; 
también existen zonas donde aún predominan formas de 
producción artesanal y rural (Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco 
y Tláhuac). El capital industrial e inmobiliario en su afán 
de convertirse como eje del crecimiento, extendió su área de 
influencia absorbiendo poblaciones circunvecinas, lo que se 
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tradujo en un desarrollo anárquico de la ZMCM que abarca 
importantes segmentos del estado de México. 67/ 

Es una realidad que el crecimiento urbano es más veloz que el 
económico, la inmigración es un factor del subdesarrollo de 
las regiones latinoamericanas, y no podía ser de otra manera 
en el país. La insuficiencia de empleo industrial y las 
restricciones al gasto público sólo intensificaron una 
cantidad de viejos problemas respecto a la utilización de los 
recursos urbanos. 

L' expansión del mercado de trabajo es eminentemente bajo en 
relación a la oferta laboral (PEA) lo que se traduce en 
desempleo y una cada vez más abierta "economía subterránea". 

A continuación se exponen algunos indicadores que permiten 
arrojar luz sobre estas cuestiones. 

El Distrito Federal generó el 25\ del PIB; mientras que el 
estado de México obtuvo el 10%, lo que demuestra el potencial 
económico de la ciudad de México y los principales municipios 
conurbados del estado de México -Naucalpan, Tlalnepantla, 
Ecatepec y Netzahualcóyotl, entre otros- que constituyen la 
zona metropolitana ( ZMCM) • La pobl.ación que se aloja en esta 
área es ll\ para el D.F. y 13% para el estado de México, 
mientras que la PEA es 15% y 11%, respectivamente. 

67/ Este fenómeno de urbanización cuya dinámica ha despertado 
el interés de reconocidos académicos y planificadores del 
sector público, obliga a revisar periodicamente la definición 
de lo que se considera la ZMCM. En la actualidad ésta incluye 
el Distrito Federal y 12 municipios del estado de México. 
Véase Blancas Neria, Andrés, El gasto público social en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. IIec, UNAM, 
México, (mimeo), 1991, p. 2. 
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De esta manera las dos entidades aglutinan el 26\ del total 
nacional. La PEA se encuentra empleada en actividades 
manufactureras y el sector servicios, que es la fuente de 
ocupación más importante. 68/ 

La ZMCM es la región más importante de la República Mexicana, 
en 1987 aportó 34. 2\ del PIB¡ en esta zona se localiza la 
mayor concentración de establecimientos industriales, cerca 
del 30\ del total nacional¡ la pequeña y mediana industria 
también encuentra el espacio apropiado para asentar sus bases 
de operación¡ por otro lado la industria manufacturera 
cc:fntribuyó con 43\ del PIB nacional - 29\ para el D.F. y 14\ 
en los municipios del estado de México-, en otro rubro la 
ZMCM aportó 36.6\ del PIB en la industria de la construcción 
y 26\ en electricidad. 

En cuanto al PIB por sectores de actividad económica, en el 
sector agropecuario (agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca), los estados más importantes fueron Jalisco, que 
aportó 9.5\¡ Sinaloa, 5.5\¡ Michoacán, 5.9\; Veracruz, 8.5\; 
Sonora, 5.0\; Chiapas, también 5.0\ y el estado de México 
6.2\. 

En el sector de la industria manufacturera, las mayores 
aportaciones al PIB corresponden al Distrito Federal, al 
estado de México y a Nuevo León, que representaron 47.5\ del 
total. 

!_!!/ Hernández Verde, Silvia, op. cit., p. 26. 
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En lo que se refiere al PIS generado por las actividades 
económicas terciarias que incluye los servicios de comercio, 
restaurantes, hoteles, transportes, almacenamiento y 
comunicaciones y otro denominado "resto de los servicios", 
que comprende las actividades financieras, los rubros de 
seguros y bienes inmuebles y ios servicios comunales, 
sociales y personales, sobresalen las siguientes entidades 
por su participación: Distrito Federal, estado de México y 

Jalisco, con 43.7\, seguidas por Veracruz, Nuevo León, 
chihuahua y Puebla con 61.5\ del total nacional en esta rama. 

Por lo que se refiere al sector "resto de los servicios", la 
contribución más alta se registró en el Distrito Federal, le 
siguen el estado de México con 8.1\; Jalisco con 5.9,; Nuevo 
León con 5.J, y Veracruz con 4.6\. 

El PIS del 
paralelamente 

Distrito 
al PIS 

Federal 
del resto 

tiende a 
del país, 

variaciones en su configuración. 

CUADllO 2t 
CJUCIMIDft'O REAL DEL Pll 

(Pro!ll9dio•) 

Anos DIITRI'ltl FEDERAL RESTO DEL PMS ... 
1976-1110 a.o '·' 

2.0 

1916-1990 1.1 1.1 

FUENTE1 Di'IJla Capalloja, Enrique, LA oconc1da de Ja 
Ciudad de Hb1co. Evoluc16n, Htructura y pera• 
pecttvas, en Balli<1nloqo BrNch, Ricardo (Comp.), 
EnHyOll •obre la economla d• la Ciudad de H6xi· 
ce, Ed. El P6rtico da la Cd, d9 H6xic:o, 1992, 

evolucionar 
con leves 
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Esta entidad ha mantenido una participación mayoritaria en el 
PIB nacional, casi de manera uniforme a lo largo de varias 
décadas. 

CUADRO 25 
PARTICIPACI01' DEL OlSTfllTO rlllERAL EJI EL PIB 

1970 ... 
1175 6.7 

11110 2.0 

111110 1.1 

ruun:i D6vila ca¡i.Uaja, EnriqU11, op. cit., P• es, 

La aparente desaceleración del PIB del Distrito Federal en el 
total nacional se explica por la aplicación de una politica 
restrictiva del gasto público durante la etapa del de1arrollo 
compartido y el auge petrolero. La mayor parte de las 
asignaciones presupuestales se destinaron a las entidades que 
poseían una enorme riqueza en yacimientos del llamado "oro 
negrou. 

Los ajustes que se realizaron en el sector público impactaron 
fuertemente a esta entidad, a tal grado que su participación 
en el PIB no se recuperó a mediados de los ochentas, lo que 
indica que fueron las zonas rurales y los centros de 
producción manufacturera los que resintieron enormemente la 
crisis económica. 

El manejo del gasto público local entre 1989 y 1993 permitió 
mayor certidumbre y expectativas para la inversión privada 
por lo que de acuerdo al programa económico instrumentado, el 
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Distrito Federal se perfila como el eje de una mayor apertura 
comercial, gracias a las enormes inversiones en 
infraestructura y obras públicas que buscan inducir y atraer 
a inversionistas nacionales y foráneos orientados a la 
exportación. 69/ 

3.2.2. Actividad económica sectorial. 

LB estructura del PIB del Distrito Federal se diferencia del 
a4J;egado nacional por su escasa participación en las 
actividades primarias. Lo anterior se puede constatar en el 
cuadro 26. 

.....,,. 
PABIC:ll'ACJOll DSL Dllftl'lO rlDllAL .. IL 111 roa QMI DIVllICll 

llatnatiar• porcentual) 

Pr._,Jo 
lector 1910 1915 1110 1115 10-., 

r O 'I' AL 27.6 21.1 25.2 21.2 21.s 

Agrop9CNU1o, aivlcultW'• ...... ... º·' 0.7 ... ... 
Minert• ... '·' ... ... 2.7 

Ind. .anur~t.unr• 32.2 21.1 29,5 21.J 21 •• 

Con.tcucci&:I 2f.,7 18.9 21.4 19.8 21.2 

Blm:trlcid.d 19.J 18.9 14.9 11.6 15.9 

CO..rcio, restaurant• 
y boteln JJ,J 26.7 27.6 ]8,, Jl.5 

Transporta, al .. C9nialento 
y coainicacion• 32.9 32.4 10.1 n.d. 24.0 

servicio• flnanc:iuoa 
-.guro• y bi.n .. inmueblH 24.5 25.B 26.7 n.d. Ut.4 

Servicioa COll&lnlilae, 
aochlH y peraonalH 'º·' 39.1 36.9 30.6 36.8 

rolfn'Bi DfvUa capalleja, Enrique, ibld,, p. ce. 

69/ Venegas, Juan Manuel, "Albergará 1111presas no 
contll8inantes el corredor industrial de Iztapalapa• en La 
Jornada, lunes 10 de mayo de 1993, p. 33. 
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El cuadro anterior muestra que la economía de la ZMCM posee 
una preeminencia al interior del sector secundario y 
terciario; en el primero destaca la participación de la 
industria manufacturera con 28. 9% en promedio; le sigue la 
industria de la construcción con 21.2%; finalmente el 
subsector electricidad participa con 15.9\. 

En el sector terciario destaca la rama de servicios 
comunales, sociales y personales con 36.8\; le sigue el 
comercio, restaurantes y hoteles con 31.5\; otra rama que 
también contribuye con un alto porcentaje en la actividad 
económica de esta zona ea el transporte, almacenamiento y 
comunicaciones con 24.0\ 1 en promedio, y finalmente aparece 
un sub1ector que cada día recobra más fuerza, es decir, los 
servicios financieros, seguros y bienes inmuebles con 19.4\. 

Un aspecto sobresaliente de los datos anteriores se ref ier~ a 
la composición del factor trabajo en el conjunto del valor 
agregado, lo que significa que las actividades de la entidad 
son inten1ives en trabajo altamente calificado, con la 
tendencia hacia una clara terciarización de la economía 
metropolitana. 

En el cuadro 27 se muestra la participación del Distrito 
Federal y municipios conurbadoa del estado de México por 
ramas cuya combinación da por resultado una importante 
presencia de estas dos entidades en las actividades 
secundarias y terciarias, principalmente en los servicios 
comunales, sociales y personales. 



CUAD~ 27 
DIS11USUCION RILATIVA DI LA PEA POR SECTOR ECONC:tllCO EH CADA UllA 
DI LAS DEL.ECACIC*Ea DEL D.F. Y POR CIFRA GLODAL DE 1.0S HlJNJCJPIOS 

COllURBADOO 
{E•truc:tura porc.ntU.l) 

SECTORES 

Areaa d• actividad Pri11111rto 5ucundarJo terciario Touol 

"""' ... º·' 5J.7 100.0 
Dhtrito Federal '·' 41.7 52.2 100,0 
Alvaro obregón ... Jl.2 64,9 100.0 
Aseapotaalc:o º" CJ.6 55,7 100.0 
Benito JulrH 3.9 41.l 55.0 100.0 
coy~cjn ... 45,6 49.0 100.0 
Cllfljimalp. de H. ... U.5 46.l 100.0 
cuauhtúoa ... J9,5 55,7 100.0 
ouauva A. H. '" .u.o .... 100.0 
I1tacalco "' ''·º n.5 100.0 
Utaptihpa '" n.o •s.J 100.0 
H. Contr.ru ... 49,9 u.2 100.0 
Hlgu.l u1a1110 ... J7.2 57,g 100.0 
HUp.1 Alt• J0,2 29.5 40.J 100.0 
'l'll.bUAC 13.1 42.6 Hol 100,0 
Tlalpan '" 'ª·º ••• J 100.0 
venutiano c. '" Jl.1 60.6 100.0 
Xoc!UaUca 12.1 t2.7 45,2 100.0 
Hunlc:lpiOI dml 
l•Udo de Mlltco 1_1 ... 40.6 !57.0 100.0 

1 / Incluye lo• •unicipto• d•1 A.tJupAn de Zu•;ou, co1ea1co, 
- CUautitlAn, l1cs1U., Ch•lco, ChJcoloa~, CbiMlbv.clin, 1ca

tapec, BulquUuean, lxt.apaluca, La Paa, ff•ucalpu de JW.1, 
llat1ahU11lc6fotl, lficol&• R~ro, 'fa:-.c, Tlalnsp¡ntla y 'l'Ul
titl&n. 

FU!Jft'E1 Oonul•• Balaur, Gloria, El Dbtrtto red•ra11 al;unot pro
bl-• y H pllna•ci6n. Uec, UlWt, M0x1co, 1990, p. 5t, 

3.2.J. Población y niveles de ocupación. 
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Existen indicadores muy ilustrativos de la situación laboral 
en la estructura de la producción como la Población 
Económicamente Activa (PEA), los niveles de capacitación y la 
tasa de desempleo abierto. 

estos aspectos, es preciso indicar la 
la ZMCM, que asciende aproximadamente a 

distribuidas en una área de 4.451.2 

Antes de revisar 
población total de 
15,047,685 personas 
kilómetros cuadrados. 



C\:N>ltO 28 
POSLAClOH EM 11. D,F, Y ALcmkl& DE LOS P1UlfC%PAL&S MUH1C1PlOS 

cm. SS'WXI DI MIJCil'O 
lHQ 

DIStl.ITO fltlEML llTADO DE KtktCO 't'OTAL ZMot 
(O.leg.cJona•) tMUNJ t*n1c1ploa) (H11HJ (fUlHI 

bc1pot111ca 171,6 .. tqhualcoyotl 1,2S6.l 
eo,...,a. 6C0,1 lc•t•s-c 1,219.1 
cuJia.lpa d• "· 119,7 ••u~lpan 116.6 

Gli•t&'40 "' "· 11268,0 Tidup.s1tl• 702.6 
:StAc:alca ua.1 C\MIUtUtn Uc:&U1 126.7 
latapal•pa 11&90,S Atta.pin 1u..2 
"9idal.aa c. 195.0 Chllko 282.9 
MUp. Alta 6l,7 tultit.lin 2(6,5 
AlYlt'O Obr91¡6n en.a Chl .. Jhuad.n 242.J 
Tllhu.c º·' Nic:ol&• R~ro 1&4.2 
1'lalpa11. 114.9 CO.C:•lc:O 152.1 
xoehl•Uc:o 211.1 t•coco 140.& 
a..ltoJÚt'lll (07,1 Ixtapaluc:a 1)7,f 
CUHht'9oc: ?i9'.9 UfH 111.0 
~1R1dalqr"J 406.9 Bt1lxqt1lluc•n lll.9 
V•nu1tJana c. su.e ,..,..., 12J.2 

Sl&bt:otal 1,02S1.1 IUbt:otel 6,l&l.2 u,na.1 

'""""" C6UHC0 Llcu, balbl. y HarnAnd•• y PIJllnt•, Fr•nc:hco, ''SL 
AtN •tropo11tana d• 11 Clladad d9 Mblco/1 11 ert La Jornadli, 
lun• 20 de abdl de 1H2, p. Jl. 

C\IADXI 29 
Ull'SCMCiat 'l'IJUlI\'OlIAL DE LA UDI 

""' 
D&LIQACialU sutUrlCSI QtClllOI 

(b21 - (b 2) 

Distrito hdenl 1,"99.00 E•tlldo d• Mb1co 2,9!12.21 
._S.to julrH 21,96 Acol•n 5a .. 41 
Cuauhtffoc J0,72 Atanco 1lt.67 
M.i;u•l Hldtllqo 32.00 Naw:alP"n H.oo 
Vt11nl.&6t1ano c. &6.78 CCMC'llCO H.97 
A11:1pott1lco l•.Sl C:1&&'.Sti1ln Isc:alU 107.ll 
CoyOM:An 5i.19 CU.utHU.n d.• R.11. .12.31 
Cu.jlllllpa de H. 12,89 ChAlCO 213.!lo'i 
auata.vo la. }!, 9t.46 Chi1.1utla 2 •• 99 
ls:tac:alca 21.8' ChicolOlpan 63.'1 
Ut.aµalapa 124.46 Chic:oncu.e 17.19 
M.tgdalana c. 62.19 Chlulhuadn ll.H 
Kilpa Alta 269.6) ..,.,.,,.. 126.17 
Alvaro Obre96n 9J,67 HuixquUucan 109.9] 
T16huac 98,U Ixtapaluea 206.ll 
Tlalp.att J09.72 Hekhor Ocupo 12.H 
Xoch111llco llt.S8 l'&ucalp.n 1!4.90 

Natzaf!udeoyotl 62.00 
MlcoU:i Ro11111ro 212.•o 
La Pat JG,92 
'rec611\!1C: 137,42 
Trtoloytac:•n J0.61 
TepouotUn 110.4] 
TeJICOCO .SOJ.!ll 
Tozoyuc:a 11.49 
Tl&lne51"ntl<t du B. 8l.J9 
'fultepee 22.'9 
Tult1t.l6n 96.19 

tona M•tropolltan. d• la C1ud.ld de Khico 

FUENTE': Campo.ortega cru1, Sarr¡iia, "tvo1ue16n y 1-ndenc1H d.
~rUlcH de la tM04 ti •n COMAPO. 11.1 zer.a ... UopoUt•· 
r14 da la Ciudad d• Hú:icot dtuae.1611 actu11 y par•p.11c• 
tiv11 d-.:igrlflea• y urt.naa, Hfdeo, 1992, p. 4. 
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De los datos del XI Censo General de Población y Vivienda 
1990 se desprende que las demarcaciones más pobladllS de la 
ZMCM son: 

lfOHIRE 

rze.P1l•5* 
cu1tno A. Nad9ro 
N.ltlahualcoyotl ... ....., 
.. UC:•ll*h 
Tlalnep.ntla 

~'" 

WlT»rl'ES 

1,490,499 
1,211,068 
1,256, Il!I 
1,218, ll!I 

786,551 
702,107 
640,066 

La ZMCM ha registrado un crecimiento mayor que la población 
nacional. De esta for11111, su población se incrementó de 1.1 
millone• en 1940, a 5.4 m111one• en 1960, a 13.0 millones en 
1980 y a 15.8 millone• en 1990. 

Los censos de población permiten aproximarse a estos 
conceptos, al comparar la conformación de la PEA del Distrito 
Federal con la del resto del pais. 

CllAM) JO 

PIA DIL DISTRI't'O FIDIJW. r ltllUBLlcA MIKICMA 

lffilhl 

DlSTRI'l'O FEDERAL REPUBLICA HtXlCMA POl\Cll'J'A:JE 

(11 (2) (112) 

1'60 1,752 U,25l U.6 

1970 2,2ll 12,955 17.2 

1980 J,Jll 22,066 15.0 

1990 2,961 24,3'2 12.2 

Pr~io 

60·90 2,56' 17,654 u.s 

Fllllft'Er olvila capallaja, Enrique, op. c:it,, p. 49. 
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Se observa que la PEA del Distrito Federal tiene una 
tendencia hacia la baja en el total nacional; sin embargo 
durante el periodo 1983-1993 no deja de percibirse una 
importante presencia en comparación con el total del país. 

Las tasas de crecimiento del empleo asalariado y no 
asalariado en los centros urbanos más importantes de México 

e11 la siguiente: 

AIALUIADO •o UALAIUADO 

CiUdad de M6xlco 17,9 u.1 21.6 

... ••• 9.6 

Mont.rrey 11.1 u.1 11.1 

rullft'lt lalH raH1 C.rl09, " Activldld son6dea y ..pl90 en •1 

Ar• *tropolitan. d• la Ciuiad de Nlllieo'', • calAIO, op. 
cit., p. 90. 

El papel del gasto público hace presencia nuevamente en la 

conducción e inducción de la actividad económica de la ZMCM 

al concentrar en esta área actividades intensivas en fuertes 

inversiones de capital físico y humano. Los datos del INEGI 

arrojan las siguientes cifras en la distribución de la PEA 
por rama de actividad. 
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CUADRO J1 
PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

(Estructura porC9ntual) 

DISTRITO FEDERAL RESTO DEL PAIS PARTICIPACIOH 

R AH A 8 1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 
(1) (2) (l) (41 (5) (6) (7) (1/5) (2/61 1317) 

TOTAL 100.0 100.0 1co.o 100,0 100,0 100.0 100.0 

SECTOR f·JHIWUO "' J.l 16,2 1.5 55,, 40.9 2e.o 6.1 7.5 57.8 

Aljlto¡>9CuuJo, aivicultura 

y pell~· 2.1 '·' 6.1 0.1 54,1 J9.5 25.8 •• 9 ... 21.6 

HJneria 0.1 o.e 10.1 o.e l.l 1.4 2.2 5J,O 57.1 459.0 

SIC'roR llCUNDARIO Ja.o J!i.9 24.2 29,6 17.7 21.5 16.1 214.7 166,9 IH,7 

rndu•trh manurecturera JQ,4 29.8 12.J 24.0 ll.7 16,7 11.1 221.a 178.4 105,1 

coa.trucc16n 6.7 5.5 2.2 •• e J.6 ... 5.9 186.l 125.0 37.2 

BlectrJcJ.dad 0.9 0.6 9.7 o.e º·' º·' º·' 225.0 150.0 1,940,0 

SIC'lUR 'I'IRCIARIO 58.6 61.0 59.6 68.9 26.9 37.6 53.9 211.e 162.0 110.5 

Ccmarcio, ruto.urente• 
y hoteln 17.f U.9 4.1 19,J 9.5 9.2 '·' 183.1 151.0 52.5 

Tr•n•port., ai..cenui•nto 
y ccmwiScec:JoniH 5.8 '·' 1.1 7.5 J.2 2.e '·º 181.2 153.!i 36.6 

S•rvicim J],7 38,9 11.6 ]7,6 13,5 19.8 12.e 2'9.6 196., 90.6 

OUDI no npec1f1cado• 1.7 J.9 n.a '·' º·' ... JO,J 2t2.8 67.2 Ul.2 

FIJllltEI DAvlla capall•ja, Enrique, op. cit., p. 50. 

La estructura de la PEA por rama muestra una clara tendencia 
de ocupación en los sectores secundario y terciario¡ el 
primero tuvo una participación del 38.0% en 1960 al pasar a 
29.6% en la década de los noventas; el sector terciario elevó 
su participación al pasar de 58.6% en 1960 a 68.9% para 1990. 

El proceso anterior es similar al resto de la República 
Mexicana, con la diferencia que la mayor parte de la PEA del 
Distrito Federal se ocupa en actividades relacionadas con el 
comercio y servicios diversos. 



Un aspecto que debe subrayarse sobre la estructura de la PEA 
entre el Distrito Federal y el área conurbada es que ambas 
poseen características idénticas. Lo anterior se confirma con 
1011 datos recabados por el INEGI, donde el 11ubsector 
manufacturero ocupa un lugar destacado con 25.3%, seguido por 
los servicios con 36.2% y finalmente aparece el comercio con 
19.S •• 

CIJADll:> JZ 
iSTaUC'TUM POaClftUAL DE LA PU DI: LA llDI 

IAllAB 

TOTAL 

Afrapec11&r1o, •l'lieultura ,_. 

MJnerfti, MnVfactV.HI V el9Ctdcldad 

Conatrucc16n 

SECTOI 'l'lRCIIJUO 

Ctmerclo 

'l'ran.pori. y comunlc.don• 

Adlll1nl•tr.c16n PGbUca y 0.CHH 

100.0 

'·' 
,,, 

21.1 

25.l 

6.7 

58.6 

19.5 ... 
J&.2 

0.1 
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Los niveles de ocupación están en función de la instrucción 
escolar y capacitación laboral en un periodo determinado, lo 
que significa que los empleos mejor remunerados 
(profesionistas, técnicos, funcionarios, directivos, personal 

administrativo, etc.) constituyen aproximadamente el 29.St de 
la PEA en la ZMC.M, el otro grupo, que abarca a comerciantes y 
vendedores, posee una instrucción escolar heterogénea con 
predominio da estudios medios, sólo 1. 8\ tiene preparación 
superior¡ el grupo III con 43.2\ forma el grueso de la 
población económicamente activa que desempeila tareas que no 
requieren especialización y conocimientos a nivel superior. 

CUADJID Jl 
CAJ.IPICACI<*i DI U PU DI Ll CitlDAD DI ..UOJ 'l UIA CCllUMADA 

1915 

IIVILlll D 1 11sTaucc101 
aauPOI DI POILACIOI 
&c:ClkMICNCDl'S At'TIVA ... ,.,,. ISOIA BUPrwa -• • • 

ioo.o 

"""'°' zg.5 

trot .. 1an.tlH ... ... . .. 
Tknlcoa ... ... J.o 
runcionuice ... "' '" Direc:ti'IOI 1.4 '·' ... 
Penon•l adalnhtratlvo •9,3 '·' 11.7 

01.UIO II 27.J 

co.ercJantH ... 12.4 1.1 Z0.6 

""-" '·' ... '" 
CRUPO UI 

Otro• trabajador•• 
no ••pee! tJcadOll 40.l J.1 0.2 

FtlElfl'IU Coron& Renteda, Altonao, "Econoll!a de la Zon& M9trop¡l1Una d• Ja 
Ciudad de Ml.dcd' en InvHt.icJ'1Ci6n Econ6mica naci.. 19l, r.-.::ult.ld 
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La ciudad de México y área conurbada con sus aproximadamente 
15 millones de habitantes ocupa una superficie no mayor a U 
del territorio nacional, lo que ha provocado saturación 
urbana y una gama de crecientes problemas en todos los 
órdenes: inseguridad pública, insuficiencia de transporte y 

vivienda, absolecencia de su planta industrial excesiva 
concentración del ingreso en grupos minoritarios de la 
población, etc. 

Del total de la población, corresponde a la PEA 46.4\, 
distribuida el 57.9t en el Distrito Federal y el 42.li entre 
los municipios conurbados del Estado de México. La tasa de 
desempleo abierto oscila alrededor del 3. 3' que equivale a 
200 mil desempleados, tasa superior a la que se registra en 
el país. 

TAIAS DI DSSIHPLEO AIIlll'O 11 LA CIUDAD DE MUICO 

Ala 

117!1 
lHO 
191!1 .... 

TASA PRQCIJO AWAL 

• 
7.J 

'" ... 
l.J 

1\111ft'il IUGI, Anuario E•Udl•tico del o.r., 1991. 

Respecto al crecimiento poblacional la ZMCM registró una tasa 
promedio de 2. Oi, inferior al promedio nacional que es de 
2.3\. 

El Distrito Federal se ha convertido en las últimas décadas 
en un polo de desarrollo poco atractivo para la población que 
busca mayores oportunidades de empleo; en cambio el área 
conurbada del estado de México muestra otra faceta como 
principal receptor de migrantes de otros estados. 
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El concepto de desempleo abierto es poco claro, pues se 
considera que el desempleo se origina en condiciones 
desfavorables como cambios en la estructura de la producción, 
poca competitividad con ramas que se vinculan al sector 
externo, deseconomías de escala, escasas fuentes de trabajo, 
salarios bajos, etc. La realidad es que durante la crisis de 
los ochentas, un alto porcentaje de empresas cerraron por 
éstas y otras causas lo que agravó el problema del desempleo. 
70/ 

3.'3. Elementos estructurales de la economía de la ZMCM. 

Es indudable que los contrastes en las grandes urbes es un 
reflejo de lo que acontece en el resto del pais. Esta 
situación es aplicable a los sectores primario y secundario, 
producto de las políticas proteccionistas de la década de los 
setentas que favorecieron el desarrollo industrial sobre una 
precaria producción rural, que con el paso de los años se 
volvió insostenible. 

Las altas tasas de crecimiento de dicho sector, con un Estado 
complaciente, sólo propiciaron un .desequilibrio sectorial de 
consecuencias desastrosas para la economía. 

70/ Este fenómeno que se agudiza en tiempos de contracción 
económica, se aborda con más rigor analítico en Márquez 
Padilla, Carlos, "Dimensión y naturaleza de la desocupación 
en la crisis de 1982-1983". Economía Mexicana núm. 7. CIDE, 
México, 1985, pp. 69-72. 
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desarrollo 
desarrollo 

estabilizador tocó fondo en 1976, las medidas correctivas en 
el proceso económico actuaron sobre la superestructura sin 
alterar en esencia la base o sustento del sistema, lo que 
nuevamente condujo a una severa crisis poco conocida durante 
casi cincuenta años. 'JJ./ 

Durante varios lustros la sociedad mexicana se acostumbró a 
vivir con ritmos de crecimiento acelerado por lo que la 
aparición de los problemas incipientes de carácter 
estructural no impactaron a los agentes sociales con la misma 
intensidad. Tl_/ 

Al hablar de crisis y como consecuencia de tanta repetición 
se volvió común en el ámbito oficial y académico. Durante el 
siguiente sexenio (1983-1988) la política económica .se 
dirigió a estabilizar los agregados macroeconómicos en un 
marco de restricciones en el gasto público: el objetivo real 
era desterrar la inflación. Los vientos privatizadores de las 
viejas potencias de Europa llegaron a suelos latinoamericanos 
y anclaron en la tecnoburocracia mexicana para dar paso a la 
"ola neoliberal", resultados: adelgazamiento del Estado y una 
mayor participación del sector privado en la actividad 
económica. 

71/ El primer periodo se caracterizó por un rápido 
crecimiento sin inflación, la temporalidad del mismo se ubica 
entre 1956 y 1970; el segundo de 1970 a 1976. Véase 
Fitzgerald, E.U.K., "La política de estabilización en México: 
el déficit fiscal y el desequilibrio macroeconómico, 1960-
1970" en Thorp, Rosemary y Whitehead, Laurence (Campa.), 
Inflación y Estabilización en Allérica Latina. FCE, México, 
1984, p. 35. 
72/ Treja Delarbe, Raúl, "La crisis, el Estado y los agentes 
sociales" en Tello, Carlos, op. cit., p. 17. 
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La tarea del siguiente sexenio (1989-1994) se circunscribe a 
culminar el proceso de "cambio estructural" con algunos 
resultados benévolos. Lógicamente en el proceso socio
económico siempre habrá sectores de la población que no esten 
satisfechos por completo. 

Después de estas disgregaciones, que ya se comentaron 
ampliamente en los dos primeros capítulos, ahora se pretende 
abordar brevemente tres elementos de carácter estructural que 
caracterizan a la actividad económica metropolitana: 
economías y deseconomías externas, economías de escala y 
p~rticipación del sector informal (actividad subterránea). 

3.3.1. Economías y deseconomías externas y economías de 
escala. 

El proceso productivo, en cualquiera de sus fases obtiene una 
gama de servicios diversos a un costo muy bajo, lo que se 
conoce como economías externas. La excesiva concentración de 
la población en combinación con la actividad económica 
facilita el acceso a una abundante oferta de bienes y 
servicios, fuerza de trabajo, actividades complementarias 
propias de la interacción entre los agentes sociales, y sobre 
todo una política estatal deliberada que busca proteger la 
inversión pública a favor del gran capital. 

Un fenómeno peculiar de la aglomeración urbana que se produce 
cuando se 
saturación 

traspasan ciertos 
de servicios 

limites de congestión vial y 
públicos son las llamadas 

des economías externas, comparables al principio de los 
rendimientos decrecientes • 

Los efectos sociales de esta regresión económica se resienten 
por lo general en la disminución en la calidad de la vida 
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urbana¡ por ejemplo la contaminación atmosférica que afecta a 
toda la población residente; el congestionamiento de las vías 
de comunicación que ocasiona cuantiosas pérdidas en 
horas/hombre¡ posibles temblores por la estrucuctura endeble 
del subsuelo que desalienta nuevos asentamientos humanos, 
etc. 

El fenómeno contrario a las deseconomías externas son las 
economías de escala que se producen por las ventajas en el 
gran tamaño del mercado de bienes y servicios que mejora las 
oportunidades de inversión productiva de las empresas 
instaladas, y particularmente sus costos de producción. 

Las economías externas han creado en la última década un 
movimiento del capital con dirección hacia la periferia de la 
ZMCM. 

J.J.2. Participación del sector informal en la economía 
urbana. 

Actualmente la ZMCM alberga un conjunto de actividades 
económicas heterogéneas y dispares que tienen como 
característica el ejercicio fuera del marco institucional de 
las relaciones del mercado formal. 

Resulta un poco difícil definir y cuantificar la actividad 
económica informal o "subterránea" por su carácter elusivo, 
que puede analizarse de diferentes formas ya sea del lado del 
producto (producción de bienes y servicios que no están a 
cargo del sector formal) , o por el lado de los ingresos 
(evasión de impuestos). 

Una explicación de la economía informal en los países 
subdesarrollados como México es que se asocia al subempleo y 
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los mercados marginales de trabajo, que se produce por el 
rápido crecimiento de la población en edad de trabajar y la 
inelasticidad de la oferta industrial y de servicios, A las 
actividades informales se les identifica como ilegales, su 
participación en el PIB es cercana al 26\ y se localiza en el 
sector manufacturero y el comercio. 73/ 

El subempleo en la ciudad de México y área metropolitana se 
origina por diversas causas, a saber: 

1) Las elevadas tasas de incremento poblacional, 2) La 
pdrmanente inmigración del interior del país (PEA) que busca 
mejores condiciones laborales y de bienestar social, 3) La 
creciente desigualdad de los beneficios que son consecuencia 
de un modelo dependiente y concentrador y 4) La aparición de 
crisis periódicas que se traducen en recesión y estancamiento 
productivo. 74/ 

El origen más remoto de las actividades informales se 
encuentra en la descapitalización del sector rural y la 

.expulsión de la población del campo y de las ciudades 
pequeñas y medianas como consecuencia de la desaceleración de 
la economía mexicana desde 1981. 

La expansión de la masa de desempleados que se refugió en el 
sector terciario, cuya principal actividad es el comercio de 
bienes de consumo no básico y consumo duradero en los 
espacios públicos (calles, avenidas, paraderos del metro, 
etc.) ha resultado un verdadeo problema para las autoridades 
del DDF. 

73/ Corona Rentaría, Alfonso, op. cit. pp. 118-119. 
74/ En la medida en que se supera la fase de contracción 
económica, ya sea por innovaciones tecnológicas, mayores 
economías de escala (modernización de los sectores más 
dinámicos) el problema de la falta de empleos no se supera, 
sino que éste permanece. Véase Márquez Padilla, Carlos, op. 
cit., pp. 73-77. 
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Una de las acciones emergentes para regular el crecimiento 
del sector informal ea la construcción de zonas ex profeso 
que ha promovido el gobierno local a través de fideicomisos. 

Falta mucho por hacerse en materia fiscal y administrativa 
para ordenar y reglamentar esta problemática; además no se 
han instrumentado medidas de fondo para atacar en forma 

integral el desempleo rural y urbano, que da lugar al 
crecimiento caótico de las actividades "subterráneas" de la 
economía. 



CAPITULO IV 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO 

DEL DISTRITO FEDERAL 
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CAPITULO IV ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POLITICA DE 
GASTO PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL. 

En los capítulos precedentes se efectuó un breve examen de la 
naturaleza y funciones del Estado como agente impulsor del 
proceso económico, es decir, como sujeto activo y 

protagonista que dispone de una elevada proporción de los 
recursos fiscales y que de acuerdo a determinadas pautas del 
desarrollo urbano, incide en la creación de infraestructura y 

equipamiento local, que son los soportes físicos y económicos 
sobre los cuales se despliegan las actividades productivas de 
los sectores público y privados. 

En un primer balance del papel del gasto público local en la 
conformación de la estructura económica de la ciudad de 
N6xico, se considera necesario partir del desglose de los 
resultados financieros de gestión gubernamental para 
reflexionar m6s adelante si estos resultados pueden ser 
indicadores reales que muestren el avance o retroceso en las 
condiciones materiales de la sociedad, la creación de 
empleos, estímulo de la demanda y oferta de bienes y 

servicios, la redistribución de los frutos del desarrollo y 
sobre todo las implicaciones del gasto público como 
amortiguador de loa desequilibrios regionales. 

4.1. Resultados financieros de gestión gubernamental. 

Los resultados de gestión gubernamental en el pasado reciente 
fueron reflejo del grado de intervención estatal en la 
economía. Si se registraba un déficit se consideraba que los 
propósitos se ajustaban a una política expansionista y lo 
contrario cuando el ejercicio fiscal resultaba en superávit 
financiero. 
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En nuestros dias el resultado de las Unanz1111 públicas no 
sólo depende de la instrumentación de las políticas de gastos 
e ingresos sino también del nivel de la actividad económica, 
variable que a su vez depende de las decisiones del sector 
privado. 

El aspecto más notorio de la política económica en boga son 

las constantes restricciones al gasto público, a pesar de 
esta situación en el ámbito local las "presiones sociales" 
como le llaman los diseiladores del presupuesto, tienden a 

incrementar los montos aprobados, como expresión de la 
co'htención del consumo corriente y el gasto de inversión. 

CUADRO J5 
DISCIPLillA Plll?8UPUESTAL DEL DDF 

(MUu d• aJ.lloa• d• pasos) 

PRESUPUESTO DlFDElfCIA VlJllACION 

Alo AnOllAOO .... PORCIN'lVAL 
(1) (2) (2-1) (2/1) 

1983 l•0.6 274.2 (66.•) ·19.5 
19H 07.8 •ge.e 51.0 11.t 
1915 672.0 787,5 115.5 17.1 
19815 1,073.6 1,oe&.1 12.7 1.2 
1987 1,oa1., 2,559.& 1,•10.0 136,6 
1988 5,059.2 5,357.1 297.9 "' 1989 5,780,0 6,2]9.8 459,8 1.• 
1990 7,585.6 9,050.6 1,f.65.0 19.l 
1991 10,862.7 10,990.) 127.6 1.1 
1992 12,110.5 ll,929.6 1,059.1 '·' 199] 1_1 u,s1s.9 2_1 15,451.2 J_I 915.l '·' 

PJIH:DtO 
BJ-92 11.1 

1 / Proyecto d11 ProsupuHto de !grosos del DOF 1991 •n millo
- n•• de nu.vo• peaos, 

2 / El aj11rcicio r•l apar«:e en la cuMta pQbUca del al\o 
- corro1pcndi11nt•• Para •l caao de 1993, el ODF publicuá 

1118 cifrH datinitiv• en junio da 1994. 
3_1 Cierre prallllinar. 

FUEHTE1 cuanta Pllblica del ODF, varlo• .11'ioa. 
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La programación del presupuesto local se ciñe inexorablemente 
a loe Criterios Generalea de Politica Económica y a los 

planes de corto y largo plazo, como el PSE '!J!/ y el Plan 
Nacional de Desarrollo 1989-1994, con el objetivo de no 
alterar los propósitos macroeconómicos de la Federación. 

El gasto aprobado u original siempre se proyecta con un 

margen inferior a los ni veles de captación esperados, o sea 

nunca se estima gastar más allá de los ingresos efectivos de 

la hacienda local, de lo contrario se incurriría en la 
generación de déficits fiscales que se financiarán con 

•subsidios o endeudamiento, por lo tanto si los ingresos 

tienden a aumentar, loe gastos se incrementarán en forma 

proporcional al volumen de recursos excedentes, 

El problema principal de la política financiera de la ciudad 

radica en una adecuada elección de alternativas para la 

realización de obras públicas -infraestructura urbana, 

comunicaciones, edificios para salud y educación-, y la 
producción de bienes y servicios: ¿ con recursos propios o 

con mayorea participaciones en impuestos federales, o quizá 

con más subsidios ? 

En términos generales el volumen de las erogaciones siempre 

evolucionan en función de las expectativas de ingresos, al 
nivel de inflación esperado, y a la participación del Estado 

en la generación de bienes y servicios. 

'!J!I Este programa antiinflacionario cambió dos veces de 
nombre en la actual administración. En 1989 se llamó Pacto 
para la Estabilidad y el crecimiento Económico (PECE) y 
estuvo vigente hasta 1991, para 1992 únicamente se cambió de 
semántica influenciado por las negociaciones para eatablecer 
un Tratado de Libre Comercio . (TLC) entre México, Canadá y 
Estados Unidos. Ahora se conoce como Pacto para la 
Estabilidad, la Competitividad y el Empleo. 



112 

Las cifras demuestran que la entidad no podrá financiar, en 
el largo plazo, su gasto corriente y de inversión con 
recursos propios y seguirá dependiendo de los apoyos fiscales 
de la Federación y en la medida en que su estructura 
productiva necesite insumos y tecnología extranjeros, 
utilizará al expediente del endeudamiento externo. 

La clasificación administrativa del gasto permite apreciar el 
monto y la orientación de las erogaciones públicas, Por 
ejemplo, en 1983 las dependencias y entidades se redujeron a 
su máxima expresión como consecuencia de una baja drástica de 
recursos ordinarios. 

En el siguiente año so crearon algunas dependencias dedicadas 
a la planeación del de•arrollo, úbito que requería enormes 
esfuerzos para revertir la situación de paro y estancamiento 
productivo registrado en la ciudad; en tanto que otras S8' 

crearon con la finalidad de controlar el éxodo de la fuerza 
laboral deaocupada que llegaba del interior del país, sobre 
todo de los estados circunvecinos (Morelos, Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla y San Luis Potosi). 

Gracias al ligero repunte de los ingresos ordinarios y ajenos 
la estructura administrativa y operativa volvió a engrosarse 
notablemente. El incremento relativo del gasto se destinó a 
la ampliación de las comunicaciones y redes viales, la 

construcción y adecuación de obras hidráulicas, el pago del 
servicio de la deuda, programas de seguridad e impartición de 
justicia y la planeación de la política tributaria. 

Por otro lado, las delegaciones que absorbieron cuantiosos 
recursos en promedio fueron: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 

Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, y Alvaro 
Obregón. En el sector paraestatal destacó Ruta-100 y el 
Sistema de Transporte Colectivo (metro). 



CUAtlRO l6 
DlfUDDCUS Y O/WAUISKJS CON MAYOR IWIOO DI QAS'ltl EJERCIDO 

191l-199l 

CL.\VE WOHBRE 

71 CQMlll09 DI VIALIDAD Y Tl\USIOEI UlUIAHO 10, 1 
33 OIMt:ClC* GUIML DI COkSTIWCCIOM Y OPEAACIOI BlDMULICA 8,6 
99 DIUDA ruaLICA &.• 
12 llCUrARU GDllWo DI C9M8 5, 7 
J2 DillCCJOll aDIM.L DI OllM 4, 3 
31 DillSCC'IOll GllllMJ,. DI SEJW1C108 PUBLICOS 2,6 
11 1'UOUflIA 2.1 

H DSli&Glcltm CUAUllTlll)C 1, 7 
55 DIL&OACIOH CIUITAVO A. tw>EilO 1,5 
57 DBt.EGACIC. IITAPALUA 1.• 
65 DELSGACICll MIGUIL HIDllOO 1.1 
66 DIJ.IQ.lCICll VDUmNIO CAMM't.A 1.0 
51 DILl!aCJCll AJ.YUIJ tWM'10# 0,9 

7T Aumt'NllSiUft'U URIAJOS DI HSA1EMS R·lOO 9,1 
91 SlftDIA DI !IWL!POll'rl COLECTIVO (Ml'rlll) 6,J 

rtlllftt CU.nta Pt\blic• d•l oor 1983-1912 'J Proy.cto d9 PrHupu•to 
d9 19th09 1993. 
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En otra perspect.iva, la clasificación funcional del gasto 

muestra claramente el papel de esta variable en la economía 

metropolitana. Este gasto tendió a incrementarse 
significativamente después de 1988, Durante el periodo de 

referencia -1983-1993- tuvo un ritmo de crecimiento de 55.2% 
promedio anual, en términos nominales. 
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De acuerdo a la clasificación funcional de la extinta SPP, 
las actividades públicas centrales tuvieron una participación 
promedio alrededor de 19.7\; el grupo II participó con 8.7\; 
mientras que las actividades con alta incidencia sectorial lo 
hicieron con 34.1\; finalmente destacó el grupo de servicios 
sociales y urbanos con 37.5\. 

T O T A L 

ACTIVIDADES PUBLICAS CENTRALES 

CUADRO JI 
EVOLUCIOI D!L GAS1'0 E!1 CLASIFlCAClOM FlltfCIONAL 

(l•tructuca porc•ntual 1 

lHJ 1116 1985 1986 1987 1908 HH lHO 19511 1992 1993 PRcttEDJO 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,Q 100.0 100.0 

lJ,J 14.8 u.2 14,5 15.J 17,J 2,,J 2'.1 21.1 :H.1 26,J 19.7 

n ORIENTACION GENERAL DE LA 
l<COllCJIIA 13.C 14.9 22.7 12.6 9.2 6.2 '·' '·º "' '·' 4.0 '·' 

I 1 t ORlltrrACIOr. .S!CTORIPJ. DE LA 
ECOMCJtIA 46.3 37,9 32.9 JS,6 39,4 42.7 32.0 28.6 25.6 27.l 27.J 34.1 

IV SERVICIOS BOCIAL!S Y l1UAll06 27.0 32,4 30.2 J7,J 36,1 JJ,8 40.5 4&.J 0.1 45.7 42.4 37,5 

FUElrI'EI Cuadro 37 

Si se relacionan los niveles de gasto público del cuadro con 
el PIB se establece que la proporción de las erogaciones que 
efectua el DDF representan el 1.4\, que es poco significativo 
desde el punto de vista cuantitativo. 

Pero si se observa la dirección de estos recursos se palpa 
que el 71. 6% en promedio (sector III+ sector IV) fueron 
absorbidos en su mayor parte por la prestación de servicios 
de comunicación y transporte, mejoramiento urbano, agua 
potable y la creación de la infraestructura de drenaje y 
tratamiento de aguas negras, 
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Otro criterio que arroja luz sobre el destino de los recursos 
públicos es el que resume la acción gubernamental en siete 
ámbitos, pues permite apreciar, en forma idéntica al cuadro 
anterior la participación activa de sólo dos: el transporte e 
infraestructura y urbanización, con 30.4\ y 22.4\, 
respectivamente. 

CUADRO J9 
ESTJWCTVRA l'CIRCllTUAL DEL CASTO POR AlllITO 

1983 198' 1985 1986 1987 1918 1989 1990 lt!U 1992 1991 PJQllDIO 

T o T • L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 too.o 100.0 100.0 100,0 100.0 ....................................................... 
ADHIHI8TMCICll GUBDHAHEllTAL 19.J 22.1 JQ,4 19.5 16.t u.2 10.0 13.6 15.7 u.o 14.l 11.2 

JUSTICIA Y HQURIOAD PltBLICA '" "' '·' "' ... 10.4 17,5 13,5 15.6 14,4 16.0 U.J 

PIWIUVACIClf Y PJIDTICCIOK ECOLOOICA ... º·' '·' '·º '·' '·' "' '·' ... 0.1 ... '" 
OllAIW!LlD IOC IAL .. , 11.1 1.5 ... ... ... 11,B 12.1 11.11 U.7 11.2 10.l!í 

UfnAESTJWCTUM Y IJUAIJUACictl 16.t 21.1 19,4 25.9 22.5 20,6 2•.2 25.8 24.7 23.9 ·21.4 22,4 - 40.l J.&,5 29.6 .u.o J5,7 ]4,J 26.2 2&.e 21.1 2s.1 25.2 J0.4 

UUT0 Y CCICDCIALIZACIOI ... '·' '·' ... '·' l.l !.8 1.1 1.1 1.0 '·' '·' 
IUll!'l1 cu.ni. Pllblica del oor, vario• afie•· 

Contradictoriamente otros rubros del gasto público de la 
metropoli que tienen un impacto directo en la población como 
la preservación y protección ecológica y el desarrollo 
social, apenas alcanzaron una participación en el total del 
gasto de 4.4\ y 10.6i. 

Finalmente se menciona otra clasificación que procura 
identificar el gasto incurrido en las cosas que el gobierno 
compra (según el objeto del gasto) como se indica a 
continuación. 
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Según el cuadro 40 se puede constatar que el gasto público 
local se destina, en su mayor parte al pago de los servicios 
personales, o sea, el DDF proporciona empleo a una porcentaje 
elevado de la población activa que ocupa puestos de 
confianza, base y eventuales, situación que no corresponde a 
las necesidades reales de crecimiento en programas de 
infraestructura económica, Se puede argumentar que si bien es 
cierto que este tipo de gasto es altamente elevado como 
proporción del gasto de inversión, se debe a que el gobierno 
de la ciudad de México ha privilegiado en los últimos años al 
factor trabajo. 

Al inicio del apartado se afirma que los resultados de la 
acción pública se medían por el grado de intervención del 
Estado en la economía. Este parámetro de evaluación tal vez 
no tenga hoy la misma validez que en el pasado reciente, 
porque la política económica actual se ha diseñado Para 
adelgazar al Estado. En este sentido, la ciudad de México no 
podía ser la excepción y quedar aislada de los efectos de la 
política neoliberal. 

Si bien es cierto que algunos indicadores macroeconómicos 
revelan en la práctica que la acción pública ha mejorado el 
resultado de las finanzas estatales y locales, se puede 
afirmar que sólo se ha actuado en la esfera financiera y no 
en la real. 

De todos los ajustes en el área financiera, cabe preguntarse 
l quiénes fueron los beneficiarios de la política de gasto 
implementada en la década de los ochentas y principios de los 
noventas? Las cifras revelan que los grupos empresariales se 
fortalecieron con dicha política, de otra manera no podría 
explicarse el repunte de la inversión pública y un ligero 
aumento del empleo, gracias al reciclaje del gasto estatal en 
ámbitos que complementan y refuerzan el patrón de 
reproducción capitalista. 



119 

En esa dirección se ha orientado el gasto: inducir y atraer 
la inversión privada en áreas que antes eran exclusivas del 
Estado. 

Por ejemplo, el gobierno de la ciudad elaboró estudios para 
privatizar la prestación de algunos servicios como el agua, 
transporte, recolección de basura, entre otros. Ya lo hizo en 
el área de abasto y comercialización al desaparecer los 

Almacenes para los trabajadores del DDF y la extinción de 
Industrial de Abastos. 

vrsto desde otro ángulo, el gasto en materia de desarrollo 
social no tiene la misma importancia que los programas de 
fomento económico, por ello no se explica por qué 

contradictoriamente en los presupuestos anuales la 
programación del gasto privilegia el combate a la pobreza, 
mientras que la realidad demuestra lo contrario. 

Los recursos destinados a los que "menos tienen" permanecen 

en los mismos niveles de 1983: 10.6\ promedio en términos 
nominales como proporción del gasto total. 

Existe otro aspecto que llama la atención y conviene 
comentarlo. Es el que se refiere al dogma de la reducción del 

déficit financiero. La ejecución de las acciones 

gubernamentales muestran que la administración de Miguel De 

la Madrid no logró desterrar el fantasma del desequilibrio 

entre ingresos y egresos, como puede apreciarse en el cuadro 

41. 

Como consecuencia de la "modernización económica" y "el 

cambio estructural" las finanzas públicas ·del Distrito 
Federal arrojaron los siguientes resultados. De un déficit 

nominal de 4 77, 823 millones de pesos en 1987 se pasó a un 

superávit financiero de 222, 109 millones de pesos al año 

siguiente. 



""""'"'" .....,_...,...... 
("11aa - aillolln de ...,., 

191] l ... "" 1911 1907 l ... l ... 1990 1991 1992 -
DIQUSO CX>IU<mm< 207.7 336.9 •93.l 773.1 1.110.2 !i,!in.o 6,678.• 9,2•5.fi 10,998.l 13,621.6 
<aS'1'0CO..,.... 111.• 205.7 325.J 518.9 1,280.l 2,130.J J,938.l 5,Ul.5 6,658.8 1,&20.c 
Ahorro corri•nt• (antas del 
pago d9 inter8MS) 92.8 lll.2 168.0 25&.9 fiH.9 2,51fi.7 2,7,0.l •.111.1 •,ll9.l 5,201.2 

PACE DE D1"%D:ESES ... 19.9 Bl.9 21.c 78.7 10].7 50.8 '6.8 56.l 58.0 
Ahorro corri.nte (d .. pu6a del 
FW190 de 1nterB81!!1) 81.l 111.J 16.1 226.5 621-2 2,'8J.O 2,689.5 C,120.l t,283.0 5,lU.2 

SUPERAVIT PRIMARIO 

l"aRESO COllRIER'l'E 207.7 336.9 &93.J 773.8 1,980.2 5,517.0 6,678.4 9,285.6 10,998.1 ll,621.6 
CASTO CO>UUE>n'E 114.9 205.7 325.3 511.8 1,280.J 2,9J0.3 3,938.l 5,118.5 6,658.8 8,&20 •• 
Ahorro corrie:ite (ant- del 
pagQ de 1n<cer•et1) 92.8 lll.2 168.0 255.0 6!f9.9 2,586.7 2,7&0.J C,167.1 4,339.J 5,201.2 

DlallESOS DE CAPI'IAI. 1.6 62.6 U.9 267.6 _11 
caST0 DE CAPITAL 129.l 231.2 302.J C52.8 1,099.0 2.2&0.9 2,2'9.1 3.872.1 C,251.8 5.C27.l 
(DIUcit) o superlvit de capital 129.1 231.2 302.3 C52.8 1,ot9.0 (2.260.9) (2,2'8.l) (l.810.l) (4.2J6.9) (5,159.5) 
(Dltic:it) o supedvit Pr1-rio (36.l) (100.01 (lJC.l) (191.8) (l99.l) 325.8 C92.2 357.0 102.& '1.7 

RESULTADO Fl!CMl'C!EK> 

AHORRO CCIRJUDfTE 1 Despuis dal 
p91j10 da inter-es) 88.l 111.J 86.1 226.5 621.2 2,C8l.O 2.619.5 C,120.3 •.282.9 5,Ul.2 

I•GRESOS DE CAPITAL 1.6 62.6 14.9 267.6 
GASTO DE CAP!'rAL 129.l 231.2 302.J &52-8 1.099.0 2,260.9 2.2&9.7 3,872.7 &.2s1.a 5 .. t21.1 

(Déficit) o Supad.vit d• c.1pital (129.1) (<i!ll.2) (302.3) (t52.8) (1,099.0J (2,260.9) (2,2'8.l) [l,810.1) (4,236.9) (5,159.5) 
{Dá!lcit) o supm-ivit Ftn.nci•ro (&0.8) (119.9) {216.2) (226.JJ (&77.8) 222.1 &U.4 310.2 &6.0 (16.J) 

l_f Incl11Ye &7.6 mil• de aillon- d• ()9.0. d9 ADEFAS. 

FUENTE: cuenta Pdblica del DDF, vado. anos. 
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El esquema anterior es idéntico para 1989, 1990 y 1991 con 
441,436, 310,196 y 46,025 millones de pesos, respectivamente, 
producto combinación entre mayores niveles de recaudación y 

una estricta disciplina en la ejecución del gasto programable 
y no programable. En 1992 se registró un déficit financiero 
por 16,324 millones de pesos. 

En términos nominales y reales el binomio ingreso-gasto del 
Distrito Federal en el periodo 1983-1993 se comportó de la 
siguiente forma: 

Los ingresos registraron serios altibajos en su 
comportamiento, de tal forma que los años de aparente 

crecimiento, en términos nominales, fueron 1987 y 1989 con 
135.6' y 123%, respectivamente; el crecimiento promedio anual 

del periodo ascendió a 60.e•. 

En términos reales se produjo un marcado contraste, pues en 
1983, 1986, 1999 y 1991 se registraron tasas de crecimiento 

nsgativo: -13.4\, -25.4%, -2.9' y -4.1\, respectivamente. El 
efecto de la política neoliberal se reflejó claramente en el 

periodo de referencia. A precios constantes el crecimiento 
promedio fue de -0.7\. 

Por el lado de los egresos, se observa una situación 

semejante a los ingresos, con la diferencia que sobre el 

gasto se descargó todo el peso de la crisis y por 

consiguiente en la variable para salir de ella; a precios 

corrientes el crecimiento promedio se ubicó en 60. 2,, en 

cambio a precios constantes osciló en -o.ei, lo que confirma 

la idea de que la década de los ochenta fue un periodo de 

crecimiento cero (véas.e cuadro 42 y gráficas 5 .¡ 6). 



CUADRO 42 

CRECIMIEMTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL DDF 1983-1992 
(A precios corrientes y constantes) 

I N G R E s o s E G R E s o s 

NOMINAL REAL l_/ NOMINAL REAL 
----

Aftas Miles de Miles de Miles de Miles de 
millones millonea millones millones 
de pesos ' de pesos ' de pesos ' de pesos ' 

1983 274.7 71.1 45.9 -13.4 274.2 70.8 45.8 -13.6 
1984 498.8 81.5 51.3 11.6 498.8 81.9 51.3 11.9 
1985 787.5 57.8 51.4 0.3 1e1.5 57.e 51.4 0.3 
19e6 1,086.1 37.9 3e.4 -25.4 l,Oe6.l 37.9 3e.4 -25.4 
19e7 2,559.4 135.6 39.4 2.6 2,559.4 135.6 39.4 2.6 
19e8 5,708.4 123.0 41.3 4.9 5,357.1 109.3 38.8 -1.6 
1989 6,672.9 16.8 40.l -2.9 6,239.e 16.4 37.5 -3.2 
1990 9,433.9 41.3 44.3 10.3 9,050.6 45.0 42.5 13.2 
1991 11, 064. 7 17 .2 42.4 -4.1 10,990.3 21.4 42.2 -o.e 
1992 13,9e2.2 26.3 46.2 8.7 13,929.6 26.7 45.9 e.e 

Tasa Media de 
Crecimiento 
Anual 5,206.9 60.8 44.1 -0.7 5,077.3 60.2 43.3 -o.e 

1 / Para def lactar las cifras se utilizó el Indice General de Precios al ConsWllidor de la 
- Ciudad de México, véase Indicadores Econóaicos, Serie Histórica 1969-1990 e Indice 

de Precios núm. 180, abril de 1993, Banco de México. 

FUENTE: Cuenta Pública Anual del DDF, varios años. 
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4.2. El gasto público como instrumento redistributivo. 

En la década de los cincuentas y principio de los sesentas 
los economistas y planificadores no consideraban la 
distribución del ingreso como parte importante del 
desarrollo. Subsistía la idea que el rápido crecimiento 
económico llevaría a mejorar automáticamente las condiciones 
de vida de la sociedad. 

El largo tránsito de la economía mexicana por los senderos de 
18 industrialización condujo a profundos desequilibrios 
estructurales a finales de la década de los setentas, 
agravándose a partir de 1982 con el descenso del PIB, la 
inversión y el consumo, acompailados por la caída de los 
precios del petróleo, fuga de capitales y el monto de la 
impagable deuda externa. 

Ya en la proximidad del colapso financiero y productivo de la 
década de los ochentas era evidente que los efectos del 
desarrollo económico beneficiaban sólo a una minoría (menos 
de la tercera parte de la población). En ese sentido, todos 
los estudios que abordan la cuestión del desarrollo económico 
coinciden al afirmar que los frutos del progreso están 
distribuidos desigualmente. 76/ 

con certeza, Ifigenia Martinez Hernández revela que "las 
políticas macroeconómicas de ajuste de corto plazo y de 
cambio estructural de largo plazo, aplicadas de 1983 a 1986, 

afectaron significativamente la distribución del ingreso. 77/ 

76/ Martinez Hernández, Ifigenia, Algunos efectos de la 
crisis en la distribución del ingreso en México. Facultad de 
Economía/IIec, UNAM, México, 1989, p. 15. 
77/ Ibide•, p. 16, 
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Con base en lo anterior se puede deducir que el manejo de los 
agregados macroeconómicos de la política fiscal, monetaria, 
crédito, cambiarla, entre otras, ejercen una influencia 
directa sobre la distribución de la riqueza. 78/ 

l Qué tipo de intervención estatal requiere una injusta 
distribución de la riqueza, herencia de un patrón de 
desarrollo concentrador ? En teoría existen varios 
instrumentos como el presupuesto fiscal -gasto público-, la 
tributación, el sistema de seguridad social y cambios en la 
propiedad privada o alteraciones directas en la estructura 
productiva. 

Uno de los instrumentos de política económica con mayor 
potencial redistributivo as sin duda la política fiscal, 
concretamente el gasto público. A continuación se examinan 
algunos aspectos generales de la problemática de· esta 
variable y su importancia como mecanismo redistributivo. 

El efecto radistributivo de los gastos públicos depende tanto 
del nivel de gasto como de su composición, a su vez el nivel 
de gasto público afecta en cierto grado el ritmo de la 
actividad económica y el . empleo, así como el sistema de 
precios. 

78/ Existen dos versiones sobre el problema de la 
distribución del ingreso: la funcional y la estructuralista. 
La primera asocia a factores individuales el acceso a mejores 
condiciones de vida material (grado de instrucción, habilidad 
e inteligencia para colocarse en el mercado de trabajo, 
etc. ) , en cambio la estructurallsta sostiene que la 
deficiente distribución de los beneficios del desarrollo se 
originan por la acción deliberada del Estado, es decir, el 
impacto que ejercen las variables como el gasto público, 
política monetaria y creditica, de abasto y comercialización, 
etc. Sin pretender ahondar en el asunto, en este trabajo se 
retoma la visión de la segunda corriente sin menosprecio de 
algunos juicios de la corriente funcionalista. Es más, en la 
práctica cotidiana ambas se complementan. 
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Aquí surge otra interrogante l qué elementos determinan el 
nivel del gasto ? Como existe una relación estrecha entre 
ingreso y gasto público (ver capitulo I I), se hace énfasis, 
en primer lugar, en los egresos gubernamentales para comentar 
posteriormente la problemática del ingreso público 
(estructura tributaria). 

La composición del gasto afecta la importancia relativa de 
cada uno de los programas que ejecuta el Estado, porque 
dependiendo a que sectores de actividad o grupos sociales se 
dirigen las erogaciones se puede conocer su impacto 
rddiatributivo, o sea, loa efectos en el bienestar de 
distintos grupos de la población, utilizando el ingreso per 
cápita como indicador que representa la progresividad o 
regreaividad del sistema. 

Al estimar los efectos directos del gHto público sobre la 
distribución del ingreso, surgen dos problemas a resolver: 

a) El que se refiere a la identificación de quienea resultan 
benef iciadoa con la política de gasto instrumentado y 

b) El que trata de medir loa beneficios en términos 
cuantitativos (monetarios). 

A primera vista parece que los beneficiarios son los 
consumidores de bienes y servicios públicos, llámese sector 
privado, clases sociales con escaso poder de compra, etc. 

Sin embargo la respuesta aún adolece de precisión porque es 
una generalización afirmar que todo el gasto se dirige a 
elevar el bienestar de la sociedad, veamos. 

La mayor parte del gasto local incluye programas de 
infraestructura productiva y de fomento económico donde la 
traslación de beneficios es amplia sólo para un sector de la 



sociedad: los grupos empresariales. Y si se observan otros 
rubros de gasto estatal que comprenden reducidos programas de 
tipo social, administración y defensa, es difícil identificar 
a los beneficiarios, pero es claro que la tendencia de éstas 
erogaciones son de largo alcance para los grupos más pobres. 

Sin embargo, determinados programas de carácter propiamente 
radistributivo presentan filtraciones de los beneficios hacia 
grupos que no se consideran prioritarios, porque la 
naturaleza misma de estos programas y de las demandas 
diferenciadas que sobre el aparato de Estado realizan loa 
distintos grupos sociales impiden que la totalidad de éstos 
gastos se dirigen hacia las familias más necesitadas. El 
ejnplo más claro se localiza en las obras públicas por 

contrato, donde si bien es cierto que los beneficios se 
dirigen a determinados grupos sociales (construcción de 
escuelas, centros de salud, etc.), resulta evidente 'que a 
través de una serie de artificios, las empresas constructoras 
inflan precios, utilizan materiales de bajo costo e ínfima 
calidad para incr8118ntar sus márgenes de ganancia. 

l Es correcto adllitir que loa gastos generales que comprenden 
progr111111s gubernamentales (administración, planeación de la 
política financiera, seguridad pública, etc.) benefician por 
igual a toda la población ? 

Los datos demuestran que por ser desembolsos de carácter 
general, se benefician aquellos que poseen más, es decir, 
estos gastos no resuelven la actual distribución del ingreso 
en loe núcleos urbanos e inclusive el medio rural. 

otro criterio para evaluar el efecto redistributivo del gasto 
ea aquel que identifica la composición de dicho gasto en 

corriente y capital. Se asocia al gasto corriente como gasto 
de consumo que no se traduce en incrementos físicos 
(activos), ya sean obras, bienes, etc. Pero existen diversos 
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tipos de gastos corrientes, tales como educación y salud, que 
tienen un impacto de largo plazo a través del mejoramiento en 
la calidad de los recursos humanos que permiten elevar la 
productividad de la estructura operativa instalada. 

Si bien es cierto que existen otros factores que influyen 
para que la PEA se coloque en ventaja en el mercado de 
trabajo (nivel de preparación, habilidad, posición económica, 
etc.) no basta con medidas individuales para redistribuir el 
ingreso, se requiere una política deliberada por parte del 
Estado, específicamente una política de gasto que contemple 
ptbgramas de capacitación laboral, seguro de desempleo, etc. 

A este tipo de desembolsos se identifican como erogaciones de 
capital social en el capitulo II, donde la incidencia es 
elevada hacia los grupos con menores recursos. 

No todos los programas de gasto pllblico muestran beneficios 
explicito&, por ejemplo aquellos dirigidos a los sectores 
productivos -política de crédito con bajas tasas de interés, 
asistencia técnica- con lo que se otorga un subsidio 
i•plicito a favor de los grupos que tienen acceso al crédito 
barato u otros programas. Otro ejemplo lo constituye el 
programa de financiamiento para l.a vivienda que se otorgan 
con tasas de interés social, que son más bajas que las que 
imperan en el mercado. 

Un caso de beneficios directos para la población de escasos 
recursos son los servicios de transporte a cargo del DDF 
(metro, R-100 y trolebuses) cuya función social es de vital 
importancia para el proceso económico, pues los precios de 
los servicios son menores a los costos reales de producción, 
lo que implica constantes transferencias del gobierno federal 
y local en forma de subsidios (cuadro 43). 
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CUADRO 4J 
SUl8IOI08 Ol'OWlNX>S A LOS OltGMISK>S Y DIPRESAS DEL O.O.Fo 

(Milea de millan• de ¡111.01) 

1983 19114 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

GASTO NETO DEL DDF 274,1 na.a 707.5 1,086.l 2,559.4 5,l57.1 6,239.'7 9,050,5 10,990,2 ll,929.5 

TRAISF, D&L OOB, FEO, ;za.1 62.6 101.4 141.l 298.J 794,] 866.9 618.5 299,2 75.J 

AIOll'l'ACl~S DIL DDF '94.2 en.o l,1l4.1 1,527.0 

RILAC!Oll IB/A \ ) 10.2 12.5 12.a u.o 11.6 14.8 u.a ... '·' ... 
OILAC!Oll (C/A' ) '·' 9.1 10,J 10.9 

1_/ Prorecto d• Pr•upu••to dll E;rHOll d•l DDF Ultl u mUlon .. de nuevo• pe90•. 

FtJD1TE1 Cuenta PdbUca del DOF, vado• afto1. 

Es indudable que al abordar la cuestión de los subsidios se 
incursiona en un terreno resbaladizo. Sin el ánimo de 
polemizar sólo se sostiene en esta parte del trabajo que las 
transferencias de recursos presupuestales en forma . de 
subsidios a nivel federal y estatal es el instrumento idóneo 
de política económica que puede aligerar el problema de la 
excesiva concentración de los beneficios del desarrollo en 
pocas familias. 

l Qué implicaciones tiene para el Estado la utilización de la 
política fiscal con la finalidad de disminuir los niveles de 
pobreza ? 

La evidencia empírica del pasado reciente demuestra que las 
acciones del Estado en materia redistributiva no son 
coherentes entre objetivos y resultados. En primer lugar 
porque el gobierno no considera prioritario la redistribución 
del ingreso, en segundo, porque las condiciones críticas de 
la economía exigieron acciones enérgicas para revitalizar las 
relaciones entre el Estado y los empresarios. Por ello privó 
en los círculos gubernamentales la idea de "crecer para luego 
distribuir". 

1993 l_I 

14,535.9 

i,aeo.o 

12.9 
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Lo anterior significa que el Estado ha subestimado la 
capacidad del aparato tributario como instrumento que tiene 
el propósito de captar recursos que pueden eventualmente ser 
orientados con un sentido redistributivo. 

Lo que interesa finalmente no son los montos que se recaudan 
a través del sistema impositivo ( ISR, IVA, etc.), pues al 
menos en teoría mayores volumenes de recursos permiten 
generar una capacidad distributiva más elevada, sino el tipo 
de gravámenes elegidos y su aplicación. 

Se considera 
dt'stribución 
magnitud del 

que existen 
de la carga 
ingreso, 2) 

seis factores que configuran la 
tributaria para un país: 1) La 

El nivel de desarrollo económico 
alcanzado, 3) El tamaño del sector externo y su inserción en 
ia estructura económica con el resto del mundo, 4) La 
estructura prevaleciente o patrón de distribución del 
ingreso, 5) La participación del sector industrial en el PIB 
y 6) La composición de los gastos estatales. 79/ 

Para el caso de la ciudad de México, mientras su economía 
maduraba con un modelo de mercado que se expandía hacia el 
exterior, respaldado por un sistema monetario estable, altas 
tasas de urbanización y elevados niveles educativos resultaba 
idóneo una mayor exacción de riqueza. 

Pero la realidad ha desechado este esquema, por ello el 
esfuerzo fiscal de las autoridades locales no fue homogéneo, 
ya que se privilegió el gravámen a las transacciones 
(impuestos indirectos) y no en los ingresos derivados de la 
propiedad (impuestos directos) . En la práctica ha resultado 
más cómodo utilizar la tributación indirecta, a cambio de no 
alterar el ritmo de reproducción del capital privado. 

79/ Foxley, Alejandro, et. al., op. cit., p. 97. 
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El aspecto criticable del modelo adoptado, es la forma de 
financiamiento que se ha sustentado en impuestos cada vez m6s 
esquivos (alusión y evasión fiscal). 

Las reformas fiscales en periodos de recesión son positivas 
en cuanto pretenden disminuir la carga tributaria para 
ciertos contribuyentes, captar recursos adicionales, etc., 
sin embargo sólo se ataca el problema superficialmqnte, pues 
no tocan el problema de raíz: gravar al capital privado y sus 
diversas manifestaciones mercantiles de propiedad 
(inmobiliario, industrial, financiero). 

La actual adllnistración ha desplegado una política económica 
para el crecimiento al amparo de una nueva relación con el 
e1111resariado mexicano, al parecer éste e1pera m6s conca1iones 
y modificaciona1 a la estructura económica, compatible con el 
modelo de acumulación prevaleciente, en términos de una mayor 
pre1encia y participación en la toma de decisione1 y sobre 
todo un E1tado menos regulador. 

En la actualidad no existe economía qua opere sin la 
participación del Estado, es decir, buacar la total libertad 
de las fuerzas del mercado es un suefto da los liberales caai 
imposible. 80/ 

80/ Urquidi, Víctor L., "Econoaía de mercado y bienestar 
social", en seminario Internacional sobre Libertad y 
Justicia. Perfil de La Jornada, viernes 4 de junio de 1993, 
p. XV. 
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4,J, El papel político de las finanzas públicas. 

Detrás de todo el ajuste económico-financiero implementado en 
el periodo 1983-1993 se vislumbró una abierta pugna política 
entre los distintos grupos empresariales, tanto nacionales 
como trasnacionales, por apropiarse de una mayor proporción 
del ingreso nacional . .!!.!/ 

Esta tendencia resaltó notablemente, en la recta final del 
sexenio de Miguel De la Madrid. En el caso de la actual 
adllinistración por la virtual negociación y aprobación del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) que todavía no muestra signos 
alentadores para la mediana industria, pero si representa 
para loa grupos oligopólicos privados la coyuntura esperada, 
a la vez que loa convertirá en "motor" del crecimiento con la 

participación da un Eatado concUiador que ye adoptó como 
criterio la 
inevitable de 

"eficiencia capitalista" 
una dependencia a la 

concretamente la norteamericana. 

ante el arribo. 
economía mundial, 

La reeatructuración de la deuda externa de la ciudad de 
México a mediados de loa ochentas, constituyó un alivio al 
estrangulamiento que registraron las finanzas locales como 
consecuencia de la caída del mercado interno . 

.!!.!/ Para comprender con más claridad la pugna política entre 
trabajadores y empresarios y los respectivos proyectos de 
desarrollo antagónicos en pleno auge petrolero, véase 
Cordera, Rolando y Tallo, Carlos, México: la disputa por la 
nación, perspectivas y opciones del desarrollo. Siglo XXI 
Editores, México, 1983, pp. 78-149 y Casar, Ma. Amparo, op, 
cit., pp. 75-81. 
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Ante un marcado descenso del nivel de vida de la población, 
el gobierno optó por atar las finanzas públicas al cap! tal 
financiero con programas destinados a evitar el colapso de la 
economía mediante la estabilización de los ingresos y egresos 
públicos. Para justificar el carácter social de los programas 
PIRE, PSE Y PECE, simpre se dijo que éstos sentarían las 
bases para un crecimiento más equilibrado, No obstante en el 
corto plazo resultaron insatisfactorios, pues las previsiones 
gubernamentales excedieron el costo social del ajuste con una 
clara orientación proempresa~ial de la política económica. 

4.3.l. Una cuestión controvertida: l en quien recae el défi
ficit ? 

En los capítulos I y II se analizó el tamaño del presupuesto 
como condicionante de la actividad económica, considerando 
que loa desembolsos presupuestales con una adecuada politice 
fiscal son instrumentos poderosoa para estimular y promover 
el crecimiento del PIB. 

De lo anterior se deduce que no es cierto que un presupuesto 
más eficaz sea un presupuesto reducido, el principio 
maximalista de que es prudente gastar menos que las 
percepciones de cada individuo no es aplicable a la economía 
y al gobierno federal. Esta orientación del gasto prevalece 
en el actual proyecto modernizador. 

La diferencia entre ingresos y gastos (excedente) de una 
persona es inevitablemente el déficit de otra, así tenemos 
que el déficit financiero del gobierno alimenta el superávit 
del resto de los agentes económicos, algo así como una 
especie de vasos comunicantes, donde existe en apariencia un 
equilibrio de los factores productivos (generación y 
distribución del producto social). 
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Contrariamente a lo que señalan algunos líderes de las 
cúpulas empresariales, es exagerado afirmar que el déficit 
registrado casi en toda la década de los ochentas, fueron 
financiados con recursos sólo del sector privado. Lo anterior 
88 una verdad a medias, porque el déficit público siempre 
utilizó recursos internos y externos, pues para el gobierno 
resulta m6s cómodo pedir prestado que afectar al capital 
privado mediante profundas reformas fiscales. 

Veamos un esquema simplificado de la realidad.para ubicar el 
problema en cuestión. En el complejo tejido de la economía 
para cada comprador debe existir un vendedor, y para cada 
prestamista un prestatario, y aquí surge la pregunta obligada 
l hacia dónde se dirigen los excedentes que se generan en la 
economía ? 

Las unidades económicas que operan en el proceso productivo 
rara vez registran d6f icit, de lo contrario no justificarían 
su permanencia en el mercado; el excedente que extraen 

gracias al trabajo lo canalizan a las instituciones 
financieraa (bancos, asociaciones de ahorro, compaftías de 

seguros, casas de bolsa y similares) quien•• toman en calidad 
de pré1tamo el dinero público, que a su vez lo prestan a 
otras personas, ya sean sociedades anónimas no financieras o 
bien el gobierno. 

Hoy en día el único agente que incurre en déficit 88 el 
gobierno federal, lo que quiere decir que 1us medios son 
insuficientes para financiar las crecientes necesidades 
colectivas, y a través de medidas que deprimen la demanda o 
subestiman la capacidad ociosa, éste no podrá reducir su 
déficit. La fórmula para equilibrar el presupuesto local ha 
sido implantar una política conservadora: elevar determinados 

impuestos y .reducir los egresos corrientes, pero sobre todo 
una severa contracción de las inversiones. 
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El escenario en que se desenvolvieron las finanzas públicas 
de la ciudad de México a finales de la década de los ochentas 
superaron con reducidos márgenes de maniobra el mito del 
déficit, es decir, unas finanzas "sanas", donde los 
beneficiarios directos, independientemente de que las 
estadisticas hayan registrado movimientos (+) o (-) fueron 
los sectores empresariales nacionales y trasnacionales. 

Estos grupos oligopólicos cubren todos los sectores de la 
economia, quienes ante la mínima reforma fiscal trasladan el 
efecto alcista de los impuestos y otras formas de gravámenes 
a los sectores con menos recursos, tanto del medio urbano 
como el rural. ~/ 

Y como el Estado no puede poner en riesgo su propia función 
legitimadora, utiliza parte del presupuesto como mecanismo 
para abatir el problema de la pobreza por medio de programas 
de asistencia social, es decir, transfiere a la población con 
menos recursos algo de los beneficios que obtienen los 
estratos 116s ricos, con el objetivo de subsanar los costas 
sociales de la acumulación privada del capital. 83/ 

82/ El uso de los términos "sectores más pobres", "clases 
sociales con menos recursos", "grupos mayoritarios da 
población con escaso poder adquisitivo", etc., se utilizan 
para indicar, no en sentido eufemístico, aquellas personas o 
familias a las que, al menos en el papel, se dirigen las 
políticas de bienestar y que ante situaciones particulares 
del proceso económico (inflación, elevación de impuestos) no 
cuentan con medidas institucionales para protegerse. Lo 
anterior significa que estos estratos son el último eslabón 
más débil de la cadena sobre la que recae un injusta 
distribución de la riqueza. 
83/ Aqui se considera el presupuesto como instrumento de 
política económica que expresa el reciclaje del ingreso, vía 
estatal, hacia los grupos empresariales. Véase O'Connor, 
James, op. cit., p. 323. 
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Sin embargo, y a pesar de la trascendencia de esta variable, 
el impacto en la disminución de los índices de pobreza ha 
sido notoriamente regresivo. 

4.3.2. El gasto del Distrito Federal como amortiguador de los 
desequilibrios regionales. 

Las transformaciones en la estructura de la producción y el 
empleo y la incipiente recuperación de la economía, se 
identifican por su carácter desigual. Prueba de ello es el 
rezago.productivo durante la década del crecimiento cero, que 
se manifestó en la escasa disponibilidad de bienes y 
servicios para el bienestar social de numerosos sectores de 
la población. A pesar del incremento del gasto local en el 
ámbito social (véanse los cuadros 38 y 39) los extremos 
antagónicos de riqueza y pobreza no desaparecieron. 

El ga•to público también desempeñó en papel protagónico coao 
amortiguador de los desequilibrios regionales, dado que la 
profunda inequidad social guarda una estrecha correspondencia 
con el desarrollo económico global. 

Si se observa el desenvolvimiento de las actividades 
económicas, se encuentra que las diferencias en el grado de 
desarrollo también se presentan contradictoriamente en los 
sectores productivos: una agricultura de temporal frente a 
predios que utilizan sofisticados procesos agrícolas, 
fábricas modernas con equipo de alta tecnología contra 
pequeños y numerosos talleres artesanales, actividades 
comerciales a gran escala versus un creciente comercio 
marginal. 

El desequilibrado desarrollo regional, 
desigualdad de grado, constituye un 

más que 
problema de 

simple 
tipo 
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estructural. La politica de gasto tiene mucho que ver con 
esta cuestión. 

En la década da los cincuentas y sesentas se dedicó a 
estimular la producción agrícola, en los setentas y ochentas 
se reorientó a reforzar una incipiente expansión industrial, 
ya para la década de los noventas se pretende, de lleno, que 
el paia ingrese a las corrientes comerciales de las 
principales potencias industriales. 

La explicaci6n da los 
"lxcedanta" hacia las 

flujos da la llamada población 
granda• ciudades -producto del 

desarrollo polarizado- donde por lo general se destinan 
cuantiosos recur•o• presupuestales, parece encontrarse en la 
larga crisis que afect6 a la agricultura, la cual se sometió, 
no por voluntad de los productora• rurales, sino por 
requerimientos privados que consideraron elemental acelerar 
el proceso de reproducción y acumulac16n en el sector 
industrial. 

Con este marco se puede evaluar la estructura espacial de la 
indu•tria, las comunicaciones, loe servicio• y en general la 
actividad econ6mica, politica y social de la Ciudad de México 
y área conurbada. 

El Distrito Federal visto. como la capital del pais y 

principal centro manufacturero, mantiene una supremacía sin 
precedentes en la asignación de los re~ursos público• (véase 
cuadro 44), su cercanía con otros centros de consumo 
determina que la población qua demanda vivienda, transporte, 
educación, agua potable y otros bienes y servicios 
subsidiados y a expensas del desarrollo de' otras zonas
eligan como morada a esta ciudad. 

No en vano el gasto público siempre ha buscado mejorar las 
condiciones de vida de la población urbana y rural -por 



CUADJK) 44 
PARTICIPACiml DEL O.D.F. D lllPU&ftOS FEDERaLBS 1983-1992 

(llll•• de ro.illonHi de peao•) 

Fondo Gral. rendo de 5• Particip. 
de !'omento ec.ercic oobre Incentive• del DDP Participación 

""" Particip. l_/ Municipal Tenencia l:xtericr hidrocarburo• &ccft6mico• 2_/ Te tal en Imp. r.d. porcentual 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)•(1+2+3+4+5+6) (8) (8/7) 

1983 531.0 15.4 14.6 l.l 2.1 546.4 121.4 21.5 

1984 851.2 28.6 19.3 1.8 3.5 879.8 194.0 21.4 

1985 1,278.S 42.Q 14.0 4.0 1.8 1.320.S 277.8 20.7 

1986 1,990.l 41.9 40.0 11.9 1.6 2,032.Q 393.2 18.9 

1987 5,194.1 105.7 84.4 4.6 18.4 90. 7 5,299.8 1,029.4 18.7 

1988 11,495.7 244-1 234.3 24.5 6.7 127.6 11,739.8 2,677.4 22.0 

1989 13,424.1 275.8 324.9 56.0 7.9 247.l 13,699.9 2,eoe.e 19.6 

1990 18,858.3 365.8 433.6 71.4 12.4 584.4 19,224.1 3,912.5 19.2 

1991 23,792.2 669.1 lrl41.4 176. 7 15.4 252.0 24,461.3 4,819.9 18.5 

1_/ Incluye fondo financiero ccmplementario. 
2_/ se reportan dato• a partir del afio en que M inici6 •u reqi9tro. 

FUENTB1 Poder EjecutiYO 1'9deral, cuarto Informe de Gobierne 1992. Anexo l:•tadi•tico y Cuenta Pública del DDF, varice ai\o•. 
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ejemplo el PRONASOL- porque de lo contrario el crecimiento 
desequilibrado entre zonas pobres y ricas amenazaría con 
desestabilizar a la economía y el propio aparato estatal. 

El atractivo que ofrecen los grandes núcleos urbanos (ZMCM, 
Guadalajara, Monterrey, entre otras) para sus actl vidades 
secundarlas y terciarias, es el constante apoyo fiscal, que 
persigue siempre estimular, promover y fortalecer, en última 
instancia, al capital privado. 

Por otra parte, los grupos sociales favorecidos con este 
esquema de crecimiento presionan al Estado demandando más y 
mejores servicios públicos, situación que ha generado una 
transferencia real de recursos del campo hacia las ciudades y 

de las ciudades medianas hacia la capital, por lo que se 
puede concluir que el desarrollo económico y social de unas 
cuantas regiones ha provocado el empobrecimiento de muchas 
otras, generando un círculo vicioso que se retroallmenta así 
mismo. Esta tendencia desemboca, en periodos de crisis, en un 
deterioro de las finanzas públicas. 

La utilización del gasto público posee la característica de 
ser un instrumento que amortigua los desequilibrios entre 
agricultura e industria, estratos ricos y pobres, zonas 
rurales deprimidas y áreas industriales dinámicas. 

4.4. Retos y perspectivas de las finanzas públicas del 
Distrito Federal. 

Los años ochentas han sido dominados por la crisis económica, 
pero también ha contemplado transformaciones profundas. Entre 
estos cambios sobresalen: la encrucijada del desarrollo 
planteada por el Estado y los grupos dominantes, el papel que 
se asigna a las relaciones entre el sector público y privado 
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y en el ámbito productivo, la emergencia de una economía 

exportadora no petrolera. 

Los cambios registrados en la economía y por añadidura en las 

finanzas públicas de la ciudad de México tienen como marco el 

nuevo esquema de relación productiva y financiera del país 

con el resto del mundo. 

La política económica ha buscado un sustituto al papel 

dinamizador del Estado, abriendo mayores espacios al sector 

privado para que éste impulse la actividad económica. Este 

cambio provocó importantes costos productivos y sociales, ya 

que la respuesta de los empresarios ha sido inferior a las 

previsiones oficiales. 

La década de los noventas encontrará condiciones muy 

semejantes a aquellas en con las que se puso en marcha la 

estrategia de "reordenación económica" y "cambio 

estructural". Por lo pronto, entre 1987 y 1992, la acción 

gubernamental planeó el manejo de unas finanzas en equilibrio 

que se tradujeron inmediatamente en un superávit. 

Sin embargo se observa que el peso que pierde el gasto 

programable lo gana la economía "financiera", es decir, el 

proceso de ajuste en las finanzas públicas provocó que los 

recursos que extrae de la esfera productiva se transfieran a 

los grupos internos y externos vinculados a la especulación 

financiera. 

El superávit registrado en estos años no significaron la 

generación de capacidades productivas con ampliación de la 

infraestructura social por habitante; el reto es mantener 

unas finanzas públicas sanas que tengan como eje el 

crecimiento económico y social en forma perdurable. 
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La evolución futura de la capacidad productiva estará 
determinada por los niveles de inversión¡ durante el periodo 
1983-1988 la economía se caracterizó por un PIB inferior a la 
tasa de crecimiento de la población. Este aspecto constituye 
otro reto: el crecimiento real del producto por encima de la 
din6mica demogr6fica que genere empleos permanentes con un 
marco monetario estable. 

Las 6reas urbanas son más perceptibles al fenómeno del 
desempleo abierto como las ciudades de México, Monterrey y 
Guadalajara; por lo contrario en las ciudades fronterizas se 
perciben efectos positivos por loa apoyos ofrecidos a la 
industria maquiladora de exportación. 

En el pasado reciente el costo del ajuste económico recayó 
b6sicaaente en los grupos sociales que derivan su ingreso del 
•arcado de trabajo (asalariados), ahora la política laboral 
debe fortalecer el salario en el nuevo entorno de 
concertación con el sector empresarial. 

El futuro irunediato plantea a la economía del Distrito 
Federal el tr6nsito de una situación con deterioros en el 
bienestar de la población, a otra donde se logre la 
estabilización de precios, la recuperación del crecimiento en 
forma sostenida y sobre todo el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la sociedad. 

Sobre las bases del escenario de la modernización cuyos 
rasgos son: la apertura comercial, la desregulaci6n económica 
y el fortalecimiento de las finanzas públicas, es previsible 
que el PIB regional se incremente, lo que tendri un efecto 
positivo en la economía del Distrito Federal. Pero subsiste 
un problema para la entidad: la ampliación de la cobertura de 
servicios públicos (infraestructura urbana, seguridad 
pública, salud y educación). 
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Un elemento que agudizará el equilibrio de las finanzas 
locales son los elevados costos de conservación, 
mantenimiento y ampliación· de la infraestructura urbana, lo 
que implicará para los próximos años la restricción de 
algunas demandas sociales, hecho que inducirá una 
participación privada más abierta en el financiamiento de la 
inversión pública y la prestación de servicios colectivos. 

Las proyecciones financieras del gobierno federal en el 
mediano y largo plazo tendrán, como propósito mantener la 
estabilidad de los agregados macroeconómicos, situación que 
ob~igará que el gasto de la ciudad de México no se incremente 
sustancialmente. Por otro lado permanece latente el problema 
del desajuste entre lo que ingresa a la hacienda local y el 
creciente gasto real que reclama la población que cada dia se 
expande más allá de los limites de la zona metropolitana. 

La recaudación tributaria del Distrito Federal se basará para 
los próximos aftos en los gravámenes indirectos (impuestos al 
consumo) y en el cobro de derechos, expedición de licencias, 
impuesto predial, 2% sobre nóminas etc, lo que puede 
provocar que no se alcance una de las metas m4a ambiciosas: 
el financiamiento sano del gasto sobre bases redistributivas. 
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CONCLUSIONES 

-En los paises subdesarrollados, como el caso de México, las 
finanzas públicas se distinguen por la debilidad e 
insuficiencia de recursos para financiar un crecimiento 
autónomo y sostenido. De este modo las relaciones fiscales y 
financieras conforman la parte externa de la interacción 
entre el sistema económico dominante y el aparato tributario. 

Loa tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal
&~ rigen por la Constitución Federal, que creó paralelamente 
dos órdenes constitucionales compatibles entre si, el de la 
Federación y el de los estados. En el papel, los estados y 
municipios poseen autonomía política y financiera, pero en la 
práctica éstos dependen del monto y orientación de los 
recursos que distribuye la Federación, via participaciones, 
transferencias y créditos. 

-La actividad económica ha estado asociada, durante varias 
décadas, al comportamiento del gasto público por su clásica 
peculiaridad de inducción en las tareas del crecimiento 
económico, derivado de las exigencias del aparato productivo 
y de las demandas sociales, lo que se tradujo en incrementos 
sustanciales del gasto público como proporción del PIB, hecho 
qua demuestra que ésta variable ha conducido al resto de la 
economía y actúa como señal para al sector privado respecto a 
la evolución presente y futura de sus inversiones. 

La estrategia económica del periodo 1989-1994 ha tenido como 
prioridad inducir y atraer la inversión privada en áreas que 
antes eran exclusivas del Estado. El empresariado nacional y 
trasnacional espera más concesiones y modificaciones a la 
estructura económica y el sistema impositivo, tolerable en 
los términos de una mayor presencia y participación en las 
decisiones nacionales. 
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A pesar del papel cambiante del Estado como protagonista y 

sujeto dinámico de la actividad económica, mantiene una 
supremacía en el ámbito fiscal porque dispone de una elevada 
proporción de los recursos productivos que utiliza -en base a 
los principios de la economía de mercado- para que se 
concrete la acumulación privada del capital y la 
legitimización del sistema, mediante programas de inversión 
que estimulan la creación de empleos, la demanda y oferta de 
bienes y servicios y la distribución del ingreso nacional. 

-La lluada "crisis fiscal del Estado" se produce y prolonga 
en la medida que la dinámica del gasto público no encuentra 
un ritmo paralelo de financiamiento, es decir, sus 
erogaciones superan los bajos nivelee de ingresos efectivos 
captados, en vista que la acumulación privada requiere una 
estructura tributaria flexible que propicie las condicion~s 

para BU reproducción, 

La concepción y ejecución de la política económica reciente 
está dominada por el dogma de la reducción del déficit 
fiscal. Las cifras demuestran que las finanzas deficitarias 
fueron consecuencia de las elevadas remesas de intereses de 
la deuda y el aumento del tipo de cambio y no por la política 
de gasto público instrumentada entre 1982 y 1987. 

cr11is económica generalizada mostró todas las 
ineficiencias del modelo económico adoptado por el país a 
mediados de la década de los setentas. Es así como a partir 
de 1982 se establecieron las medidas de "racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuesta!", siguiendo la política 
planteada en el ámbito federal, para sanear las finanzas 
públicas de la ciudad de México. 

A finales de los ochentas las finanzas federales y en 
especial las finanzas locales registraron superávits producto 
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de la reestructuración de la deuda externa y un control 
estricto del gasto programable. Esa situación permitió que el 
Estado haya canalizado parte del superávit para subsanar los 
costos sociales de la década de crecimiento cero, como el 
Programa Nacional de solidaridad (PRONASOL). 

-La política de gasto del gobierno capitalino se ha dirigido 
a no cubrir las necesidades sociales de la mayoría de la 
población, sino a atender las demandas que se vinculan a los 
procesos productivos de la economía del Distrito Federal y a 
109 intereses económicos y poli ticos de los grupos 
empresariales oligopólicos más importantes en la capital del 
pais. 

-El fracaso económico de los ochentH modificó les finanzas 
intergubernamentales, limitando considerablemente los 
recursos destinados al desarrollo de las principales ciudades 
(ciudad de M6xico, Guadalajara y Monterrey). El Distrito 
Federal, como sede de los poderes de la Federación y gran 
centro fabril y manufacturero no pudo permanecer al margen 
del oleaje de austeridad fiscal. A pesar de las constantes 
reducciones al gasto público, el Distrito Federal y el estado 
de México son las dos entidades que absorben la mayor parte 
de los recursos federales por concepto de participaciones, 
inversión federal, subsidios y crédito, porque son las dos 
localidades que generan mayores recursos para el gobierno 
federal. 

Las actividades que predominan en el Distrito Federal son la 
industria manufacturera y los servicios. Esta entidad y área 
metropolitana es el principal mercado del país y es una zona 
privilegiada en infraestructura urbana, vial y de 
telecomunicaciones. La inmensa actividad en el sector 
secundario y terciario ha sido el motor del desarrollo 
urbano, y han moldeado muchos rasgos fundamentales en la 
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ciudad y su interrelación con el resto de las entidades 
federativas. 

-Los problemas sociales del Distrito Federal han superado 
cualquier presupuesto público tanto para mantener la 
infraestructura económica y de servicios existentes, como 
para enfrentar el crecimiento de las necesidades colectivas 
que generan el aumento y concentración de la población. 

Los elementos que ejercen una presión global a las finanzas 
de la entidad, en el mediano y largo plazo, se relacionan con 
el peso creciente de los costos de mantenimiento de la 
ciudad, lo que reducirá la capacidad de generación de obras 
nuevas, además el gobierno local cuenta con un subsector 
transportes deficitario que requiere elevadas inversiones 
contra una costosa estructura operativa, rezago en sus 
tarifas, y el casi nulo apoyo federal para los organismos y 
empresas de dicho subsector. 

-Existe una correlación d• fuerzas económicas entre la 
actividad productiva del Distrito Federal y la estructura 
fiscal, porque la alta concentración de loa niveles de 
ingreso y empleo aumenta la recaudación, así como también las 
elevadas tasas demográficas que generan desocupación, 
aumentan a niveles desproporcionados las demandas sociales en 
relación con la capacidad y oferta para cubrirlas en forma 
satisfactoria. 

Las principales fuentes de recursos del Distrito Federal son 
los ingresos tributarios (ingresos propios y participaciones 
en impuestos federales); este último componente registró una 
elevada contribución en el financiamiento del gasto, en tanto 
que los ingresos propios sufrieron un deterioro en sus 
niveles de captación. Otro rubro complementario de ingresos 
son las transferencias y el endeudamiento, que ha disminuido 



149 

a partir de 1987, hasta no representar nada en los últimos 
años. 

Respecto a la política de endeudamiento, cabe destacar, que a 
raíz de la recesión económica y después de ella, constituye 
una de las causas de la crisis de las finanzas de la ciudad 
de México, de la austeridad presupuestaria subsecuente, y del 
castigo al gasto social, hecho que se reflejó en una 
reducción del gasto programable, pues este ejerce un impacto 
directo en la producción de bie~es y servicios y la creación 
de empleos a través del gasto en inversión pública y gastos 
de'consumo. 

Por otro lado, el comportamiento del g11Bto no programable 
obedeció a: 1) Una politice tributaria que fortaleció la 
acumulación empresarial, o sea el sacrificio fiscal y 2) La 
actividad deliberada del gobierno a depender del crédito 
externo por la descapitalización de la economia, que se 
tradujo en un d6bil ahorro público y privado. 

-son los centros urbanos más desarrollados los que generan 
los recursos productivos que •• distribuyen en beneficio de 
las regiones o entidades menos desarrolladas, por medio del 
Sistema·Nacional de Coordinación Fiscal. Tal es el caso de la 
economía del Distrito Federal que absorbe cuantiosos recursos 
fiscales como proporción del PIB, situación que pemite que 
esta entidad mantenga una preeminencia sobre el resto de las 
entidades del país. 

-El fenómeno del intenso y desequilibrado crecimiento urbano 
se asocia estrechamente al modelo de industrialización 
excluyente, de un capitalismo subdesarrollado dependiente al 
gran capital oligopólico, quien determina el uso del suelo, 
los movimientos interurbanos, las relaciones entre el campo y 
la ciudad y todas las modalidades del desarrollo regional. 
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-La política de gasto público siempre ha pretendido mejorar 

las condiciones materiales de la población urbana y rural, 
porque de lo contrario el crecimiento desequilibrado entre 

zonas marginadas y zonas ricas amenazaría con desestabilizar 
a la econoaia y al propio aparato estatal. 

-El desarrollo económico de unas cuantas reglones que con los 
aftos se convirtieron en polos de desarrollo (ZMCM), se 
sustenta en una transferencia real de recursos del campo 
hacia las ciudades y de las ciudades medianas hacia la 
capital, generando un círculo vicioso que se retroalimenta 
así mismo, situación que produce en periodos de crisis un 

deterioro de las finanzas federales y locales. 
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CUIDJIO A. 6 

llZLACIC. amlS SL CUTO llU&ICO DSI. 007 Y 1L l'lB 
(M.11.M de millonn de ,._., 

,. .. 1915 , .. , 1017 1988 • 1919 1990 1991 1992 

.\ PilOOUC'lO IW!'ERm BJW't'C 17,878.7 29,471.5 47.402.5 79,535.6 192,IOl.9 389,251.5 503,667.7 678,923.4 865,165.7 1,033,22&.2 

B GASTO DEL DDF 274.1 498.8 717.5 1.086.1 2,559.t 5,357.1 6,239.7 9,050.5 10,990.2 12,870.& 

au.c:ICR (8/A " J 1.53 1 ... 1.36 1.32 1.37 1.23 1.JJ 1.27 1.3& 

FUEl'f'I'E: IICEGI, Sis~ de Claentu lllacinales d• Mb:1co 1980•1992 f ~ PlltiUca del DDF 1983•1992 

CUADlt:> A. 7 

Rit.ACIOll E1m!E EL SDVICIO m l.& tml>A 8XSlm& DaL DCW Y 1L PIB 

'"11- - aillor.9 - .-C-J 

1993 1•• 1H5 1 ... 1H7 lN• 1989 ... º 1991 

A Sf:RVICIO DE LA DEUDA 31.8 61.8 159.7 n•.4 ll0.1 234.5 78.6 59.J 79.6 

AKJll'l'IZACIOll DEI. 
PRI.-:IPAL 6.0 20.2 J0.5 3.8 ... 62.2 26.7 o.o o.o 

Dt:UDA lfO TI'l"lJtAI* 20.9 21.1 ,7.4 e2.2 ... , 68.6 1.1 12-6 2J.t 

ItmlU!SES ... 19.B 81.7 28.4 78.5 103.7 50.8 46.7 56.2 

cctnstoas T GU'1't8 0.1 o.o 0.1 o.o 0.1 o.o o.o o.o o.o 

1992 

82.0 

o.o 

2&.l 

57.2 

0.2 

e PXlDUCTO I11'l'SJaK> uuro 17,871.7 :zt.t71.5 '7,402.5 79,535.6 192.801.9 389,251.5 503,667.7 678,923.4 H5,165.7 l,03l,22f..2 

C R!::t.ACIC:a (A/B " ) 0.11 0.20 0.3l O.lt o.ot 0.06 0.01 

n.a. no •1;n1ficatiYo 

FUENTE: IlllCI, Siat-. d• Cl;Wat.as 1'Acicnal• de Jllhico 1980·1992 y Cuenta. P4bl1ca dlil COF 1913·1992 .... 
"' "' 
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CU&DKI •• g 

s:t2'111C'lm nmmcua DA DDF 1 _1 
(1111• - 11111-- - ,..,., 

Iac;;RE&OS GASTO& 

'l'UaSF. DIL ano .......,. Ammrl'O Rm VAllIACIC. DI ..., '1'0'rAL 2_1 PAOi'IOO QC9. FEO. lmBJ l _! o:mrans DI: CUIDL IlrnRESF.S PJl.ESUPUUTAL OS LA DallA Dlurc.:tBILIDAllES 

3.9 3.0 ... 1.9 2.J -O.l 0.3 
1971 •• 2 •• 2 ... 2.3 2.1 0.1 -0.J 0.3 
1972 5.1 5.1 6.9 2.B •.o 0.1 -1.8 1.8 
1973 7.2 7.2 11.1 ... 6.1 0.5 -J.9 3.9 
197, 9.5 9.5 11-6 • . .. 1.2 -2.1 2.1 
15175 11-51 11.51 1'.5 7.B '·' 1.2 -2.6 2.6 
1976 1'.2 1&.2 16.9 ..• 7.1 1.6 -2.7 2.7 
1977 Ul.5 11.3 1.2 19.7 12 ... 1.3 -0.2 -0.2 -0.4 
li78 25.1 23.8 1.3 28-6 ll.1 u.5 2.0 •3.5 3.5 
1979 32.7 30.1 1.9 '6-1 16.l 25.6 •• 2 ·13.& 13.& 
1980 &9.2 .... ... 61.5 :zi.5 JJ.7 ... -12.3 12.7 º·' 1911 65.0 61.5 3.5 100.2 25.e 66.1 B.3 •3!5.2 35.2 
1912 102.9 90.1 12.1 19'.7 5&.1 92.7 &7.9 -91.8 91.8 
1983 221.8 179.6 42.2 2Cl.5 11•-• 129.1 ... -26.7 26.7 
¡98' 374.6 275.l .... t58.0 207.5 230.6 19.9 -13.& 83.4 
1985 547.1 391.8 155.J 710.5 JlO.l 311.3 81.9 -163 •• 163.t 
19116 966.6 '32.5 33t.1 1.000.9 ..... 6 523.1 28.5 -34.l 34.3 
1987 2.ne.e 1,181.8 1.i1.o :z.&se.o 1,11&.& 1.264.9 78.7 -39.2 39.2 
1981 5.121.0 ,,722.7 Hl.3 5,221.3 2.ea&.9 2,235.7 103.7 J!M.7 -43.4 351.3 
1989 6.680.1 s.794.o 886.1 6,238.1 J.940.1 2,2&7.7 50.8 441.4 -7.2 43&.2 
1990 9.348.2 a.120.1 627.5 9,038.0 5.11e.s J,172.7 46.& 310.2 73.1 383.J 
1991 11,012.9 10,700.4 312.5 l0.966.9 6,158.8 •,251.1 56.3 &6.0 28.J 74.J 

1 / Incluy9 lo. nsult.dm f!MDC:i•roa d9 lm organiams y ~ comd1nmcm por el O.pa~to del Diatrito Fedllral. 
- Lo. ~iot1 m blalleo 1041can la au.mcia d9 awiaientoa. Lb -. m lo. parcial- ~n no coiilCiáir coo los U>

~1• d*>ido al mdCmlllo m l• cunm. 
2 / llo inclUJll financ1-lmtom. 
1:1 llo im:luya -..cuuct&a. 

FUEHTE: Poder Sjecuti"f'O P.-ral, O&arto Inr=- de Gobierno 1992, AM'lm Eat.siatico. 
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CUN>M A. 11 

lJIOUSOS PNSUl'\JUDl.IS DIL !ECTOI' fUILlCO HDIJW. 
(MUM die aUlon .. de P99CMI 

COBJllllNO RDSAAL OA;Mlstl)S Y DU'RBSAS 01 CCMIOL DlDC"l'O 1_/ 

, .... ,..,, TOTAL TOrAL Pr?MLEROS tlO HTJOLEilOS .,,,, .. .... lllTJDADU 

1965 '6.B 22.0 '·' 21.5 21.a 1,7 16.l .... !i0,1 21.s º·' l4.0 25.6 ... 16.2 
1917 !i!i,6 27.4 ... 26,9 28.2 '·º 19.2 .... 62.6 12.0 º·' ll.2 JO,I . .. 20.!i 
1959 70.1 36,1 º·' 35.l 34.6 11.l Zl,J 
1910• 79,J u.1 l.l 40.l 17,9 12.5 25.• 
1971 16.1 ... 6 º·' u.1 u.s tl.5 21.0 
1g1z 102.6 54,] '·' sa.6 48.1 14,8 ]],] 

1973 132.9 69.2 '·º 68.2 63.7 11.1 46.6 
111' 11!1.0 H.l 3.3 90.I '°·' 21.2 6l,7 
191!1 zu •• u2.1 u.o 121.1 uo.o 21.0 12.0 
1171 lot.!I UiJ.l 11.2 lU.t 1u.• ll,6 102.1 
19'17 '2!1.7 2J1,I :z?.!I 201.J ltJ.3 U.9 Ut,o 
1171 '"·' 309.2 31,J 211.9 2!15.J 71,l 111.7 
1971 111.2 tll.7 11.1 3!17.3 3!10.!i UO,!i 220.0 
1910 1,161.1 613.l 111.1 !IOt,J u1.1 190,6 217.7 
1111 1,!IJl,2 910.6 2!12.!I 671.1 607.6 211.1 391.!i 
1912 2,IJJ.o 1,!il!i.6 !111,0 942.• 1,u1.6 6'1,6 676.0 
1HJ !S,IJ7.1 l,396.5 1,HZ.6 1,903.t Z,!5J0,6 l,H1,5 1,u1.1 

"" 9,tol.1 '·º"·º 2,JU,7 2,111.J 6,7U.1 2,211 •• 2,H0.1 
11H U,'91,1 1,211.1 1,11t.a a,!Sll.t 6,211.!S 2,1 •• 1 1,612.9 ... 21,27!.~ u,111.l t,12~.o 1,111.l 10,16',2 J,111.1 l,t06.1 
lHT H,6'0,2 H,111,8 U,:Hl,9 20,Hz.1 21,111.a ,,,u.o H,n1.a 
llH ttt,n~.o 71,122.6 22,ZH,O 61,UJ.I 11,112.a 11,1(11.t ll,SH,O 
lHt 1u,au.s tl 127J.O 21,101.0 11,611.1 1l,H2.5 n,ua.a 11,121.1 .... 191,Hl,2 122,111.2 H16tl,Z 17,961.0 H 1 aJ2.0 as,soo.5 Cl,731.S 
lHl 251,Sll.l llO,HO.l '2,226.l na,tst.o 11,111.0 21,ou.2 10,102.1 

l_/ &xclu19 epcu:tacionH •l tum, eni..roe de W'l'IJIAL, duec:boe de AM y CtrIIC y tran1fer.nci .. del 
aobl•mo roral. 

rutWrll Pod•r lj.:9tlYO F.SUal, Cuarto InfOD9 de Qobluna 199J, An11xo latadiatlco. 
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