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PRESENTACIÓN 

La Maestrla en Docencia Económica fue concebida como parte Importante de un 

programa universitario de formación de profesores. Tuvo como propósitos 

centrales ofrecer a sus participantes estudios rigurosos en temas de micro y 

macroeconomla, matemáticas y polftica económica, entre otras temáticas 

relevantes de la ciencia económica. 

El estudio y análisis de los procesos educativos también representó en el proyecto 

una vertiente de gran relevancia. En esta área, el examen del papel que las 

universidades y el conocimiento cientffico juegan en el desarrollo social y 

económico, ocupó una parte destacada de la curricula, en la que también se 

encontraban el estudio de los factores y elementos, de carácter psicológicos y 

pedagógicos, que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, asl como la 

metodologla y teorla de la elaboración de planes y programas de estudio. 

El proyecto de la Maestrla en Docencia tenla como objetivo la formación de 

economistas que conjugaran la capacidad para generar conocimientos y el 

desarrollo de las habilidades y metodologlas necesarias para transmitirlos. 

Desde esa perspectiva, el presente trabajo se elaboró con el propósito de 

fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de los principales indicadores que sirven 

de base para el análisis de la economla nacional. 

El estudio y conocimiento de los indicadores económicos proporciona una base 

metodológica indispensable para el examen de la estructura económica, asl como 

de las partes que la constituyen y permiten conocer el comportamiento y ritmos 

que la economla ha manifestado en diversos momentos de su historia. 
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Presentación 

En el trabajo se incluye una visión sobre los aspectos generales de la contabilidad 

social, los indicadores básicos de la actividad económica, de la población y el 

empleo, del sector público, de la esfera monetaria y financiera, asl como del sector 

externo. 

Finalmente quiero expresar mi agradecimiento a Guillermo Ramlrez Hernández, 

Roberto Escalante Semerena, Anlbal Gutiérrez Lara y Rubén Antonio Miguel, 

profesores y amigos de la Facultad de Economla, por el estimulo brindado para la 

conclusión de este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Indicadores económicos son el conjunto de parámetros que proporcionan 

información básica, clasificada y sistematizada, que permiten el análisis de la 

estructura económica, asl como de los elementos que la componen y la evolución 

que en la perspectiva histórica ha tenido. 

En este trabajo se presentan y explican los principales indicadores que, mediante 

su uso y aplicación, facilitan conocer y analizar tanto la evolución como la 

situación actual de la economia nacional. 

Es pertinente sei'lalar que no se ofrece un estudio de la economia mexicana, 

aunque se ha hecho todo lo posible por ilustrar con cifras y datos reales y 

actualizados las magnitudes de los Indicadores que se presentan. 

El propósito que orientó la elaboración de este material fue ofrecer, a los 

estudiosos de la economla, un conjunto de instrumentos que les permitan conocer 

cómo se elaboran, las bases metodológicas y la forma en que se difunde la 

información económica, de manera que estén en condiciones de desarrollar 

estudios y análisis, asi como arribar a sus propias conclusiones sobre la economia 

mexicana y su desarrollo. 

La evolución y los cambios estructurales que ha experimentado la economla 

nacional, han creado la necesidad de actualizar los indicadores con que 

tradicionalmente se ha presentado la información; en ciertas áreas económicas se 

ha requerido del diseno de nuevas metodologlas y criterios de medición. 

El campo de la información económica no ha estado exento del proceso de 

globallzaclón, y en sus cambios han estado presentes las recomendaciones que 

organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, el Fondo 

Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Introducción 

Económico, principalmente, han realizado para homogeneizar y hacer comparable 

la Información a nivel Internacional. En este trabajo se da cuenta de dichos 

cambios y se muestran los Indicadores económicos en su versión más 

actualizada, disponible hasta el momento. 

El documento se ordena en seis capitules. En el primero se exponen los aspectos 

generales de la contabilidad social, en el segundo los indicadores básicos de la 

actividad económica, en el tercero los indicadores de la población y el empleo, los 

indicadores del sector público se incorporan en el cuarto capitulo y los monetarios 

y financieros en el capltulo quinto, en el sexto y último se desglosan los 

indicadores económicos del sector externo. 

En el primer capitulo se ofrece una introducción al estudio de los agregados 

macroeconómlcos, describiendo el papel de la estadlstica y de la contabilidad 

social como ramas que auxilian en la sistematización de la información económica. 

En relación con la contabilidad social se precisan sus elementos fundamentales: 

entidades, objetos y transacciones económicas, asl como una explicación de los 

sujetos que llevan a cabo las actividades económicas. En la parte final del capitulo 

se Incluyen las grandes divisiones en que se clasifica la actividad económica 

nacional, asl como las ramas productivas que se agrupan en cada una de ellas. 

El análisis de los indicadores básicos de la actividad económica se realiza en el 

segundo capitulo, tomando en cuenta la producción nacional y los métodos para el 

cómputo de la misma. También se estudian el producto bruto y neto, el nacional y 

el Interno, asl como las determinaciones del ingreso nacional y personal, entre 

otros Indicadores. 

Igualmente se Incluyen indicadores de elaboración reciente que dan cuenta del 

comportamiento de la economla en el corto plazo, como el Indice global de la 

actividad económica y los Indicadores compuestos. 

10 



Introducción 

Con el propósito de distinguir el valor real de los valores nominales de la 

producción, la moneda y el tipo de cambio, entre otras variables, se introduce una 

sección de Inflación e Indices, en la que se exponen fórmulas y ejercicios sencillos 

que permiten transformar valores nominales en reales. 

Los Indicadores de la población y el empleo se abordan en el capitulo tercero, 

enfatizando las principales clasificaciones de la población total y los indicadores 

complementarios que elabora el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 

Informática, INEGI, para contar con información relacionada con el mercado 

laboral de México. Aqul se desarrollan las categorlas de población 

económicamente inactiva y población económicamente activa con las 

subcategorlas respectivas, asl como fórmulas para calcular la tasa bruta de 

participación, la tasa de ocupación y la de desocupación, entre otras. 

Asimismo, se presentan los factores que Inciden en el crecimiento de la población 

y los principales Indicadores que se utilizan para medir su comportamiento, como 

las tasas de natalidad, mortalidad, fecundidad y las condiciones que permiten 

estimar la esperanza de vida. 

En el capitulo cuarto se exponen los Indicadores económicos del sector público 

agrupados en los rubros de gasto e ingresos públicos, deuda pública, balances 

fiscales y los requerimientos financieros del sector. 

Del gasto público se presentan las clasificaciones administrativa, funcional, 

económica y por objeto de gasto, las cuales facilitan conocer la organización y 

estructura del gasto y el impacto que puede tener en la actividad económica y el 

bienestar social de la población. 

En la parte de ingresos públicos se incluye la clasificación en ingresos corrientes y 

de capital, tributarios y no tributarios y petroleros y no petroleros, lo que permite 

conocer la estructura de los ingresos públicos y distinguir los recursos que de 

l. 11 
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Introducción 

manera _ permanente posibilitan financiar las inversiones necesarias para el 

desarrollo. La deuda pública dejó de representar un flujo de ahorro externo hacia 

el pals, para constituirse en una salida constante de recursos nacionales hacia el 

exterior; en este apartado se precisan sus caracterlsticas y su origen. Al final del 

capitulo se Incorporan y explican los balances económico, primario, operacional, 

petrolero y no petrolero de la actividad económica del sector público. 

En el capitulo cinco son abordados lo indicadores monetarios y financieros, 

senalando la composición y origen de los agregados monetarios, asi como las 

fuentes y usos de la base monetaria. También se incluye la composición del 

sistema financiero mexicano tomando en cuenta los organismos que lo regulan, el 

papel del sistema bancario, conformado por la banca múltiple y la banca de 

desarrollo, asi como el mercado de valores y el de dinero, destacando el papel 

que en el sistema desempenan los grupos financieros. 

Los indicadores económicos del sector externo se revisan en el sexto y último 

capitulo, en él se incluye la estructura y composición de la balanza de pagos: la 

balanza con:iercial, de servicios, la determinación y papel de la balanza en cuenta 

corriente y la balanza de capitales. 

>.•',•:' 

El tipo de ~mbio juega un papel importante en el comportamiento del Intercambio 

comercial, por eso se incluyen algunas consideraciones sobre su determinación y 

formas de cálculo. Finalmente se describe el proceso que ha seguido México en 

materia de acuerdos comerciales con otras naciones y bloques económicos. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD SOCIAL 

Los indicadores económicos son el conjunto de parámetros que proporcionan 

información básica, clasificada y sistematizada, que permiten tanto el análisis 

económico de la estructura como el estudio del comportamiento de los distintos 

elementos que conforman toda realidad especlfica, histórica y socialmente 

determinada. 

Debido a los diversos campos que abarcan y a sus objetivos particulares de 

estudio, actualmente existe una gran variedad de indicadores económicos: de la 

economfa mundial, de un pafs, de diversas ramas económicas, de una industria en 

particular, de una institución, organismo o empresa, etc. Ello obliga a delimitar el 

tipo especlfico de indicadores que serán presentados en este trabajo. 

Aqul se abordará el estudio de los grandes agregados económicos nacionales, 

debido a que el conocimiento de la macroeconomfa es fundamental, tanto para los 

estudiosos de la ciencia económica, como para cualquier persona que sienta la 

necesidad de comprender las causas de los problemas económicos que afectan 

su situación personal, en general a la sociedad mexicana. 

Para conocer la situación económica de México es necesario contar con un marco 

de referencia que permita su conocimiento en términos cuantitativos, a fin de 

contar con los elementos suficientes que permitan apoyar las propuestas y la toma 

de decisiones en torno al tratamiento de los grandes problemas nacionales. 

El conocimiento, estudio y manejo de los indicadores económicos involucra una 

gran variedad de elementos de la Economfa Descriptiva, entre los cuales destacan 

la Estadistica y la Contabilidad Social o Contabllidad Nacional, como instrumentos 

que .permiten definir los métodos y las técnicas de medición, registro y 

, "\ ,¡ 
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Capitulo 1 

sistematización de la Información, asl como el marco conceptual que se requiere 

para todo análisis de la información económico-social de un pals. 

Estadistica en Economfa 

La estadística, como parte de la ciencia matemática, está orientada al tratamiento 

de Información cuantitativa, esto es, de los datos numéricos; hace referencia a la 

información cuantitativa misma y a los métodos que tratan con la información, es 

decir, métodos estadísticos. 

Es necesario tener presente que no toda la Información cuantitativa es 

considerada como datos estadísticos, ya que éstos deben representar cosas o 

fenómenos mensurables o contables, y deben mostrar, además, relaciones 

significativas, es decir, los datos deben ser capaces de ser comparados, 

analizados e interpretados. 

La estadística en la actualidad está desempeñando un papel importante y 

ascendente en casi todos los campos del conocimiento humano. Anteriormente 

solamente era aplicada en los asuntos concernientes al Estado (de donde viene su 

nombre), pero ahora, la influencia de la estadística se extiende a los negocios, las 

comunicaciones, la enseñanza, la ciencia polltica, la psicología, la sociologla, la 

comunicación, la economía y muchos otros campos de la ciencia social. 

El instrumento estadlstico es un método desarrollado para su aplicación como un 

instrumento de análisis en determinados tipos de investigación siendo la economía 

uno de los campos recientes en los que se han aplicado estos métodos. 

La estadística descriptiva permite caracterizar situaciones en el tiempo y en el 

espacio. A través de ella se pueden inferir relaciones entre variables, determinar 

funciones, parámetros, ponderaciones, valores, proyecciones y tendencias de 

elementos, socioeconómicos sujetos a estudio. 

14 



Capitulo 1 

Resumiendo, podemos afirmar que la estadlstica en el análisis económico, es un 

auxiliar metódico que proporciona procedimientos para la obtención, 

procesamiento, análisis e interpretación de diversos indicadores, con objeto de 

entender el comportamiento y las caracterlsticas de los diversos fenómenos y 

hechos que la componen. 

Ahora bien, a medida que la sociedad se ha ido desarrollando, su comportamiento, 

y por lo tanto su estudio, se ha vuelto cada vez más complejo; razón por la cual, la 

estadlstica ha adquirido una gran importancia en el desarrollo de procedimientos 

adecuados que permitan alcanzar descripciones e interpretaciones cada vez más 

completas y acertadas en el campo del análisis económico. 

Sin embargo, si bien la estadlstica nos permite procesar la información económica, 

el contenido teórico y conceptual de la misma, debe a su vez ser definido. Para 

ello, nos apoyaremos en los principios, bases y conceptos que proporciona la 

contabilidad social. 1 

Contabilidad Social 

La contabilidad social puede definirse en su forma más sencilla· como un registro 

sistematizado de los principales hechos económicos originados por Ja actividad 

que despliegan las entidades de una comunidad o socledad.2 

1 Como ya se senal6. puesto que el anflllsis estadlstlco trata con Información cuantitativa, 
!recuentemente se emplean operaciones matemáticas durante el proceso de análisis. 

Debe advertirse al lector que el presente texto no tiene como objetivo realizar un anfllisis del 
Sistema de Cuentas Nacionales. solamente se pretenden ubicar los diversos Indicadores que se 
detallarán más adelante como elementos de una estructura conceptualmente organizada donde se 
Inserta la información estadlstica de que dispone el pals. 
2 Cfr. Clemencia Villegas y Ramón Plaza, Contabilidad social, División Sistema de Universidad 
Abierta, Facultad de Economla, UNAM, 1993, p. 19. 
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Capitulo 1 

Una definición más completa afirma que en un sentido amplio la contabilidad 

nacional es un registro sistematizado de los hechos económicos que realizan las 

entidades de un pals; en su aceptación más restringida y práctica es el conjunto 

de las diversas estadlsticas del producto, del Ingreso y otros conceptos 

macroeconómicos, presentados en cuadros o en cuentas, según normas de 

registro que las integran en un sistema coherente.3 

De esta manera, la contabilidad social es una herramienta cuantitativa que permite 

describir lo que acontece en una realidad económica, principalmente a nivel 

macroeconómico. 

La Comisión Estadistica de las Naciones Unidas, con el propósito de unificar los 

sistemas de contabilidad nacionales, ha propuesto la elaboración de siete cuentas 

princlpales:4 

Cuentas principales: 

1. Cuenta de Producto e Ingreso Nacionales 

2. Cuenta de Ingreso y Gasto de las Familias 

3. Cuenta de Ingreso y Gasto del Gobierno General 

4. Cuenta del Resto del Mundo (que se identifica con la Balanza de Pagos) 

5. Cuenta Consolidada de Ahorro e Inversión 

6. Cuenta de Flujos de Fondos 

7. Cuenta de Riqueza y Balanza Nacionales 

Este sistema de cuentas conforma el denominado Sistema de Cuentas 

Nacionales. 

3 Balboa, Manuel, •contabilidad social", ILPES, citado en Méndez, Silvestre, Fundamentos de 
economla, lnteramericana, México, 1984, p. 239. 
• Op. Cit., Méndez, Silvestre, pp. 240·243. 
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Capitulo 1 

Las Cuentas Nacionales, como un registro contable, pueden definirse como un 

juego de tablas de teneduria de libros que muestra la corriente real y financiera de 

bienes y servicios producidos por los sujetos que llevan a cabo la actividad 

económica, en una sociedad y en un periodo determinado.5 

Es decir, las Cuentas Nacionales son una forma especial de presentar la 

estadistlca de un pais, que se atiene a una serie de reglas ya definidas, para que 

conforme a ellas se ordene la información y se mantenga su coherencia. 

Las Cuentas Nacionales permiten conocer la estructura y forma en que está 

operando la economia: cuánto se produce, a qué se destina el ingreso, esto es, 

qué y cuánto se consume, cuánto se ahorra y cuánto se invierte.6 

Por otro lado, al Sistema de Cuentas Nacionales se adiciona el cuadro o matriz de 

Insumo-Producto cuya finalidad es la de describir las magnitudes de las corrientes 

intersectoriales en función de los niveles de producción de cada sector económico. 

La matriz de Insumo-Producto constituye un registro de todas las transacciones 

efectuadas en la economia durante un cierto periodo, comprendiendo tanto las 

que han tenido lugar entre los sectores productivos (demanda intermedia) como 

las destinadas a la satisfacción de las necesidades de los usuarios finales 

(demanda final), asi como las realizadas entre las oferentes y demandantes de los 

sectores productivos, indispensables para llevar a efecto el fenómeno de 

producción (valor agregado).7 

5 Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Bienes y Servicios, 1995-2000, INEGI. 
•Cfr. El ABC de las cuentas necionales, INEGI, México, 1992, pp. 7-8. 
1 Op.clt., Contabilidad social, p.175. 
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Elementos Fundamentales de la Contabilidad Social 

En la Integración de la Contabilidad Social se toman en cuenta fundamentalmente 

tres grupos de elementos (resumidos en el cuadro Elementos Fundamentales de 

la Contabilidad Social): 

Los Sujetos o Entidades Económicas que realizan la actividad económica,8 se 

clasifican en: 

a) Empresas, donde se Incluye a toda institución que se dedica a la 

producción de bienes y servicios para su venta. 

b) Unidades Famfliares, donde se Incluye a todo Individuo residente del 

pals y a organizaciones privadas cuya ocupación no sea prestar 

servicios a las empresas. 

c) Gobierno General, que comprende a todas las instituciones y 

organismos del gobierno que se dedican a los servicios de 

administración, educación, defensa, salud, etc., sin importar el nivel al 

que se realice. 

d) Resto del Mundo, se refiere a aquellas transacciones de intercambio con 

diferentes paises. 

8 Entendiéndose por actividad económica "toda acción encaminada a proporcionar los medios para 
satisfacer necesidades", Sistema de cuentas nacionales de México, 1995-2000, INEGI. 
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Elementos Fundamentales de la Contabllldad Social 

Elementos de 
la Contabilidad 
Social 

Entidades 
Económicas 

Objetos 
Económicos 

Transacciones 
Económicas 

Empresas 
Familias 
Gobierno General 
Resto del Mundo 

Reales 
Financieros 

Según el Objeto 
Reales 

Financieras 

Según las entidades 1 Efectivas 
que participan Imputadas 

Según la existencia 
o no de condición 
de otra transacción 1 

Bilaterales 

Unilaterales 

Según la naturaleza 1 Compra 
de la transacción Venta 

Pagos, etc. 
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Otra clasificación de los Sujetos Económicos que se utilizará en este texto se 

integra por Sectores de la siguiente manera: 

SUJETOS ECONÓMICOS 

Sector Primario Empresas privadas 
Familias 

Gobierno General 
Sector Público Gobiernos Estatales 

Organismos y empresas públicas 

Empresas privadas extranjeras 
Sector Externo Organismos públicos extranjeros 

Particulares extranjeros 

Los Objetos Económicos son los bienes y servicios que se mueven entre las 

entidades. Éstos pueden ser: 

a) Reales, cuando son objetos tangibles 

b) Financieros, cuando se refieren a los Instrumentos que proporcionan 

medios para adquirir otros bienes y servicios, tales como el dinero, los 

bonos, tltulos, etc. 
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Las Transacciones Económicas, entendidas como las operaciones por medio de 

las cuales los Objetos Económicos se desplazan de una entidad a otra, o incluso 

dentro de una misma entidad. Las Transacciones Económicas se clasifican de 

acuerdo a cuatro criterios: 

a} Según el objeto: en reales y/o financieros 

b} Según las entidades que toman parte en la transacción; efectivas 

(cuando la transacción se realiza entre entidades} e Imputadas (cuando 

la transacción se realiza dentro de una entidad} 

c} Según si existe o no condición de otra transacción: bilaterales, cuando a 

una transacción en un sentido le corresponde otra en sentido opuesto; y 

unilaterales o transferencias, cuando el objeto económico se desplaza 

en un solo sentido (donaciones, pensiones, etc.} 

De la combinación de estos tres criterios de clasificación de las transacciones 

económicas tenemos:9 

Transacción Efectiva Real: Trueque. 

• Transacción Efectiva Financiera: Compra de bonos. 

Transacción Efectiva Real y Financiera: Compra-Venta de cualquier bien 

pagado con dinero o a crédito. 

• Transacción Imputada Real: Autoconsumo de cosechas. 

• Transacción Imputada Financiera: Provisión para depreciación de activos 

fijos. 

• Transacción Bilateral Real: Pago de Salarios en especie. 

Transacción Bilateral Financiera: Compra de bonos. 

•Tomado de Contabilidad social, Ob. cit., pp. 28-29. 
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• Transacción Bilateral Real y Financiera: Compra-Venta de cualquier bien (al 

Igual que la Transacción Efectiva Real y Financiera). 

Transacción Unilateral Real: Donaciones en especie. 

• Transacción Unilateral Financiera: Donaciones en dinero. 

Por último, las Transacciones Económicas pueden clasificarse según su 

naturaleza (compras, ventas, pago de impuestos, pago de salarios, etc.). 

Elementos Adicionales 

Como ya se seflaló anteriormente, la macroeconomla es el estudio de los grandes 

agregados económicos de un pals o Inclusive de una reglón, en un periodo 

determinado. 

De igual forma, hemos dejado claro que uno de los objetivos de la organización 

económica de cualquier pais es buscar la satisfacción de las necesidades de la 

población, lo que se logra mediante la producción de bienes y servicios. 

La producción es el conjunto de actividades encaminadas a la transformación de 

los recursos materiales y de las materias primas en bienes que satisfagan 

necesidades finales (producción de alimentos, vestido, vivienda, etc.). 

Los servicios son todas aquellas actividades que realiza el hombre y que ayudan 

indirectamente al proceso de transformación o de distribución de los bienes 

producidos (servicios comerciales, bancarios, administrativos, etc.). 

Antes de Iniciar el estudio de los diversos bloques de indicadores económicos 

conviene considerar dos elementos adicionales: los factores de la producción y 

las principales clasificaciones de la actividad económica que contienen las 

estadlstlcas nacionales. 
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Factores de la Producción 

Los factores de la producción son todos aquellos elementos que contribuyen a que 

la producción se lleve a efecto. Tradicionalmente se han agrupado en: Tierra, 

Trabajo, Capital y Organización o Habilidad Empresarial. 

La Tia"ª· en su sentido más amplio, se refiere a los recursos naturales que 

pueden ser utilizados para cultivar y producir bienes de consumo directa o 

Indirectamente. 

El Trabajo se refiere al desgaste flsico y mental de los individuos que se 

incorporan en el proceso productivo. El trabajo también se define como la 

actividad humana mediante la cual el hombre transforma y adapta la naturaleza 

para satisfacción de sus necesidades. 

El Capital son todos aquellos bienes que sirven para producir otros bienes. Son 

aquellos recursos económicos susceptibles de reproducirse y que ayudan en el 

proceso productivo; está constituido por las inversiones en: maquinaria, equipo, 

mobiliario, Instalaciones, edificios, etc. 

Por último, la Organización, también llamada Habilidad Empresaria/, es el conjunto 

de actividades encaminadas a la dirección, organización, sistematización y 

conducción para llevar a cabo el proceso productivo. La habilidad empresarial la 

desarrollan los administradores, gerentes, economistas y contadores que se 

encuentran en los puestos directivos de la unidad productiva.'º 

Ahora bien, cada uno de los dueños de los factores de la producción recibe un 

ingreso monetario (valor agregado) por contribuir en el proceso productivo. El 

dueño del factor Tierra recibe rentas; el Trabajo, salarios (o remuneraciones a 

'º No debe confundirse la habilidad empresarial con el empresario, ya que éste generalmente es el 
dueno de la empresa o negocio, en cambio la habilidad debe desarrollarse y se puede adquirir a 
través del estudio del proceso productivo y de su organización. 

! 

l_ __ :._::-_::~:_i ·='~:..· _u=-_·_r_1,_i_G_~·_L_·' t_~_ 
23 



Capitulo 1 

asalariados); el Capital, beneficios o Intereses; y la Organización Empresarial, 

sueldos (o remuneraciones a no asalariados). 

A la suma de la totalidad de estos ingresos se le conoce, como veremos más 

adelante, como el Ingreso Nacional. 

Clasificación de las Actividades Económicas 

Dentro del Sistema de Cuentas Nacionales, la actividad económica nacional se 

desagrega en nueve grandes divisiones, lo que facilita la realización de estudios 

económicos más especlficos. 

Actividad 
Económica 
Nacional 

Agropecuario, silvicultura y pesca 
Minarla 
Industria Manufacturera 
Construcción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
Servicios comunales y personales 

En la primera gran división se agrupan aquellas unidades tipo establecimiento 

vinculadas, en general, a la explotación de recursos naturales renovables o que 

requieren de éstos para su desarrollo, tal es el caso de las que se dedican a la 

producción agricola; a la crianza de ganado y obtención de los subproductos 

correspondientes; a la explotación de recursos forestales; a la captura de especies 

animales, tanto terrestres como acuáticas, sean éstas marinas o de aguas 

interiores. Adicionalmente Incluye los establecimientos que producen servicios 

inherentes al desarrollo normal del proceso productivo, como es el caso de los 

servicios agrlcolas de: preparación de suelos, fertilizantes, fumigaciones, 

extensión y riego. 
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La segunda gran división, la mlnerla, Incluye los establecimientos que se dedican 

a la explotación de los recursos naturales del subsuelo, que se caracterizan por 

ser no renovables. Comprende por lo tanto la extracción de minerales en estado 

sólido, liquido o gaseoso en yacimientos subterráneos o de tajo abierto, en 

canteras y pozos de petróleo, asl como aquellas actividades complementarias 

tales como la trituración, molienda, lavado y clasificación de los minerales. Se 

consideran además, procesos tales como los de refinación y fundición. 

La tercera gran división, las industrias manufactureras, incluye todas las 

actividades relativas a la transformación de bienes y a la prestación de servicios 

industriales complementarios. En consecuencia incluye todos los establecimientos 

que desarrollan procesos, cualquiera que sea su naturaleza, que implican 

modificaciones y/o transformación de las materias primas Insumidas. Su amplia 

cobertura está configurada tanto por actividades simples, de carácter elemental, 

representadas por procesos tales como el beneficio de productos agrlcolas o 

actividades artesanales, hasta las que aplican las tecnologlas más complejas, 

como son las relacionadas con la producción qulmica, metalúrgica, de maquinaria 

y equipo, de vehlculos, etc. 

La cuarta gran división, la construcción, comprende los establecimientos o 

unidades dedicados principalmente a la organización y/o realización total o parcial, 

de obras de lngenlerla clvil tales como edificios, de urbanización, de saneamiento, 

de electrificación, de comunicaciones y transportes, hidráulicas y marltlmas. 

Incluye las nuevas construcciones, asl como las reformas, ampliaciones, 

reparaciones y mantenimiento de todo tipo. 

La quinta gran división, la electricidad, Incluye los establecimientos que se dedican 

a la generación y distribución de electricidad, asl como la producción y distribución 

de gas seco y agua potable. Cabe senalar que anteriormente sólo se 

contemplaban los establecimientos dedicados a la generación, transmisión y 

distribución de energla eléctrica. 

¡,'' 25 
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La sexta gran división, comercio, restaurantes y hoteles, comprende todos los 

establecimientos cuya actividad principal es la compra y venta sin transformación 

de productos nuevos y/o usados, tanto en el mercado interno como en el externo, 

efectuada por intermediarios y revendedores mayoristas asl corno por los que 

venden directamente al público en general para consumo doméstico o uso 

personal. Se incluyen además, dentro de esta gran división, los establecimientos 

que venden alimentos y bebidas preparadas para consumo inmediato; asimismo 

agrupa a los establecimientos que brindan alojamiento temporal. 

La séptima gran división, transportes, almacenamientos y comunicaciones, 

considera aquellos establecimientos, públicos y privados, cuya actividad principal 

se vincula con el traslado de personas y el movimiento de mercanclas, tanto en el 

interior corno hacia y desde el exterior del pals, ya sea a través del ferrocarril, por 

carretera, por medios aéreos y por vlas fluviales o marítimas. Además incluye 

aquellos que prestan servicios conexos a la actividad del transporte propiamente 

tal, como los de reexpedición, embalaje, agencias aduanales, agencias de turismo, 

almacenes generales de depósito, etc. Asimismo, los establecimientos públicos y 

privados que proporcionan servicios de comunicación por medio del correo, 

telégrafo, teléfono, radio o por cualquier otro medio acústico o visual. 

La octava gran división, los servicios financieros, seguros y bienes inmuebles, 

comprende los establecimientos públicos y privados que se dedican a las 

actividades desarrolladas en torno a la intermediación financiera, por el sistema 

bancario u otras Instituciones similares de ahorro y préstamo; los servicios 

prestados por las Instituciones de seguros y fianzas; las operaciones realizadas 

por sociedades de inversión, casas de cambio, corredores de bolsa y otros 

similares. Incluye también el arrendamiento y explotación de bienes inmuebles, asl 

corno la actividad de los agentes, comisionistas y administradores relacionados 

con ellos. 
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Finalmente, la novena gran división, servicios comunales, sociales y personales, 

incluye una extensa y variada gama de unidades tipo establecimiento dedicadas a 

prestar servicios destinados tanto al apoyo de la actividad productiva, como al 

cuidado personal y de los hogares y al esparcimiento y cultura de la población. 

Incluye, además, los servicios de educación y salud tanto públicos como privados 

y los servicios de administración pública y defensa, prestados por el Gobierno 

General a la poblac1c. .. del pals. 

Por supuesto que dentro del registro de estadlsticas nacionales, se presenta otro 

tipo de clasificación de las diversas actividades económicas. Una importante es la 

que divide a éstas en tres sectores económicos: el sector primario, donde se 

Incluye a la agricultura, ganaderla, silvicultura, caza y pesca; el sector secundario 

o Industrial, que considera a la minarla, manufacturas, construcción, etc, y por 

último, el sector terciario o de servicios, que comprende actividades comerciales, 

financieras, de transporte, comunicación, educación, entre otras. 

A partir de esta clasificación se desprenden otro tipo de clasificaciones que 

permiten medir el desempel'io de cada uno de los sectores y ramas económicas 

que participan en la conformación de la estadlstica de la producción nacional. A la 

fecha, la clasificación por ramas que registra el INEGI es la siguiente: 

Agropecuario, Silvicultura y Pesca Rama 01. Agricultura; Rama 02. Ganaderla: 
Rama 03. Silvicultura; Rama 04. Caza y Pesca. 

Minería 

Rama 05. Extracción y Beneficio de Carbón y 
Grafito y Fab. de sus Derivados; Rama 06. 
Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural; 
Rama 07. Extracción y Beneficio de Mineral de 
Hierro; Rama 08. Extracción. Benef., Fund. y 
Ref. de Minerales Metálicos no Ferrosos; Rama 
09. Explotación de Canteras y Extracción de 
Arena, Grava y Arcilla; Rama 10. Extracción y 
Beneficio de Otros Minerales no Metálicos 

<;:_:CON 
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l. Productos Allmenllclos, Bebidas y Tabaco 

11. Texllles, Prendas de Vesllr e Industria del 
Cuero 

Capitulo 1 

Rama 11. Camas y Lácteos; Rama 12. 
Preparación de Frutas y Legumbres; Rama 13. 
Molienda de Trigo; Rama 14. Molienda de 
Nlxtamal; Rama 15. Beneficio y Molienda de 
Café; Rama 16. Azúcar; Rama 17. Aceites y 
Grasos Comestibles; Rama 18. Alimentos para 
Animales; Rama 19. Otros Productos 
Alimenticios; Rama 20. Bebidas Alcohólicas 
Rama 21. Cerveza y Malla; Rama 22. Refrescos 
y Aguas Gaseosas; Rama 23. Tabaco. 

Rama 24. Hilados y Tejidos do Fibras Blandas; 
Rama 25. Hilados y Tejidos de Fibras Duras; 
Rama 26. Otras Industrias Textiles; Rama 27. 
Prendas de Vestir, Rama 28. Cuero y Calzado. 

111. Industria de la Madera y Productos de Rama 29. Aserraderos, Trip/ay y Tableros; 
Madera Rama 30. Otros Productos de Madera y Corcho. 

'¡'¡,1::.~f'a~::s Productos de Papel, Imprentas y ~~:~1;,~/'apel Y Cartón; Rama 32. Imprentas y 

V. Sustancias Qulmlcas, Derivados del 
pefTóleo, Productos de Caucho y Pl¡jstlco 

Rama 33. Petróleo y Derivados; Rama 34. 
Petroqulmica Básica; Rama 35. Qulmica Básica; 
Rama 36. Abonos y Fertilizantes; Rama 37. 
Resinas Sintéticas y Fibras Artificiales; Rama 
38. Productos Farmacéuticos; Rama 39. 
Jabones, Detergentes y Cosméticos; Rama 40. 
Otros Productos Qulmicos; Rama 41. Productos 
de Hu/e; Rama 42. Artlcu/os de Plástico. 

VI. Productos de Minerales no Met;ll/cos Rama 43. Vidrio Y Productos de Vidrio; Rama 
Excepto Derlv. del Petróleo y Carbón ' 44. Cemento; Rama 45. Productos a Baso de 

Minerales no Metálicos. 

VII. Industrias Met;ll/cas Básicas 

VIII. Productos 
Equipo 

Met;il/cos, Maquinaria y 

IX Otras Industrias Manufactureras 

Rama 46. Industrias Básicas de Hierro y Acero; 
Rama 47. Industrias Básicas de Meta/os no 
Ferrosos. 

Rama 48. Muebles Metálicos; Rama 49. 
Productos Metálicos Estructura/es; Rama 50. 
Otros Productos Metálicos, Excepto Maquinaria; 
Rama 51. Maquinaria y Equipo no Eléctrica· 
Rama 52. Maquinaria y Aparatos Eléctricas: 
Rama 53. Aparatos Electro-domésticos; Rama 
54. Equipos y Aparatos Electrónicos; Rama 55. 
Equipos y Aparatos Eléctricos; Rama 5G. 
Automóviles; Rama 57. Carrocer/as, Motores, 
Partes y Accesorios para Automóviles; Rama 58. 
Equipo y Material de Transporte 

Rama 59. Otras Industrias manufactureras 
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Construcción 

Electricidad, Gas y Agua 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 

Transporte, Almacenaje y 
Comunicaciones 

Servicios Financieros, Seguros, 
Actividades Inmobiliarias y de 
Alquiler 

Servicios Comunales, Sociales y 
Personales 

Rama 60. Construcción 

Rama 61. Electricidad, gas y agua 

Rama 62. Comercio 
Rama 63. Restaurantes y Hoteles 

Rama 64. Transporte 
Rama 65. Comunicaciones 

Rama 66. Servicios Financieros 
Rama 67. Alquiler de Inmuebles 

Rama 68. Servicios Profesionales 
Rama 69. Servicios de Educación 
Rama 70. Servicios Médicos 
Rama 71. Servicios de Esparcimiento 
Rama 72. Otros Servicios 

Capitulo 1 

Rama 73. Administración Pública y Defensa 

Sistema de Cuentas Nacionales Mexicano Base 1993 

El cambio de base del Sistema de Cuentas Nacionales respondió, de acuerdo con 

informes del INEGI, a dos elementos particulares: las grandes transformaciones 

que presentó la economfa mexicana durante la década de los ochenta y principios 

de los noventa, y a las normas internacionales de estadistica establecidas en el 

Sistema de Cuentas Nacionales a nivel Internacional de 1993 . 
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Con el cambio de base se buscó actualizar los cálculos de la economla real y 

desarrollar cuentas sectoriales Institucionales. El ano seleccionado fue el de 1993, 

una vez que de acuerdo a fuentes oficiales, se contaba con una gran variedad de 

Información económica y demográfica del pals, además de que se le consideraba 

como un ano relativamente normal en términos económicos. 

Una de las principales ventajas de actualizar el afio base de los cálculos del 

SCNM, es que refleja con mayor precisión la realidad del pals, debido a que 

Incorpora actividades que en el ano de 1980 no existlan o no eran relevantes, tal 

es el caso de la telefonla celular, la producción de computadoras y los servicios 

asociados a ésta, los servicios de mensajerla, entre otras. 

Dentro de los cambios Incorporados en su metodologla, destaca el hecho de que 

la producción ahora se valorará en términos de precios básicos en lugar de 

precios de productor.11 

Por su parte, en el calculo que se realizaba con afio base 1980, las industrias 

maquiladoras de exportación se consideraban productores de servicios de 

transformación; ahora, al incluir sus Insumos Importados, se les considera 

productos manufactureros. Por lo que las importaciones y exportaciones de dichas 

actividades quedaron Incorporadas en la balanza comercial.12 

De igual forma se reclasificaron actividades económicas con el propósito de que 

estuvieran acordes con las cadenas productivas del pals. Entre las más 

destacadas se encuentra la incorporación de actividades de las iglesias y los 

partidos polfticos, mimas que anteriormente no se median. 

11 El método preferido para valorar la producción es a precios básicos, que se distingue por dar un 
nuevo tratamlent•l a los Impuestos y subsidios. En relación con los precios de productor, que 
Incluyen los lmpl\estos a los productos netos de subsidios y son los que se vinieron utilizando hasta 
el presente en México, los precios básicos se registran antes de sumarse los impuestos a los 
r,roductos menos los subsidios. 

2 Ver documento "México avanza hacia el SCN 1993" publicado por el INEGI. 
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Asimismo se introdujeron cambios en la composición estructural del Producto 

Interno Bruto por Entidad Federativa, base 1993, con respecto a los contabilizados 

en la base de 1980. Se reclasificaron actividades económicas e incorporaron otras 

nuevas, situación que repercutió en la ponderación de las actividades dentro del 

sistema y, por ende, afectó los resultados alcanzados por entidad federativa. 

Cambios en la Metodologfa 

A partir de lo anterior podemos ubicar cambios en su metodologla dentro del 

Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 con respecto a los sistemas utilizados 

anteriormente. Algunos cambios incorporados los podemos ubicar en: 

Revisión de la estructura contable y nuevos saldos contables: se realizó la división 

e integración de las cuentas, incorporando las cuentas de acervos para los 

balances y creando nuevos saldo contables. Asimismo introdujeron cuentas de 

producción para todos los sectores y clasificación cruzada del valor agregado por 

actividades y sectores Institucionales. De igual forma introdujeron el concepto 

ingreso mixto para las empresas no constituidas en sociedad. 

Especificaciones de las unidades estadlsticas, revisiones de la sectorización e 

introducción de la subsectorización múltiple: se incorporó la definición de unidad 

estadlstlca y producción bruta en la agricultura y ganaderla: se Introducen tres 

subsectores en las sociedades no financieras y financieras: públicas, privadas 

nacionales y de control extranjero: clasificación de los sistemas de pensiones de 

los asalariados del gobierno en el sector financiero: inclusión del gobierno estatal 

como subsector adicional: en la subsectorización de los hogares se incorporó la 

distinción entre actividades de producción formales e informales. 
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Especificaciones del ámbito de las transacciones: los insumos de mano de obra 

voluntaria son valorados sobre la base de la remuneración efectiva pagada; 

asignación de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente; 

incluyen la producción Ilegal y otras transacciones. 

Cambios en la valoración y tratamiento de los impuestos sobre los productos: 

distinción de precios básicos, precios de productor y precios de comprador;13 

revisión de la clasificación y terminologla de los impuestos, una vez que le dan 

tratamiento explicito del IVA. 

Distinción entre producción de mercado y otras clases de producción e 

introducción de conceptos alternativos de consumo e ingreso disponible: 

identificación explicita, valoración y tratamiento de la producción de mercado, la 

producción por cuenta propia y la producción no de mercado; introducen los 

conceptos . de.· consumo efectivo e ingreso disponible ajustado14 para 

complementar . los· conceptos de gasto de consumo e ingreso disponible; 

incorporélciÓ~ ... 'c:ie las pensiones y otras contribuciones y prestaciones de los 

seguros sociales como transferencias corrientes que afectan al ingreso disponible 

de los hogares .. 

Recientemente se actualizó el Indice de Precios y con ello se ajustaron los valores 

a precios constantes de los agregados económicos. Aunque no hay duda de que a 

ralz de los cambios que tuvo la estructura económica mundial y por tanto la del 

pals, próximamente deberá realizarse una revisión de las Cuentas Nacionales. 

13 Es el valor de mercado de la producción bruta de mercanclas de las industrias, en el 
establecimiento de tos productores. 
14 Incluye transferencias en especie. 
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INDICADORES BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Entre los diversos indicadores que se utilizan para cuantificar el resultado de la 

actividad económica de un pals, destacan, por su importancia, los referidos a la 

producción y a los ingresos generados en el proceso productivo. 

Entre los primeros estudiaremos al Valor Bruto de la Producción y al Producto 

Nacional; y entre los segundos, al Ingreso Nacional.15 

Para describir el resultado de la actividad económica consideraremos un periodo 

determinado, generalmente éste abarca un año. Igualmente, para computar el 

volumen de los diversos bienes y servicios producidos en ese periodo, 

utilizaremos los valores monetarios 16 como unidad de medida, debido a la gran 

heterogeneidad que presentan las unidades que cuantifican los volúmenes de 

producción. 

Los valores monelarios utilizados serán resultado de los precios que imperen en el 

mercado al realizar el cómputo o, dicho de otro modo, nos referimos a los valores 

a precios corrientes. 

Por último, con el propósito de facilitar la exposición, utilizaremos el supuesto de 

que el pals en estudio no tiene relaciones económicas con el exterior, aunque 

posteriormente se dejará de lado dicho supuesto. 

Valor Bruto de la Producción 

Este primer indicador es una primera aproximación para medir el resultado de la 

actividad económica de un pals. Puede definirse como la suma monetaria, 

15 De estos Indicadores pueden presentarse diversas categorfas que, por responder a direrentes 
necesidades en el análisis económico, consideramos necesario estudiarlos més adelante. 
16 Es decir, precio por cantidad producida. 
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computada a precios de mercado, de todos los bienes y servicios producidos por 

una comunidad en un lapso determinado, generalmente un año, y que pudieron 

ser objeto de transacción económica.17 Es decir, este indicador representa la suma 

total de los valores de los bienes y servicios producidos por una sociedad, 

Independientemente de que se trate de insumos -es decir, bienes intermedios que 

se utilizan en el proceso productivo- o de articulas que se destinan al consumidor 

final. 18 

Dentro de este concepto se incluyen los bienes y servicios autoconsumidos -es 

decir producidos por una entidad y consumidos por ella misma-, asl como los 

productos que intercambian distintas unidades de producción. También forma 

parte de este concepto la fabricación de activos fijos (construcciones, maquinaria y 

equipo) para uso propio de cada unidad productiva. 

En slntesls, el Valor Bruto de la Producción Incluye el valor de todos los productos 

sin considerar si son de consumo intermedio (que serán utilizados como insumos 

en otro proceso de producción) o de consumo final, que a su vez puede ser de 

Consumo personal (C) o de Inversión (l), 19 también llamados bienes de capital. 

Visto del lado de la demanda, este indicador estará integrado por el valor de las 

transacciones efectivas e Imputadas, tanto de los bienes de consumo intermedio, 

denominados de Demanda Intermedia (DI), como de los bienes de consumo final, 

denominados de Demanda Final (DF); de estas últimas, las imputadas serán 

aquéllas relativas a los bienes que no se vendieron e incrementaron los 

inventarios o la existencia de saldos en bodega. 

17 Slsteme de cuentas nacionales de México, 1995-2000, INEGI. 
18 Op. cit; El ABC de las cuentas nacionales, p.15. 
19 A la Inversión también se le denomina Formación Bruta de Capital, que abarca el aumento de los 
inventarios o las llamadas existencias (variación de stocks) y la Formación Bruta de Capital Fijo o 
simplemente Capital Fijo (maquinaria y equipo de prod1•-;ción, edificios, construcciones, etc.). 

~-----··------
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De esta manera, el Valor Bruto de la Producción (VBP) puede presentarse como: 

VBP =DI+ DF 

VBP =DI+ C + 1 

Debe seflalarse que este Indicador no expresa en forma exacta el resultado de la 

actividad económica de un pafs, ya que hay valores computados varias veces, 

como el caso de las materias primas, los combustibles, etc., que van incluidos en 

el valor del producto final al seivir de base para su elaboración. Por lo tanto, el 

concepto de Valor Bruto de la Producción tiene el Inconveniente de duplicar la 

contabilidad del valor de los Insumos Intermedios (11), por lo que no es un 

Indicador representativo que permita conocer con exactitud lo que se produce en 

un periodo determinado. 

Valor Agregado 

Una forma de contabilizar el resultado de la actividad económica sin duplicaciones 

es a través del valor agregado. Este concepto se define como la suma de los 

valores que se van adicionando a las materia primas, en cada una de las fases del 

proceso productivo, hasta llegar al producto final.2º · 

Estos valores que se adicionan a las materia primas a lu largo del proceso 

productivo, corresponden al pago de los dueflos de los factores de producción, 

tierra, trabajo, capital y organización empresarial. 

Para cuantificar el Valor Agregado (VA) partiendo del Valor Bruto de Producción 

(VBP), habrá que restarle a éste el valor de los Insumos Intermedios (11). 

Esto es: 

VBP-11 =VA 

20 Sistema de cuentas nacionales de México. 1995-2000, INEGI. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Esta Igualdad por el lado de la demanda se expresa de la siguiente manera: 

VBP-DI =VA 

Por lo tanto 11 = DI, esto es, los Insumos Intermedios comprados por las unidades 

productivas para llevar a cabo el proceso de producción, tienen que ser iguales a 

las Ventas Intermedias (o Demanda Intermedia) que realizan otras unidades 

productivas, pero siempre y cuando hagamos referencia a la economla en su 

conjunto y bajo el supuesto de que no existen relaciones económicas .con el 

exterior. De la misma manera, el Valor Agregado se identifica con la Demanda 

Final. 

En resumen, los bienes y servicios utilizados en el proceso productivo, al ser 

transformados adquieren un valor superior; a la diferencia entre la suma de 

valores iniciales y el valor final, se le llama valor agregado. 

Para calcular el Valor Agregado se resta al Valor Bruto de la Producción, el valor 

de los bienes y servicios de consumo intermedio (Insumos Intermedios). También 

se puede calcular sumando los pagos a los factores de la producción, es decir, la 

remuneración a los asalariados y el excedente de explotación (pagos a la mano de 

obra no asalariada, los intereses, las regallas, las utilidades y las remuneraciones 

a las empresas). 

Producto e Ingreso Nacional a Valores Corrientes 

Con lo anteriormente expuesto podemos entender el significado de Producto e 

Ingreso para la economla en su conjunto. 

El producto se define como la suma monetaria computada a precios de mercado 

de todos los bienes y servicios de demanda final producido por una sociedad en 
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un lapso determinado; generalmente un ailo.21 Esto es, el valor del producto (P) es 

igual al valor de la ciemánda Firíai (DF): . 

P = ciF =vs~::.01 

Por su parte, el Ingreso (Y) se define COIT)O.la suma de los Ingresos recibidos por 

todos los dueilos de los factores productivos por su aporte en cada una de las 

fases del proceso de producclón.22 Lo cual significa que el Ingreso no es otra cosa 

que el Valor Agregado: 

Y=VA=VBP-11 

Como se ha podido observar, el producto es Igual a la Demanda Final y el Ingreso 

al Valor Agregado, entonces existe una relación estrecha entre el Producto y el 

Ingreso, lo que significa que, en principio, lo que se denomina la corriente real es 

igual a la corriente financiera (P = Y), esto es, que todos los ingresos pagados a 

los dueilos de los factores de la producción pueden ser utilizados para adquirir los 

bienes y se.rvlcios de Demanda Final que se puede ofrecer en el mercado. 

"-··: ,· 

Métodos para el Cómputo del Producto 

En términos generales existen tres métodos para cuantlfir.ar el Producto o Valor 

Agregado a nivel global de una economia: 

1) El Método de la Producción, que consiste en sumar los valores 

monetarios computados a precios de mercado de toda la producción 

realizada en un pafs, sin importar su destino y sin conocer a los agentes 

económicos que la adquieren, pero restándole el valor de los Insumos 

Intermedios: 

VA= DF = VBP - 11 

21 Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1995-2000. INEGI. 
22 ldem. 
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2) El Método del Gasto, que consiste en sumar todos los gastos que 

realizan las entidades económicas para adquirir en el mercado los 

bienes y servicios de Demanda Final que, como se señaló, pueden ser 

de consumo o de inversión: 

DF=VA=C + 1 

3) El Método del Ingreso, que consiste en sumar todos los ingresos que 

reciben los distintos dueños de los factores productivos, única y 
exclusivamente por su aporte al proceso productivo: 

VA= Remuneraciones a asalariados + Excedente de explotación + ••• otros ingresos. 

Con estas bases podemos ahora estudiar las diversas categorias de Producto e 

Ingreso Nacionales que pueden utilizarse en el análisis económico. 

Categorías del Producto e Ingresa Nacional 

Hasta aqul hemos venido trabajando bajo tres supuestos: primero, que todo lo que 

se produce se consume en el periodo considerando, es decir, la duración de los 

bienes de capital no excede a un año (no hay depreciación); segundo, que el 

gobierno no interviene en la economfa y que por lo tanto, no aplica ningún 

impuesto ni otorga subsidio alguno; y tercero, como ya se indicó, se trató con una 

economia cerrada. 

Ahora bien, dejar a un lado estos tres supuestos, o alguno de ellos, implica la 

posibilidad de determinar diferentes categorlas en el cómputo del producto e 

ingreso nacionales que responden a diferentes necesidades en el análisis 

económico. 

'i""rJ;:i¡:-~ CON 
FltLLA DE ORIGEN 
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Producto a Precios de Mercado y a Costo de Factores 

En este caso, es el gobierno a través de su actividad Impositiva, -aqul nos 

referimos únicamente a los Impuestos indirectos23 y el otorgamiento de 

subsldlos24- el que rompe el equilibrio entre el precio que impera en el mercado de 

un bien o servicio y el pago a los factores productivos que intervinieron en su 

producción, por lo que sin impuestos ni subsidios, la corriente real es igual a la 

corriente financiera. 

De esta manera, el producto a precios de mercado considera el efecto de los 

Impuestos Indirectos (los suma) y de los subsidios 25 (los resta). 

El caso contrario se presenta con el producto a costo de factores (es decir, el 

producto cuantificado al costo real de los factores de la producción), en el cual no 

se consideran los Impuestos ln~lrectos -(álaventa o al consumo) y se incorporan 

los subsidios. 

Esto es: 

Ppm + (-Imp. lnd. +Subs.) = Ppm - Imp. lnd. + Subs. = Pcf. 

O bien: 

Pcf-(-lmp. lnd. + Subs) = Pcr +Imp. lnd. - Subs. = Ppm 

23 Son los gravémenes establecidos por las autoridades públicas sobre la producción, venta o uso 
de bienes y servicios y que los productores cargan a los gastos de producción. Generalmente este 
tipo de Impuestos son trasladados por los productores, comerciantes y prestadores de servicios al 
público comprador. Como ejemplo de ellos se tienen los Impuestos y derechos establecidos sobre 
Importaciones. el Impuesto al valor agregado (IVA). licencias comerciales, etc. 
24 Dentro del Sistema de Cuentas Nacionales se considera béslcamente como subsidio a Ja 
donación o transferencias que reciben las empresas y organismos estatales por parte de las 
administraciones públicas, sin contraprestación alguna. 
25 Estos se sustraen porque reducen el pago del impuesto . 

.----··· 
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Donde: 

Ppm =.Producto a precios de mercado (el cual considera los Impuestos 

Indirectos menos los subsidios). 

Pcr = Producto a costo de factores (no considera los impuestos Indirectos y 

agrega los subsidios). 

Imp. lnd. = Impuestos Indirectos. 

Subs. = Subsidios. 

Producto Bruto y Producto Neto 

Considerar la depreciación26 tamblén rompe el equilibrio entre la corriente real y la 

corriente financiera, porque parte de las utilid~des no se destinarári'~ ~dquírir los 

bienes de capital que se están produciendo en el periodo. . 

Cuando en el cómputo del producto se inCÍuye la depreciacióll, el conC:ept~ tornará 

la caracteristica de bruto, o de lo contrarió será neto. 

Esto es: 

Donde: 

PB = PN + dep~eciaciión 

PN = Producto Neto (no incluye depreciación) 

PB = Producto Bruto (incluye depreciación) 

20 "La depreciación es una partida financiera que se debe sustraer de las utilidades de las empresas para que 
al final de la vida del bien de capital se restituya por otro, al fin de mantener el estatus en la capacidad de 
producción". En términos contables, la depreciación es la disminución del valor comercial que experimentan 
los bienes de capital debido tanto al desgaste o Inutilización que los bienes y equipo sufren por su 
participación activa en el proceso productivo y que supone el paulatino y proporcional traspaso de su valor a 
los bienes y servicios producidos, como al desplazamiento en el tiempo que experimenta el capital útil a causa 
de la aparición de constantes innovaciones técnicas. 
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Producto Nacional y Producto Interno 

El Producto Interno (también denominado geográfico o territorial) se puede definir 

como la suma monetaria computada a precios de mercado de todos los bienes y 

seivicios de demanda final producidos por una sociedad dentro de su territorio en 

un periodo determinado, generalmente un año.27 Esto implica, que si bien existen 

relaciones económicas con el exterior, éstas pueden aislarse o no considerarse, 

para obtener una categorla especifica del producto. 

Las relaciones con el exterior inciden sobre la economla y generan efectos donde 

la corriente financiera no necesariamente coincide con la corriente real. 

Si se están considerando las remuneraciones netas a los factores del exterior, 

entonces estaremos hablando del Producto Nacional, el cual puede definirse como 

la suma monetaria, computada a precios de mercado de todos los bienes y 

seivlcios de demanda final, producidos por una sociedad en un periodo 

determinado, generalmente un año, pero tomando en consideración las relaciones 

con el exterior.28 

Asi: 

Donde: 

PI= PN-Rfx 

PN =PI+ Rfx 

PI = Producto Interno 

PN = · Producto Nacional 

Rfx = Remuneraciones netas·a los factores del exterior 

27 Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1995-2000, INEGI. 
28 /dem. 
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Producto Interno Bruto e Ingreso Nacional 

De este modo, el Producto Nacional considera los ingresos y los pagos que se 

generan por la relación con el exterior derivados del pago a los factores de la 

producción. 

En el cuadro No. 2 se resumen las ocho categorlas del producto que resultan de la 

combinación de las variables mencionadas (Interno y Nacional; Bruto y Neto; a 

Costo de Factores y a Precios de Mercado). 

Si deseamos mantener la corriente real igual a la corriente financiera, ya no 

podemos hablar de producto (P) e ingreso (Y) en general, sino que ahora 

debemos especificar las categorlas a las que nos referimos. Por ejemplo el PIBpm 

sólo es igual al YIBpm; el PNNcr sólo es igual al YNNc1 y asl sucesivamente: 

Cuadro 2 

PIBpm = YIBpm 

PIBcr = YIBcr 

PINpm = YINpm 

PIN0 r = YINcr 

PNBµm = YNBµm 

PNBcr = YNBc1 

PNNpm = YNNpm 

PNNcp = YNNcp 

... '-·'-!.; .1, 
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La primera categorla, el Producto Interno Bruto a precios de mercado (PIBpm). 

resulta de la suma monetaria computada a precios de mercado de todos los 

bienes y servicios de Demanda Final producidos por una sociedad dentro de su 

territorio en un periodo determinado, generalmente un ano, pero Incluyendo las 

depreciaciones. 

En nuestro pals, es la categorla del PIBpm la que oficialmente se presenta en las 

estadlsticas nacionales como representativa del Producto Nacional. 

Para computar el PIBpm a través del método del gasto se consideran los gastos, 

que realizaron los residentes del pals para adquirir bienes de consumo (C), más 

los gastos de los empresarios residentes, ya sean nacionales o extranjeros, para 

adquirir los bienes de capital o de inversión (1), más las exportaciones (X) por ser 

gastos que realizaron los no residentes pero que fueron producidos en el pals, y 

por último se restan las importaciones (M) por ser bienes elaborados en el 

extranjero, aunque consumidos en el pa!s (se restan porque sólo interesa 

considerar la producción interna). 

De esta manera: 

PIBpm = C + 1 + X - M 

La diferencia entre las exportaciones y las importaciones se les conoce como el 

saldo de la balanza comercial con el exterior. 

Ingreso Nacional e Ingreso Personal Disponible 

Por otro lado, el Producto Nacional Neto a Costo de Factores (PNNcr). que es Igual 

al Ingreso Nacional Neto a Costo de Factores, es conocido en el campo 

económico como el Ingreso Nacional, el cual resulta de la suma de las 

remuneraciones a los factores productivos, tanto internos como externos, sin 

Incluir las depreciaciones y sin considerar los impuestos indirectos ni los subsidios. 

r - ---r 
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Su determinación por el método del gasto se obtiene de la siguiente manera: 

C+ 1 Consumo + inversión 
+SBC + Saldo de la balanza comercial {X-M) 

P 1 Bpm Producto interno bruto a precios de 
mercado 

+ Rfx + Remuneraciones netas factoriales al 
exterior 

P N Bpm Producto nacional bruto a precios de 
mercado 

- Depreciaciones - Depreciaciones 

P N Npm Producto nacional neto a precios de 
mercado 

+(- Imp. lnd. + subsidios ) + {-Impuestos indirectos+ subsidios) 

P N Ncr = Ingreso Nacional Producto Nacional Neto a costo de 
= YNNcr factores o Ingreso Nacional 

Una vez determinado el Ingreso Nacional, conviene conocer el monto del Ingreso 

personal que una sociedad dispone (Ingreso - Personal Disponible) para adquirir 

los bienes y servicios que son ofrecidos en el mercado, o bien para destinarlo al 

ahorro, para que, a través del sistema bancario, se canalice a la inversión. 

Para que a partir del Ingreso Nacional podamos determinar el Ingreso Personal 

Disponible, en primera Instancia debemos conocer el Ingreso Privado. 

Éste se obtiene al restar al primero las utilidades de las empresas públicas, el 

Impuesto sobre la Renta a las empresas privadas y las contribuciones patronales 

a la seguridad social, asimismo, habrá que sumar las transferencias del sector 

público al sector privado (pago de intereses de la deuda pública, beneficios a la 

seguridad social como pensiones, jubilaciones, servicios médicos, etc.). 
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Una vez que se obtiene el Ingreso Privado, se debe determinar el Ingreso 

Personal al restarle· al 'primero las utilidades de las empresas privadas no 

distribuidas. , 

Finalmente, sustrayendo del Ingreso Personal los Impuestos personales directos, 

las aportaciones personales a la seguridad social (cuotas del ISSSTE, IMSS) y las 

cuotas sindicales, entre otros, se obtiene el Ingreso Personal Disponible. 

En el siguiente esquema se muestra la relación completa a partir de la igualdad 

PNNcr = INNcr = Ingreso Nacional 

Hasta llegar al ingreso Personal Disponible. 

Resumiendo:29 

PNNcf = Ingreso Nacional Neto a costo de factores o Ingreso Nacional. 

- Utilidades de las empresas públicas. 

- Impuesto sobre la renta a las empresas privadas. 

Contribuciones patronales a la seguridad social. 

+ Transferencias. 

Ingreso Privado. 

Utilidades no distribuidas. 

Ingresó P~r~~ña1. 
lmpu~stosdh'l3'ctos a las personas flsicas. 

ot;~s d~~ÜtcÍ~nes 'personales. 

Ingreso Persónal Disponible. 

29 Véase Contabilidad Socia/, ob.clt. p. 75. 
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Producto e Ingreso Nacional a Valores Constantes 

Cuando se computa el valor de la producción con valores nominales durante cierto 

periodo de años, surgen distorsiones, porque los precios de los bienes y servicios 

cambian con el paso del tiempo por efecto del proceso inflacionario. 

Por esta razón, los análisis comparativos de las magnitudes económicas tienen 

que hacerse aplicando un sistema de valuación a precios constantes que permita 

eliminar el efecto de la inflación en los valores de los productos y servicios. 

Más adelante se presenta el procedimiento para aislar los cambios en los precios 

del Producto Interno Bruto, a través del cual se pueden realizar análisis que 

permitan cuantificar la tasa de crecimiento real de la economla en diversos 

periodos. 

Una consideración especial merece el Ingreso Nacional, una vez que para su 

determinación se deben considerar los efectos de la relación de los términos de 

Intercambio con el exterior. 

Por su parte, el primer paso para la cuantificación del Ingreso Interno Bruto (YIB) a 

precios constantes es la · determinación de las relaciones de Términos de 

Intercambio (RTI); el segundo es el conocimiento del poder de compra de las 

exportaciones (X); y tercero, el establecimiento de los efectos. 
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Esto es: 

(1) IPX =IPM 
RTI 

(2) Poder de compra de las 
exportaciones= X (RTI) 

(3) Efecto negativo 

YIB < PIB ;·. IPM > IPX 

Efecto positivo: 

YIB > PIB :. IPX > IPM 

RTI 

(4) YIB3º 

Capitulo 2 

donde: 
IPX = Indice de precios de las 
exportaciones. 
IPM = Indice de precios de las 
importaciones. 
YIB = Ingreso Interno Bruto 
X = Valor de las exportaciones 

PIB + Efectos de la RTI. 

En sintesis, la. determinación de la pérdida o ganancia por la. relación de los 

términos del intercambio con el exterior, se establece por la comparación entre el 

Indice de prédos d~ las exportaciones y el Indice de precios de las importaciones: . ' ' ·,···'; ' ., 

se dice 'qúe hay pérdida para un pals, y por lo tanto su Ingreso Interno Bruto es 

menor qll~· su· Producto Interno Bruto, cuando el Indice de precios de las 

importaciones es mayor que el de las exportaciones, en tanto que existe ganancia 

y, por lo tanto, el Ingreso Interno Bruto es mayor que la Producción Interna Bruta, 

cuando el . Indice de precios de las exportaciones es mayor que el Indice de 

precios de las importaciones. 

Por lo anterior, se comprende que en la actualidad los paises que han enfrentado 

la reducción de los precios de sus productos de exportación transfieren parte de 

su ingreso al exterior por esta relación desfavorable en los términos de 

intercambio. 

30 Ingreso Interno Bruto a precios constantes = (YIB) 
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Oferta Glob(l_I y_ Demanda Global 

Partiendo d:e qÜe existe. un . equ.ilibrio entre_ la oferta y demanda y tomando en 

cuenta las rela~ione~ con el exterior, la Oferta Glob~I (OG) estará integrada por la 

producción nacional representada por el PIBpm, ·más la producción extranjera que 

se ofrece en el pais, dada por las importaciones (M). 

Esto es: 

,. 
OG = PIBpm + M 

Por su lado, la Demanda Global (DG) estará determinada por la demanda 

realizada por residentes (C + 1) y por la demanda de no residentes (X). 

Por lo tanto: 

Donde: 

DG = C + 1 +X 

C = Demanda de bienes de Consumo 
1 = Demanda de bienes de Inversión 
X = Exportaciones 

Asf, la condición de equilibrio mencionada se obtiene: 

OG=DG 

PIBpm + M = C + 1 + X 

Como se sellaló anteriormente, el PIB es igual a C + 1 +X - M; 

OG=DG 

PIBpm + M = C + 1 + X 

e + 1 + (X-M) + M = e + 1 + X 

Oferta Global = Demanda Global 
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A continuación se presenta el registro de la oferta y demanda global para México 

en el periodo 1998-2000. 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
MÉXICO 1998-2000 

Calculo Anual 
Miles de Pesos a Precios de 1993 

1998 1999 2000 

PFERTA 1.887,578,727 2,002,262,512 2,211,650,97 
Producto Interno Bruto 1.451,350,909 1,505,845,898 1,609, 138, 15 
Importaciones de Bienes y Servicios 436,227 ,818 496,416,614 602,512,82 

DEMANDA 1,887 ,578,727 2,002,262,512 2,211,650,97 
Consumo Privado 980,311,791 1,022, 799,863 982,646,79 
Consumo de Gobierno 146,741,392 148, 188,270 166,300,43 
Formación Bruta de Capital Fijo 278,787,777 300,220,340 330,207,16 
Variación de Existencias 50,269,190 42,389,759 42,406,68 
Exportación de Bienes y Servicios 431,040,910 484,569,648 561,918,38 

FUENTE. Indicador•• EconOmlco del Banco do Mitalco 
NOTA· Estas cifras, por los procod1m1ontos do eloborac10n, os1an sujetas a cambios utteriores, en particular las m4a rodonles. 
Los dalos do 1998y 1999 se rnfioren al promocho del PIB lnmo&ttal. 

Modelo de Insumo Producto 

Si bien la concepción del modelo de insumo-producto se debe básicamente a 

Wassily Leontief, algunos fundamentos del mismo pueden encontrarse en la Tabla 

Económica de Francois Quesnay (1694-1774) desarrollada hace más de tres 

siglos, considerada como un modelo que describe las relaciones entre los diversos 

agentes de la economla. 

Quesnay, fundador de la escuela fisiócrata, la cual sólo admitla al sector primario 

como el único generador de riqueza, identificó tres agentes económicos: la clase 

productiva, o de los labriegos; la clase propietaria identificada por los prlncipes y 

los eclesiásticos, y la clase estéril, representada por los industriales y 

comerciantes, en virtud de que para este enfoque la Industria y el comercio sólo 

transformaban materias pero no aumentaban su valor y por tanto no generaban 

riqueza. 

,----. 
i 
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Su modelo de lnsumo~producto, se basa en la existencia de un esquema 

circulatorio _ en ~el · que existe Interdependencia de las distintas transacciones 

realizadas por las diferentes unidades económicas. 

Parti~ndo de 1'a_.dlvlslón de los tres agentes económicos, por Quesnay, se realizan 

las transacclóries del modo siguiente: en un año la clase productora crea vlveres 
,.-·.---,·, --,·rO 

(V} por un valor de 30 millones de pesos, y materas primas (P}, por valor de 20 

millones,' en cambio, la clase estéril elabora manufacturas (M} por valor de 20 

millones. 

Los propietarios perciben de la clase productora 20 millones por concepto de 

rentas y, en el mismo periodo, le compran viveres por valor de 10 millones, y a la 

clase estéril le compran la misma cantidad en manufacturas. La estéril adquiere de 

la productora 10 millones de productos alimenticios y otros 10 millones de 

materias primas. La clase productora se compra a si misma, o sea, se queda con 

1 O millones de vlveres y otros 1 O de materias primas, y adquiere de la estéril 1 O 

millones de manufacturas. 

IOV+ IOP 

1 

Clase 

productora 

i 

Esquema de Francois Quesnay 

20 (Rentas de la propiedad} 

IOV 

IOV+IOP 

IOM 

Clase 
Propietaria 

IOM 

Clase Estéril 

Fuente: Enciclopedia "Base /10" Tomo 8, séptima Edición, Espana, 1988. 
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- . . 

El tipo de análisis utUizado por Quesnay innovó el método de estudio de los 

problemas económicos de su momento y es considerado hasta la fecha como uno 

de los_ pioneros de' la ciencia económica. 

. . 

Los trabajos de Walras y Pareto encaminados al análisis del equilibrio general en 

la ' economla - también contienen algunas bases de los modelos utilizados 

actualmente; 

La teorfa:qu~:desarrolió León Walras es un análisis de la economia en el cual 

todos los se~tore~: productivos generan riqueza y actúan simultáneamente. De 

este mot'fo;· los mercados funcionan determinando al mismo tiempo el nivel de 

produ~c16~{cl1stribÜclón de sus beneficios. 

Esta · relación de los agentes económicos es relativamente sencilla de 

conceptualizar, pero es una idea muy complicada de proponer. Sin embargo, 

Walras fue el primero que ; pudo explicar con claridad y precisión un modelo 

económico con notación in~t~mática; modelo que sirvió de base para los estudios 

de Wassily Leontlef, , quien ' elaboró en sus trabajos sobre la economia 

norteamericana de los arios- treinta los fundamentos del modelo de insumo-

producto. 

Las primeras aplicaciones prácticas del modelo se realizaron con las actividades 

económicas durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, y después se 

estudiaron las consecuencias que sobre los niveles de empleo podria tener la 

suspensión de las actividades que tenlan relación estrecha con el movimiento 

bélico. 

Posteriormente se han venido desarrollando trabajos más generales sobre el 

crecimiento y desarrollo económico, tales como los niveles de inversión, el análisis 

regional y la planeación económica, entre otros. 
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El Modelo de Insumo Producto 

Comenzaré señalando que la princlpal fuente de información del modelo de 

Insumo-producto la constituye la desagregación del Sistema de Cuentas 

Nacionales relativas a la producción, la cual se puede materializar de diferentes 

formas. 

La finalidad primordial de un modelo de Insumo-producto es la de considerar las 

relaciones lntersectoriales. Para lograr tal objetivo, una forma sencilla de trabajar 

es en base a la utilización de matrices. 

La matriz de Insumo-producto registra todas las transacciones efectuadas en la 

economia, comprendiendo tanto las que han tenido fugar entre los sectores 

productivos de la economia, es decir, la demanda Intermedia, as! como las ventas 

a sectores de demanda final. 

Los objetivos que busca el modelo de Insumo producto son: 

1. Describir la actividad económica en su conjunto. 

2. Facilitar el estudio de las transacciones que se realizan entre los 

distintos sectores productivos. 

3. Determinar el grado de Interdependencia. 

El cómputo se realiza en un cuadro de doble entrada, en el cual las filas indican 

las ventas que cada sector realiza a los restantes; las columnas representan las 

compras (o insumos) que un determinado sector adquiere de los otros. 

Asi, el valor de cada transacción puede considerarse desde dos puntos de vista: si 

se observa como columna, es un costo; si se aprecia como fila, es un producto. 

Si se agrega a los insumos el pago a los factores productivos, es decir, el valor 

agregado sectorial y se toma en cuenta la demanda final, las sumas totales en uno 
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y otro sentido deberán ser las mismas, ya que en ambos casos Igualarán al Valor 
' - ~ . . 

Bruto de la Producción. 

Además, p~r'· d~finidón del producto bruto, la suma de los valores agregados 

deberán Có1ndci1r'C:o.n'1~ ~~~a de las ventas finales. 

La repre~e~Íid¿n slmpllficada de una matriz de Insumo-producto es la siguiente: 

MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO 

V/C 2 3 "' n Total de ventas D.F. VBP 
a sectores pro· 
ductivos 

X11 X12 X13,,. x,. y, x, 
2 X21 X22 x,,. .. x,. Y2 X. 

3 X.1 X.2 x,, ... x,. y, X. 

n x., x ... X., ••• X.. Yo 

Total 
de 
Insumos 
VA VA, VA. VA, ••• VA. 

VBP x, X2 x, ... X. VBP 

En general, si nombramc:1s ( 1 ) a las ventas, ( j ) a las compras y ( X ) a cualquier 

sector, pode_mos afirmar;que X1¡ representa las ventas que el sector 1 realiza al 

sector J, desde el. ladÓ de los Insumos representa las compras del sector j al sector 

I, en tanto, Y1 es la demanda final para los productos provenientes de una industria 

cualquiera 1, y X¡ representa el valor bruto de la producción de cualquiera de los 

sectores de la matriz de Insumo-producto. Asl, el modelo en su conjunto constituye 

un sistema de ecuaciones lineales que identifican relaciones lntersectoriales de 

producción. 

- ··-; e: ,' i 
. . ·. ) , ,, N 1 
J'

0

! •" ·:..· ,;_;' -::..' .::.~':..::) ;_:::..' -'"'=-i.::.f·~J_<.1_.!..J_1 
_l __.¡ 
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Es necesario aclarar que debido a la heterogeneidad de los insumos productivos 

que recoge el modelo, no tiene sentido sumar las columnas, ya que cada cifra 

representa una compra efectuada a otro sector de la producción y, por lo tanto, 

están expresadas en diferentes unidades de medida. En cambio, es posible sumar 

horizontalmente las filas de una matriz, ya que sus cifras representan las ventas 

de un mismo sector, destinadas a satisfacer tanto necesidades Intermedias de los 

sectores, asl como las ventas finales del mismo sector, por lo que se pueden 

expresar en la misma unidad de medida. Por Jo tanto, es necesario expresar en 

términos de valores monetarios las ventas y las compras para trabajar la matriz de 

insumo-producto. Sin embargo, a pesar de la expresión monetaria, la matriz de 

Insumo-producto sigue teniendo una connotación esencialmente flsica, que está 

en la base de la Interdependencia estructural de las actividades productivas cuyo 

análisis es el objetivo prioritario. 

Una de las cualidades del modelo es que expresa la manera como está 

estructurada una economla, asl como las relaciones existentes entre los sectores 

que la Integran. 

Como ejemplo consideremos una economla hipotética que tiene solamente tres 

sectores: agricultura, industria y servicios: 

V/C Agr. lnd. Ser. Dem. lnt. Dem. Fin. VBP 

Agricultura 30 15 20 65 35 100 
Industria 25 30 20 75 75 150 
Servicios 10 60 20 90 10 100 

Total de Insumos 65 105 60 230 
VA 35 45 40 120 

VBP 100 150 100 350 

í" 
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Dado que la estructura económica de un pals no cambia año con año, la matriz de 

Insumo Producto proporciona información útil durante varios años.31 

Metodologla y Fuentes de Información del PIB 

En México el Indicador más importante para registrar la actividad económica es el 

Producto Interno Bruto. El INEGI presenta regularmente los cálculos trimestrales 

del producto (a valores constantes y corrientes), los cuales se complementan con 

la Información de la oferta y la demanda agregada. 

El cálculo que nos presenta el Instituto Nacional de Estadistica, Geograffa e 

Informática, INEGI, del PIB trimestral a precios constantes, parte de la elaboración 

de Indices mensuales y trimestrales del volumen ffsico de la producción con base 

fija en el año de 1993, para cada uno de los subgrupos que cuentan con 

Información oportuna. De esta forma, con los Indices obtenidos se extrapolan los 

respectivos valores agregados en cada trimestre. 

Por su parte, para el proceso de agregación de los subgrupos a las ramas de 

actividad, se utiliza como ponderador el PIB que alcanzaron en 1993, con lo que 

se obtienen Indices representativos de las ramas de actividad, Infiriéndose por 

analogla la evolución probable de los subgrupos que, por no contar con 

Información de corte trimestral y por su mlnima importancia relativa no son 

directamente medidos. De esta forma se logra una cobertura para el PIB trimestral 

de alrededor del 94 por ciento. 

Los datos corresponden al total de la economla, asl como para cada una de las 9 

grandes divisiones que la componen: agropecuaria, silvicultura y pesca; minerla; 

Industria manufacturera; construcción; electricidad, gas y agua; comercio, 

JI Para profundizar en el tema se recomienda consultar las publicaciones que la antigua Secretarla 
de Programación y Presupuesto elaboró, asl como las publicaciones relacionadas del INEGI, que 
van desde la presentación de la matriz de Insumo-producto, hasta la metodologla usada en su 
construcción. También es conveniente revisar los trabajos académicos que se pueden encontrar en 
cualquier biblioteca que posea un acervo sobre temas económicos. 
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restaurantes y hoteles; · transporte; almacenaje y comunicaciones; servicios 

financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler; y servicios comunales, 

sociales y personales. 

De Igual forma, se incluye la Información correspondiente a cada una de las 9 

divisiones que integran la Industria manufacturera: productos alimenticios, bebidas 

y tabaco; textiles, prendas de vestir e Industria del cuero; industria de la madera y 

productos de madera; papel, productos de papel, imprentas y editoriales; 

sustancias qufmicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plásticos; 

productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y 

carbón; Industrias metálicas básicas; productos metálicos, maquinaria y equipo, y 

otras industrias manufactureras. 

Para el Sector Agrfcola los niveles registrados difieren de los obtenidos mediante 

el cálculo anual del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Lo anterior, debido 

a que en este último se cuantifica la producción del año agrfco/a, mientras que 

trimestralmente se mide el valor agregado de cada uno de los trimestres 

comprendidos en un año calendario. 

Para lograr. la oportunidad en la difusión del PIB trimestral, las fuentes de 

información proveen datos preliminares hasta 42 dfas después de concluido el 

periodo. 

Es Importante tener en cuenta que los datos de cada trimestre se presentan en 

miles de pesos en términos anualizados, es decir, multiplicados por cuatro, con 

objeto de expresar el nivel que alcanzarla la economfa del pals o cualquier sector 

económico, si en el resto del año se mantuvieran las condiciones observadas en el 

trimestre en estudio. 
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De esta manera, cuando se elabora el cuarto trimestre, además de obtenerse los 

datos preliminare~ del año, t~;,,bién se proced~ a la articulación de los resultados 

anuales de los años inmediatos anteriores, pudiendo ser revisados los dos últimos. 

Para concluir, es conveniente tener en cuenta las principales fuentes de 

información para el cálculo del PIB trimestral que nos proporciona el INEGI: 

Encuestas Sectoriales del INEGI: Encuesta Industrial Mensual, Encuesta Mensual 

sobre Establecimientos Comerciales, Estadistica de la Industria Maquiiadora de 

Exportación, Estadistica de la Industria Mlnerometalúrglca, la Encuesta en 

empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y 

Encuestas de Servicios. 

Instituciones y Organismos Públicos: Sistema de Transporte Colectivo (METRO), 

Metrorey, _Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Banco de México (BANXICO), Servicio Postal 

Mexicano (SEPOMEX), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretarla de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Instituto Federal Electoral (IFE), Secretarla 

de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretarla de Salud (SS), 

Secretarla de Turismo (SECTUR), Secretarla de Educación Pública (SEP), 

Secretarla de Gobernación (SG) y Gobiernos de los Estados, entre otros. 

Otras Empresas y Organismos: Teléfonos de México, S.A. (TELMEX); Radio Móvil 

DIPSA, S.A. de C.V. (TELCEL); AVANTEL, S.A.; Grupo IUSACELL S.A. de C.V.; 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA); Servicios a la Navegación en el Espacio 

Aéreo Mexicano (SENEAM); Satélites Mexicanos (SATMEX); Compaf\la Mexicana 

de Aviación, S.A. de C.V. (MEXICANA); Aerovias de México, S.A. de C.V. 

(AEROMEXICO); Transportes Aeromar, S.A. de C.V.; Servicios Aéreos Llitoral, 
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S.A. de C.V. (AEROLITORAL); Almacenadora Sur, S.A. de C.V.; Almacenadora 

Centro Occidente, S.A.; Servicios de Almacenamiento del Norte, S.A.; Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA); Asociación Nacional de 

Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT); 

Cementos Mexicanos en México (CEMEX); Asociación Mexicana de Instituciones 

de Seguros (AMIS); Asociación de Banqueros de México (ABM), asl como de 

otras empresas de servicios privados. 

A continuación se presenta un cuadro del Producto Interno Bruto de México a 

precios de mercado. En el cual hay que destacar que por presentarse a precios de 

mercado se agrega el renglón de impuestos y servicios. 

111txlco 1111-2000 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

lmpllcllo 1193•100 Mil•• d• P••o• • Precios et. 1"l .... 
TOTAL 3.6'6,3"9,88 •5,83,762.25 5,432,354,82! ,., ... b37.f 1,451,350.90 l,505,IM5,891 1.609.1311,15 

rnpueslos 11 kl• Producios Netos de SubSldlCS 328,5"68,02 387,259.55 5t7.303.05< lzet! '" , .. 1115,76-C.43 121.248,68 129,M0,95 

~ropecuel'Ws, Slf ·taJfturP y PeKll 183,510,571 197,128.26 214,603,77: ~" 61.1 '" 711,431!1,$e 81,048.68 82,7~.37 

~ine11• <18,<123,50 60,139,SS 68.22J.n: "' '" "' 111,824,24 18,431,12 19.113,53 

ndu•llt9Manvlactu1er;1 , .. 9.292,69! 884.5~6.83 1,017,357,17: 263 (loo "'°' 2&.t,642,71 29G,5211.44 317,482.09 

t:;on1ltved0n 165,012.~ 207,277,18 2 .. 2.280, .. 7: !281.: "' "º" 57,461.27 60,3211,"l 63,30,08 

!Electrbd•lf. •gua y g•• ••.298 ... 111 65,1115,95( "' " "º" 21.1171J,48 23.7!7,881 25,1(17,43 

~roo. R111t.uranl11s y Holale1 701.090,13C 837.562.18 1,0..6,939,20( "" º" J27f 278,18,,41 287,748,fi2! 319,592,10 

tTransporte, Almacenamiento y Comumcnoonel 381,118,231 .. 68.8!>6,73 !>65,277,45< ¡,,, '" 330.1 140,715.88 151,875,9).j 170.913,55 

t,58fV1a)1 f.,anclero1. Seg~os y Boenes Inmuebles .. 81,781,87 546.96 ... 17 619.155,07: "' ... l211.: 210,079.09 218,177,43! 228,013."1'9 

lSen.icios Comunales. Sooales )' Pe~le• 798,840,52 995,1 .. 3.35 1,141.700,02: lies. '" ile1.: 250.287.IM 288,tl!!J0.771 294,661,()e 

k.n..r-e~rioslmputados ·35J.869,7n.I -68.30t.1c.t 'º' 121.t ... -37.022.'7 -39.143.97 -411,837,80 

PUE.NTEl....,,.,.,.,._E.......,,....,..&...a>.,. .... .,.,., 

NOTAS E•IA""'- Pl" _ ___...,.. ... ...,._,.nttn ..... 1~ .............. ~la• ..... ~-
C•IDl•°"'U"CUOJ_ .. .,..._.,,_ ___ <ltlf ____ ~~-- -·-.., .. ,_01.-..-.... --......-- ........... 
~----·~·•w•'""Udl...., ....... ..,..._ --·-.,,, .. - .... .,...,..,~.---~-.....__ .. --.-. 

i...-m1we,189llu·-•--011PIB---

-----1 
,j :_,1;~;¿N Í 58 



Capitulo 2 

¿Cómo analizar la evolución de las variables económicas? 

Existen varios métodos para analizar la evolución de las variables económicas, 

entre las que destacan la comparación de una variable en un periodo determinado 

respecto a ese mismo periodo del año anterior {la usada tradicionalmente en 

México) y la comparación respecto al periodo previo inmediato. Sin embargo, en 

este último caso, es necesario hacer algunos ajustes a la variable que se está 

analizando para que los datos sean estrictamente comparables, lo que se conoce 

como ajuste por estacionalidad.32 

La evolución de las variables económicas está determinada por diversos factores, 

no todos de carácter necesariamente económico, entre los que sobresalen los 

efectos regulares dentro de un ciclo o periodo determinado. Esto quiere decir que 

la presencia de un fenómeno especifico en un periodo particular de tiempo incide 

en el comportamiento de la variable económica y puede alterar las conclusiones 

de su análisis.33 

Las series económicas presentan diversos componentes, tales como la tendencia, 

estacionalidad y un componente irregular. La tendencia representa la trayectoria 

de largo plazo de la serie, en tanto que los componentes estaciónales e irregulares 

afectan el comportamiento de las series en el corto plazo. 

Entre los principales factores que afectan de manera estacional la evolución de las 

distintas variables económicas destacan: 

Fenómenos de calendario. Los factores regulares están presentes dentro de un 

ciclo determinado que corresponde a una medida de tiempo como semanas, 

meses, trimestres, aflos, etc. Un claro ejemplo de este patrón estacional se puede 

32 En Estados Unidos se realiza este tipo de análisis en sus series económicas. la información que 
se publica son serles con ajuste estacional. En México, apenas en los últimos anos se empiezan a 
utilizar de manera más general. 
33 Informe de la SHCP del 28 de abril de 2002. 
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apreciar por la disminución en el número de dias laborales en un mes en 

particular, que afecta a la actividad económica, como podria ser el caso de las 

festividades de Semana Santa. 

Fenómenos climáticos. En este caso, los factores regulares determinan los ciclos 

de producción. Resalta la incidencia de este tipo de fenómenos en el sector 

primario donde las actividades productivas están directamente relacionadas con 

las estaciones del ai'lo. 

Actividades Fijas. Los factores regulares están determinados por alguna 

institución, al fijar la realización de alguna actividad en un periodo en particular, 

como puede ser el calendario escolar. Asi, estas actividades pueden alterar la 

demanda y/o la oferta de bienes, como seria el incremento de la producción de 

útiles escolares durante los meses previos al ingreso a clases. 

De esta manera, la presencia de fenómenos como los mencionados previamente 

afecta las conclusiones al comparar una variable en particular en un momento 

determinado respecto al periodo inmediato anterior. 

Por ejemplo, al analizar el comportamiento de la producción Industrial en un mes 

en el que se ubicó la Semana Santa respecto al mes previo, a primera vista 

pareciera que la producción Industrial se redujo. 

En este contexto, habrá que considerar que dicha disminución se debe al menor 

número de dlas laborales durante el mes que se vio afectado por la Semana 

Santa. Entonces, con el propósito de tener una visión más clara de la evolución de 

la actividad económica, se utiliza una técnica estadistica conocida como ajuste por 

estacionalidad para hacer estrictamente comparables ambos periodos.34 

34 El INEGI para realizar el ajuste estacional a sus series utiliza el paquete estadlstlco X11 arima, 
que fue desarrollado en Canadá, mientras que Banxlco utiliza el X12 arima. del Census Bureau de 
Estados Unidos. Estos paquetes utilizan el método de promedios movlles para suavizar el 
comportamiento de las series. 

,_ ... __ _ 
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El análisis de corto plazo utilizando series ajustadas por estacionalidad permite 

tener una rnejor.perspectÍva·de la ev~luclón de la variable económica que se está 

estudiando. 

A continuación se presenta una gráfica de un ejemplo hipotético, variable 

económica que incluye la serie original y la ·serie ajustada por estacionalidad, en la 

cual se puede apreciar cómo el ajusté por estacionalidad suaviza las variaciones 

de las series, de tal manera que los cambios bruscos en su comportamiento son 

atendidos de acuerdo con su temporalidad. 

300000 l 
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200000 i 
150000 j 
100000 i 

IMPORTACIONES 

500: ~ :--~---~ 
i ¡ i I ~ ! ~ ¡ 1 ~ ~ i i ~ i I i 1 ~ ~ 
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• .. - ••SERIE 
AJUSTADA 

A partir de la necesidad de contar con Información agregada más oportuna, el 

INEGI desarrolló un grupo de Indicadores que definen la tendencia de la economla 

en su conjunto. Estos indicadores son el Indice Global de Actividad Económica y 

los Indicadores compuestos Coincidente y Adelantado. 

r-----;·;:;:,:;;. 
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El primero se compone de la misma información que los relativos a la producción 

que se incorporan en el PIB, salvo algunas actividades de servicios que no se 

incluyen. Los otros dos están compuestos de información proveniente de los 

mercado de bienes, servicios, laboral y financiero. 

Indice Global de Actividad Económica 

El Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, muestra la tendencia o la 

dirección de la actividad económica del pals en el corto plazo. En él se incorpora 

información preliminar de la actividad económica en los distintos sectores como el 

agropecuario, Industrial, comercial y algunos servicios, es decir, es un Indicador 

oportuno del comportamiento del Producto Interno Bruto. 

El IGAE tiene una alta correlación con el PIB trimestral debido a que ambos 

utilizan el mismo cálculo, esquema conceptual y metodológico del Sistema de 

Cuentas Nacionales de México (SCNM), asf como la clasificación por actividades 

económicas y las fuentes de información. 

La información del IGAE se expresa en un índice (base 1993 = 100); las series 

que se presentan de este índice son: la original (donde se pueden obtener ros 

crecimientos anuales de fa serie); la de tendencia (que muestra la trayectoria ciclo 

de la serie), y la desestacionalizada (presenta el comportamiento de corto plazo, y 

a la cual le podemos obtener las variaciones mensuales). Esta serie se publica 

mensualmente y está disponible desde el año de 1993. 

En el cuadro siguiente se presenta el comportamiento del IGAE en el periodo de 

enero de 2000 a mayo de 2002; se puede observar la serie original, la de 

tendencia y la desestacionafizada. 
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INDICADOR GLOBAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) 
MÉXICO 2000-2002 

(INDICE BASE 1993=100) 

Periodo Serie Original Serie de tendencia Serie desestaclonalizada 

2000/01 122.6 124.0 124.0 
12000102 123.0 124.6 124.6 
12000103 126.5 125.7 125.2 
12000/04 122.7 126.5 126.5 
2000/05 130.5 127.4 127.7 
2000/06 132.4 126.1 126.2 
2000/07 127.9 126.7 126.4 
2000/06 127.3 129.0 129.3 
2000/09 123.7 129.2 129.1 
2000/10 131.7 129.2 129.7 
2000/11 133.9 129.0 126.6 
2000/12 130.0 126.7 126.4 
2001/01 126.9 126.5 126.7 
2001/02 123.1 126.3 126.0 
2001/03 129.2 126.1 128.4 
2001/04 124.4 127.6 127.6 
2001/05 130.0 127.4 127.3 
2001/06 131.5 127.2 127.0 
2001/07 126.6 127.0 127.1 
2001/08 125.5 126.9 126.6 
12001/09 120.5 126.6 127.0 
12001110 129.5 126.6 126.2 
12001111 131.9 126.5 126.9 
12001112 127.0 126.6 126.0 
12002101 124.4 126.6 126.6 
2002/02 122.6 127.2 127.5 
2002/03 124.7 127.7 127.0 
2002/04 129.5 126.3 126.3 
2002/05 132.2 126.7 128.9 

al Por el método de cálculo, al Incorporar nueva lnformaclOn. la serie histórica puede sufrir modificaciones. 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

En la gráfica siguiente se aprecia la evolución que ha presentado cada una de tres 

serles que maneja el INEGI para el caso del IGAE. En la serie original se observan 

grandes fluctuaciones; en la de tendencia, la trayectoria que tiene la serie, y en la 

desestaclonallzada se muestra la serie más suavizada. 

¡----· --- - - --- - --- ---1 
1 . - ,·· .. ·:-:r-:: 
1. J : . _____ j1,r 
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Indicador Global de la Actividad Económica 
México 2000-2002 
(Indices 1993=100) 

Capitulo 2 

-serie Original --Serle de tendencia __......Serie desestaclonalizada 

Indicadores Compuestos 

De acuerdo con información proporcionada por el INEGI en sus primeras 

publicaciones relacionadas con el tema, el objetivo de generar el sistema de 

indicadores compuestos fue contar con Información que anticipe la posible 

evolución o trayectoria de la actividad económica. 

Los Indicadores compuestos coincidente y adelantado sirven para mostrar la 

evolución de la economla en el corto plazo. El Indice coincidente es un Indicador 

compuesto que Incluye las series económicas con información sobre el mercado 

de bienes y servicios, asf como del mercado laboral; su comportamiento es similar 

al de los ciclos de la economla en su conjunto. 
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El Indicador adelantado muestra la trayectoria de la economla en el muy corto 

plazo y no es considerado un pronóstico de la magnitud del crecimiento 

económico, una vez que su objetivo es anticipar la trayectoria de la economla. 

La metodologla con la que se elabora el sistema de Indicadores Compuestos; 

colncldente35 y adelantado,36 consiste en analizar un gran número de series de 

Indicadores mensuales (referentes a los diversos mercados del pals, como el 

productivo, financiero y laboral), para detectar las que tienen un buen 

comportamiento clclico y clasificarlas según sus picos y valles (puntos de giro) en 

adelantadas, coincidentes o rezagadas con relación al ciclo de la evolución de la 

actividad económica. 

Una vez determinadas las series coincidentes o adelantadas, se estandarizan sus 

variaciones mensuales y se agregan en el Indicador Compuesto correspondiente. 

Cabe senalar que aquellas serles que presentan un comportamiento contrario al 

de la actividad económica, como por ejemplo la Tasa de Ocupación Parcial y 

Desocupación, el Tipo de Cambio Real y la Tasa de Interés lnterbancaria de 

Equilibrio, se consideran de forma inversa en el momento de incorporarlas al 

Indicador compuesto.37 

Cuando se presenta una fase recesiva, tanto el Indicador coincidente como el 

adelantado presentan resultados negativos. Cuando se manifiestan variaciones 

positivas del indicador adelantado, a veces Intercaladas con variaciones negativas, 

significa que nos encontramos en una primera etapa de recuperación. 

35 Para su cálculo Incluye series económicas con Información del mercado de bienes y servicios y 
sobre el mercado laboral, en particular Incorpora al Producto Interno Bruto Mensual, al Indice de 
Volumen Flslco de la Actividad Industrial, el Número de Asegurados Permanentes del lnstttuto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Indice de Ventas al Menudeo en Establecimientos 
Comerciales, las Remuneraciones Totales pagadas en la Industria Maquiladora de Exportación y la 
Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación. 
36 Incluye Información financiera y del sector real (producción y empleo), el Tipo de Cambio Real, el 
Precio del Petróleo Crudo Mexicano de Exportación, el Indice de la Bolsa Mexicana de Valores, el 
Número de Horas Trabajadas en la Industria Manufacturera, la Tasa de Interés lnterbancarla de 
Equilibrio y el Indice del Volumen Flsico de la Industria de la Construcción. 
37 Ver comunicados de prensa del INEGI relacionados con el Sistema de Indicadores Compuestos. 

r-----·-·-·. - --------------· 
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Cuando esta etapa continú·a·y comienzan a observarse variaciones positivas del 

Indicador c~ln~ldent¡; ~;·~demás el Indicador Adelantado presenta un incremento 

acumulado ~~·sl.tiv~'.'C:~~ respecto ª·una fase de estancamiento previa, esto nos 

indica que 'raos:en6ontrci.rl1os ·en una segunda etapa de señales de expansión. 

FlnallTlenÍe; ~~~~ci:Ji3'1 indlc~dor coincidente presenta un aumento acumulado con 

respec:io'ia;ük:'P~~foéto' recesivo anterior, nos encontramos en una etapa que 

confirma la ~x;~~slóri de la actividad económica. 

Analizando el caso contrario, cuando nos encontramos en una fase expansiva, las 

variaciones porcentuales de los dos Indicadores son positivos. Cuando comienza a 

haber variaciones negativas del Indicador adelantado, a veces Intercaladas con 

variaciones positivas, esto podria significar que nos encontramos en una primera 

etapa de señales de menores niveles de actividad productiva. Cuando esta etapa 

continúa y comienza a observarse variaciones negativas del indicador coincidente, 

a veces intercaladas con variaciones positivas y además el Indicador adelantado 

ya lleva una calda acumulada con respecto a un pico previo, esto significa que la 

actividad económica se ubica en una segunda etapa de señales de posible 

recesión. En cambio, cuando el Indicador coincidente ya lleva una calda 

acumulada con respecto a un crecimiento anterior, nos encontramos en una etapa 

que confirma la recesión. 

En el siguiente cuadro se presentan el Indicador coincidente y adelantado en el 

periodo enero de 2000 a mayo de 2002. 

¡--'f1'11 C'T(' (10T1T 
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Indicadores Compuestos: Coincidente y Adelantado 
México 2000-2002 
(indico 1993=100) 

Periodo Coincidente Adelantado 

2000/01 116.3 109.1 
2000/02 116.2 109.7 
2000/03 117.5 110.1 
2000/04 117.9 109.1 
2000/05 119.2 109.3 
2000/06 119.6 109.1 
2000/07 119.9 108.B 
2000/0B 120.3 109.9 
2000/09 120.5 110.1 
2000/10 120.1 110.0 
2000/11 119.6 109.3 
2000/12 118.3 106.9 
2001/01 119.1 107.4 
2001/02 116.0 107.0 
2001/03 117.3 105.7 
2001/04 115.6 105.7 
2001/05 115.3 106.4 
2001/06 114.6 106.B 
2001/07 113.5 107.1 
2001/0B 113.3 106.9 
2001/09 112.6 106.4 
2001/10 111.2 105.2 
2001/11 111.2 105.B 
2001/12 110.2 105.8 
2002/01 110.5 106.B 
2002/02 110.6 106.9 
2002/03 109.7 107.9 
2002/04 112.1 110.7 
2002/05 111.4 107.0 

al Este indicador esta su1eto a modificación en la medida que se Incorpore nueva 
Información debido principalmente a que se basa en series desestaclonallzadas 
y éstas sufren cambtos cuando se Incluye un nuevo dato. 

FUENTE: INEGI. Oir. Gral. de Contabilidad Nacional, Estudios Socloeconómlcos y Precios. 

Capitulo 2 
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Indicadoras Coincidente y Adelantado 
México 2000-2002 
(indicas 1993=100) 

--Coincidente -Adelantado 

Capitulo 2 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, ambos Indicadores muestran la 

tendencia en el corto plazo de la economla mexicana y ubican el momento preciso 

de los cambios o fluctuaciones en el comportamiento de la producción. 

Inflación e Índices 

El análisis de la Inflación tiene gran Importancia en la actualidad pues este 

fenómeno es considerado como el principal elemento perturbador de la 

establlldad, el crecimiento y el desarrollo económico. La Inflación entendida como 

el crecimiento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios. 

Los precios de algunos bienes se elevan más rápidamente que el de otros, lo cual 

incide en la distribución del Ingreso al afectar más a unos sectores productivos y 
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sociales que a otros y, ·al mismo tiempo, entorpece el desenvolvimiento de tas 

estrategias y politicas económicas de ·los. paises: 

Durante la crisis financiera de los ochenta, la inflación se convirtió en el principal 

indicador de las crisis, por lo que los paises afectados volcaron sus instrumentos 

de polltica económica al control de la innación. Diversos análisis pusieron el 

énfasis en las causas que originaban la inflación. Asi, los costos, la demanda, los 

factores inerciales, la energia, el déficit público, etc., comenzaron a explicar el 

fenómeno. Al lado de estos estudios también se hizo relevante la explicación de 

los impactos de la inflación, especialmente en el poder de compra, en el valor de 

la moneda y por lo tanto en la calidad de vida de la población. 

Para cuantificar el crecimiento de la inflación se utilizan lo que conocemos como 

número Indice. De manera general se puede decir que los Indices son coeficientes 

que expresan la relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno o un 

grupo de fenómenos. Se utilizan para indicar la presencia de una situación que no 

puede ser medida en forma directa. También es una medida estadlstica que tiene 

la propiedad de expresar los cambios relativos que experimenta una variable o 

magnitud en dos situaciones, una de ellas se toma como referencia. El Indice de 

precios es un indicador que muestra la evolución del nivel general de precios a 

partir de un ano base y de una muestra representativa de productos. 

El objetivo primordial de estas notas es proporcionar algunas sencillas 

herramientas de carácter estadistico que permitan medir el proceso inflacionario 

mediante la observación y registro del comportamiento de algunas variables tales 

como precios, salarios y producción, aplicados al caso mexicano. 
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Aplicaciones de los Números Indice en Economfa 

Un concepto importante que se debe comprender es el que se refiere al uso de los 

Indices de precios y su utilidad para analizar el comportamiento de la producción o 

del ingreso eliminando el efecto que introducen los precios. 

Este proceso se realiza deflactando los valores nominales, es decir, se toman los 

valores corrientes para transformarlos a valores constantes o reales, con respecto 

a un momento o ai'lo de referencia o base. 

De esta manera si permanecen los precios constantes, las variaciones en el valor 

monetario de la producción únicamente se podrán explicar por un aumento o 

disminución del volumen fisico de la producción. 

V= (P) (Q) 

Una forma sencilla de lograr lo anterior es aplicando los indices de precios que 

elabora el Banco de México, para transformar de valores nominales o corrientes a 

valores reales o constantes, es a través del método que se plantea en la fórmula 

siguiente: 

Valor Real= . Valor nominal (100) 
Indice de precios 

Otra aplicación de la deflactación es la que nos permite observar el 

comportamiento del poder de compra de la moneda. Por ejemplo, el crecimiento 

de la inflación ano con ano reduce el poder de compra de ésta. Para conocer el 

monto de la reducción podemos desarrollar la siguiente formula: 

Poder adquisitivo = . Un peso ( 100) 
Indice de precios 

~-------···-----
('·-\'~.! 
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Valiéndonos de los datos del Indice de precios de lmpllcltos del PIB, en el 

siguiente cuadro podemos observar el comportamiento del poder adquisitivo de la 

moneda en la década de los noventa. 

Poder Adquisitivo 

Indice do Precios lmpllcitos dol 
PIB (1993=100) Poder AdQuisltivo 

1990 64.80 1.54 
1991 79.80 1.25 
1992 91.30 1.10 
1993 100.00 1.00 
1994 108.30 0.92 
1995 149.30 0.67 
1996 195.10 0.51 
1997 229.70 0.44 
1998 265.00 0.38 
1999 304.40 0.33 
2000 337.59 0.30 

Fuente: Elaborac16n propia con datos de Banx1co. 

Esta información muestra lo siguiente: 

1993 se toma como ano base, por lo que el Indice de precios es Igual a 100 y 

en ese año un peso adquiere una determinada cantidad de bienes. 

En 1994 aun cuando recibiéramos también un peso, con él sólo podrlamos 

adquirir bienes por el equivalente a 92 centavos de 1993. 

• Ya en el afio de 1995, también con un peso podrlamos adquirir una cantidad 

aún menor de bienes, la equivalente sólo a 67 centavos del peso 

correspondiente de 1993, y asl sucesivamente hasta la actualidad. 

El poder adquisitivo real del peso se va deteriorando a causa de la inflación, o sea 

del crecimiento de precios, razón por la cual la valoración real de la generación de 

riqueza o de la evolución de los Ingresos de la población debe contemplar valores 

reales. 
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El ejemplo que acabamos de ver evidencia' lo· importante que resulta conocer y 

aplicar algunos elementos básÍcos 'cie I~ ~~tadlstlca, ~orno los ;,ú~eros Indices 

para conocer el niveÍ real de 1~ pr~ducciÓn y el p~der adquisit'ivo de los salarios. 
·::: ... :,'· 

·:; .. ·.;,-;' -, 

Es conveniente,. en aras 'cie Ía.'preclsiÓn en éi tratamiento del tema, abordar 

someramente. algurios ·'asp~ti~s:'coñ'd~~ÍlÍ~1e"s<l:>ásicos propios de la estadlstica; 

por ello revJ~are~Os
0

~i"~ ·n~é::Í~~ de~ri·(//J,·;~~</~~f;;~~- ··.
1 

,-, ·-

/ ¡ •.'' 

Un número Indice.es un valor q~e per~ite 6C>Fpa~a~ una observación con respecto 

a otra a través del tiempo o del espacio. Para poder elaborar un número Indice es 

indispensable definir previamente, y con la mayor claridad posible, el aspecto que 

interesa estudiar, ya que llegado el momento de seleccionar el tema, podemos 

elegir en medio de una amplia gama de opciones entre las que se encuentran los 

Indices de precios (simples y complejos),38 Indices salariales, Indices de 

productividad, Indices de cantidad y varios más, y aún dentro de cada categorla se 

nos muestra una considerable variedad temática. 

Asl por ejemplo, dentro del rubro de precios, podemos encontrar un Indice de 

precios al consumidor, un Indice. de precios al productor, otro Indice de precios al 

mayoreo39 o el Indice de precios del costo de la vida, junto con otros Indices cuya 

elaboración es similar -en términos matemáticos- pero que requieren cada cual 

de diferente información para su cálculo especifico. 

38 Se denomina Indice simple al referido a una única magnitud y complejos a aquéllos de k 
variables temporales, es decir, resumen la Información suministrada por un conjunto de números 
Indices simples. 
39 El INPC tiene como finalldad, de acuerdo con el Banxico, medir a través del tiempo la variación 
de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. El 
INPP muestra la evolución de los precios que se pagan al productor por las mercanclas y servicios 
que oferta, con respecto a un ai'lo base. El Indice de Precios al Mayoreo mide la evolución de los 
precios al mayoreo de un conjunto de artlculos que se consideran representativos de la estructura 
productiva de un pals. 

. -·•1. 
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En otros términos se puede decir, que no podemos valernos del mismo Indice para 

estimar los comportamientos del salario mlnimo o del salarlo promedio de los 

burócratas o de cualquier otro sector de los trabajadores; ya que las necesidades 

del grupo de personas que corresponden a cada categoria son diferentes, y las 

diferencias obligan consecuentemente a un tratamiento diferencial acorde con 

cada uno de ellos. 

Cuando se compara un valor actual con otro anterior se Incluye la variable tiempo, 

por lo que es necesario tener el cuidado suficiente y seleccionar con precisión el 

periodo con el cual vamos a realizar las comparaciones. Una vez elegido, este 

periodo se le conoce _ como periodo base, mismo que debe cumplir 

fundamentalmente con_dos requisitos: 

a) Debe ser estable. Esto Implica que el valor de la variable en estudio no 

manifieste grandes fluctuaciones durante el periodo seleccionado; 

b) No debe diferir excesivamente en el tiempo del periodo de comparación; ya 

que de lo contrario las comparaciones hechas en el presente no tendrían como 

referencia un marco económico similar. 

En México, la Institución encargada de aplicar las metodologias existentes para 

construir y dar seguimiento a los líldlces de precios es el Banco de México. 

Actualmente el seguimiento se r~-~liza quincenal y mensualmente. El Banco de 

México publica la evolución de los indices de precios con los cuales hace el 

seguimiento de la Inflación. 

Los indices más comunes son el Indice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, 

al Productor, INPP, con y sin servicios; con o sin bienes públicos y el de la 

inflación subyacente. 

··-·----- -! ,_--
' ' 
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El Indice Nacional de Precios al Consumidor40 es el indicador más importante que 

mide la inflación en México.Este Indice 'presenta la evolución de los precios de 

bienes y servicios que se Jrr~cen_ai consu;nk!~r. El Banco de México mediante la 

aplicación de encuestas ·y la séieccfón de un conjunto de bienes y servicios 

elabora el lndic~. Para sliform~lación ~-e aplica ~I Indice de precios de Laspeyres. 

Donde: 

n = periodo de comparación 

o = periodo base 

i = bien en estudio 

P., = el precio en el afio de_~(J~paración del ~len i 

q., =cantidad en el afio de.~o~paracióndel bien i 

P
0

•1 = precio en el ~¡,(J bas~ del bien f; 

q., = cantid~d en eí arí,o base del bien i 

:E = sumatoria 

•• Indicador derivado de un análisis estadlstlco, publicado qulncenalmente por el Banco de México, 
que expresa las variaciones en los costos promedios de una canasta de productos seleccionada y 
que sirve como referencia para medir los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. El ámbito 
del Indice se limita estrictamente a aquellos gastos que caen dentro de la categorla de consumo, 
excluyéndose asl aquellos que suponen alguna forma de Inversión o de ahorro. 

--.:1 ·~~· ---11 ·, 
, . CLN. 
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En el cuadro siguiente se presenta el INPC e INPP para el periodo 1992 a 2002. 

MEXICO 
INPC- INPP 

BASE 1994 = 100 

PERIODO INPC INFLACION INPP 

Die/ 1992 69.302 11.9 91.2767 
Die/ 1993 96.455 8.0 96.6232 
Die/ 1994 103.256 7.1 103.4760 
Die/ 1995 156.915 52.0 162.355( 
Die/ 1996 200.366 27.7 202.5490 
Die/ 1997 231.666 15.7 230.206( 
Die/ 1996 275.036 18.6 274.692C 
Die/ 1999 306.919 12.3 296.7070 
Dle/2000 336.596 9.0 320.7490 
Die/ 2001 351.416 4.4 329.1120 
Die/2002 371.450 5.7 349.820C 

Fuente: Banxico 

En el cuadro anterior, podemos identificar la base sobre la cual están calculados 

los fndices de precios; es en la parte superior donde se indica con las cifras 

1994=100. En seguida tenemos que ubicar el mes al que se está haciendo 

referencia, que en este caso es diciembre. 

Es Importante destacar que:debldo a que Banxlco consideró al mes de julio de 

1994 como base = .100, y el valor que aparece en el cuadro es el correspondiente 
' :·,'. .· ;-.· ·::,. _._. .' 

a diciembre ·de 1994, el valor a diciembre del mismo ano será diferente a 100. 

Por lo demá~. 'como. ya conocemos, el valor consignado en la columna 

correspondiente. al fndlce general significa que los precios de los productos 

incluidos para el cálculo del INPC aumentó de 103.256 a 156.915 durante el ano 

de 1995 con respecto al ano base de 1994. Una interpretación similar podrlamos 

realizar ano por ano y rubro por rubro. Además, mediante un sencillo 

procedimiento a partir de la Información del mismo cuadro podríamos derivar el 

nivel de inflación que cotidianamente se maneja. Esto es, si dividimos el valor del 

Indice en 1995 (156.91) entre el valor correspondiente a 1994 (103.25) y lo 

multiplicamos por cien, tendremos: 
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El resultado muestra un nivel de inflación, en el afio de 1995, de 52.0 %, para 

1996 tendrlamos: 

[ .20.0:3-88
º]-1[100] = 27. 70 

156.9150 

Para ese año, el nivel de Inflación es de 27.70%. A este procedimiento aplicado se 

le conoce en estadlstlca como cambio de base móvil. 

Siguiendo con este procedimiento con las cifras correspondientes, obtendremos 

los niveles de Inflación que se presentan a continuación: 

MEXICO 
1992-2002 

INPC · INPP 
BASE 1994 

PERIODO INPC INFLACION INPP 

Die/ 1992 89.302 11.9 91.2767 
Die/ 1993 96.455 8.0 96.6232 
Die/ 1994 103.256 7.1 103.4780 
Die/ 1995 156.915 52.0 162.3550 
Die/ 1996 200.388 27.7 202.5490 
Die/ 1997 231.886 15.7 230.2080 
Die/ 1998 275.038 16.6 274.8920 
Die/ 1999 308.919 12.3 298.7070 
Die/ 2000 336.596 9.0 320.7490 
Die/ 2001 351.418 4.4 329.112C 
Die/ 2002 371.450 5.7 349.6200 

Fuente: Banxico 

Asl como este Indice, existen otros de considerable Importancia en el terreno de la 

Economía, tal es el caso del Indice Nacional de Precios al Productor. INPP, que es 

un Indicador que muestra la evolución de los precios que se pagan al productor 
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por las mercanclas y servicios que ofertan, con respecto a un afio base. El Indice 

se puede calcular por sector, rama o a nivel nacional. 

Cabe sef\alar que la fórmula utilizada para el cálculo del Indice es fa de 

ponderaciones fijas de Laspeyres.41 

A partir de 1996, el Banco de México inició la publicación del INPP con servicios, 

el cual se dio a conocer en adición al INPP cuya elaboración se inició en 1980. A 

partir de esa fecha, fa base de ambos indicadores es 1994 =100, con lo cual se 

sustituyó la antigua base INPP de 1980:100. 

A continuación se presenta el INPP para México en su serie por destino de /os 

bienes finales, la serie que incluye servicios pero no petróleo y fa serle que 

engloba petróleo y servicios. 

MEXICO 
1992-2002 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR 
(INPP) 

1994=100 

INPP INPP INPP 
(por destino Sin petróleo y Con petróleo y 

de los bienes ~on servicios Con servicios 
PERIODO finales) 

Die/ 1992 91.276 nd nd 
Die/ 1993 96.623 nd nd 
Die/ 1994 103.478 103.6910 104.106 
Die/ 1995 162.355 156.5860 158.861 
Die/ 1996 202.549 198.1530 201.248 
Die/ 1997 230.208 228.227C 228.441 
Die/ 1998 274.892 270.662C 268.653 
Die/ 1999 298.707 302.980C 305.477 
Dlc/2000 320.749 328.970C 330.091 
Dic/2001 329.112 343.225( 342.211 
Dic/2002 349.820 362.719C 365.863 

Fuente: Banx1co 

41 Hasta antes de enero de 1996, sólo comprendla bienes provenientes del sector primario, del 
secundario y de la industria eléctrica y exclula el sector terciario de la economla. Se levantaban 
12000 cotizaciones directas a 2000 empresas localizadas en todo el territorio nacional, y los 
promedios de dichas cotizaciones daban lugar al Indice de 592 genéricos. 

~,~- -····1 
' 1 

····-··~~:~··~,f~ J 
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Para construir el nuevo INPP, la canasta de productos genéricos se elevó de 592 

a 626, de este tota1,9!!productos genéricos corresponden al sector primario, 447 
al Industrial y 81 ~I d~ ;0r,,16Íos.. ... . 

·. ' .. :- ;/:.: ,::·:;:;;, ·- ?:: , ·~,_,·.; 

La creación 'del·nue~o (~dice Naclonal de Precios al Productor significó un 

aumento del 50 por ciento en el tamaño de la encuesta de precios. Asimismo, este 

indicador permite tener información en función del destino final de los productos y 

del valor agregado por cada sector. 

Lo relevante hasta este momento es conocer la metodologla que se emplea en la 

elaboración de cada Indice, ya que si bien no calcularemos el INPC o INPP, 

debido, por un lado, al número tan elevado de cotizaciones y, por otro, a que se 

lleva a cabo a nivel nacional, si podemos contar con las bases para interpretar 

tales valores o para crear un Indice necesario en el estudio de cierta variable en 

una empresa, sindicato, o cualquier tipo de grupo social. 

Deflactor lmpllcito 

Existe otra técnica para encontrar un Indice de precios para cierto tipo de 

variables. La peculiaridad es que se trata de variables globales en las que se 

incluyen elementos con diferentes comportamientos. 

Supongamos que AA es la variable global y está compuesta por cuatro elementos 

que son B, C, D y E, esto es: 

AA=B+C+D+E 

Donde el comportamiento de B es distinto del de C; el comportamiento de C es 

diferente al de D y el correspondiente a D es desigual al de E. Es decir, el de uno 

cualquiera es independiente al de cada uno de los otros. 
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Esto lmpllc_a que frenté a dlstl~tos c~rnportamlentos en las variables, tendremos 

diferentes lnd.lces.de preciós ásoclados a c,ada una de ellas. 

De lo que se tí-ata es :d~ ~~~~~tr~r ~~ l~~lCe deprecias para la variable global. 

Considerando la restricción anterior: 

B 
c 
D 
E 

AA=;B+C+D+E 

IPB 
IPC 
IPD 
IPE 

Indice de precios de las 
variables 

De tal forma que si reconsideramos la definición de valor real expuesta 

anteriormente, tenemos: 

Por tanto: 

Valor Nominal 
Valor real = -------- (100) 

Indice de Precios 

Valor Nominal 
Indice de Precios = -----(100) 

Valor Real 

Como sabemos que cada componente de la variable global tiene su particular 

Indice de precios, entonces se deriva: 
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B+C+D+E 
Indice de Precios de AA= -¡¡-··-<:T-D·-·-r 

--+--· +--+-
IPB IPC IPD !PE 

Capitulo 2 

Donde el numerador representa el valor nominal y el.denominador el valor real, ya 

que estamos deflactando cada componente utilizando sll Indice de precios .. 

Para aclarar, calculemos uno de los indices de pr~~ios que es de gran· i~portancia 
en economfa, se trata del deflact~r implf~it'o'd~I ProcÍudo lrÍter~o B~to. 
De acuerdo con la definición del Pr~du~to·l~t~~iio'S";J!~;PIB,,. 

donde: 

e 
1 

X 

M 

: . : . . . ,, . ·~ '• ., ~· ,.-

representa al consurnó 

a la inversión ;. 

a las exportaciones 

a las' lmp"ortaci~nes 

Es evidente que: cada uno de estos componentes tiene un comportamiento 

peculiar y~ que'.~~I consurÍio depende básicamente del ingreso, la inversión del 

grado de utilización de la capacidad productiva, del crédito, de la disponibilidad de 

recursos que provienen fundamentalmente de las propias empresas, de la tasa de 

Interés y otros más; por su parte, el movimiento de las exportaciones se rige entre 

otros factores por el nivel del tipo de cambio, los precios relativos con el exterior, el 

grado de utilización de la capacidad, etcétera, y a su vez las importaciones por los 

permisos de importación, tasas arancelarias, precios relativos, entre otros factores. 

SI suponemos que producto de los precios de cada uno de los conceptos para los 

últimos tres afies fueron: 

,. 
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Concepto Miies de Millones de Pesos Indice de Precios 

Corrientes 1994:100 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 

Consumo 623 1200 1900 100 120 160 

Inversión 64 160 300 100 130 140 

Exportaciones 190 350 390 100 126 112 

Importaciones 92 140 260 100 142 156 

Primeramente, conviene destacar que la base en los Indices de precios es 1994, 

pues como sabemos en este año los valores correspondientes al Indice son 

iguales a 100. 

Aplicando la fórmula del deflactor lmpHcito obtenemos: 

y sustituyendo: 

C+I+X-M 
Dl(P/B), .. ,_, ... = C I X M 

--+-+-----
JPC /PI IPX IPM 

623+84+190-92 805 
Dl(PJB),..,.., ... = 623 84 190 92 = ·-= IOO 

-+-+--- 8.05 
100 100 100 100 

Como era de esperarse, si calculamos el deflactor impllclto para el afio base 1994, 

éste tendrla que ser= 100. 

81 



Capitulo 2 

Para los años siguientes los valores serian: 

D (PJB) = 1200+160+350-140 = 1570 = 12096 1 ......... 1200 160 350 140 12.98 . 
--+--+----
120 130 128 142 

1900+300+390-280 2310 
Dl(PJB),.,,.,, .... = l900 300 J90 280=15.73= 146'85 

---+ --+--- ---
160 140 112 158 

Esto significa que el Indice de precios del Producto Interno Bruto se Incrementó en 

20.96 por ciento en 1995 y 46.85 en 1996 con respecto al año base de 1994. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos construir la siguiente tabla: 

Miles de Millones do Miles de Millones de Indice de Precios 
!concepto Pesos Corrientes Pesos Constantes 1994 =100 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 
(consumo 623.0 1200.0 1900.0 623.0 1000.0 1187.5 100.0 120.0 160.0 

nversión 84.0 160.0 300.0 64.0 123.0 214.3 100.0 130.0 140.0 

Exportaciones 190.0 350.0 390.0 190.0 273.0 348.2 100.0 128.0 112.0 

Importaciones 92.0 140.0 280.0 92.0 98.0 177.0 100.0 142.0 158.0 

PIB 805.0 1570.0 2310.0 805.0 1298.0 1573.0 100. 120.9 146.9 

Si observamos cuidadosamente, el denominador de la expresión del deflactor 

impllcito no es otra cosa que el valor de cada uno de los conceptos en valores 

constantes, sólo que dividido entre 100; por lo que la suma total del denominador 

multiplicado por 100 representa el valor del PIB a precios constantes: 805, 1298 y 

1573 mil millones de pesos, en relación con los precios de 1994 o bien a precios 

constantes de 1994 respectivamente. 

¿," ' l''()-'¡·i 
1 • ' \ l~' \ ~ 1 
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CAPITULO 3 

INDICADORES BÁSICOS DE POBLACIÓN Y EMPLEO 

Existen diversos indicadores sociales que se encuentran relacionados con el 

crecimiento de la población tales como: natalidad, fecundidad, mortalidad, 

alimentación, educación, salud, vestido y vivienda, entre otros. 

Sin embargo, en el presente capitulo me refiere únicamente a los relacionados 

estrechamente con la actividad económica. Esto es, destacaré fundamentalmente 

la relación población-empleo. 

La Importancia de estudiar estos Indicadores radica en la relación que han tenido 

los niveles de crecimiento de la población, con respecto al nivel de crecimiento de 

una economla en particular. De tal manera que conocer cómo está constituida su 

población es tarea y obligación Importante de todo estudio amplio de la economla 

de cualquier pals. 

Principales Indicadores de Población y Empleo 

El empleo y la producción, a lo largo de la historia, han estado relacionados con la 

existencia y supervivencia del hombre. El progreso de los conocimientos, la 

creciente especialización del trabajo y la transformación de la propia sociedad han 

multiplicado las necesidades del hombre y su capacidad para producir, originando 

con ello cambios en el volumen, en la calidad y el carácter del trabajo que realiza. 

Con el fin de proporcionar Indicadores que permitan conocer el comportamiento 

del empleo y desempleo en las zonas urbanas del pals, el Instituto Nacional de 

Estadistica, Geografia e Informática (INEGI) lleva a cabo mensualmente el 

levantamiento de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) en las 48 áreas 

urbanas más importantes del pals, cubriendo asl más del 90 por ciento de la 

población que habita en localidades de más de cien mil habitantes. 
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El objetivo general de esta encuesta es obtener Información estadlstica sobre las 

caracterlstlcas de la ocupación ·de la población urbana, asl como de otras 

variables demográficas y económicás que permitan un análisis profundo de los 

aspectos laborales. 

En particular, la ENEU busca: 

Conocer las caracterlstlcas soclodemográficas de la población urbana y su 

vinculación con la realización de actividades económicas. 

• Obtener Información estadlstica que permita estudiar la estructura ocupacional 

y su distribución por sector económico. 

Diferenciar a la población ocupada según sea asalariada o no asalariada. 

Determinar las modalidades de empleo de aquella población plenamente 

ocupada, diferenciándola de la población parcialmente ocupada, asl como su 

nivel de Ingreso. 

Identificar las caracterlsticas de las unidades económicas en las que laboran 

los ocupados. 

Obtener información sobre las personas que tienen más de un trabajo. 

Determinar la presión que ejercen los ocupados que buscan otro trabajo. · 

En este contexto y para comprender adecuadamente las peculiaridades y el 

comportamiento del empleo, es necesario partir del estudio de la población totai,42 

a fin de distinguir a los grupos de individuos que por sus caracterlsticas pueden 

desarrollar un trabajo, de aquellos que no están en posibilidad de hacerlo. 

" En México, censalmente se entiende por población total, la suma de hombres y mujeres de todas 
las edades y de cualquier nacionalidad que en el momento de efectuar el censo tenlan su 
residencia habitual en los Estados Unidos Mexicanos, Incluyendo además a los mexicanos y a sus 
familias que cumpllan cargos diplomáticos en el extranjero. 
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La diferencia entre ambos grupos se resume fundamentalmente por la posesión o 

carencia de atribuíos talescomo: la edad suficiente para desarrollar un trabajo,43 

las aptitudes flslcas y mentales requeridas para trabajar y la disponibilidad de 

tiempo para hacerlo. 

En este sentido la población total se clasifica en: 1) población de 12 at'los o más, y 

2) población infantil (poblaeló~de menos de 12 at'los). 

A su vez, la• pobl~IlóB d~\1}~1?s 6 .~ás se divide en: 
: ,~;-)·.:-. ·~· '''"'.' 

Poblaclónecd~óml~a~~~te Inactiva'. Constituida por todas las personas de 

12 ~n6~ y inéi'.que'A~'fe~llza;on actividades económicas en la semana de 

referencia,:¡~¡ ¡;;:;~~~;o~·h';;ce;l~'~n los 2 meses previos a la semana de 

referen,cla.. . (·~ · 'L< 

Este tipo de pobl~ción se ~la~lfica en: 

a) Inactivos disponibles o desocupados encubiertos; constituido por las 

personas de 12 at'los y más que no trabajaron ni tenlan empleo y no 

buscaron activamente uno, por desaliento o porque piensan que no 

se los darlan por la edad, porque no tienen estudios, etc., pero 

estarlan dispuestos a aceptar un trabajo si se les ofreciera; sin 

embargo, no buscan activamente un trabajo. 

43 En México, para fines de estadlstlca laboral, se ha fijado en doce anos o más. Cfr. Información 
sobre ocupación, INEGI, 2000. 
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b) Inactivos no disponibles; formado por la población de 12 años y más 

que en la semana de referencia no trabajó ni tenla empleo, tampoco 

buscó uno y no estarla dispuesta a aceptar un trabajo aunque se lo 

ofrecieran, es decir, es la población no disponible para ingresar al 

mercado de trabajo por dedicarse a los quehaceres del hogar, 

estudios, o ser jubilados o pensionados, estar incapacitados para 

trabajar o pertenecer al grupo de otros inactivos, como son los 

ociosos voluntarios. 

Población económicamente activa. Por un lado, Integrada por todas las 

personas de 12 años y más que realizaron algún tipo de actividad 

económica, denominada Población Ocupada. Esta población comprende a 

personas que durante la semana de referencia: 

a) Trabajaron al menos una hora o un dla para producir bienes y 

servicios a cambio de una remuneración monetaria o en especie. 

b) Tienen empleo pero no trabajaron por alguna causa, sin dejar de 

percibir su ingreso. 

c) Tiene empleo pero no trabajaron por alguna causa, dejando de 

percibir su Ingreso, pero con retorno asegurado a su trabajo en 

menos de 4 semanas. 

d) No tenlan empleo, pero iniciará con seguridad uno en 4 semanas o 

menos. 

Por otra parte, se encuentra la Población Desocupada Abierta, la cual se 

refiere a las personas de 12 años y más, de uno u otro sexo, que no están 

ocupadas y buscaron activamente Incorporarse a alguna actividad 

económica en las 4 semanas previas a la semana de levantamiento o hasta 

8 semanas, siempre y cuando estén disponibles a incorporarse de 

Inmediato. 
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En slntesis tenemos la siguiente clasificación de la población con base en su 

vinculación con la actividad económica: 

Población 
Total 

Población de doce 
anos o mas 

Población Infantil 
(población de 
menos de doce 
anos) 

PEA 

Inactivos disponibles o desocupados encubiertos 

Inactivos no disponibles 

Población 
ocupada 

Población 
desocupada 
abierta 

Las diferentes definiciones· de la tasa de desempleo tratan de complementar la 

información que proporciona la Tasa de Desempleo Abierto.44 

Cabe señalar que .como en México no hay seguro de desempleo, los jefes de 

famllla entrevistados ,,:no cuentan con ningún incentivo para declararse 

desocupados .. De Igual modo, el peso de la actividad informal propicia que los 

encuestados co~slder~~ empleo a cualquier tipo de actividad que les reporte un 

Ingreso . 

.. Se define con base en los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y considera 
la proporción respecto a la población económicamente activa (PEA), que representan las personas 
de 12 anos y mas que en el periodo de referencia de la encuesta no trabajaron ni una hora a la 
semana, a pesar de que realizaron acciones de búsqueda de empleo asalariado o Intentaron 
ejercer una actividad por su cuenta. 
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De esta manera, con el objeto de contar con una perspectiva más amplia del 

mercado laboral en México, el INEGI elabora también Indicadores 

complementarlos de desempleo, los cuales son: 

• Tasa de Desempleo Abierto Alternativa, TDAA. Considera no sólo a los 

desocupados abiertos, sino también a la parte de la población 

económicamente inactiva que suspendió la búsqueda de empleo para 

realizar actividades del hogar o estudio, pero se encuentran disponibles 

para aceptar un puesto de trabajo; a este grupo se le conoce también como 

desocupados encubiertos. Se incluye, asimismo, a las personas que 

comenzarán a trabajar en las 4 semanas posteriores a la semana de 

referencia. 

Tasa de Presión General, TPG. Registra el porcentaje que representa la 

población desocupada y los ocupados que buscan trabajo con el propósito 

de cambiarse o tener un empleo adlclonal, respecto a la población 

económicamente activa. 

• Tasa de Presión Efectiva Económica, TPEE. Mide la proporción de la 

población económicamente activa que se encuentra desocupada o que está 

ocupada, pero busca un empleo adicional. 

• Tasa de Presión Efectiva Preferencial, TPEP. Se refiere a la proporción de 

la población económicamente activa que se encuentra desempleada o que 

estando ocupada busca trabajo con el objeto de cambiarse voluntariamente 

de empleo. 

Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación, TOPD1. Es la proporción de la 

población económicamente activa que se encuentra desocupada o que está 

ocupada, pero trabajó menos de 15 horas en la semana de referencia. 
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Tasa da. Ocupación Parcial por Razones de Mercado y Desocupación, 

TOPRMD~ Es' el porcentaje que representa la población desocupada y la 

ocupada 'que ; labora . menos de 35 horas a la semana por razones de 

mer~~do; ;e~p~do a la población económicamente activa. 

Tasa de Condiciones Criticas de Ocupación, TCCO. Se refiere a la 

proporción dé la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 

35 horas a la semana por razones de mercado, que trabajan más de 35 

horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mlnimo, o 

que labora más de 48 horas semanales ganando menos de 2 salarios 

mlnimos. 

Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación, TOPD2. Es el porcentaje de la 

población des~cupada ·y ocupada que labora menos de 35 horas a la 

semana, con r~spect~ a la población económicamente activa. 

Tasa de Ingresos Inferiores al Mlnimo y Desocupación, TllD. Mide el 

porcentaje que representa la población desocupada y la ocupada que tiene 

ingresos inferiores al salario mlnimo, respecto a la población 

económicamente activa. 

Tasa de Ocupaciones Ambulantes (TOA}. Representa la proporción de la 

población ocupada que realiza actividades marginales en la venta de 

mercanclas diversas, periódicos, billetes de loterla, chicles, preparación y 

venta de alimentos en la vla pública, limpiadores de calzado, lavadores y 

cuidadores de autos, sin establecimiento: payasos, malabaristas y similares 

que se presentan en la vla pública. 

En términos generales, los Indicadores que fundamentalmente son utilizados en el 

análisis económico se resumen en algunas relaciones entre los componentes 

mencionados de la población total. Asl tenemos: 

¡---- -·· 
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La Tasa Bruta de Participación, TBP, entendida como el porcentaje que 

representa la población económicamente activa respecto a la población total: 

TBP = ['_§!!_ (100) 
PT 

Donde: PEA = Población Económicamente Activa 
PT = Población Total 

La Tasa Neta de Participación (TNP), que es la relación porcentual entre la 

población económicamente activa y la fuerza de trabajo (población de doce af'los o 

más): 

TNP PEA (100) 
FT 

Donde: FT = Fuerza de Trabajo 

La Tasa de Ocupación (TO), que es el porcentaje que representa la población 

ocupada respecto a la población económicamente activa: 

Donde: PO 

TO = !:_<;!_ (100) 
PEA 

Población Ocupada 
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La Tasa de Desocupación (TD), entendida como la relación porcentual que 

representa la población desocupada respecto · a la población económicamente 

activa: 

TD = PD (100) 
PEA 

Donde: PO = Población Desocupada {PEA-PO) 

De estas relaciones fundamentales podemos obtener diversas tasas especificas, 

como son: 

Las Tasas Especificas de Participación, que es el porcentaje que representa la 

población económicamente activa en cada grupo de edad y sexo, en relación con 

la población total de ese mismo grupo de edad y sexo. 

Las Tasas Especificas de Ocupación, que son las relaciones porcentuales de la 

población ocupada en cada grupo de edad y sexo, y la población económicamente 

activa de ese mismo grupo de edad y sexo. 

Las Tasas Especificas de Desocupación, entendidas como el porcentaje de 

personas desocupadas en cada grupo de edad y sexo respecto a la población 

económicamente activa de ese mismo grupo de edad y sexo. 

Fuentes de Crecimiento de la Población 

Las fuentes de crecimiento de la población pueden ser explicadas a partir de 

cambios en los niveles de mortalidad, natalidad y migración, en donde cada uno 

de estos fenómenos puede desagregarse según su incidencia en el total de 

población 
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Estos elementos pueden ser determinados por factores biológicos, debido a que 

afectan en distinta proporción a los diferentes grupos de población clasificados por 

edad y sexo. Por lo anterior, es conveniente establecer tasas especificas de 

ocurrencia para cada uno de los elementos. 

Partiendo de que la tasa de mortalidad es el número de muertes o defunciones por 

cada 1,000 personas, generalmente por año, podemos inducir que la tasa 

especifica de mortalidad será el número de muertes en un año por cada 1000 

habitantes dentro de una cierta franja de edades. 

La cantidad relativa de población total que se encuentra en esa franja de edades 

determina el grado de incidencia o factor de ponderación de dicha tasa especifica 

para calcular la tasa bruta de mortalidad, de tal forma que 

TBM= 'L,TEM, ~~ 
' p 

Donde TEM1 son las tasas especificas de mortalidad, siendo ( 1 ) una franja de 

edad, (ejemplo 0-1, 1-10, etc.) y P1 la población existente dentro de las mismas 

franjas que al ser divididas por la población P nos da un coeficiente de 

ponderación cuya sumatoria necesariamente debe ser 1. 

Las tasas especificas de mortalidad son afectadas por condiciones de salud y 

nutrición y sus cambios son resultado de transformaciones económicas, sociales y 

culturales de la población.45 

Aqui es conveniente introducir un nuevo elemento, /a esperanza de vida de un 

individuo, la cual seré el promedio matemático de años que una persona o grupo 

demográfico podria aspirar a vivir a partir de un momento determinado, en caso de 

prevalecer las condiciones de mortalidad existentes. 

•• Lara Torres. Eduardo. Técnicas de medición económicas. p. 15. 
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La Organización de Naciones Unidas define la esperanza de vida como el número 

de anos, basada· en estadlstlcas conocidas, que una persona de cierta edad 

puede razonabl~mente, esperar vivir.46 

Siguiendo el mismo desarrollo utilizado para la tasa de mortalidad, podemos ver 

que '1a iasá'bruta de natalidad es resultado de un conjunto de tasas especificas de 

fecundidad para los diferentes grupos de edad femeninos o masculinos de la 

poblaCÍón. 

Considerando que la tasa especifica .de fecundidad para el grupo de mujeres 

dentro de un rango de edad ( 1 ), y la tasa de fecundidad especifica (TFE1) es igual 

al número de hijos nacidos en urí af\o. de cada 1000 mujeres en ese rango, 

tenemos que: 

TFE1 =fY_!_ (1000) 
pft 

Donde N1 es el núnie.ro de hijos nacl.dos en el rango ( 1 ) y Pn el número de mujeres 

en el rango ( 1 ) .. 

A partir de., tiab.er.· definido TFE1 podemos ver. que la tasa bruta de natalidad 

quedaria determinada por: 

••Diccionario de términos demográficos y relativos a la salud reproductiva. Naciones Unidas. 1999. 
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Lo cual nos indica que la TBN es una proporción entre nacimientos totales y 

población total, lo cual es equivalente a la expresión anterior. 

Por su parte, la tasa de fecundidad TF, quedaría definida como el número de 

nacimientos por cada 1000 mujeres en edad de procrear, generalmente entre los 

15 y los 44 at'los,47 en un afio. 

Como se set'laló en páginas anteriores, otro de los factores que determina el nivel 

de población en un periodo determinado es la migración y emigración, por lo que 

no podriamo~ concluir este apartado sin dejar claro cada unos de estos conceptos. 

Se entiende por mlgrantes a aquellas personas que se trasladan continuamente 

de un pals a otro o de un lugar a otro en un pafs. 

En tanto los emigrantes son aquellas personas que salen de un pais o lugar de 

residencia para establecerse en otra parte. 

A partir de lo anterior, los trabajadores migrantes son aquellos residentes móviles, 

con residencia breve, que generalmente se trasladan de un lugar a otro en busca 

de trabajo. 

Salarlo Mlnlmo 

Debido a la importancia que la incidencia de la politlca salarial tiene en los niveles 

de bienestar de la población trabajadora y en la determinación de la demanda 

agregada, conviene apuntar aqui algunas cuestiones generales respecto a los 

salarios mlnimos en México como el Indicador salarial básico. 

De acuerdo con la Constitución General de la República publicada en el Diario 

Oficial de la Federación del 5 de febrero de 191748 queda establecido que el 

41 El rango de 15 a 44 anos es el utilizado por Naciones Unidas para dicho fin; sin embargo, 
algunos paises amplían el llmlte superior hasta los 49 anos. 
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salario mlnimo deberá ser suficiente " ... para satisfacer las necesidades normales 

de la vida del obrero, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 

educación obligatoria de los hijos, considerándolo como jefe de familia ... ". 

De esta manera, el salario mlnimo es la cantidad mlnima que debe recibir en 

efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

Pueden ser género para una o varias áreas geográficas49 y extenderse a una o 

•• Articulo 123. fracción VI. 
49 Distribución para 2002. Area geográfica "A": Baja California y Baja California Sur; los municipios 
de Guadalupe, Juárez y Práxedis G. Guerrero, del Estado de Chihuahua; el Distrito Federal; el 
municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero; los municipios de Atizapán de Zaragoza, 
Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán lzcalli, Ecatepec, Naucalpan de Juárez, 
Tlalnepantla de Baz y Tultitlán. del Estado de México; los municipios de Agua Prieta, Cananea, 
Naco, Nogales. General Plutarco Ellas Calles, Puerto Penasco, San Luis Rlo Colorado y Santa 
Cruz, del Estado de Sonora; los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Dlaz Ordaz, 
Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Rlo Bravo, San Fernando y Valle 
Hermoso, del Estado de Tamaulipas, y los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, Las Choapas, lxhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán y Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Rlo. del Estado de Veracruz. 
Area geográfica "B": Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúniga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, 
del Estado de Jalisco; los municipios de Apodaca, San Pedro Garza Garcla, General Escobedo, 
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarlna, del Estado de Nuevo León; los 
municipios de Altar, Alil, Bácum, Benito Juárez, Benjamln Hill, Caborca, Cajeme, Carbó, La 
Colorada, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, lmuris, Magdalena, 
Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, San Ignacio Ria Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa 
Ana, Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Tubutama, del Estado de Sonora; los municipios de 
Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Farlas, González, El Mante, Nuevo 
Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas, y los municipios de Coatzinlla, 
Poza Rica de Hidalgo y Túxpam. del Estado de Veracruz. 
Area geográfica "C": Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima. Chiapas. Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosi, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; todos los municipios del Estado de 
Chihuahua excepto Guadalupe, Juárez y Práxedis G. Guerrero; todos los municipios del Estado de 
Guerrero excepto Acapulco de Juárez; todos los municipios del Estado de Jalisco excepto 
Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúi1iga, Tlaquepaque, Tonala y Zapopan; todos los municipios 
del Estado de México excepto Atizapan de Zaragoza, Coacalco de Berriozabal, Cuautitlan, 
Cuautitlan lzcalli, Ecatepec, Naucalpan de Juarez, Tlalnepantla de Baz y TuHitlan; todos los 
municipios del Estado de Nuevo León excepto Apodaca, San Pedro Garza Garcfa, General 
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolas de los Garza y Santa Catarina; los municipios de 
Aconchi, Alamas, Arivechi. Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, 
Bavlácora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, 
Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de Garcla, Onavas, Quiriego, Rayón, Rosario, 
Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Tepache, Ures, Villa 
Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, del Estado de Sonora; los municipios de Abasolo, Burgos, 
Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, 
Miquihuana, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nlcolas, Soto la Marina, Tuia, Victoria y Villagran, 
del Estado de Tamaulipas, y todos los municipios del Estado de Veracruz excepto Agua Dulce, 
Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Las Choapas, lxhuatlan del Sureste, Minatitlán, 
Moloacan, Nanchital de Lazara Cardenas del Rlo, Poza Rica de Hidalgo y Túxpan. 
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más entidades federativas, o pueden ser profesionales para una rama 

determinada de actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos 

especiales dentro de una o varias áreas geográficas. El salario mlnlmo de acuerdo 

con la ley deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 

jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación 

básica a los hijos. 

En cuanto a los mecanismos para su fijación, el Constituyente de 1917 dispuso en 

la fracción IX del propio articulo 123, que ésta se harla por comisiones especiales 

que se formarlan en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de 

Conciliación que debiera instalarse en cada estado. 

Más tarde se apreciaron deficiencias en el sistema de fijación del salario mlnimo, 

debido a que la división municipal, producto de diversos fenómenos históricos y 

accidentes geográficos, no guardaba relación alguna con las caracterlsticas del 

desarrollo regional ni con otros fenómenos económicos de alcance más general, 

por lo que no podla servir como fundamento para la determinación de los salarios 

mlnimos en condiciones adecuadas. Surge asl, en la década de los sesenta, fa 

fijación de los salarios mlnimos a través de zonas económicas y no por municipios. 

En este contexto, se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones 

y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de 

los trabajadores a la obtención de satisfactores. De ahl que en 1963 se crearon 

tanto la Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios 

Mlnimos.50 

De esta manera, la Comisión Nacional de los Salarios Mlnimos se constituye en el 

eje central de un mecanismo sui generis en el que los salarios mlnimos son fijados 

por Comisiones Regionales que someten sus determinaciones a la consideración 

de la Comisión Nacional, que puede aprobarlas o modificarlas, por su forma de 

50 Ver Comisión Nacional de Salarios Mlnlmos: www.conasami,orq.mx. 

96 



Capitulo 3 

organización y por la modalidad eminentemente participativa que revisten su 

estructura y sus actividades. 

En la actualidad la Comisión Nacional de los Salarios Mlnimos, Integrada por 

representantes patronales, sindicales y gubernamentales, apegada al articulo 570 

de la Ley Federal del Trabajo, es la encargada de revisar y fijar los salarios 

mlnlmos cada año, mismos que comenzarán a regir el primero de enero del año 

siguiente. 

Aspectos Estadfstlcos de la Determinación de Salarios Mlnlmos 

Todo sistema de salarios mlnimos, sea cual sea la forma en que se aplique, debe 

basarse necesariamente en estadlsticas periódicas, fiables y oportunas de una 

serle de cuestiones entre las que se incluyen: los ingresos, los salarios, los precios 

y las caracterlsticas de los asalariados. 

A continuación se reseñan los objetivos y criterios para determinar los salarlos 

mlnlmos, se describen los tipos y fuentes de datos utilizados para fijarlos y 

ajustarlos, y se Indican las estadlsticas que pueden necesitarse como base para la 

determinación de los salarios. 

En teorla la finalidad con que se determinan los salarios mlnimos y otras medidas 

de polltlca económica y social es reducir la pobreza y asegurar la satisfacción de 

las necesidades básicas. Ahora bien, la fijación de salarios mlnimos no basta de 

por si para eliminar la pobreza y asegurar la satisfacción de las necesidades 

básicas de todos los trabajadores, pero permite establecer un nivel que no puede 

rebajarse, cuya aplicación está garantizada por la ley. 

--. 1 
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Los seis criterios que deben tenerse en cuenta para la determinación del nivel de 

los salarios mlnimos, según lo previsto en la Recomendación núm. 135 de la 

Organización Internacional del Trabajo, son los siguientes: 

Las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias. Este criterio 

requiere contar con datos estadlsticos sobre el nivel de pobreza en general, 

y sobre los hogares de asalariados no calificados y de bajos Ingresos en 

particular. Los niveles de pobreza pueden medirse utilizando una serie de 

indicadores, tales como, datos sobre los gastos medios de los hogares en 

concepto de bienes y servicios, otros datos conexos, tales como, el tamaño 

y la composición de los hogares, los salarios que se pagan corrientemente 

a los trabajadores no calificados, la distribución de los ingresos, etc. Estos 

datos pueden extraerse fácilmente de las encuestas sobre ingresos y 

gastos de los hogares. 

El nivel general de salarios en el pals. La etapa inicial de la labor de las 

autoridades encargadas de fijar los salarios mlnimos consiste 

habitualmente en un análisis pormenorizado de los indicadores de que 

disponen acerca de los salarios y otros ingresos correspondientes a la 

categorla de trabajadores, para los cuales la aplicación de salarios mlnimos 

tendrá probablemente repercusiones inmediatas, asl como de otros grupos 

de trabajadores cuya situación se considere comparable. El instrumento 

más adecuado para medir el nivel de salarios de un pals son las 

estadlsticas sobre los salarios medios desglosadas por sexo, rama de 

actividad económica (tipo de industria), grupo de ocupación y lugar de 

trabajo. Estos datos pueden extraerse de tres fuentes diferentes: las 

encuestas de establecimientos relativas a los salarios, las encuestas sobre 

Ingresos y gastos de los hogares y los informes de los inspectores del 

trabajo. 

¡----T(·;-:· ,--)·.-- -- --y 
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El costo de vida y sus variaciones. Diversos indicadores que miden las 

variaciones del costo de vida pueden ser útiles para determinar el nivel de 

los salarios mlnimos, a saber: los informes periódicos de los precios medios 

de una determinada gama de artlculos y servicios para el hogar, los datos 

sobre los gastos medios por tipo de hogar, las variaciones en el nivel de los 

precios (tal como pueden medirse mediante el indice de precios de 

consumo), y las variaciones de la cesta familiar de artículos y servicios en 

si. La mayorla de estos datos pueden extraerse de las encuestas sobre 

Ingresos y gastos de los hogares, y las variaciones de los niveles de precios 

se miden mediante el Indice de precios del consumo. 

Las prestaciones de seguridad social. El derecho a percibir prestaciones de 

seguridad social y otras medidas destinadas a aliviar la pobreza es también 

un criterio Importante. A estos efectos, habrá que contar con estadlsticas de 

las prestaciones medias que se pagan y de su distribución; estos datos 

deben clasificarse de acuerdo con las caracterlsticas de los beneficiarios. 

Los datos procedentes de los registros de los organismos del sistema de 

seguridad social son la fuente más apropiada para obtener esa información. 

El nivel de vida relativo de otros grupos sociales. Este criterio puede 

medirse mediante las estadísticas sobre los ingresos medios y las 

distribuciones de ingresos de diferentes grupos sociales, los gastos medios 

y otros indicadores del nivel de vida, los cuales pueden extraerse de varios 

tipos de encuestas de hogares y de otras fuentes administrativas 

complementarias. 

Los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo 

económico, la productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un 

alto nivel de empleo. Hay diversos Indicadores del desarrollo económico, 

entre los que se Incluyen los datos relativos a la productividad del trabajo, el 
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valor añadido y la producción por trabajador en términos reales y en 

diversas industrias y regiones, que pueden utilizarse para la medición del 

nivel de pagos en relación con el rendimiento. Los factores económicos 

afectan también la capacidad de los empleadores para pagar un 

determinado salario mlnimo. Una evaluación cuantitativa de esta capacidad 

incluye la medición del nivel de los pagos en concepto de salarios en 

relación con otros costos laborales y el rendimiento de otros factores de 

producción en diferentes industrias y regiones. Esos datos pueden sacarse 

de las encuestas de establecimientos relativas a la producción industrial, las 

encuestas sobre el costo de la mano de obra, y las cuentas nacionales 

basadas en fuentes fiables. 

En resumen, para establecer un sistema de salarios mlnimos se requiere contar 

con un sistema de estadisticas laborales basadas en un programa de encuestas 

periódicas de establecimientos, encuestas frecuentes de hogares y de la fuerza de 

trabajo, y encuestas menos frecuentes sobre los ingresos y los gastos de los 

hogares, asl como una compilación continua de datos estadlsticos procedentes de 

los sistemas administrativos. 
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ANEXO 

Comunicado del INEGI, Julio 18, 2002 

ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO URBANO 

Cifras al mes de junio del 2002 

Durante junio del 2002, la Tasa de Desempleo Abierto (TOA} fue de 2.39% de la 

Población Económicamente Activa (PEA}. Cifras desestacionalizadas muestran 

que la TOA de junio del 2002 fue de 2.47%, siendo la TOA más baja desde 

octubre del 2001. Por lo que se refiere a los indicadores complementarios de 

desempleo, la Tasa de Desempleo Abierto Alternativa aumentó de 2.84% a 2.87% 

entre junio del 2001 y el mismo mes del 2002, la Tasa de Presión General de 

3.43% a 3.96% y la Tasa de Ocupación Parcial por Razones de Mercado y 

Desocupación de 3.41% a 3.83%. Por su parte, la Tasa de Condiciones Criticas 

de Ocupación descendió de 10.14% a 7.99% en Igual periodo. Desde una 

perspectiva regional, las tasas de desempleo más bajas se observaron en 

Reynosa, Cuernavaca, Manzanillo, León, lrapuato, Teplc, Acapulco, Cancún, 

Morelia, Oaxaca, Villahermosa, Campeche, Mexicali y Zacatecas. En cuanto a la 

población ocupada, el 86.4% se concentró en el sector Industrial, en el comercio y 

los servicios. El 60.9% trabajó jornadas semanales entre 35 y 48 horas y el 14.5% 

laboró menos de 35 horas a la semana, durante el sexto mes de este af'lo. 

Tasa de Desempleo Abierto 

Con base en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU} que elabora el 

INEGI, se Informa que en junio del 2002 la Tasa de Desempleo Abierto (TOA} fue 

de 2.39% de la Población Económicamente Activa (PEA}. 

Cifras desestacionalizadas muestran que la TOA de junio del 2002 fue de 2.47%, 

siendo la TOA más baja desde octubre del 2001. 
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Por lo que se refiere a los resultados de la TOA según sexo, éstos indican que la 

tasa correspondiente a las mujeres pasó de 2.71% a 2.28% entre junio del 2001 y 

el mismo mes del 2002, y la de los hombres aumentó de 2.04% a 2.45%, en el 

mes de referencia. 

Con relación al desempleo abierto por grupos de edad, en la población de 12 a 19 

años fue de 5.3% en junio del 2002, la de las mujeres se ubicó en 4.1 % y la de los 

hombres en 6.0%. En el grupo de 20 a 24 años representó el 4.9% de la PEA, la 

de las mujeres fue de 5.1 % y la de los hombres 4.9%; en el de 25 a 34 años fue 

de 2.4%, para las mujeres 2.8% y para los hombres 2.2%; en el de 35 a 44 años la 

TOA fue de 1.4%, para las mujeres 1.3% y para los hombres 1.4%; y en el grupo 

de 45 años y más el desempleo abierto representó 1.0% de la PEA en el sexto 

mes del 2002, 0.5% para las mujeres y 1.3% para los hombres. 

Duración del Desempleo Abierto 

La duración promedio del desempleo abierto fue de 5 semanas en junio del 2002: 

el 56% de la población desocupada permaneció en esta situación de 1 a 4 

semanas, el 15% de 5 a 8 semanas y el 29% restante buscó trabajo durante 9 

semanas o más. 

Tasa de Desempleo Abierto por Ciudad 

En junio del 2002, las 48 ciudades consideradas en la ENEU registraron las tasas 

de desempleo abierto que se señalan a continuación: Reynosa 0.1%, Cuernavaca 

0.4%, Manzanillo 0.6%, León 0.8%, lrapuato 1.1 %, Tepic 1.3%, Acapulco, Cancún, 

Morelia, Oaxaca y Villahermosa 1.4%, Campeche, Mexicali y Zacatecas 1.5%, 

Mérida, Orizaba y Tijuana 1.6%, Ciudad del Carmen 1.7%, La Paz y San Luis 

Potosi 1.8%, Colima y Guadalajara 2.0%, Celaya y Veracruz 2.1%, Aguascalientes 

y Querétaro 2.2%, Ciudad de México y Nuevo Laredo 2.3%, Toluca 2.4%, 

Culiacán, Chihuahua y Durango 2.5%, Pachuca 2.6%, Puebla y Saltillo 2.7%, 
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Matamoros 2.8%, Salamanca y Tuxpam 2.9%, Tlaxcala y Tuxtla Gutiérrez 3.1 %, 

Ciudad Juár~z 3.2%, Tampico 3.3%, Ciudad Victoria 3.7%, Monterrey 3.9%, 

Hermosillo 4.1 %, Torreón 4.8%, Coatzacoalcos 5.2% y Monclova 5.5 por ciento. 

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO GENERAL 

(48 áreas urbanas) 

Periodo Total Hombres Mujeres 

12001 
Enero 2.3 2.5 1.9 

Febrero 2.8 2.9 2.6 

Marzo 2.3 2.2 2.6 
IAbril 2.3 2.3 2.3 
Mayo 2.5 2.6 2.2 

Junio 2.3 2 2.7 
Julio 2.4 2.2 2.9 
Agosto 2.3 2.3 2.3 
Septiembre 2.5 2.3 2.8 
Octubre 2.9 2.8 3.2 
Noviembre 2.4 2.5 2.3 

Diciembre 2.5 2.3 2.7 
2002 
Enero 3 3 2.9 
Febrero 2.7 2.6 2.8 
Marzo 2.8 2.6 3.1 

!Abril P/ 2.8 2.7 2.8 

Mayo 2.7 2.9 2.3 
Uunlo 2.4 2.5 2.3 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). 
NOTA: Son promedios ponderados con base en datos del Censo 
General de Población y Vivienda de 2000, de la población de 12 anos 
y más de cada érea urbana considerada en la ENEU. 
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Definición del Desempleo Abierto 

Cabe mencionar que la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) se define de 

conformidad con los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La TOA es la proporción de la PEA de aquellas personas que en el periodo de 

referencia de la encuesta no trabajaron ni una hora a la semana, a pesar de que 

realizaron acciones de búsqueda de un empleo o intentaron ejercer una actividad 

por su cuenta. La PEA se define como la población ocupada y desocupada de 12 

años y más. 

Tasas Complementarlas de Desempleo 

Los indicadores complementarios de desempleo muestran otras caracterlsticas del 

mercado laboral, como por ejemplo la Tasa de Desempleo Abierto Alternativa, que 

considera no sólo a los desocupados abiertos, sino también a la parte de la 

población económicamente inactiva que suspendió la búsqueda de empleo para 

realizar actividades del hogar o estudio, la cual aumentó de 2.84% a 2.87% entre 

junio del 2001 y el mismo mes del 2002; la Tasa de Presión General, que incluye 

además de los desempleados abiertos a aquellos ocupados que buscan trabajo 

con el propósito de cambiarse o tener un empleo adicional, pasó de 3.43% a 

3.96%; y la Tasa de Ocupación Parcial por Razones de Mercado y Desocupación, 

que es el porcentaje que representa la población desocupada y la ocupada que 

labora menos de 35 horas a la semana por razones de mercado con respecto a la 

PEA, de 3.41% a 3.83%, en el periodo de referencia. 

Por su parte, la Tasa de Condiciones Criticas de Ocupación, que toma en cuenta a 

la población ocupada que trabaja menos de 35 horas a la semana por razones de 

mercado, más de 35 horas semanales con ingresos mensuales Inferiores al salario 

mfnimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios 

mlnimos, descendió de 10.14% a 7.99% entre junio del 2001 y junio del 2002. 

¡-·--
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TASA DE DESEMPLEO ABIERTO 

(Porcentaje de la PEA) 

Periodo Total Hombres Mujeres 

2001 
Enero 2.18 2.28 1.96 
Febrero 2.21 2.21 2.56 
Marzo 2.28 2.25 2.47 
'1\bril 2.21 2.22 2.34 
Mayo 2.41 2.54 2.29 
Junio 2.31 2.05 2.81 
Llulio 2.5 2.39 2.69 
!Agosto 2.32 2.32 2.29 
Septiembre 2.44 2.34 2.59 
Octubre 3.06 2.69 3 
Noviembre 2.62 2.66 2.65 
Diciembre 2.79 2.67 3.15 
12002 
Enero 2.77 2.73 2.92 
Febrero 2.5 2.34 2.74 
Marzo 2.67 2.67 2.81 
!Abril 2.64 2.65 2.73 
Mayo 2.65 2.8 2.51 
Junio 2.47 2.54 2.41 
NOTA: Por el método de cálculo, las series desestaclonallzadas pueden modificarse 
mensualmente. 
FUENTE: INEGI. DirecclOn General de Contabilidad Nacional, Estudios 
Socioeconómlcos y Precios. 

Cap/lulo3 
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TASAS COMPLEMENTARIAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO 

(Porcentaje de la PEA) 

Ocupación parcial Tasa de 
Ocupación y por razones de condiciones 

Presión parcial y mercado y 
Periodo Alternativa general desocupación desocupación 

2001 
Enero 2.83 3.62 5.4 3.36 

Febrero 2.84 3.66 5.54 3.39 

Marzo 2.93 3.86 5.59 3.52 

!Abril 2.72 3.62 5.87 3.48 

Mayo 3.09 3.84 5.68 3.54 

Uunio 2.96 3.82 5.74 3.47 

Llulio 3.05 4.03 5.73 3.58 
!Agosto 3.03 3.81 5.72 3.63 

Sepliembre 3.07 3.78: 5.5 3.66 
Octubre 3.39 4.22 5.93 3.93 
Noviembre 3.33 4.01 5.88 3.85 
Diciembre 3.38 4.23 5.87 3.98 
12002 

Enero 3.36 4.08 6.07 4.09 
Febrero 3.21 3.93 5.81 4.01 
Marzo 3.3 3.98 6.05 4.01 
lo.bril 3.17 4.08 5.73 4.02 
Mayo 3.21 4.14 5.87 4.09 
Junio 3.03 3.92 5.66 3.9 

NOTA: Por el método de calculo, las series desestacionalizadas pueden modificarse mensualmente. 

FUENTE: INEGI. Dirección de General de Contabilidad Nacional y Estudios Socloecon6micos y Precios. 

Indicadores sobre la Población Ocupada 

criticas de 
ocupación 

10.06 
10.13 
9.89 
9.8 

9.54 
9.72 
9.25 
9.45 

9.05 
9.14 
8.82 
8.73 

8.15 

8.06 
7.76 
8.01 

7.69 
7.68 

Por lo que se refiere a la Población Ocupada en junio del 2002, ésta representó el 

97.61% de la PEA. siendo su distribución por sector de actividad la siguiente: en 

los Servicios se concentró el 37.2% del total, en el Sector Industrial (Industrias 

Extractivas, de Electricidad, de Transformación y Construcción) el 27.7%, en el 
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Comercio el 21.5%, en Comunicaciones y Transportes el 6.3%, y en Otras 

Actividades el 7 .3 por ciento. 

En cuanto a la jornada de trabajo, los resultados de la ENEU muestran que 

durante junio del 2002 el 3.3% de los empleados laboró jornadas con duración 

menor a las 15 horas a la semana, el 11.2% trabajó jornadas entre 15 y 34 horas, 

el 60.9% entre 35 y 48 horas, y el 22.5% registró jornadas de más de 48 horas a la 

semana. El restante 2.1 % se encontraba ausente por motivos diversos como 

vacaciones, enfermedad, capacitación, permisos con goce de sueldo, entre otros. 

Datos acumulados al mes de junio del año 2002 

Durante enero-junio de este año, la TOA fue de 2.72% de la PEA, cifra superior a 

la del mismo periodo del 2001, de 2.41%. Por sexo, la TOA de las mujeres se 

ubicó en 2.71 y la de los hombres en 2.73%, en el primer semestre de este año, 

mientras que los indicadores complementarlos de desempleo registraron los 

siguientes resultados: la Tasa de Desempleo Abierto Alternativo fue de 3.32%, la 

Tasa de Ocupación Parcial por Razones de Mercado y Desocupación de 4.18% y 

la Tasa de Presión General de 4.30 por ciento. 
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INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Por finanzas públicas se entiende el manejo de los ingresos y egresos del Estado 

a través del sector público. Ello contempla todas las fuentes de recursos de las 

que dispone el sector público asl como su canalización a diferentes partidas de 

gasto. 

Por el lado de los ingresos se encuentran los impuestos, la deuda, derechos, 

aprovechamientos y los precios y tarifas de los bienes del sector público y, por otra 

parte, los recursos destinados a educación, desarrollo clentlfico tecnológico, salud, 

defensa, creación de Infraestructura productiva y en general, el gasto destinado al 

fomento económico. 

Su estudio se refiere a la naturaleza y efectos económicos, pollticos y sociales de 

los Instrumentos de gasto, fiscales y de los bienes y servicios producidos por el 

gobierno y las empresas paraestatales. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el Instrumento principal en el cual 

se resumen estos fenómenos económicos, con vistas a su planeaclón y ejecución. 

Las finanzas públicas constituyen un Instrumento fundamental de la polltlca 

económica. La conducción sana de éstas conlleva a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

Propiciar el crecimiento económico. 

Fomentar el ahorro y la inversión. 

Estimular la creación de empleos. 

Consolidar la estabilidad de precios y de las tasas de interés. 

Moderar desequilibrios externos. 

Promover condiciones de competencia para el sector privado. 
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Aumentar la eficiencia, eficacia y calidad en la asignación de los recursos. 

Garantizar al aparato productivo el abasto de insumos y la infraestructura 

adecuada. 

· Elevar el nivel de bienestar de la población. 

Las· finanzas públicas, a su vez, se complementan con otros instrumentos de 

polrtlca económica, como las politicas cambiarlas, monetaria, comercial y 

cientlfica, principalmente. 

Cuando se piensa en la problemática que por objeto de estudio tienen las finanzas 

públicas suele pensarse que se trata de cuestiones financieras; sin embargo, los 

problemas básicos a los que se enfrentan son cuestiones de asignación de 

recursos, de distribución del Ingreso, de empleo, de estabilidad en el nivel de 

precios y de desarrollo económico; es decir, se trata en realidad del manejo de los 

principios económicos y pollticos del Estado. 

Las finanzas públicas tienen. relevancia económica ya que el Estado genera y 

administra porcentajes significativos del Producto Interno Bruto;51 y tiene un 

esencial componente polltlco porque las decisiones del Estado se gestan y 

ejecutan, a trav.és .·de, procesos de negociación entre los sectores económicos, 

sociales y pollticos de u.n pals: 

Otra definicióii,i~ .• ~nanzas públicas la ofrece José Ayala52 al señalar que son el 

conjunto de eleme~tos' 'que'partÍcipan en la captación de recursos, administración 

de los ml~in6~iy,YQ7¡;;¡¡;~)q~e realiza el Estado a través de las diferentes 

instituciones 'ci~1 s~ci~~;p¿~lic~; c'omprende el manejo de los ingresos y gastos 
-.;':(· :·;,~: -.'~'.·;f'.,_:.·r,. V;l·->;:;< ·:.'· .. ~ ,:º ·./·. 

públicos. Los elementos:prlncipales son: el presupuesto de ingresos, donde están 

todos los rub~g~·tj~~'tV~s~rit~n'captación de recursos por parte del Estado, tales 

como los imp~~~tW~~~ft'aii~~s;i'y derechos; la administración adecuada de los 
. - . ' ' . . ~ . 

51 Cfr. Participación de1'sectíir PÚbll~~ en el Producto Interno Bruto de México 1996. Ayala Espino, 
José. 
52 Aya la, Espino, José, Economla públ/ca: una gula para entender el Estado. UNAM, México. 1997. 
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Ingresos captados . y eL gasto público, que representa la distribución de los 

recursos captados erúunción de las necesidades sociales. 

En el presente capitulo se analizarán los egresos, ingresos, deuda y técnicas 

presupuestaies, es decir, los indicadores de las finanzas públicas. 

Gasto Público 

El gasto público es el conjunto de erogaciones que efectúan las entidades 

gubernamentales (Gobierno Federal, Estatal y Municipal, incluidos los Poderes 

Legislativos y Judicial, asl como el Sector Paraestatai) en el ejercicio de sus 

funciones. 

Es necesario tomar en cuenta que no hay una definición única de gasto público y 

frecuentemente . varia de acuerdo con los propósitos o intenciones de los 

individuos. Sobre ladefinición más general, se puede decir que el gasto público 

consiste en: 

1. El gasto hecho por los departamentos gubernamentales en bienes y 

servicios, directamente a través de subsidios. 

2. Los pagos gubernamentales para el bienestar o para beneficios de la 

seguridad social, intereses por concepto de la deuda y otros pagos de 

transferencias. 

3. Los gastos de capital realizados por las empresas públicas. 

La definición más convencional de los gastos públicos es de carácter 

esencialmente jurldico; el gasto público es una erogación nacida de la voluntad 

estatal o por emanar de un órgano o institución de carácter estrictamente público. 

La hacienda clásica definió el gasto público desde una perspectiva estrictamente 

juridica, atendiendo sobre todo a que las erogaciones del Estado, o de cualquiera 

de sus instituciones u organismos, provenlan de entes con personalidad jurldica 

que corresponden a personas morales de derecho público. 
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Para el estudio del gasto publico existen numerosas clasificaciones que toman en 

cuenta diversos tipos de principios, tales como: la obligatoriedad, los rendimientos, 

la forma de presentación del presupuesto que tiene por objeto facilitar su manejo y 

control administrativo, o simplemente de acuerdo a una división emplrica del 

gasto. 

En las siguientes lineas plantearé el análisis de la clasificación del gasto público 

que ofrecen las estadlsticas nacionales. De acuerdo con éstas el gasto público se 

puede clasificar en: administrativo, funcional, económico y por objeto del gasto. 

Clasificación Administrativa del Gasto 

Esta clasificación define al ejecutor o administrador directo de los recursos 

públicos y los organiza a través de ramos presupuéstales. Identifica a todos los 

ejecutores de gasto, y facilita la ubicación de los responsables del gasto público, 

ya que muestra cuánto se asigna a las diferentes instituciones, organismos y 

empresas que forman parte del aparato estatal. 

Tiene como finalidad establecer un sistema de control previo y administrativo de 

los gastos públicos, as! como satisfacer las necesidades de contabilidad de la 

Hacienda Pública Federal. Asimismo, se considera un elemento programático que 

refleja las asignaciones de gasto de cada unidad administrativa del Gobierno 

Federal y organismos y empresas. 

Ubica a los ejecutores directos del gasto que utilizan los recursos para adquirir 

Insumos y factores para producir bienes o servicios, y llevan a cabo los programas 

y proyectos del gobierno federal. De tal manera que con esta clasificación se 

puede responder a la pregunta ¿quién gasta los recursos públicos?. 53 

53 Guerrero Amparán, Juan Pablo y Patrón Sánchez, Femando, Manual sobre la clasificación 
admlnlstreliva del presupuesto federal en México, Centro de Investigación y Docencia Económica. 
CIOE. México. 
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Clasificación administrativa 
¿Quién gasta los recursos públicos? 

l,Depende11cias y Entidades a fas que se 
"'1sig11a11 y ejercen los recursos públicos 

Ramos de la Administración 
Pública Centralizada 
Ramos de los Poderes y Órganos 
Autónomos 
Ramos Generales 
Entidades paraestatales de Control 
Presupuesta! Directo 

Cap/tulo4 

Esta clasificación del gasto cambia constantemente en cada presentación del 

presupuesto de egresos; sin embargo, su estructura general se mantiene. 

Los rubros que contiene esta presentación del gasto se pueden observar en el 

siguiente cuadro: 
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CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO 

Ramos de la Ramos de los Entidades 
Administración Poderes y Órganos Ramos Generales paraestatales de 

Públlca Centrallzada Autónomos control presupuestal 
directo 

Presidencia Poder Legislativo Aportaciones a ISSSTE 
Gobernación Poder Judicial seguridad social IMSS 
Relaciones Exteriores IFE Provisiones saláriales Loterfa Nacional 
SHCP Tribunales Agrarios y económicas CAPUFE 
Defensa Nacional Tribunal Fiscal Deuda Pública CFE 
SAGAR CNDH Aportaciones para los LyFC 
SCT sistemas de educación PEMEX 
SECOFI básica y normal 
Educación Pública Participaciones a 
Salud entidades federativas 
Marina y municipios 
Trabajo AD E FAS 
Reforma Agraria Aportaciones para 
SEMARNAP entidades federativas 
PGR y municipios 
Energla Programa de Apoyo a 
Desarrollo Social ahorradores y 
Turismo deudores de la banca 
SECODAM 

En la Administración Pública Centralizada se encuentran todas las secretarías del 

poder ejecutivo federal y la Procuraduría General de la República. Los ramos que 

concentra van desde el ramo 02 {Presidencia) hasta el ramo 27 {Contralorfa y 

Desarrollo Administrativo). 

Los recursos asignados bajo esta clasificación concentran el gasto directo y el que 

se transfiere a través de programas, medidas salariales y económicas a las 

entidades federativas y a las entidades paraestatales. El gasto directo es ejercido 

por los dependencias del ejecutivo federal; comprende tanto gasto corriente 

{servicios personales, materiales, suministros y servicios generales) como de 

inversión {obra y capital). 

113 



Capftu/o4 

Cabe señalar que el monto asignado bajo esta clasificación no representa la 

totalidad del gasto programable asignado a los programas gubernamentales y sólo 

comprende los recursos que cada dependencia destina al cumplimiento de sus 

funciones y operaciones como órganos del ejecutivo federal. Excluye las 

transferencias que otorga el Gobierno Federal a las entidades paraestatales y a 

las entidades federativas. Comprende los recursos que se le asignan a las 

entidades paraestatales de control presupuesta! indirecto.54 

Los Ramos de los Poderes y Órganos Autónomos concentran los recursos 

correspondientes a los poderes legislativo y judicial, a los tribunales 

administrativos, al Instituto Federal Electoral y a partir del año 2000 a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 

El criterio seguido para la asignación en este ramo es la autonomla de las 

instituciones. Del gasto destinado a los poderes y al IFE, se incluyen los recursos 

a los órganos legislativos, judicial y a los partidos poHticos, es decir: 

Cámara de Diputados Cámara de Senadores 

02 Poder Judicial 

Contadurla Mayor de 
Hacienda 

~l ~ 
Suprema Corte de Justicia Consejo de la Judicatura Tribunal Electoral del 

General Poder Judicial de la 
Federación 

54 
Son organismos desconcentrados, descentralizados, fideicomisos, fondos y empresas de 

participación paraestatal mayoritarias, que dependen de cada secretarla como cabeza de sector y 
se agrupan según las funciones que desempenan. 
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Financiamiento a partidos 
politlcos 

Los ramos generales comprenden los recursos que son transferidos por el 

gobierno federal a las entidades federativas y municipios. Asimismo contemplan 

los pagos correspondientes al servicios de la deuda y de los programas de apoyo 

financiero. 

Se les denomina Ramos Generales porque no hay un solo ejecutor directo 

Identificado en el ejercicio del gasto correspondiente a las actividades que se 

realizan a través de estos ramos. El control presupuestario y el ejercicio 

corresponde a la Secretarla de Hacienda. 

El sector paraestatal55 se compone de entidades de control presupuesta! directo y 

de control presupuesta! indirecto. La diferencia radica en que los presupuestos 

Integrales de Ingreso y gasto por programa de las entidades de control 

presupuesta! directo forman parte del presupuesto de egresos de la federación; su 

autorización, seguimiento, control y evaluación se somete al poder legislativo a 

través de informes trimestrales de las finanzas públicas y la cuenta de la hacienda 

pública federal. Los presupuestos de las entidades de control presupuesta! 

Indirecto no forman parte del presupuesto de egresos, sólo en la medida de apoyo 

y subsidios que reciben del gobierno federal, además su evaluación y control son 

realizados por las dependencias del poder ejecutivo a las que pertenecen. 

55 El sector paraestatal se Integra por los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal mayoritaria, las Instituciones nacionales de crédito, las Instituciones nacionales 
de seguros y de fianzas. 
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Las entidades paraestatales de control presupuesta! directo conforman el sector 

productivo del gobierno federal y se ocupan de funciones clave como la salud, 

generación de energia y transportes. 

En el siguiente cuadro se presenta la clasificación administrativa del gasto que fue 

publicada en el Diario Oficial el dia 16 de diciembre de 2002 y que corresponde al 

ejercicio fiscal 2003. 

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL GASTO 
MÉXICO 2003 

"'' RAMOS AUTÓNOMOS 
Gaato Programable 

01 Poder Legislativo 
Cámara do Senadores 
Cémara do Diputados 

(Milos de Millones do Pesos) 

Auditoria Superior de la FederaclOn 
03 Poder Judicial 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Consejo do la Judicatura Federal 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Foderdcl6n 

22 Instituto Federal Electoral 
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

le: RAMOS ADMINISTRATIVOS 
~asto Programable 

02 Presidencia de la República 
04 GobemaclOn 
05 Relaciones Exteriores 
06 Hacienda y Crédito Pübllco 
07 Defensa Nacional 
OS Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Allmentaclón 
09 Comunicaciones y Transpones 
10Economla 
11 Educación PúbUca 
12Salud 
13Marina 
14 Trabajo y Previsión Social 
15 Reforma Agraria 
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
17Procuradurla General do la Repüblica 
18Energla 
20 Desarrollo Social 
21 Turismo 
27 Contralorle y Desarrollo Administrativo 
31 Tribunales Agrarios 
32Tribunal Federal de Justicie Fiscal y Administrativa 
36 Seguridad Pública 
37 Consejerla Jurldica del Ejecutivo Federal 
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla 

$34.978.96 

$5,575,98 
$1.712,43 
$3,275,55 

$588.00 
$17.732.06 
$1.869.23 

$14,858,66 
$1.004.16 

$11.095.94 
$574.96 

$348,200,73 

$1,661.78 
$3.990.37 
$3,444,21 

$21.785.19 
$22,831.49 
$41.782.68 
$23.124.30 

$5.403.50 
s 106.355.08 

$20.866.97 
$8,899.17 
$3.150,70 
$2.758.76 

$17,404.21 
$7.154,27 

$17.569,04 
$18.977.48 

$1.458,89 
$1,164,40 

$533,61 
$814,60 

$7,067,23 
$66,86 

$7.935.84 

Continúa ..• 
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CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL GASTO 
M~XIC02003 

~: RAMOS GENERALES 
!Gasto Programable 

19Aportaclones a Seguridad Social 

(Milos de Millones de Pesos) 

23 Provisiones Salariales y Económicas 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de EducaclOn Bbsica, Normal, 

25 Tecno16glca y do Adullos 
33Aportaclones Federales para Entidados Federativas y Municipios 
39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federallvas 

!Gasto No Programable 
24 Deuda PUbllca 
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 
29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero 
JO Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores 

Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
34 Banca 

"'ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 
~asto Programable 

00637 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
00641 Instituto Mexicano del Soguro Social 
06750 Loterla Nacional para la Asistencia Pública 
09120Caminos y Puentes Federales do Ingresos y Servicios Conexos 
18164 Comisión Federal de Electricidad 
18500Luz y Fuerza del Centro 

Petróleos Mexicanos Consolidado 
18572 Petróleos Mexicanos 
18575 PEMEX Exploración y Producción 
18576 PEMEX Refinación 
18577 PEMEX Gas y Petroqulmica Bllslca 

PEMEX Petroqulmlca Consolidado, que se dlstribu}te para erogaciones de: 
18578 Petroqulmlca Corporativo 
18579 Petroqulmica Camargo, S.A. de C.V. 
18580 Petroqulmica Cangrejera, S.A. de C.V. 
18581 Petroqulmica Cosoleacaque, S.A. Do C.V. 
18582 Petroqulmica Escolln, S.A. De C.V. 
18584 Petroqulmlca Tula, S.A. De C.V. 
18585 Petroqulmlca Pajaritos. S.A. De C.V. 
G•ato No Programable 
Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de: 
18164 Comisión Federal do Electricidad 

Petróleos Mexicanos Consolldado 
Reata por concepto de subsidios, transferencias y •por1aclones • 
aegurldad soclal Incluidas en el gasto de la Administración Públlea 
Centrallz.ada y que cubren parcialmente los presupuestos de las 
entidades a que se refiere el Anexo 1.0. 

GASTO NETO TOTAL 

Fuente: D1ano Oficial, 16 de d1c1embre de 2002, México. 
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$785,385,19 

$114.365,39 
$3.297, 17 

$23.915,74 
$234,618,81 

$17,000,00 

$128,235.40 
$226,676.80 

$ 
$7,037,20 

$30,238,66 
1492,603,50 

$54,580.19 
5168,785.78 

$1,089,26 
$2,533,76 

$106,825.64 
$20,582,31 

$111,798,10 
$13,464,25 
$45,555,06 
$34,860,60 

$9,818,26 

$2,249,98 
$159,94 

$2.096,30 
$1,057,86 

$671,97 
$262,78 

$1,601,04 

$6,219,77 
$20,188,66 

$134,322,69 
11,524,1145,70 
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Clasificación Funcional del Gasto 

Esta clasificación agrupa los gastos por función y subfunción de acuerdo con 

aquellos para lo cual serán destinados. Su objetivo es presentar una descripción 

que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la 

proporción de los gastos que se destinan a cada tipo de servicios.56 

También refleja los objetivos y prioridades de inversión y desarrollo del gobierno 

federal. Estas prioridades se ven reflejadas en funciones o actividades especificas 

que nos muestran que o cuantos recursos se asignarán para llevarlo a cabo. 

La clasificación funcional agrupa las erogaciones de acuerdo con el destino de los 

recursos en tres apartados básicos: las de gestión gubernamental, las de 

desarrollo social y las productivas. De esta forma se expresan las funciones o 

actividades fundamentales del gobierno federal, y comprende las erogaciones que 

tienden a lograr un mismo fin o sufragar el costo de una actividad concreta y 

especifica; es decir, se basa en los actos realizados por las autoridades públicas y 

en qué y quiénes reciben el beneficio del gasto. Esta clasificación identifica al 

gasto según el fin para el que se realizó el gasto concreto.57 

Clasificación Funcional 
¿Para qué se gastan Jos recursos 

públicos? 

.. 
Programas, proyectos y 

actividades donde se aplican 
los recursos públicos. 

I'unciones: 

Desarrollo Social 
Actividades 
Productivas 
Gestión 
Gubernamental 

58 Guerrero Amparán, Juan P. Y López Ortega Mariana, Manual sobre Ja clasificación funcional del 
gasto público, Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, México. 

Ayaia Espino, José, Economla pública: una gula para entender al Estado. UNAM, México, 1997. 
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En 1989, esta clasificación funcional del Gasto del Gobierno Federal Identificó seis 

funciones basadas en el esquema de Cuentas Nacionales: 

1. Administración Gubernamental. 

2. Polltlca y Planeaclón Económica Social. 

3. Fomento y Regulación. 

4. Desarrollo Social. 

5. Infraestructura. 

6. Producción. 

A partir de 1998 con la Nueva Estructura Programática se consideran 21 

funciones; de éstas, 17 se agrupan en el gasto programable, y cuatro en el gasto 

no programable. Las funciones se dividen en tres grandes grupos: 

1. Funciones de Desarrollo Social. 

2. Funciones Productivas. 

3. Funciones de Gestión Gubernamental. 

Dentro de las funciones de Desarrollo Social se encuentran aquellas acciones 

dirigidas a dotar bienes y prestar servicios para incrementar el bienestar de la 

población. 

Las Funciones Productivas se refieren a la creación de infraestructura en torno a 

el desarrollo agropecuario; comunicaciones y transportes; desarrollo industrial; 

desarrollo del comercio, entre otros. 

Las Funciones de Gestión Gubernamental engloban las actividades que se 

refieren a: legislación, lmpartlclón de justicia, organización de los procesos 

electorales, procuración de justicia, soberania del territorio nacional, gobierno, 

medio ambiente y recursos naturales. 

r-· ----
1 1 
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De acuerdo con sus funciones la clasificación del gasto en México es la siguiente: 

Funciones de desarrollo social 
Educación 
Salud 
Seguridad social 
Desarrollo regional y urbano 
Abasto y asistencia social 
Laboral 

Funciones productivas 
Energla 
Desarrollo agropecuario 
Comunicaciones y transportes 
Otros servicios y actividades econOmlcas 

Funciones de gestlOn gubernamental 
Gobierno 
Soberanla del territorio nacional 
Medio ambiente y recursos naturales 
lmpartici6n de justicia 
Organización de los procesos electorales 
Procuración de justicia 
Legislación 

En las publicaciones de Ja Secretaria de Hacienda podemos encontrar versiones 

sintetizadas de Ja clasificación funcional, como Ja presentada en la exposición de 

motivos del proyecto de presupuesto 2003. 

Como se comentó en las lineas anteriores, esta clasificación nos muestra el 

destino de Jos recursos públicos. Asi, se puede decir que en Ja propuesta de 

presupuesto enviada al Congreso para el año 2003, se contemplaba gastar el 63.4 

% bajo el rubro de Desarrollo Social; 27 .3 por ciento en Actividades Productivas y 

el 9.2% en Gestión Gubernamental. Esta información se aprecia de forma más 

clara en Ja gráfica correspondiente. 
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GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 
MEXICO 2003• 

(miles de millones de pesos de 2003) 

Concepto 2003 ~~ 

Poderes Ejecutivo Federal 103,6381.1 100 

Gestión Gubernamental 95,701.8 9.2 
01 Gestión Gubernamental 30,060.1 2.9 
02 Soberanía del Territorio Nacional 27.474.5 2.7 
03 Orden Público y Seguridad 20,910.4 2.0 
05 Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,672.9 1.1 
08 Recreación Cultural y Religión 5,383.9 0.5 

Desarrollo Social 657,571.9 63.4 
07 Salud 156.165.7 15.3 
09 Educación 267,452.0 25.8 
1 O Seguridad Social 156,415.4 15.1 
06 Vivienda y Desarrollo Comunitario 75,536.8 7.3 

Actividades Productivas 283,107.4 27.3 
04 Actividad Económica 283,107.4 27.3 

• Estimado para 2003 
Fuente: Proyecto de presupuesto 2003. SHCP. 

Clasificación Funcional del Gasto Programable 
2003• 

Funciones 
productivas 

27.3% 

Funciones de 
gestión 

gubernamental 
9.2% 

m Funciones de desarrollo social 

•Funciones productivas 

O Funciones de gestión gubcrnaniental 

Funciones de 
desarrollo social 

63.5% 
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Clasificación Económica del Gasto 

La clasificación económica identifica cada renglón del gasto, según su naturaleza 

económica y objeto, en gastos corrientes y de capital. Esta distribución permite 

medir la Influencia que ejerce el gasto público sobre la economla. Muestra el tipo 

de demanda que realiza el sector público en bienes y servicios indispensables 

para el funcionamiento de la administración o la producción. Esta clasificación 

tiene por finalidad dar un más amplio conocimiento del Impacto y la Influencia que 

el sector gubernamental tiene en el desarrollo económico de un pals, asl como 

saber a que sectores contribuyen y en que escala.58 

La Organización de las Naciones Unidas utiliza y recomienda la siguiente 

clasificaclón de gasto corriente y de capital de acuerdo a lo sigulente:59 

a) Gastos corrientes: son los gastos que realiza el estado para cubrir su 

funcionamiento normal. En general incluye los gastos para la administración 

pública, tales como administrativos, de mantenimiento, para guardar el orden 

Interno y externo, medidos por los gastos que ocasiona la administración de 

justicia, la pollcla, la defensa y la marina. Se consideran los gastos para 

fomentar el nivel cultural de la población, asl como los intereses de la deuda 

pública. Se Incluyen los pagos al factor trabajo, ar factor capital y por la 

adquisición de bienes y servicios generales. 

Dentro del gasto corriente se encuentran las siguientes subdivisiones: 

1.Gastos bilaterales. Es la compra de bienes y servicios proporcionados por 

otros agentes económicos . 

.. Retchklman, B., op.cit.p.68. 
,. Ayala Espino, José, op.clt. 
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2. Gastos unilaterales. Estos gastos los realiza el gobierno Internamente 

agregando las obligaciones como las transferencias de recursos que se 

llevan a cabo entre las mismas instancias o dependencias para cubrir 

compromisos como: Intereses de deuda pública considerados como 

transferencias, gastos de transferencia como pensiones o retribuciones 

aplazadas a funcionarios, subvenciones a empresas como fomento a la 

Industria o para sostener los Ingresos de una área productiva especifica, 

transferencias realizadas ante pérdidas deliberadas de empresas públicas o 

para el control de precios, transferencias de recursos a otros sectores para 

el financiamiento de operaciones corrientes. 

b) Gastos de Capital. Son aquellos gastos que el sector público realiza para 

cubrir algunos tipos de Inversión que el sector privado no lleva a cabo por 

corresponderle a actividades de carácter social o comunitario, o para el 

fomento de actividad privada. La Inversión pública se realiza en rubros 

relativos a comunicaciones y transportes, energla e Irrigación, agricultura, 

Industria, defensa, educación y bienestar social, entre otros. 

Este tipo de gasto se subdivide en: 

1. Gastos de capital: es la formación bruta de capital fijo en donde se 

encuentran los recursos necesarios para la realización de obras de 

Infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo, y todos los gastos que 

contribuyan a la formación de capital además de la variación de existencias 

donde están Incluidos los créditos destinados a la compra de titulas, 

valores, concesiones de prestamos y depósitos. 

2. Transferencias de capital: Incluye los créditos para financiar operaciones de 

capital, es decir, productivos sin contrapartida directa por parte de algunos 

receptores, Incluyen también las aportaciones a instituciones de seguridad 

social y subvenciones a otros niveles de gobierno, asl como préstamos 
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anticipos y devoluciones, compra de muebles e inmuebles aceptados como 

pagos financieros. 

Clasificación Económica 
¿En qué se gastan los recursos públicos; 

Naturaleza económica del gasto p1íb/ico 

Gasto Corriente (pago de 
sueldos y salarios, adquisiciones 
de materiales y suministros y 
servicios generales.) 
Gasto de Capital (inversión en 
obra pública y mantenimiento; 
flujos de dinero para la compra 
de valores, bonos y acciones.) 

Esta clasificación se utiliza para medir, anticipar y evaluar el impacto del gasto en 

las variables macroeconómlcas cuando se agregan las compras gubernamentales 

en gasto corriente, gasto de capital, y en ayudas, subsidios y transferencias. De 

esta forma se conoce cómo varlan los componentes de las cuentas nacionales, 

como el consumo, inversión, gasto del gobierno y la balanza comercial, una vez 

que el gasto corriente impacta el nivel de empleo y a su vez el nivel de consumo. 

Los agregados que considera la Secretarla de Hacienda en la clasificación 

Económica se presentan en el siguiente cuadro: 

¡--·------- _____ ,_i,:-,,-1.~~.-:.-.-I -
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Clasificación Económica 

Gasto Corriente 

Servicios Personales 
Educación 
Salud y Seguridad Social 
Justicia y Seguridad 
Resto 

Otros de Operación 
Plazas de Inversión Social 
Resto de Plazas 

Gasto de Capital 

Inversión Flslca Presupuesta! 
Inversión Flslca sin PAFEF 
Otros de Capital 

Cap/tulo4 

La Secretarla de Hacienda en la exposición de motivos del proyecto de 

presupuesto 2003 incluyó en la clasificación económica, el rubro Inversión 

Impulsada, con la cual incentiva la expansión de la capacidad de crecimiento de la 

economla y del empleo a través de la inversión flsica. 

Este impulso puede hacerse directamente o a través de inversión que el gobierno 

realiza con recursos presupuestarios o, indirectamente por medio de proyectos de 

infraestructura productiva de largo plazo, que son obras que realiza por cuenta y 

orden de PEMEX y CFE y que son financiadas con recurso privados.60 

La clasificación económica del gasto se presentó en los siguientes términos: 

00 En otros términos la Inversión Impulsada es la Inversión flslca programable más proyectos de 
Infraestructura productiva de largo plazo, menos las amortizaciones de proyectos de Infraestructura 
productiva. Proyecto de presupuesto 2003, SHCP . 

.-----nJ-=-,r=~ (~~.;---;:::(\¡-y-- -1\ 
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CLASIFICACION ECONÓMICA 
MtXICO 2003" 

(millones de pesos de 2003) 

Concepto 1 2003 1 % 

Gasto Programable 1,077 ,287. 7 100 

Gasto Corriente 948,343.7 88.0 

Servicios Personales 492,618.2 45.7 
Educación 192,738.0 17.9 
Salud y Seguridad Social 120, 164.1 11.2 
Justicia y Seguridad 55,035.0 5.1 
Resto 124,681.1 11.6 

Otros de Operación 455,725.4 42.3 

Gasto de Capital 128,944.0 12.0 

Inversión Flsica Presupuesta! 125.483.8 11.6 
Inversión Flsica sin PAFEF 125,483.8 
Otros de Capital 3.460.2 0.3 

Inversión Impulsada 222,962.9 . Estimado para 2003. 
Fuente: Proyecto de presupuesto 2003. SHCP. 

Clasificación por Objeto del Gasto 

Esta clasificación cuenta con un listado ordenado, homogéneo y coherente que 

permite Identificar los bienes y servicios que el Gobierno Federal demanda para 

desarrollar sus acciones, es decir, describe a través de capltulos, conceptos y 

partidas, la demanda del gobierno federal. 

De acuerdo con la Secretarla de Hacienda, los capftulos constituyen un conjunto 

homogéneo y ordenado de bienes y servicios requeridos por el gobierno federar .• _ 

para la consecución de sus objetivos y metas. Este nivel de agregación es el más 

genérico y permite realizar el análisis de la planeación nacional. 

- ·---;;] 1'\! ,., 
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Está agrupada en nueve capllulos: 

1000 Servicios Personales: son las remuneraciones del personal civil y 

militar asl como cuotas y aportaciones a favor de instituciones de seguridad 

social. 

2000 Materiales y Suministros: lo conforman todas las acciones destinadas 

a la adquisición de insumos que se requieren para las actividades 

administrativas y productivas. 

3000 Servicios Generales: se destina para cubrir el costo de servicios que 

se contraen con particulares o instituciones del sector público para 

desarrollar las actividades vinculadas con las funciones públicas. 

4000 Subsidios y Transferencia: son las asignaciones que en forma directa 

o Indirecta destina la administración pública centralizada a los sectores 

social y privado a organismos y empresas paraestatales y a las entidades 

federativas. 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles: se destina a la adquisición de toda 

clase de bienes muebles e inmuebles que se requieran. 

6000 Obras Públicas: son las asignaciones destinadas para la creación de 

infraestructura flsica que contribuyen a la formación bruta de capital del 

pals. 

• 7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Erogaciones, 

y Pensiones, Jubilados y otros: son erogaciones con fines de fomento y 

regulación crediticia y monetaria. 

• 8000 Participaciones de Ingresos Federales: agrupa las asignaciones 

previstas en el presupuesto de egresos de la federación destinadas a cubrir 

parte de los ingresos federales. 

9000 Deuda Pública: destinada a cubrir obligaciones por concepto de 

deuda pública Interna y externa, incluye también los adeudos de ejercicios 

fiscales anteriores. 
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Por su parte, los conceptos constituyen un subconjunto ordenado, producto de la 

desagregación de bienes y servicios contemplados en cada capitulo, para 

identificación de los recursos y su relación con los objetivos y metas programadas. 

Las partidas son elementos que describen a los bienes o servicios de un mismo 

género, requeridos para consecución de los programas y metas autorizados, cuyo 

nivel de agregación permite su cuantificación monetaria y contable. 

La clasificación por objeto de gasto está muy vinculada a la clasificación 

administrativa, funcional y económica. A la administrativa porque refleja el gasto 

de cada dependencia y entidad, a la funcional porque relaciona las asignaciones 

con los resultados esperados a través de los programas establecidos y con la 

económica porque hace la distinción del gasto según sea corriente o de capital.61 

En términos generales, la politica de gasto público debe contribuir a la estabilidad 

y crecimiento económico, manteniendo un equilibrio entre sus Ingresos y egresos. 

Además debe contribuir a mejorar la distribución del ingreso mediante programas 

especlficos para los grupos de población más vulnerables para que éstos puedan 

acceder a servicios de salud, educación, nutrición y una remuneración digna. 

Asimismo, debe encaminarse a realizar obras de infraestructura para impulsar y 

promover las distintas actividades productivas que consoliden un desarrollo 

nacional y regional más armónico y equilibrado. 

•• A la clasificación económica le compete establecer la naturaleza económica del gast~. es decir, 
la separación entre gasto corriente y gasto de capital; sin embargo, a la clasificación por objeto de 
gasto le corresponde establecer los criterios generales para su ejecución 
Guerrero Amparán, Juan P. Valdés Palacio, Vallen, Manual sobre la clasificación económica del 
gasto público, CIDE,. México 
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Ingresos Públicos 

El Ingreso público es el total de recursos o percepciones que obtiene el sector 

público en el desempeño de una actividad de derecho público o como productor 

de bienes y servicios. 

Las fuentes de ingresos se determinan anualmente en la Ley de Ingresos de la 

Federación. Ahi se definen las contribuciones que tiene que hacer la sociedad 

para financiar la actividad pública. 

Las fuentes de ingresos tradicionales son: 

Ingresos 
Públicos 

Ingresos 
corrientes 

Ingresos de capital 

Tributarios 

No tributarios 

Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital 

Impuestos Directos 

Impuestos Indirectos 

Productos 
Derechos 
Aprovechamiento 

Los ingresos corrientes son aquellos recursos provenientes de la vla fiscal o por 

las operaciones que realizan las entidades del sector paraestatal, mediante la 

venta de bienes y servicios (exceptuando los activos fijos), erogaciones 

recuperables y las transferencias del Gobierno Federal para gasto corriente. 
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Asimismo, son aquellas percepciones que significan un aumento del efectivo del 

sector público, como ·resultado de sus operaciones normales, sin que provengan 

de la enajenación de su patrimonio. 

También son percepciones provenientes de impuestos y entradas no 

recuperables, que no provengan de donaciones o de la venta de bienes ralees, 

activos intangibles, existencias o activos de capital fijo. 

Los ingresos de capital son aquellos recursos provenientes de la venta de activos 

fijos y valores financieros, financiamiento interno y externo. Las transferencias del 

Gobierno Federal a las entidades paraestatales para inversión flsica, financiera y 

amortización de pasivos, constituyen para ellas Ingresos de capital. 

Son el producto de la venta de activos de capital como bienes ralees, activos 

Intangibles, existencias y activos de capital fijo en edificios, construcciones y 

equipo, con un valor superior a un mlnlmo determinado y utilizable durante más de 

un ano en el proceso de producción, conllevan por lo mismo operaciones de 

carácter extraordinario. Se dividen en Ingresos derivados de la venta de bienes y 

valores y en recuperación de capital. Siempre tienen correspondencia con 

movimientos en las cuentas de activo o pasivo. 

En la Ley de Ingresos de la Federación, los Ingresos se clasifican de la siguiente 

manera: 

Ingresos del Gobierno Federal 

Ingresos de Organismos y Empresas 

Ingresos derivados de Financiamientos 

Los Ingresos del Gobierno Federal son los que se recaudan de los Impuestos, asl 

como de los derechos, productos, aprovechamientos y otros conceptos tipificados 

en la misma ley. 
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Los Ingresos de organismos y empresas del sector paraestatal son los recursos 

que obtienen las diversas entidades que conforman el Sector Paraestatal y tienen 

su origen principal en la venta de bienes y servicios que ofrecen a la colectividad, 

Ingresos por erogaciones recuperables; ingresos por la venta de activos fijos; 

aportaciones de capital y transferencias del Gobierno Federal, asl como los 

financiamientos internos y externos. 

Finalmente, los Ingresos derivados de financiamientos son aquellos recursos que 

provienen de financiamiento Interno y externo que recibe el Gobierno Federal. 

Este rubro representa el techo de endeudamiento público autorizado por la 

Cámara de Diputados para el afio vigente. 

En el siguiente cuadro se presenta la estructura de la Ley de Ingresos del 2003 

que se publicó en el diario oficial de la Federación el dla 30 de diciembre de 2002. 

MÉXICO 2003 
LEY DE INGRESOS 

CONCEPTO 

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 
l. Impuestos 
11. Contribuciones de mejoras 
111. Derechos 
IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago 
V. Productos 
VI. Aprovechamientos 

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 
VII. Ingresos de organismos y empresas 
VIII. Aportaciones de seguridad social 

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 
IX. Ingresos derivados de financiamientos 

h°OTAL 
Fuente. Drano Oficial, 16 de drcrembre de 2002, México . 

. ----:. ~~::,~:- -- ··1· ' 
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Millones de 
pesos 

1.062.001.4 
790,041.8 

16.0 
198,845.0 

267.7 
5,254.6 

67,576.3 

411,555.5 
312,650.3 

98,905.2 

51,288.8 
51,288.8 

1,524.845.7 
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Los Ingresos del sector público básicamente se clasifican en: a) tributarios y no 

tributarios; b) petroleros y no petroleros y c) de manera Institucional. 

Ingresos Tributarios y no Tributarios 

En esta clasificación se ve el origen económico de la recaudación de los Ingresos, 

separando los ingresos derivados de la aplicación de impuestos, de los Ingresos 

provenientes de otras fuentes; en estos últimos queda señalada la institución que 

los recibe, ya sea el Gobierno Federal o los organismos y empresas del sector 

paraestatal. 

Los ingresos tributarios contribuyen con más del 60% de los recursos del sector 

público. 

Finalmente, hay que señalar que la tributación Implica una transferencia de 

recursos del contribuyente al gobierno, y por si misma genera efectos económicos 

sobre el consumo y el nivel de vida, la producción, los negocios y la ocupación, el 

ahorro y la formación de capital, la distribución, las fluctuaciones y el progreso 

económlco.62 

Para México, dada la relevancia de la actividad petrolera en la conformación de los 

Ingresos del sector público, se incorporó la clasificación de los ingresos con 

petróleo y sin petróleo. 

Ingresos Petroleros y no Petroleros 

En esta clasificación se muestra el impacto que tiene el sector petrolero en las 

finanzas públicas. Por un lado se contabilizan los ingresos propios de PEMEX más 

los recursos que obtiene el Gobierno Federal por concepto de Impuestos y 

derechos, derivados de la extracción, explotación, producción y comercialización 

02 Cfr. Harold M. Somers, Finanzas públicas e Ingreso nacional. FCE., México, 1961, p.164 . 
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de petróleo y sus derivados; y por el otro lado los demás Ingresos que no 

contemplan los rubros antes mencionados tanto del Gobierno Federal como del 

sector paraestatal. 

Clasificación Institucional de los Ingresos 

Esta clasificación agrupa los ingresos de acuerdo con la Institución que recibe los 

recursos, separando los del Gobierno Federal, de los de organismos y empresas 

bajo control presupuestario directo.63 

Esto es: 

GOBIERNO FEDERAL 

PETROLEROS 
IVA 
IEPS 
IMPORTACIÓN 
DERECHOS 

NO PETROLEROS 

TRIBUTARIOS 
ISR 
IVA 
IEPS 
IMPORTACIÓN 
OTROS 

ORGANISMOS Y EMPRESAS 
PEMEX 
RESTO 

Los Ingresos extraordinarios son otro rubro que en ocasiones se contempla en la 

Ley de Ingresos. 

63 Ver consideraciones en torno a le eieboraclón del presupuesto, SHCP. México, 1999. ,-
! ) 
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Los Ingresos extraordinarios son aquellos recursos de carácter excepcional que 

provienen de la enajenación de bienes nacionales, de la concertación de créditos 

externos e internos o de la emisión de moneda. Asimismo son todas aquellas 

percepciones que provienen de actos eventuales, para cubrir gastos también 

eventuales. 

La deuda pública se considera como un ingreso extraordinario, ya que es una 

parte de aquellos recursos financieros que el sector público capta de manera 

Irregular o complementaria, en paises en vlas de desarrollo y en el caso de México 

desde 1970 se convirtió en la manera más usual para la cobertura del gasto 

público. Tiene como función compensar los ingresos, es decir, en las situaciones 

en que los ingresos resultan insuficientes para hacer frente a los gastos que 

enfrentan las entidades federativas, éstas se ven obligadas a recurrir al 

endeudamiento con Instituciones públicas o privadas y con particulares. 

En términos monetarios, puede señalarse que los ingresos arriba mencionados, 

constituyen las principales fuentes de recursos que tiene el Estado. Estas 

entradas, que se consideran en el presupuesto, contribuyen de manera diferente 

al financiamiento del gasto público y, por ende, tienen efectos económicos 

diversos. 

Presupuesto 

El Presupuesto es un acto de previsión de gastos e ingresos de una colectividad, 

para un periodo, y sancionado por el poder legislatlvo.64 La presupuestación 

constituye un Instrumento básico que expresa las decisiones en materia de polltlca 

económica y planeación . 

.. Retchklman, ob. cit. p.145. 
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Consiste en la estimación financiera anticipada de los egresos e ingresos del 

sector público, necesarios para cumplir con las metas de los programas ya 

establecidos. Igualmente es un documento que indica la forma en que la 

federación ejercerá el gasto que le permitirá cumplir con sus funciones y 

responsabilidades, utilizando los recursos disponibles. El presupuesto constituye 

un medio para canalizar los recursos federales de una manera congruente de 

acuerdo con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, PND. 

También es la expresión contable de los programas de gasto e ingreso públicos 

para el ejercicio económico, generalmente de un año. El presupuesto se divide en 

dos rubros básicos: Ingreso y gasto (egresos). En el de ingresos figura la 

recaudación prevista por los distintos Impuestos, tasas, operaciones patrimoniales 

y endeudamiento, mientras que los gastos se subdividen según los diferentes 

rubros. El presupuesto es discutido, aprobado y vigilado por los distintos niveles 

de gobierno y los poderes. 

En México el presupuesto de egresos de la federación es el documento juridlco, 

financiero y de polltica económica y social, aprobado mediante decreto de la H. 

Cámara de Diputados a Iniciativa del Ejecutivo Federal, que comprende las 

previsiones que por concepto de gasto corriente, de capital y del servicio de la 

deuda pública efectúa el gobierno federal para ejercer los programas y proyectos 

de producción de bienes y prestación de servicios, asl como de fomento a la 

actividad económica y social que habrán de realizar las secretarias de Estado, los 

organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fondos y 

fideicomisos públicos.65 

La elaboración del presupuesto público es un proceso complejo que conlleva a la 

estimación anticipada de los ingresos y la determinación del gasto necesarios para 

cumplir con las metas fiscales, tomando en consideración múltiples factores. 

65 Ayala Espino, José, Economla Publlca: una gula para entender al Estado, UNAM, México, 1997. 
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Debido a que los recursos con que cuenta una comunidad generalmente no son 

suficientes para cubrir todas las necesidades, es menester asignar prioridades y 

magnitudes de gastos e Ingresos. Las decisiones especificas que en esta 

dirección se toman, quedan expresadas en el presupuesto. 

El proceso de presupuestación se realiza a partir de: 

Un diagnóstico de la situación económica del pals. 

Los retos y formulación de estrategias definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Los objetivos, estrategias y acciones de las pollticas sectoriales 

establecidas en los programas sectoriales, institucionales, regionales. 

La normatlvldad presupuestarla se fundamenta en la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, principalmente a través del articulo 74, en el cual se 

faculta al Ejecutivo Federal para preparar y presentar el proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación anualmente y en fechas precisas. 

El presupuesto se somete a un proceso, como el que muestra el siguiente 

esquema: 

(1) 
Formulación 

(Aspecto económico) 

(2) 

Autorización ' (Aspecto pol/lico) --

¡----,f :;-z:-:· ·---·· . -. --· 
t ., • 
i }.f,f\i' 
1.---·- ~-·· 

(3) 
Ejecución-Revisión 

(Aspecto administrativo) 
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La primera fase de este proceso consiste en estimar los gastos e Ingresos y de 

acuerdo a ello elaborar un plan de trabajo para la preparación del documento 

presupuesta!, asf como diseñar un calendario de actividades. 

En la segunda fase se somete a discusión en el Congreso. Hechas las 

modificaciones que Incorporen los legisladores se pública en el Diario Oficial de la 

Federación, con lo que adquiere carácter de ley. Esta fase representa al aspecto 

polltlco del proceso presupuesta! debido a que refleja los intereses que 

prevalecieron en la negociación, logrando una canalización determinada de los 

recursos financieros, hacia ciertos sectores o reglones. 

La ejecución del presupuesto consiste en otorgar autoridad presupuesta! a los 

órganos administrativos para el uso de los recursos, vigilando que se cumplan las 

obligaciones aceptadas y qu,e", los gastos realizados no sobrepasen los 

lineamentos establecidos el1 él presupuesto. 
. . .. - ~ . ' ' - - .:- ,- ' ' 

Finalmente, el presupúesio se.s'orriete a una revisión en la cual se evalúa si los 
' - ~- ·:~.,,:; - ' .. - :.:;,-. -

objetivos fueron alcanzá~§s;/, ·, 

- < ':-·>~~ ·-;:z .: :~:>i~~:-. ;· 
La ejecución . yfa ,revlsiÓrí;,,_con~tltuyen el aspecto administrativo del proceso 

presupuesta! debido a.'~~~·;. ~n'iell~s las decisiones de gastar son realizadas 

administrativamente, es decir, lo~;gastos' son controlados por medio de técnicas 

contables. 
' ~-

. . '"\(,. ·: · __ - ;_ -

En el proceso presupuesta! la p;eg~nta ¿qúé objetivos alcanzar?, ha dado lugar a 

técnicas especiales de análisis c6mo~I Presupuesto por Programa. 
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Presupuesto por Programa 

El presupuesto por programa es un Instrumento. que correlaciona los aspectos 

financieros del presupuesto con Jos programas de trabajo, que a su vez 

presuponen la determinación de objetivos y metas, por un lado, y por el otro de 

Instrumentos para alcanzar tales metas y objetivos.66 

En México la determinación de los gastos del sector público se realizan a través 

del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es ahl donde se reflejan las 

prioridades de cada administración. 

El presupuesto por programas se desarrolla y presenta con base en el trabajo que 

debe ejecutarse, atendiendo a objetivos especificos y a los costos de ejecución del 

trabajo. Se elabora de acuerdo con las< metas a largo plazo, como son las 

consignadas en los planes de desarrollo económlco.67 

También contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se 

deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de los recursos. 

Asimismo, permite Identificar los responsables del programa y establece las 

acciones concretas para obtener Jos fines deseados. 

Es un instrumento administrativo y contable que cumple con una función básica; 

permite adecuar e Incorporar tanto los objetivos como las metas de corto y largo 

plazo. Asigna los recursos de una manera adecuada y se conjuntan sus 

principales funciones: planificación, programación y presupuestación. 

Antes de 1976 el presupuesto se formulaba sin tomar en cuenta los objetivos y 

metas a alcanzar durante el ejercicio del gasto. A partir de la creación de la 

Comisión de Administración Pública, el presupuesto lo comenzó a administrar Ja 

68 Cfr. La economla max/cana en cifras, Naflnsa, México 1964. 
67 ONU, Manual de prasupuasto por programa. 

..,, . ,-:-.·-;- -~;--:-~·~. 
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Secretarla de Programación y Presupuesto basándose en los lineamientos del 

Presupuesto por Programas. 

En la actualidad la responsable de elaborar el presupuesto recae en la Secretarla 

de Hacienda y Crédito Público, a partir de la administración del presidente De la 

Madrid, el proceso de presupuestación tiene como antecedente la planeación a la 

que obliga el articulo 26 Constitucional y la Ley de Planeación. De este modo cada 

administración elabora un Plan Nacional de Desarrollo del que se desprenden los 

programas sectoriales, los cuales deben reflejar sus acciones y objetivos en el 

presupuesto. 

Deuda Pública 

La deuda pública es la suma de las obligaciones insolutas a cargo del sector 

público, derivadas de la celebración de empréstitos sobre el crédito de la nación.68 

Las principales razones para incurrir en deuda pública son las siguientes: 

• Situaciones de emergencia: por circunstancias que no se pueden prever 

como guerras o desastres naturales. 

Construcción de obras públicas: por polltlca de ampliación de servicios 

públicos, que por su carácter permanente y su cuantla no pueden ser 

cubiertos por los ingresos o para combatir el desempleo en una recesión. 

Déficit presupuesta!: como consecuencia de una emergencia de grandes 

proporciones como devaluaciones, fugas de capital o ciertas limitaciones 

gubernamentales de corto plazo. 

68 Cfr. La aconom/a maxlcana en cifras. Naflnsa, México 1984. 
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Pago de deuda: se recurre en algunas veces a la deuda pública cuando es 

necesario cubrir una vieja deuda o pagar el servicio de la misma. 

La deuda pública tiene diferentes funciones, entre ellas: 

Canalizar recursos para uso productivo de áreas que tienen excedentes 

hacia aquellas que no las tienen. 

• Proporcionar valores libres de riesgo y de liquidez, atrayendo asl a 

ahorradores por medio de emisión de instrumentos financieros 

gubernamentales. 

Incrementar los recursos productivos mediante la utilización de mecanismos 

financieros de ahorro e inversión. 

Incrementar la capacidad productiva por medio del financiamiento a todos 

los sectores económicos. 

Manejo de la oferta monetaria por medio de operaciones de mercado. 

Las entidades que se encargan del manejo de la deuda en México son el 

Congreso de la Unión y la Secretarla de Hacienda y Crédito Público. Las leyes 

más importantes que se refieren a deuda pública se contemplan en el articulo 73 

constitucional, el articulo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley 

General de Deuda Pública. 

La deuda pública se clasifica considerando la nacionalidad u origen, el plazo de 

amortización, o por el tipo de acreedor externo, como se muestra en el siguiente 

esquema: 

r---·- ·-··· .. - :;]-· . · · COI': 
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En el siguiente esquema se presenta la clasificación de la deuda por origen, plazo 

de amortización y tipo de acreedor. 

Claslflcaclón 
de la deuda p(Jbllca 

Por su origen 

Por el plazo de. 
amortización 

Por su tipo de acreedor 
Externo 

La polltlca de deuda en México debe buscar: 

Interna 

Externa 

Corto plazo 

Largo plazo 

Con Organismos 
Financieros 
Internacionales 

1 
Bancos privados 
Otras Instituciones 
financieras 

• Extender la estructura de vencimientos de la deuda pública. 

Bilaterales 

Multilaterales 

• Avanzar en materia de refinanciamlento y evitar en lo futuro 

concentraciones de amortización. 

Disminuir el costo financiero del sector público. 

Minimizar la vulnerabilidad del servicio de deuda pública ante variaciones 

en tasas de interés, paridades cambiarlas y cambios repentinos en la 

composición de las carteras de los inversionistas. 
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Deuda Pública Interna y Deuda Pública Externa 

La deuda pública interna está constituida por todas las obligaciones contraldas por 

el sector público con acreedores nacionales y pagaderas al interior del pals, tanto 

en moneda nacional como extranjera. Su pago no Implica salida de fondos del 

pals. La deuda pública interna constituye lo que también se conoce como la fuente 

Interna de financiamiento del sector público. 

La deuda Interna del gobierno federal está Integrada por: 

a) Va/ores gubernamentales: corresponden a los Utulos de deuda emitidos 

por el Gobierno Federal a través del Banco de México como agente 

financiero. Los instrumentos vigentes son: Certificados de la Tesorerla 

de la Federación (Celes), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 

(Bondes). Bonos de desarrollo a tasa fija (Bonos) y Bonos de Desarrollo 

del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión 

(Udibonos). 

b) Fondo de ahorro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR): son los 

recursos provenientes de las aportaciones para el retiro de los 

trabajadores, que al depositarse en el banco central como disponibilidad 

del Gobierno Federal, se consideran dentro de su pasivo. 

c) Deuda Asumida: corresponde a la deuda de entidades liquidadas o 

fusionadas, asumida por el gobierno federal. 

d) Otros: se refiere a los pasivos contratados por el Gobierno Federal en 

moneda nacional diferentes a los señalados anteriormente. 

La deuda pública externa es la contralda por el sector público con acreedores 

extranjeros y pagadera en el exterior tanto en moneda nacional como extranjera. 

Su pago Implica la salida de fondos del pafs. 

La deuda pública externa representa una fuente externa de financiamiento del 

sector público y está compuesta por empréstitos de bancos u organismos oficiales 

TESTS ccv.¡ 
F \' T - ·.-. ' - •• , 'í ! 
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mundiales (FMl,BID,etc), empréstitos de bancos privados internacionales, 

sindicados o no sindicados, multilaterales y empréstitos de proveedores 

extranjeros. 

La deuda pública externa es la contralda por el sector público federal (Gobierno 

Federal y entidades públicas financieras y no financieras). 

Las fuentes de endeudamiento externo son: 

a) Colocaciones públicas en los mercados internacionales de capital. 

Corresponden a emisiones de bonos públicos, pagarés a mediano plazo y 

papel comercial. 

b) Financiamientos de los Organismos Financieros Internacionales. Entre 

estos organismos destacan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento {BIRF) y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrlcola. 

c) Recursos obtenidos en forma directa a través de la Banca Comercial 

Internacional. 

d) Créditos Bilaterales. Son los préstamos otorgados entre los Gobiernos a 

través de sus bancos oficiales, o bien, otorgados por la banca comercial 

con la garantla de un organismo oficial. 

e) Deuda Asumida. Se refiere a la deuda de entidades liquidadas o fusionadas 

que asume el Gobierno Federal. 

f) Deuda Reestructurada. Corresponde a aquellos financiamientos que se han 

renegoclado en diversos programas con la finalidad de reducir el saldo de la 

deuda asl como su servicio, como son: Club de Parls, Bonos Brady, Myras, 

etc. 

Como ejemplo del manejo institucional que se realiza de la deuda, en el siguiente 

cuadro se presenta la evolución de la deuda pública para México en el periodo de 

1970 a 1998. En él se aprecian algunos componentes de la deuda mexicana. 

143 



Capltulo4 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO Y TOTAL 
MEXICO 1970-1998 

SALDO BRUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 
Millones de dólares 

Deuda del Deuda del 
Privada no Privada Banco de Deuda 

Allos sector bancaria bancaria México con externa total público el FMI 

1970 4262.8 1661.0 168.4 o.o 6091.4 
1971 4546.8 1977.4 118.1 o.o 6641.5 
1972 5064.8 2411.1 220.5 o.o 7696.6 
1973 7070.4 2868.5 313.7 O.O 10253.2 
1974 9975.0 4089.8 459.4 o.o 14524.2 
1975 14449.0 4981.5 662.8 O.O 20093.3 
1976 19600.2 5556.5 726.6 670.8 26553.9 
1977 22912.1 5408.9 1017.5 509.5 29848.0 
1978 26264.3 5508.7 1643.5 295.7 33712.2 
1979 29757.2 7895.3 3065.0 132.3 40849.8 
1980 33812.8 11030.9 6225.2 o.o 51068.9 
1981 52960.6 14907.5 11872.6 o.o 79740.7 
1982 58874.2 20535.0 9603.2 437.6 90450.0 
1983 62556.2 17079.0 11018.4 1254.7 91908.3 
1984 69377.9 16914.0 10684.1 2367.1 99243.1 
1985 72080.1 16050.0 9644.8 2942.9 100717.8 
1986 75350.9 13971.0 7933.0 4027.6 101282.5 
1987 81406.8 11317.0 6333.0 5119.0 104175.5 
1988 81003.2 6719.0 7276.0 4786.1 101784.3 
1989 76059.0 6368.0 7760.0 6460.2 96647.2 
1990 77770.3 7833.0 12168.0 6508.3 104279.6 
1991 79987.8 11998.0 17777.0 6759.0 116521.8 
1992 75755.2 17093.0 18728.0 5957.4 117533.6 
1993 78747.4 24405.0 23769.0 4795.4 131716.8 
1994 85435.8 27842.0 25061.0 3860.2 142199.0 
1995 100933.7 30719.0 20884.0 17278.6 169845.3 
1996 98284.5 33453.0 19209.5 13278.7 164226.7 
1997 88321.2 38749.0 17514.7 9087.5 153672.4 
1998 92294.5 44751.0 15770.0 8379.9 161195.4 

Fuente: Secretarla de Hacienda y Crédito Publico. 
Nota: Los anos que aparecen con doble cero no registran transacciones por no 
haber existido. 
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Balance Público en México 

Cuando en una economia los ingresos del Sector Público son mayores a sus 

gastos se origina lo que se conoce como superávit. Por el contrario, cuando los 

gastos son mayores a los ingresos se habla de un déficit fiscal. 

En México, en los últimos años el Sector Público ha registrado déficit en sus 

cuentas, aunque en algunos años de la década pasada presentó una posición 

superavitaria. En la actualidad la situación fiscal del Estado mexicano se mide a 

través del Balance Económico o Tradicional.69 Si el saldo del balance es negativo, 

decimos que se registró un déficit; mientras si es positivo estamos hablando de un 

superávit 

Para conocer la magnitud del desequilibrio de las finanzas públicas, se utiliza la 

proporción que tiene este balance con respecto al Producto Interno Bruto. 

•• Hasta 1992, se utilizó el concepto de déficit financiero para medir la situación fiscal del Sector 
Público en México, después de ese ano se comenzó a usar el término de balance económico o 
tradicional. En el déficit financiero además de incluir la diferencia entre Ingresos y egresos públicos 
también se sumabala la intermediación financiera. La forma de calculo de éste déficit era la 
siguiente: 

Ingresos Presupuestales - Gastos Presupuestales 
= Déficit Presupuestal 
+ Déficit no presupuesta! 
= Déficit Económico 
+ Intermediación Financiera 
= Déficit Financiero 

La Intermediación financiera se refiere a las funciones de Intervención que realizan las Instituciones 
nacionales de crédito, organismos auxiliares, Instituciones nacionales de seguros y fianzas y 
demás instituciones o entidades legalmente autorizadas para constituirse como medios de enlace, 
entre el acreditante de un financiamiento y el acreditado, obteniendo una comisión por su labor de 
concertar los créditos en los mercados de dinero nacionales e internacionales. Representa la parte 
del endeudamiento neto de la banca de desarrollo y de los fondos y fideicomisos de fomento, 
requerido para financiar a los sectores privado y social, y para cubrir su déficit de operación. Su 
cálculo se obtiene de restar al endeudamiento neto total de las Instituciones financieras de 
fomento, el financiamiento neto al sector público y la variación de disponibilidades. Ver Informe 
Anual del Banco de México, 1986. 

----.~-C":-----·-¡-)--T -1· 
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Los instrumentos utilizados en los últimos años para el fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas contemplan la reestructuración de las fuentes de ingresos, asl 

como el control y uso eficiente del gasto público. 

Balance Fiscal en México: Definiciones y Metodología. 70 

El objetivo fundamental de las estadisticas de finanzas públicas es compilar, 

clasificar y agrupar, utilizando criterios uniformes, las diversas operaciones 

financieras que realiza el sector público con el resto de los sectores en la 

economia, para medir sus necesidades de financiamiento, asi como los niveles y 

estructura de los ingresos y gastos. 

Balance Económico 

El balance económico del sector público es el indicador más utilizado para evaluar 

las consecuencias de la politica fiscal sobre la sostenibilidad de la deuda pública, 

la demanda agregada y la balanza de pagos, entre otros. Sin embargo, este 

indicador en algunas circunstancias puede ser insuficiente para evaluar la postura 

fiscal, por lo que se elaboraron indicadores complementarios como son: 

Balance presupuesta! 

Balance no presupuesta! 

Balance primario 

Balance operacional 

Balance petrolero y no petrolero. 

Balance Presupuesta/ 

El balance presupuestario es el saldo que resulta de comparar los ingresos y 

egresos del Gobierno Federal más los de las entidades paraestatales de control 

70 Ver Informe de la SHCP del 19 de mayo de 2002. 
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presupuestario directo, los cuales fueron aprobados en la H. Cámara de Diputados 

en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Ingresos presupuestales - Gastos presupuestales = Balance presupuestar 

Balance no Presupuesta/ 

Este balance resulta de la diferencia entre los ingresos y gastos de los organismos 

y empresas del Sector Público que su presupuesto no es aprobado por el 

Congreso. 

Con los resultados del balance presupuesta! y no presupuesta! se obtiene el déficit 

económico. 

Balance Presupuesta/ + Balance no Presupuesta/ = Balance Económico o tradicional 

En la página siguiente se presenta un cuadro del Balance Público de México en el 

ejercicio fiscal del af\o 2001. 

1 
TESIS CON 

F'ALLA DE ORIGEN 
1 
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México 
Balance Público, 2001 

(Millones de pesos) 

Concepto 2001 

Ingresos Presupuéstales (1) 1,271,376.6 
Gasto Neto pagado Presupuesta! (2) 1,311,669.8 
Balance Presupuestario 3 = (1-2) -40,293.2 
Balance no Presupuestario (4) -1,902.3 
Balance Económico 5 = (3+4) -42,195.4 

Costo financiero de la deuda (6) 190,923.6 
Balance Primario 7 = (5-6) 148,728.2 

Balance Económico -42,195.4 
Componente inflacionario de la deuda 
interna en moneda nacional (8) 27,359.6 

Balance Operacional 9 = {5+8) -14,835.8 

Balance Económico -42, 195.4 
Ingresos Petroleros a/ (1 O) 386,579.0 
Gastos Netos de Pemex (11) 106,502.8 
Balance Petrolero 12= (10-11) 280,076.2 
Balance no petrolero 13 = (5-12) -322,271.6 

al Incluye los Ingresos propios de Pemex, los derechos de hidrocarburos, los aprovechamientos 
sobre rendimientos excedentes y los de gasolinas y diese!. 
Fuente: Elaborado con información del IV Informe sobre la SltuaciOn Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública y Segundo Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fax, 2002. 
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Balance Primario71 

Este balance muestra la postura fiscal sin incluir el costo financiero de la deuda 

pública y de los pasivos garantizados por el Gobierno Federal asociados a los 

programas de apoyo a deudores y ahorradores. Este indicador, medido como el 

excedente o faltante de recursos financieros en términos monetarios, refleja el 

esfuerzo o relajamiento fiscal en un ejercicio determinado, al excluir el servicio de 

obligaciones adquiridas en el pasado. 

Balance Operacional 

El balance operacional es el Indicador fiscal relevante para evaluar el efecto real 

de las finanzas públicas sobre la demanda de bienes y servicios en la economía, 

en especial en periodos con procesos inflacionarios importantes, toda vez que 

elimina del costo financiero el componente inflacionario de la deuda interna 

denominada en moneda nacional. Dicho monto es la parte de los Ingresos por 

productos financieros de los acreedores del sector público federal no financiero, 

que les permite mantener en términos reales el valor de sus activos financieros. 

71 La necesidad de medir el esfuerzo real del ajuste en las finanzas públicas. en circunstancias en 
las que el déficit financiero aumentaba por el efecto Inflacionario del servicio de la deuda Interna, 
llevó a la elaboración de otros Indicadores financieros que excluyeron el efecto de la Inflación sobre 
las cuentas gubernamentales. A partir del segundo semestre de 1966. las autoridades Incorporaron 
los conceptos de déficit o superávit operacional y primario (balance operacional y balance primario 
actualmente). En el primero de ellos se exclula el componente inflacionario de los Intereses de Ja 
deuda interna. Dicho componente inflacionario no es otra cosa más que el rendimiento que se tiene 
que pagar a los tenedores de deuda pública para que estén dispuestos a colocar mas recursos en 
el mercado financiero. De este modo, la tasa de Interés que pagan los Utulos públicos tiene que 
evolucionar de acuerdo al incremento de precios, lo cual incrementa los requerimientos financieros 
del sector. Si se deduce este crecimiento del gasto por la amortización inflacionaria de la deuda 
interna, se obtendrá el déficit operacional, concepto que mide de una manera más real la evolución 
del déficit público. En tanto que el déficit o superávit primario se presentaba sin contar dentro de los 
gastos los intereses por concepto de la deuda. 
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Balance Petrolero y no Petrolero 

!:stos se calculan con el fin de separar el impacto de la actividad petrolera sobre 

las finanzas públicas. 

El balance petrolero se define como los ingresos propios de PEMEX, más los 

derechos por hidrocarburos y el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes, 

menos el gasto total de PEMEX. En tanto, el balance no petrolero es el resultado 

de restarle al balance público tradicionaf el balance petrolero. 

Requerimientos Financieros del Sector Público 

El balance económico ha dejado de ser un indicador que refleje adecuadamente 

los requerimientos financieros del sector público, al no incluir todas las 

operaciones del sector, cuyo impacto puede incrementar la demanda agregada. 

En el caso particular de México, diversos ordenamientos jurldicos, la cobertura 

institucional y prácticas presupuestarias, han incidido para que el balance 

económico deje de renejar las necesidades reales de los recursos financieros del 

sector público. Por ello, a partir del primer trimestre de 2001 la Secretarla de 

Hacienda y Crédito Público presentó un indicador fiscal que muestra de manera 

clara las necesidades de financiamiento del sector público federal, Requerimientos 

Financieros del Sector Público, RFSP. 

Los Requerimientos Financieros del Sector Público miden las necesidades de 

financiamiento de la actividad pública, sea gasto directo, pago de interés, 

amortizaciones de deuda, etc. !:ste es un indicador más amplio para evaluar las 

obligaciones financieras del sector público derivadas de las transacciones que 

realiza. 

. .. ~·,::-;-c-·--1 
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Los RFSP agrupan, entre otros, al balance público tradicional, al uso de recursos 

para financiar a los sectores privado y social, a los requerimientos financieros del 

Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), una vez descontadas las 

transferencias del Gobierno Federal, a los proyectos de inversión pública 

financiados por el sector privado, PIDIREGAS72 y a los requerimientos financieros 

del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, FARAC. 

Su resultado se obtiene a partir del balance público tradicional, agregando las 

necesidades de financiamiento correspondientes a actividades excluidas del 

balance por ordenamientos jurldicos, por cobertura institucional y por prácticas 

presupuestarias. 

Para facilitar la comprensión del Indicador, se presenta el cálculo para el ejercicio 

fiscal del año 2000.73 

MEXIC02000 
Requerimientos Financieros del Sector Público 

(% PIB) 
1. Balance tradicional -1.1 
2. Requerimientos financieros por 

PIDIREGAS -0.79 
3. Requerimientos financieros del 

IPAB -O.SS 
4. Adecuaciones a los registros 

presupuestarlos -0.46 
5. Requerimientos financieros del 

FARAC -0.2S 
6. Programa de deudores -0.16 
7. Requerimientos financieros de la 
banca de desarrollo y fondos de fomento 0.04 
8.RFSP(1+2+3+4+5+6+7) -3.27 
9. Ingresos no recurrentes 0.4 
10. RFSP sin considerar Ingresos no 
recurrentes (8-9) -3.67 
Fuente: SHCP, 2002 

72 Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Gasto. 
73 Ver SHCP, Requerimientos Financieros del Sector Público y sus Saldos Históricos. Metodologla. 
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Los rubros contenidos en el cuadro anterior se Integran por: 

1. El balance tradicional. Es una medida utilizada para dar seguimiento al 

programa fiscal aprobado por el H. Congreso y que se Integra por los 

siguientes conceptos: 

Los Ingresos por contribuciones vla Impuestos, cuotas a la seguridad 

social y los derechos, asl como otros ingresos distintos del 

financiamiento que comprenden la venta de bienes y servicios, los 

productos financieros y las recuperaciones por venta de activos fijos, 

entre otros. 

Los egresos necesarios para la operación del sector público, como el 

pago de servicios personales, materiales y suministros y servicios 

generales; los que contribuyen a aumentar el acervo de capital, y los 

destinados al pago de Intereses por la deuda pública y a subsidios y 

transferencias a los sectores privado y social. 

Una aproximación a los RFSP se puede obtener a partir del balance público 

tradicional realizando los siguientes ajustes: 

2. Requerimientos de recursos financieros de PIDIREGAS. Los PIDIREGAS son 

proyectos de Inversión autofinanciables con Impacto económico cuando se 

realizan y tienen registro presupuestario diferido en el tiempo, de acuerdo con 

los articulas 18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. A diferencia del balance 

tradicional, los RFSP registran los requerimientos de recursos que demanda el 

proyecto cuando se realiza la obra, y no conforme se entrega y la va 

amortizando el Gobierno Federal, que es como lo seflala la norma 

presupuestaria. 

1 
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3. Requerimientos de recursos financieros del IPAB. La totalidad de los 

requerimientos financieros del IPAB no se Incluyen en el balance tradicional de 

acuerdo con lo señalado en los articulas 47 y octavo transitorio, fracción 11, de 

la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En particular, el balance tradicional 

incluye solamente los apoyos fiscales que cubren el componente real del costo 

financiero que enfrenta el Instituto. Por lo tanto, los requerimientos financieros 

del IPAB corresponden principalmente al componente inflacionario de su 

deuda. 

4. Adecuaciones a los registros presupuestarios. Éstos se refieren a los que se 

derivan de transacciones virtuales o compensadas: 

El componente inflacionario de la deuda indexada. Se incluye como costo 

financiero tanto el pago de los intereses reales como el ajuste por Inflación 

de la deuda Indexada. 

Ingresos por recompra de deuda. Se excluye la diferencia entre el valor de 

compra y el valor nominal de la deuda de los tftulos que se recompran en el 

mercado secundario. 

Ingresos por colocación de deuda sobre o bajo par. Se excluye del Ingreso 

la diferencia positiva que se obtiene entre el valor de colocación y el valor 

nominal de la deuda pública, y del gasto, la diferencia negativa. Esto 

significa que para los RFSP el endeudamiento público se mide a valor de 

colocación en lugar de nominal, y la diferencia se considera un ajuste para 

llegar a los Saldos Históricos de los Requerimientos Financieros. 

Reservas actuariales del IMSS y del ISSSTE. Para la medición de los 

RFSP, los recursos destinados a la reserva técnica del IMSS y del ISSSTE 

se consideran como un gasto en inversión financiera y su recuperación 

como un ingreso. Lo anterior debido a que estos fondos sólo pueden 

r---· 
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financiar las obligaciones futuras estipuladas en la Ley del Seguro Social 

relacionadas con los riesgos de trabajo y las pensiones de sus afiliados y, 

en el caso del ISSSTE, las devoluciones de las aportaciones a los 

trabajadores en su retiro y otras relacionadas con el otorgamiento del 

crédito a la vivienda. 

5. Requerimientos de recursos financieros del FARAC. En la medición de los 

RFSP se Incluyen todos los requerimientos financieros del FARAC. 

6. Programas de apoyo a deudores. Se Incluyen dentro de esta categorla, el valor 

de los compromisos de los programas de deudores a la fecha de corte, tanto 

en su versión de descuentos en pago como de reestructuración en UDIS. El 

desembolso final que se tenga que hacer para estos programas dependerá del 

resultado de las auditorias sobre la correcta aplicación de los programas que 

se realizan por conducto de la CNBV a las instituciones bancarias, y de la 

evolución futura de las tasas de interés reales. 

7. Requerimientos financieros de la banca de desarrollo y los fondos de fomento. 

El uso de recursos para financiar a los sectores privado y social se incluye 

como parte de los RFSP, toda vez que representan un gasto impulsado por el 

sector público y su financiamiento limita los fondos prestables. Cabe señalar 

que, hasta 1992, el balance público tradicional se presentaba incluyendo estos 

requerimientos de recursos del sector público. 

8. El balance de los renglones anteriores dan como resultado los RFSP. Éstos 

aún reflejan el Impacto de operaciones de venta del Sector Público que 

generan Ingresos por una sola vez, descontando el impacto de esos Ingresos 

llegamos a una medición más objetiva del déficit público. Se puede afirmar que 

este resultado expresa el déficit real del sector. 
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9. Ingresos no recurrentes. Se refieren a los Ingresos que se obtienen por una 

sola vez y los que muestran alta voialliídad en el tiempo cuando se pueden 

identificar plenamente. Entre éstos se pueden citar los ingresos por 

privatizaciones, las recuperaciones de fideicomisos, las recuperaciones de los 

activos colaterales a los Bonos Brady y los enteros al Gobierno Federal por 

remanentes de operación de entidades públicas. 

1 O. RFSP sin ingresos no recurrentes. Los RFSP se presentan sin Ingresos no 

recurrentes con el fin mostrar la postura fiscal que está en función de la 

capacidad permanente para recaudar del sector público, y no de eventos 

esporádicos que se traducen en una reducción de su patrimonio. 

Otro indicador que permite evaluar a lo largo del tiempo es el Saldo Histórico de 

los Requerimientos Financieros del Sector Público, SHRFSP, una vez que 

representan el acervo neto de obligaciones, es decir, pasivos menos activos 

financieros disponibles, en virtud de la trayectoria anual observada a lo largo del 

tiempo de los RFSP. 

La variación de los SHRFSP en un periodo determinado debe ser Igual a los RFSP 

más los registros contables que no obedecen a transacciones, pero modifican el 

valor de las obligaciones en moneda nacional, como la revaluación por la variación 

en los tipos de cambio de las divisas en que se contrataron los pasivos, las 

diferencias entre el valor de colocación y valor nominal de las obligaciones 

financieras y la diferencia entre el valor nominal y el precio de compra de pasivos 

cancelados. 

A manera de síntesis, se puede afirmar que los indicadores fiscales en México se 

apegan, en términos generales, a los conceptos que proponen las gulas 

Internacionales para la elaboración de estadísticas de finanzas públicas. En 

algunos aspectos existen discrepancias que obedecen a que la clasificación o 
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agrupación de las operaciones que debe cumplir con diversos ordenamientos 

jurldicos y reglas presupuestarias establecidas en el pals.74 

" Con el fin de mejorar la transparencia y las prácticas en la elaboración de las estadlsticas fiscales 
y económicas. el FMI ha creado Instrumentos para evaluar la calidad de las estadlstlcas de 
finanzas públicas. Uno de ellos se refiere a las Normas Especiales de Divulgación de Datos 
(NEDD), a las que México se suscribió en 1997, y que son una serie de prácticas óptimas para 
orientar a los paises que tienen o buscan el acceso a los mercados Internacionales de capital, para 
efectos de la divulgación de sus datos económicos y financieros. En este contexto, el pals cumple 
con las prácticas recomendadas de acceso del público a los datos que proponen las NEDD. con el 
marco normativo que sustenta la integridad de las estadisticas, con la oportunidad en la 
divulgación, y con los criterios de clasificación de las operaciones. Asimismo, para mejorar la 
calidad y lransparencla de la poillica fiscal. se solicitó su evaluación con respecto al "Código de 
Buenas Prácticas sobre Transparencia en las Finanzas Públicas• y se está elaborando el •informe 
sobre Observancia de Estándares y Códigos" del módulo de estadlsticas económicas y financieras. 
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CAPITULO 5 

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS 

En los capitulas anteriores se hizo referencia a diversos indicadores económicos 

reales, que se refieren tanto a la utilización de recursos humanos y materiales, 

como a la generación de bienes y servicios destinados al consumo final e 

Intermedio, a la formación bruta de capital fijo y las exportaciones. Ahora 

estudiaremos los indicadores principales de otra importante esfera económica: la 

de los fenómenos financieros. 

En las sociedades modernas, observamos que los requisitos y resultados de sus 

procesos productivos asumen la forma de mercancias, es decir, bienes que se 

producen para su compra-venta y es por medio de estas operaciones que las 

unidades económicas obtienen los recursos necesarios para su funcionamiento, 

ya sea como unidades de producción o de consumo. 

En el pasado la producción generalizada de mercancias, creó las condiciones para 

el surgimiento del dinero, el cual facilita su circulación entre las unidades de 

producción y las unidades de consumo. 

Si bien en un Inicio se identificó al dinero con un objeto real, que sirvió como 

intercambio en las transacciones resultado de una producción particular, como por 

ejemplo el oro o la plata, la ampliación de la producción mercantil y el posterior 

surgimiento de los bancos, originó su reemplazo por billetes y monedas emitidos, 

en un primer momento, por bancos privados, y en la actualidad por los bancos 

centrales, que controlan y regulan la cantidad y determinan las caracterlsticas con 

que se emite el dinero para darle seguridad y respaldo. 

Como veremos más adelante, el control y el comportamiento del dinero, se 

relaciona con el funcionamiento de los bancos de depósito y de la banca central. 

En general, es la segunda la que crea dinero a través de la emisión (dinero 
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primario) y son los bancos de depósito los que lo multiplican, por medio de la 

captación y de los créditos que otorgan (dinero secundario), cabe destacar que a 

últimas fechas, también los bancos de depósito se han convertido en una fuente 

de creación de dinero, por ejemplo, con la emisión de tarjetas de crédito, cuentas 

de cheques, entre otros instrumentos. 

En la actualidad, existe una gran variedad de instrumentos monetarios y 

financieros además de los billetes, las monedas y el crédito, que proporcionan 

mecanismos adicionales para controlar y promover el desarrollo de las actividades 

productivas de un pals. 

Sin embargo, la esfera monetaria y financiera ha adquirido tal importancia y 

evoluciona con tal rapidez e independencia, que bajo ciertas circunstancias, dejan 

de apoyar el desarrollo para constituirse en trabas o elementos que distorsionan 

los procesos económicos reales. 

Funciones y Clases de Dinero 

Generalmente, se considera que el dinero es cualquier instrumento que se acepta 

a cambio de bienes y servicios o sirve para liquidar cualquier transacción o deuda. 

Sus funciones en las sociedades modernas son principalmente: 

a) Servir como medida de valores de las mercanclas que se expresan a 

través del precio (medida de valores y patrón de precios). 

b) Permitir el Intercambio de las mercancias facilitando el proceso de 

cambio (medio de cambio). 

c) Servir como Instrumento de atesoramiento o acumulación dado que 

representa la riqueza de una sociedad y con él se tiene capacidad 

¡--~ -- -- -; ·.-~~-~-- --¡ 
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adquisitiva para obtener cualquier mercancía (medio de atesoramiento o 

reserva de valor). 
-· ' 

d) Fungir como instrumento de. pa'g~tdiferido, es decir, instrumento que 

sirve para pagar en forma diferida un~ mercancía que fue adquirida con 

anterioridad (medio de pago). 

Por otro lado, diversos autores clasifican el dinero dependiendo de su naturaleza: 

Van Mises75 clasificó al dinero como: dinero mercancla, moneda de curso forzoso 

y dinero crédito. El primero es el que está hecho de algún material como el oro y la 

plata; la moneda de curso forzoso es la establecida legalmente por las autoridades 

monetarias de un país, y el dinero crédito es todo documento con vencimiento 

futuro utilizado como medio de cambio. 

En México ef peso cumple las funciones generales del dinero. Se trata de una 

moneda de curso legal o. forzoso emitida por la autoridad monetaria que es el 

Banco de México. · · 

Er peso ~Úm,ple las cuatro funciones básicas del dinero: instrumento de cambio, 

medida de valor, instrumento de capitalización y de movilización de valor, e 

instrumento de liberación de deudas y obligaciones. 

Finalmente, el billete de banco y el cheque son las formas que asume la moneda 

crédito, aunque sus antecedentes inmediatos son la letra de cambio, el certificado 

de depósito y el depósito metálico utilizados como medios de pago. El billete de 

banco representa una deuda u obligación del banco que fo emite (en la actualidad 

sólo el banco central puede emitir billetes). El cheque es un documento que 

representa una orden de pago para que una persona cobre en un banco la 

75 Economista austriaco (1881-1973). 
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cantidad estipulada, respaldada por los depósitos que la persona que expide el 

cheque tiene en una cuenta bancaria. 

Agregados Monetarios 

Existen diversos Instrumentos bancarios y no bancarios que pueden cumplir una o 

todas las funciones del dinero arriba señaladas: las cuentas de cheques, los 

instrumentos de ahorro, los depósitos a plazo, etc.; agrupándolos de acuerdo a su 

grado de liquidez, esto es, de su facilidad para desarrollar su poder de compra o 

de convertirse rápidamente en moneda sin pérdida apreciable de su valor, a éstos 

se les conoce como agregados monetarios. 

La estructura de los agregados monetarios se ha venido modificando 

constantemente para poder Incorporar nuevos Instrumentos financieros. 

Los agregados monetarios cumplen con ciertos principios que son reconocidos a 

nivel nacional e Internacional, los cuales son: 

1. Diferencias entre los tenedores de activos financieros según su 

residencia. 

2. Eliminación de la clasificación por plazos de los Instrumentos que 

Integran. 

3. Definición de un universo más riguroso. 

La clasificación actual de los agregados monetarios, según el Banco de México, es 

la siguiente: 

Se denomina M1 (medio circulante u oferta monetaria) a los billetes y monedas 

metálicas en poder del público más las cuentas de cheques en moneda nacional y 

' L ... -
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extranjera en poder de los residentes dentro del pals y a los depósitos en cuenta 

corriente con interés en moneda nacional.76 

M2 es igual a M1 más instrumentos bancarios y no bancarios en poder de 

residentes en el pals. Mide el esfuerzo de ahorro interno total. 

M3 es igual a M2 más otros activos financieros internos en poder de no residentes. 

M4 es Igual a m3 más captación bancaria mexicana a través de sus agencias en el 

exterior, de residentes y no residentes. 

Cabe senalar que esta presentación de los agregados incluye solamente al ahorro 

del sector privado, toda vez que su comportamiento responde en mayor medida a 

sei'lales económicas de ingreso y precio. 

Para considerar el ahorro del sector público, se cuenta con una versión ampliada 

de los agregados monetarios, expresada en M1a, M2a, M3a y M4a. 

El Banco de México, buscó las definiciones de los agregados monetarios 

considerando los siguientes elementos: 

Disenar agregados monetarios que presenten una sectorización más 

adecuada, desde el punto de vista de los emisores de titules como de los 

adquirientes de activos financieros. 

En el caso del M1, se planteó la necesidad de captar los efectos de la 

modernización en los medios de pago, incluyendo en dicho agregado las 

76 
Se Incluyen las operaciones bancarias que se efectúan con tarjeta de débito. tales como los 

pagos de sueldos y salarios a través de nómina electrónica y algunas modalidades del ahorro a la 
vista que permiten realizar retiros mediante la referida tarjeta. Cabe destacar que esta cuenta no 
estaba Incluida en la definición anterior de M1. 
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cuentas corrientes con derecho a retiro mediante tarjeta de débito, las 

cuales constituyen un sustituto cercano de las cuentas de cheques. 

• Contar con agregados monetarios congruentes con las prácticas 

internacionales en la materia. 

• En cuanto a los agregados monetarios amplios, el Banco de México 

consideró necesario contar con instrumentos de medida del ahorro 

financiero que capta el pals proveniente de residentes y no residentes. 

La captación bancaria a través de agencias y sucursales en el exterior se 

incluyen de manera independiente en el agregado más amplio, por ser un 

concepto que mezcla caracterlsticas de ahorro interno y de deuda externa. 

Dichos elementos se incorporan debido a que las agencias operan como 

ventanillas de captación de la banca nacional y porque los agregados 

monetarios anteriores ya contenlan dichas cuentas. 

Respecto al ahorro financiero del sector público se optó por incluir una 

versión paralela o ampliada de los agregados monetarios. 

Dentro de los elementos que destacan en los agregados monetarios vigentes 

encontramos que en M1 la actual metodologla incorporó los depósitos a la vista en 

cuenta corriente con intereses, operados a través de tarjeta de débito. 

En M2 se incluyen las operaciones realizadas en el pais por residentes mediante 

Instrumentos como billetes y monedas en poder del público, depósitos en bancos, 

valores emitidos por el Gobierno Federal, valores emitidos tanto por empresas 

como por intermediarios financieros no bancarios y pasivos del Gobierno Federal y 

del INFONAVIT por concepto del SAR. 
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Para M3 se incluyen las operaciones de no residentes con activos financieros 

emitidos internamente. En tanto, en M4 se adiciona la captación que realiza la 

banca mexicana a través de sus agencias en el exterior, ya sea por operaciones 

con residentes o no residentes.77 

En los siguientes cuadros se presenta la clasificación de los agregados 

monetarios. En el primero de ellos la clasificación M1, M2, M3 y M4, no incluye los 

componentes de ahorro público, lo cual permite que estos agregados reflejen de 

manera exclusiva el ahorro del sector privado. 

Para el segundo cuadro aparece en el lltulo la leyenda Incluyendo al Sector 

Público, por lo que el ahorro del Gobierno Federal, de las empresas y organismos 

públicos (incluyendo fideicomisos de fomento) y de los gobiernos estatales, 

municipales y del Distrito Federal, se incorporan en esa versión ampliada de los 

agregados y es presentada en M1a, M2a, M3a y M4a. 

Por último, habrla que destacar que el rubro de intereses devengados no pagados 

sobre la captación queda Incorporado en las nuevas definiciones de los agregados 

tanto para los bancos residentes afectando a M2, M2a, M3 y M3a, como para las 

agencias afectando a M4 y M4a. 

77La clasificación de los agregados monetarios con la anterior metodologla consideraba en M1 a los billetes y 
monedas en poder del público, asl como a las cuentas de cheques en moneda nacional y extranjera. En tanto. 
otra definición más amplia de los agregados monetarios incorporan, al resto de los Instrumentos que 
componen el ahorro financiero, para lo cual se hace una clasificación de los instrumentos de deuda tanto por 
sus emisores (bancarios y no bancarios) como por su grado de liquidez. De esta forma M2 incluyo a M1 más 
los Instrumentos bancarios a plazo de hasta un ano. 
M3 era Igual a M2 más los Instrumentos no bancarios de plazo menor a un ano (principalmente valores 
gubernamentales). Por su parte, M4 englobaba a los fondos del SAR más todos los instrumentos de plazo 
mayor a un ano. 
Dentro de los principales Inconvenientes que se le detectaron a la anterior metodologla se encuentran: a) Al 
agrupar los Instrumentos de ahorro según su plazo de vencimiento, presentaban Imperfecciones. una vez que 
se determina según su plazo a partir de su fecha de emisión y no de acuerdo con el plazo residual del 
Instrumento, b) El desarrollo observado en los mercados financieros nacionales hizo que el grado de liquidez 
de los Instrumentos de ahorro esté disociado de su plazo (principalmente por el uso gcneraUzado de reportes 
de muy corto plazo sobre valores gubernamentales), c) Los fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro 
estaban clasificados en su totalidad como Instrumentos de ahorro con plazo mayor a un ano, en M4, y a partir 
de que las Siefores pudieron invertir en valores, una parte considerable de sus recursos se canalizaron a 
Instrumentos no bancarios con plazo de hasta un ano, los cuales tradicionalmente se hablan lnciuido en M3, 
d) la metodologfa como estaba constituida no dlstingula entre ahorradores según su residencia, lo cual es de 
gran Importancia para evaluar la percepción que en el exterior se tiene de los mercados financieros internos. 

:···,·¡\' ···----, 
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Capitulo 5 

MÉXICO 1997·2001 
AGREGADOS MONETARIOS (NUEVA METODOLOGIA)11 

Saldos en millones de pesos, fin de periodo 

il1 
Billetes y monedas en poder del pUbltco 
Cuentas de cheques m.n.en bancos del pals 
Cuentas de chequea m.e.en bancos del pais 
Oe...,..silos en cuenta conienle m.n. En bancos dol nais 

M2 • M1 •activos financieros lnt.rnoa en poder de realdenles cMI pala 
Achvos financieros internos en poder de ror.identes del pala 
Captación inlerno de bancos residenles del pals 21 
En moneda nacional 
En moneda e:dran1era 

Va/Ofes emitidos por el Gobierno Federal 
En poder de las Siefotoa 
En poder de empresas privadas y particulares 
En moneda nacional 
En monoda extranjera 

ValOfes emitidos por el Banco de México (BREMS) 31 

En poder de las Siefotes 
En poder de empresas privadas y particulares 

Valotes emit.dos por entidades prl'iadas residenles en el pala 
En podar de las Slalores 
En podar de empresas privadas y particulares 

Valorea emiUdoa por el IPAB 
En podar de las S1oloros 
En poder de empresas privadas y particulares 

Fondos de ahorro para el retiro fuera de las Sieforos 
Fondos para la vivienda 
Fondos para el retiro en el Banco de México 
!.M.S.S. 
l.S S S.T.E. 

FICORCA'31 
En moneda nacional 
En moneda extranlera 

IU3 • M2 • •etlvoa nnancleroa lntunoa en podu de residentes del exterior 
Activos financieros lnlemos en poder de residentes del exterior 
Caplad6n de bancos resldenles en el pafs 
En moneda nacional 
En moneda ell1ranjera 

Valores em1t1dos por el Gobiemo Federal 
En moneda nacional 
En moneda extran era 

IM4 • M3 • captllcl6n de auca. y •genclea d• bcos. M••lcanos en •f exterior 
Caplaci6n de sucursalos y agencias de bancos mexicanos en ttl exterior 

OepOsrtos de residentes del pals 
En moneda naoonal 
En moneda extranjera 

DepOs11os de residenln del exterior 
En moneda nacional 
En moneda extra.-ra 

FUENTE ~ Económlcot;, Banco de M61ric:o 

DICIEMBRE 
1997 .... 1199 2000 2001 

325,391 387,897 489.136 564,233 676,64 
94,197 115.936 164,198 182,058 199,15 

175,530 193,832 233,116 266,939 313,31 
24,512 37,181 43,087 48,914 83,86 
31,152 40,948 48,735 66,321 80,31 

1,295,084 1,656,128 2.005,684 2,337,375 2.736,54 
969,693 1,268,230 516,548 1,773,142 2,059,90 
603.955 761.919 779,372 690,102 689,22 
590,213 746.716 758,018 674,607 676,50 

13,742 15,203 21,354 15,495 12.71 
187,209 297,408 534.207 665.040 681,34 

6,121 54,748 120,124 150,455 219,97 
181,089 242,660 419,084 514,586 461,37 
181.089 242,660 419,084 514,586 461,37 

n/e n/o ni• 20.989 144,64 
n/o n/e n/o 497 2,80 
n/o n/e n/o 20,492 141,83 

57.364 72,971 72,800 105,434 131,34 
60 1,723 2,717 9,035 21,00 

57,304 71,248 70,083 96,129 110,34 
n/o n/o n/o 70,810 149,52 
n/o n/o ni• 488 12 
n/o nto ni• 70,322 149,40 

121,184 135,932 173,613 220,766 263,83 
71,429 95,954 127,041 165,351 213,00 
49,736 39,978 48,572 55,415 50,83 
40,085 26,586 28,500 32,458 22.64 

9,651 13,392 1e,on 22,957 28,18 

n/o nto nlo nle ni 
nlo nto ni• nlo ni 

1,325,560 18,83,152 233,275 2,365,752 2,763,79 
30,477 27,024 27,591 28,378 27,24 

5,137 4.265 e,n4 19,576 11.24 
928 .... 705 3,551 1,67 

4,209 3,730 8,068 16,025 9,57 
25,340 22,760 20.617 8,802 15,99 
25,340 22,760 20,817 8,802 15,99 

1,'405,392 17,690,412 2,106,970 2,422,133 2,812,62 
79,832 85,839 73,695 56.381 48,82 
41,388 '41,596 33,938 35,700 32,97 

""" 10 
40,988 41,596 33,938 35,690 32,97 
38,444 44,291 39,757 20,681 15,85 

38.444 44,291 39.757 20,681 15.85 

NOTAS 11 Ex.te ...-wi deflnraón de ~19g.OOS monetarios~ (M1a, M2a.Mla y Mola) i. a..i ~._..~al 9hofto prtv.tD nrportado en bs 811"19*'°9 

.._..11tnOS (M,,M2.MJ y Mol). si attoffo d .. Mctor púbflco, deftnlOo como el ahortu ~ aot-nofeoet.i, ~y~ pUtMoos, gobiemoll esta~ y 

munodpalet, goboefno del Dtstr1to f.m.-' y~ otldals9 de fomenlo (V••M ~la) 

31 Bono. smitldoa por el e.neo de M4111:rico con fundamenro en el ..,Jculo 7 ffKCIOn VI oe la ley 11.t eanc:o de ~•leo eon el~ de r.gulaf la llQuide.t en el 
mer~o de d..-..n;i (BREMS) 

¡--·-··-· 
r\·:· 
: ' 
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Capftufo 5 

M~XICO 1991·2001 
AGREGADOS MONETARIOS INCLUYENDO AL SECTOR PÚBLICO (NUEVA METODOLOGIA) 11 

Saldo en millones de oeaos, fin de oorlodo 

~1 
emetes v monadas en poder del pUbhco 
Cuentas de cheques m.n.en bancos del pals 
Cuentas de cheques me.en bancos del pals 
OeD6s11os en cuenta comente m.n. En bancos del oals 

~2 • M1 • •clhtos financiero• lnt•rnos en poder da realdenlea del pala 
Activa& rmanc1eros internos en poder de residenloa del pals 

Caplac10n inlerna do bancos residenles del pais 2J 
En moneda naciOnal 
En moneda exlranjora 

Valores em1hdos por el Gob1emo Federal 
En poder de las S1efotes 
En poder do empresas pnvadas y par1iculares 
En moneda nacional 
En moneda extranjera 

Valotes em1hdos por el Banco de M1blco (BREMS) 3/ 
En poder do las Siofores 
En poder de empresas pnvadas y par1iculares 

Valores emitidos por entidades privadas resldenles en ~ pala 
En poder de la& S1efores 
En poder de empresas pnvadas y particulares 

Valores omitidos por el IPAB 
En poder do las Siefores 
En poder de empresas privadas y parhc:ulares 
Fondos de ahorro para el retiro fuera de las Sielores 
Fondos para la vivienda 
Fondos para ol rohro en el Banco de México 
l.M.SS. 
l.S.S.S.T.E 

FICORCA31 
En monada nacional 
En moneda extran era 

Ml • M2 • activos flruincleroa lnlernoa en poder de realdentea del exterior 
Activos financieros Internos en poder de residentes del exterior 

Captación de bancos residentes en el pals 
En moneda nacional 
En moneda extranjera 

Valores emttidos por el Gobiomo Federal 
En moneda nacional 
En moneda extraniera 

M4 • Ml • captación de auca. y agencie• de bcoa, Mexicanos en el exterior 
Captación de sUCur$ales y agendas de bancos mexicanos en ~ ex1erior 

Oepósilos de residentes del pala 
En moneda nacional 
En moneda extranjera 

Depósitos de residentes del extenor 
En moneda nacional 
En moneda ex1ranjera 

FUENTE. Indicadores Econ6mte0s, Banco de MéxlCO. 

DICIEMBRE 
1997 1991 1999 2000 2001 

331,830 397,379 501,990 580,856 705,23 
94,197 115,936 164,198 182.058 199,15 

181,697 202,833 245,272 282,771 339,70 
24,810 37,662 43,785 49,706 86,05 
31,152 40.948 48,735 66.321 80.31 

1,416,022 1,784.215 2.163,045 2.455,747 2,872,96 
1,084,192 1,386,836 1,661,055 1,874,881 2,167,72 

678,394 855,894 896,799 772,414 783,13 
654,825 827,673 871,607 750,SSJ 764.33 

24,070 28,221 25,192 21.861 18,79 
226,769 322,038 517,643 684,478 695.24 

8,121 54,748 105,757 150.455 219,97 
220,648 267,290 412.086 534,024 475.27 
220,648 267,290 412,086 534,024 475,27 

n/o ni• n/e 20,989 144,64 
ni• n/e nlo .. , 2,80 
n/o ni• ni• 20, .. 92 141,83 

57,364 72,971 72,800 105,434 131,34 
BO 1,723 2,717 9,305 21,00 

57,304 71,248 70,083 96,129 110,34 
n/o n/o ni• 70,810 149,52 
ni• n/o ni• 488 12 
n/o n/o ni• 70,322 149,40 

121,164 135,932 173,613 220,766 263,83 
71,429 95,954 127,041 165,351 213,00 
49,738 39,978 406,572 55,415 50,83 
.. 0.085 26,586 28.500 32.458 22,64 

9,651 13.392 18,072 22,956 28,18 

"'º nlo ni• nlo ni 
ni• ni• ni• n/o ni 

1,446,498 1,811,239 2,190,636 2.484,124 2,900,20 
30,4n 27,024 27,591 28,378 2,724 

5,137 4,265 6.774 19,576 1,124 
928 .,. 705 3,551 1.67 

4,209 3,730 6,068 16,025 9,57 
25,3'40 22.760 20.817 8,802 15,99 
25.340 22,780 20,817 8,802 15,99 

1,526,928 18,971,942 2.264,337 2,540,575 2,949.16 
80,429 85,955 73,701 56, .. 51 .. 8.95 
41,985 41,664 33,944 35,769 33,10 

•oo 10 
41.585 41,664 33,954 35,759 33,10 
38,444 4't,291 39,757 20,681 15,85 

38 ..... .... 291 39.757 20,681 15.85 

NOTAS: 1/ Los agregados monetarios ampliados (M1a, M2a, M3a y M4a) inctuyen, en adición al ahom> privado reportado en los agregados 
monelanos (M1,M2,M3 y M4), al ahorro del secior pUbhco, definido como el ahorro del Gobierno Federal. empresas y organismos públicos, 

gobiernos estatales y mumcipales, gobierno del 01stn10 Federal y fidelc:om1soa oficiales de fomenlo.{Vtiaae melodologla). 

21 Oistinla a las cuentas de cheques y depósitos en cuenta corriente. 

'31 Bonos emihdos por el Banco de Mti•ico con rundamonlo en el ar1iculo 7 rracd6n VI de la ley del Banco de M1bic0 con el propósdo de regular 

ta hquldez en el mercado de dmero (BREMS) . 
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Capftulo5 

Fuentes y Usos de la Base Monetaria 

La Base Monetaria se encuentra constituida por los pasivos o los activos del 

banco central. De este modo, podemos analizar su composición haciendo 

referencia a una u otra cuenta. 

Si _la estudiamos por el lado de los activos, se constituirá por lo siguiente.78 

Reserva Internacional 

Valores gubernamentales 

Crédito a intermediarios financieros y deudores por reporto 

Crédito a organismos públicos 

Otros activos 

Si la analizamos por el lado del pasivo encontramos que se encuentra formada 

por: 

Emisión de billetes y monedas metálicas en circulación (Base Monetaria} 

• Depósitos de intermediarios financieros y acreedores por reporto 

• Otros pasivos y capital 

Si observamos con detenimiento, los activos se componen de las reservas 

internacionales del pals más el financiamiento otorgado por el Instituto central; en 

lo que se refiere al pasivo, éste se encuentra formado por los billetes y monedas 

en circulación más la reserva bancaria, la cual se constituye con base en los 

depósitos voluntarios de la banca comercial en el banco central. 

78 Banxlco: www.banxlco.gob.mx 
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Capitulo 5 

Asl, en los indicadores proporcionados por el Banco de México, las fuentes de la 

base monetaria son: Reservas Internacionales más el financiamiento interno neto. 

El uso de Ja .Base se compone, a su vez, de Jos billetes y monedas en poder del 

público, más Ja reserva en Banco de México, de la banca comercial. 

En el siguiente cuadro se puede observar la composición de la base monetaria al 

28 de septiembre de 2001, por sus fuentes y por sus usos. 

Base Monetaria 

Base Monetaria 
(saldo al 28 de Septiembre de 2001) 

Millones de pesos 

Por sus fuentes 
Financiamiento Interno Neto 
Activos Internacionales Netos 

Por sus usos 
Billetes y monedas en poder del público 
Depósitos bancarios 

Fuente. Indicadores Económ1cos, Banco de México, septiembre de 2001. 

Base Monetaria y Oferta de Dinero 

182,187.8 
-192,637.6 
374,825.4 

182,187.8 
182,150.8 

37.0 

La base monetaria vista por los activos o pasivos del gobierno federal nos define 

la cantidad de dinero en circulación, la oferta monetaria, a través de lo que se 

conoce como el multiplicador monetario. 

El multiplicador no es más que una relación de reservas bancarias, circulante y 

depósitos, que nos Indica la capacidad de creación de dinero. 

Cabe senalar que como los depósitos tienen diversas caracterlsticas, el 

multiplicador variará según se esté considerando una definición amplia o 

restringida de la oferta de dinero. 

r;: i•. i i J.1.rt .• J~.f_} u.¿ OiUGEN 
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La ecuación fundamental de la oferta monetaria es: 

Donde: 

M = (m) (8) 

M = oferta monetaria 

m = multiplicador monetario 

B = base monetaria 

Capltulo5 

Esta fórmula nos permite conocer el proceso mediante el cual aumenta o 

disminuye la oferta monetaria, a través de los cambios en el multiplicador y en la 

base monetaria. 

Un ejemplo podría ser el siguiente: si conocemos ,el valor del multiplicador, dada la 

base monetaria podemos encontrar la, oferta de di,nero. 

En donde: B= 1000 y ( r) reservas= 10% 

m=.!_=_!_=10 
r .1 

(1000X10)= 10,000 =m 

Si consideramos que la estructura del medio circulante refleja la forma en que el 

público distribuye sus medios de pago, es decir, una parte la deposita en una 

cuenta de cheques y la otra parte la retiene en su poder, por lo tanto, podemos 

construir un multiplicador más realista considerando sólo al agregado monetario 

M1. 
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~ +I 
Multiplicador de M1 = J! .. -

e r 
--+ --
d d 

donde: c = circulante 
d = depósitos en cuenta corriente 
r = reserva bancaria en Banxico 

De este modo la oferta de dinero, es igual a: 

[ 
E..+1] 

M = base monetaria : r 

En términos generales podemos decir que: 

-+
d d 

Capitulo 5 

X Multiplicador 

Multiplicador 

El conocer este proceso permite estimar las variaciones en la oferta de dinero y a 

través de esto, posibles impactos en el nivel general de precios. 
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Capitulo 5 

Sistema Financiero 

En la actualidad el sistema financiero es la expresión más importante del 

capitalismo moderno. En él se reflejan todas las posibilidades de expansión y 

crecimiento con que cuenta cualquier sistema económico. 

Dependiendo de su manejo, se pueden crear e inducir determinadas actividades 

económicas que conduzcan hacia niveles superiores de desarrollo; asi, la 

administración conciente de los flujos financieros puede y debe coadyuvar al 

impulso y creación de actividades generadoras de riqueza. Como contrapartida, el 

sistema financiero también puede ser la fuente más importante de la especulación, 

es decir, de la exclusiva Inversión financiera, que no busca apoyar actividad 

productiva alguna y si pretende obtener la máxima ganancia con el menor 

esfuerzo y en el menor tiempo. 

De este modo, lo que suceda con el sistema financiero afecta de manera 

Irremediable al sector real de la economla. Hay que recordar que es la actividad 

productiva la que genera el Ingreso, que se canaliza a la satisfacción de las 

necesidades Inmediatas, el consumo, o bien hacia el ahorro el cual alimenta los 

flujos de dinero y capital. 

Retomando algunos de los conceptos ya revisados, podemos encontrar que es la 

base monetaria la que se liga con la emisión monetaria y la reserva bancaria. 

Ambas tienen que ver con el financiamiento de la economla, pues es la creación 

de medios de pago legal y bancario lo que nos indica el grado de liquidez de ésta 

y, por tanto, el volumen de crédito disponible. 

Estos requerimientos de liquidez y de crédito dependen del nivel de actividad, si se 

invierte se necesitan más créditos y, por tanto, se le inyecta liquidez a la 

economla; si no hay demanda de créditos para financiar la inversión, el grado de 

liquidez y el volumen del crédito se reducen. 
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En medio de esta problemática se encuentra lo que es la función básica de un 

sistema financiero: captar recursos de aquellos sectores con superávit, para 

canalizarlos a los sectores deficitarios. 

La estructura del sistema financiero abarca un conjunto de instituciones e 

instrumentos de inversión-financiamiento que hace posible la intermediación 

financiera. 

De esta forma, podemos decir que el sistema financiero es el conjunto de 

personas y organizaciones, tanto públicas como privadas, por medio de las cuales 

se captan, administran, regulan y dirigen los recursos financieros que se negocian 

entre los diversos agentes económicos, dentro del marco de las legislación 

correspondiente. 79 

El sistema financiero se integra por: 

1. Instituciones reguladoras. 

2. Instituciones financieras, que realizan propiamente las actividades de 

intermediación. 

3. Personas y organizaciones que en calidad de clientes realizan operaciones 

con las instituciones financieras. 

4. El conjunto de las organizaciones que se pueden considerar como 

auxiliares, por ejemplo las asociaciones de bancos o de asegÜradoras. 

79 Dlaz Mata, Alfredo y Hernéndez Almora, Luis Ascensión. Sistema Financiero Mexicano e 
lntemaclonal, Editorial Slcco, 1999. 

:, .:· :·· -~~:-.. ) ¡:;r-·-1 
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Capftu/o5 

Las actividades de regulación y control son efectuadas por instituciones públicas 

que reglamentan y supervisan las operaciones y las actividades que se llevan a 

cabo. En México esas dependencias son: 

Instituciones reguladoras 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, SHCP 

Banco de México, Banxico 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CNSF 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Censar 

Las actividades que realizan las actividades financieras son: 

Instituciones bancarias 

Sistema bursátil 

Organizaciones auxiliares de crédito 

Seguros y fianzas 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 

• Grupos financieros 

Las personas y organizaciones que realizan operaciones en calidad de clientes 

con las Instituciones financieras se presentan como personas físicas y morales. 

A nivel de organizaciones auxiliares se encuentran: 

Asociaciones de instituciones financieras 

Asociaciones de clientes de las instituciones financieras 

Organizaciones dedicadas al estudio de determinadas actividades 

Fondos de fomento 

r··· · ·· ---- ·:;_:~y:.~---- --1 
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Marco Regulatorlo 

Las principales leyes que tienen relación directa con el sistema financiero son: 

Ley de instituciones de crédito. 

• Ley reglamentaria del servicio público de banca y crédito 

• Ley del Banco de México 

• Ley para regular las agrupaciones financieras 

Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 

A continuación se describe el papel que desempeñan las instituciones que 

participan en el sistema financiero. 

Organismos de Regulación, Supervisión y Control 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público 

El objetivo de la SHCP es atender en nombre del Ejecutivo Federal el despacho 

de los asuntos a su cargo, conforme a su ámbito legal de competencia, asl como 

plantear y conducir sus actividades de acuerdo con las pollticas para el logro de 

los objetivos y prioridades de la planeación nacional en el desarrollo. 

Por su parte, de acuerdo a la propia secretarla, sus principales funciones son: 

Proponer, dirigir y controlar la polltica del Gobierno Federal en materia 

financiera, fiscal, de gasto público, crediticia, bancaria, monetaria, de 

divisas, de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público, de 

estadlstica, geografla e informática. 

Controlar, vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, 

en el cobro de impuestos, contribuciones, derechos, productos, y 

aprovechamientos. 
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Contratar créditos Internos y externos a cargo del gobierno federal. 

Establecer relaciones y mecanismos de coordinación que permitan obtener 

la congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el 

Sistema Nacional de Planeación y con los programas regionales y 

especiales en materia de financiamiento. 

Dirigir y coordinar la elaboración e integración del Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas regionales y especiales que le encomiende el 

Ejecutivo Federal. 

Planear, coordinar y evaluar el sistema bancario mexicano, respecto de la 

banca de desarrollo y las instituciones de banca múltiple en las que el 

Gobierno Federal tenga el control por su participación accionarla. 

Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en lo referente a la banca 

múltiple, seguros y fianzas, valores, organizaciones auxiliares de crédito, 

sociedades, mutualistas de seguros y casa de cambio. 

Banco de México 

Fue creado en 1925 y por mandato constitucional es autónomo en sus funciones y 

administración. A partir de su última modificación el Banco de México es una 

institución autónoma y su objetivo fundamental es la estabilidad del poder 

adquisitivo de la moneda nacional. Entre sus funciones se encuentra: 

Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la 

Intermediación y los servicios financieros, asi como los sistemas de pagos. 

Operar con las Instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante 

de última Instancia. 

Prestar servicios de tesoreria al Gobierno Federal y actuar como agente 

financiero del mismo. 

Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, 

particularmente, financiera . 

• ,·-----~~~- ,-;-(,-,---:·----¡ 
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Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de 

cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales. 

• Operar con los organismos a que se refiere la fracción V, con bancos 

centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones 

de autoridad en materia financiera. 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

La ley que rige a la Comisión Nacional Bancaria y Valores fue promulgada el 28 de 

abril de 1995, concentrado en este organismo las funciones que anteriormente 

tenla la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores. 

Esta comisión es desconcentrada de la SHCP, con autonomla técnica y facultades 

ejecutivas. En el articulo 2º de la ley que la regula se establece como objetivo el 

supervisar y regular a las entidades financieras a fin de procurar su estabilidad y 

correcto funcionamiento, asi como mantener y fomentar el sano y equilibrado 

desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los interés del 

público.80 También será su objeto supervisar y regular las actividades de las 

personas fislcas y morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes 

relativas al citado sistema financiero. 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Esta comisión se creó el 3 de enero de 1990 como un órgano desconcentrado de 

la SHCP, y goza de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley Federal de Instituciones 

de Fianzas, asi como las otras leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 

aplicables al mercado asegurador y afianzador mexicano. 

'º Cabe senalar que en cuanto a las entidades financieras sólo lo realiza en aquellas en que tiene 
competencia, una vez que existen comisiones reguladoras especificas para las actividades de 
seguros y fianzas y de seguros para el retiro. 
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Su misión es garantizar al público usuario de los seguros y fianzas, que los 

servicios y actividades que las Instituciones y entidades realizan, se apeguen a lo 

establecido por las leyes. 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

Fue creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 

de marzo de 1992. En ella participan: 

1. La Consar 

2. Las Administradora de Fondos para el Retiro {Afores) 

3. Las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 

{Siefores) 

4. Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional, SAR 

5. Las entidades receptoras 

6. Las Instituciones de crédito liquidadoras 

7. Los Institutos de seguridad social 

Esta comisión regula mediante la expedición de reglas de carácter general, todo lo 

relativo a la operación de los sistemas del ahorro para el retiro, la recepción, 

depósitos, transmisiones y administración de las cuotas y aportaciones 

correspondientes a dichos sistemas, asl como la transmisión, manejo e 

Intercambio de Información entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los institutos de seguridad social y los 

participantes en los referidos sistemas, determinando los procedimientos para su 

buen funcionamiento. 

De igual forma, expide las disposiciones de carácter general a las que habrán de 

sujetarse los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a la 

constitución, organización, funcionamiento, operación y participación; tratándose 
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de las instituciones de crédito e instituciones de seguros, esta facultad se aplica en 

lo conducente. 

Sistema Bancario 

El sistema bancario mexicano se divide en dos tipos de instituciones: banca 

múltiple y banca de desarrollo. La banca múltiple es el conjunto de bancos 

comerciales, en tanto, la banca de desarrollo está conformada por las instituciones 

gubernamentales que se ocupan de apoyar sectores especlficos. 

Instituciones de Banca Múltiple 

Las disposiciones que regulan este tipo de banca se encuentran en la Ley de 

Instituciones de Crédito y en la de Titulos y Operaciones de Crédito. 

Se denomina asf a las instituciones de crédito autorizadas por el Gobierno Federal 

para captar recursos financieros del público y otorgar a su vez créditos, destinados 

a mantener en operación las actividades económicas. Por estas transacciones de 

captación y financiamiento, la banca comercial establece tasas de interés activas y 

pasivas. 

Asimismo tienen la facultad de captar recursos directamente del público en 

general. Por esta caracterfstica en particular se le conoce como banca de primer 

piso. 

Las operaciones que efectúan estas instituciones son: 

Recibir depósitos bancarios de dinero: a) a la vista, b) retirables en dfas 

preestablecidos, c) de ahorro, y d) a plazo o con previo aviso. 

• Aceptar préstamos y créditos. 

Emitir bonos bancarios. 

-~ :·--;--- ---, 
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Emitir obligaciones subordinadas. 

• Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del 

exterior. 

• Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos. 

Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en 

cuenta corriente. 

• Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos 

concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de 

titulos de crédito, asi como de la expedición de cartas de crédito. 

Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley 

y de la Ley del Mercado de Valores. 

• Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o 

sociedades mercantiles y suscribir y conservar acciones o partes de interés 

en las mismas, en los términos de esta Ley. 

Operar con documentos mercantiles por cuenta propia. 

Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y 

divisas. 

Prestar servicio de cajas de seguridad. 

Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos 

créditos y realizar pagos por cuenta de clientes. 

Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de 

Titulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones. 

Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantia por cuenta de 

terceros, de titules o valores y en general de documentos mercantiles. 

Actuar como representante común de los tenedores de tftulos de crédito. 

Hacer servicio de caja y tesorerla relativo a titulos de crédito, por cuenta de 

las emisoras. 

• Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y 

empresas. 

Desempenar el cargo de albacea. 

r·---
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• Desempef\ar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o 

extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias. 

Encargarse de hacer avalúes que tendrán la misma fuerza probatoria que 

las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito. 

• Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de 

su objeto y enajenarlos cuando corresponda. 

• Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que 

sean objeto de tales contratos. 

Las análogas y conexas que autorice la Secretarla de Hacienda y Crédito 

Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

Instituciones de Banca de Desarrollo 

A diferencia de la banca comercial que se compone de sociedades anónimas de 

propiedad privada, la banca de fomento se Integra por organismos 

descentralizados del Estado, que pretenden fomentar determinadas actividades 

económicas. Están constituidas legalmente como sociedades nacionales de 

crédito.81 

Por ejemplo, Nacional Financiera (NAFIN) o el Banco de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT), a los que se les encomienda promover el ahorro y la Inversión, 

asl como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial o para la 

exportación. 

Las instituciones de banca de desarrollo tienen por objeto financiar proyectos 

prioritarios para el pals y estimular el desarrollo económico nacional. Los recursos 

que obtiene para cumplir con sus objetivos son fundamentalmente de 

transferencias gubernamentales y contratación de deuda externa, a ésta se le 

conoce como banca de segundo piso. 

81 Incluyen también órganos que no son propiamente bancos. 
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La Banca de Desarrollo está. conformada por: 

Nacional Financiera (Nafin) 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 

• Banco Nacional del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada (Banjército) 

Financiera Rural (antes Banrural) 

Financiera Nacional Azucarera (Flnasa). En liquidación 

Patronato del Ahorro Nacional (Pahnal) 

A continuación se presenta la evolución de los fondos de fomento económico en 

México en el periodo de diciembre de 1996 a diciembre de 2001. 

MExJCO 1996·2001 
FONDOS DE FOMENTO ECONÓMICO 

RECURSOS TOTALES 
(Saldos en millones do pesos) 

DISPONIBILI- INVERSIONES OTROS OTROS 
Satdos al final de: TOTAL DADES EN EN VALORES CREDITOS 

ADEUDOS RECURSDSNO 
CAJA Y SECTDRIZADDS 

BANCOS 

1996 Diciembre 111073.f 281,9 49279.! 53330.: 2298 
1997 Olciombre 135850. 298 7 65936.! 59184. 2630.3 
t 996 Diciembre 169553,f 14753.7 73041.: 67485 3811.1 
1999 Olclombre 200398.? 11057.8 93184.E 78228.1 3463.5 
~000 Oiclombrc 180577 . .111 11003.3 65330 . .iil 84452.! 3343.S 
t2001 Diciembre 189 057.7 5 005.0 70461.C 92 118. 3 593.7 

Fuente: Indicadores Económieca. Banco de M4!!11co, JunKl 2002. 
Notas: A partir de diciembre de 1989 se excluye FOGAIN y FONEI, debido a que sus estados contables se consofldaron con 

los de Nacional Financiera. 
A partir de junio de 1990 se excluye FOMEX, debido a que su es1adoconlable 18 consolido con el de BANCOMEXT. 

En el total de ctéd1tos se considera la cartera vtgenle vencida y a partir de abnl de 1994 los inlereses devengados no cobrados. 
los totales pueden no coincidir con la suma de los componentes debido al redondeo de las cifras 

5884 
7800.1 

10462.! 
14464.1 
16446.! 

17 879.! 
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Sistema Bursátil 

La actividad bursátil consiste en la Intermediación de valores,82 entre Instituciones 

públicas y privadas con el público Inversionista, mediante un conjunto de actos 

orientados a financiar y capitalizar a las primeras, para brindar a los inversionistas 

una expectativa de ganancia patrimonial o pecuniaria. 

Al igual que la actividad bancaria, se trata de un servicio de interés público o 

general y su prestación constituye un derecho de los particulares que el Estado 

autoriza y condiciona. Los. Intermediarios bursátiles están integrados por casas de 

bolsa, sociedades de Inversión y especialistas bursátiles. 

Se compone de un conjunto de organizaciones, tanto públicas como privadas, por 

medio de las cuales se regulan y llevan a cabo actividades crediticias mediante 

titulas que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. 

La actividad bursátil constituye una fuente adicional de recursos para las 

empresas que ayuda a reducir el costo del capital y para los inversionistas una 

alternativa de Incremento de sus ganancias. 

El sistema bursátil mexicano está compuesto por: 

Mercado de Dinero 

Mercado de Capitales 

" Deben estar Inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y realizados en 
mercados organizados o bolsas. 

¡---: .. . : ,_·-. .('1)T --1 
¡ _: -- . -- ·~· ____ :_~t~tU 

181 



Capitulo 5 

El mercado de dinero es aquél en que concurren toda clase de oferentes y 

demandantes de las diversas operaciones de crédito e inversiones a corto plazo, 

tales corno: descuentos de documentos comerciales, pagarés a corto plazo, 

descuentos de certificados de depósitos negociables, reportes, depósitos a la 

vista, pagarés y aceptaciones bancarias. Los instrumentos del mercado de dinero 

se caracterizan por su nivel elevado de seguridad en cuanto a la recuperación del 

principal, por ser altamente negociables y tener un bajo nivel de riesgo. 

El lugar en que operan es la Bolsa Mexicana de Valores, a través de las casas de 

bolsa en donde: 

• Oferentes y demandantes intercambian los recursos monetarios, 

obteniendo los primeros un rendimiento y pagando los segundos un costo, y 

ambos entran en contacto por medio de las casas de bolsa. 

Las operaciones de intercambio de recursos se documentan mediante 

titulo-valor que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Tanto los documentos corno los agentes y casa de bolsa deben estar 

inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Los 

documentos además deben depositarse en instituciones para depósitos de 

valores. 

La Comisión Nacional de Valores supervisa y regula la realización de todas 

estas actividades y la Ley del Mercado de valores reglamenta el sistema en 

general. 

A continuación se presenta un cuadro de las operaciones realizadas en el sistema 

bursátil mexicano de 1996 a 2000. 
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MEXICO 1996·2000 
OPERACIONES EN EL MERCADO BURSATIL 

Valores en Renta Variable en el Mercado de Capitales 

(Millones de Pesos) 

ARO Total De CI••· De C•SAS de lnduetrlalss Acciones Otro a 

Seguros y Fianzas Bolsa y Comerciales Banurlaa 
Sociedades y de Servicios 
de lnversl6n 

1996 331,719.79 2,318.74 3,497.84 324,692.57 16.61 1,194.04 

1997 438,314.58 262.20 19,932.81 416,576.71 5.29 1,537.58 

1998 333,081.41 460.58 22,702.16 309,158.61 3.71 756.36 

1999 398,625.92 521.16 25,033.18 370,420.21 2.63 2,648.74 

2000 491,519.88 654.10 60,095.96 428.845.20 2.3 1,922.32 

FUENTE: Indicadores Económicos. Banco do Móx1co 

Valores 

Son valores las acciones, obligaciones y demás titules de crédito que se colocan 

en el mercado. 

El régimen que establece la Ley para los Valores y actividades realizadas con 

ellos también se aplica a los titules de crédito y a otros documentos que sean 

objeto de ofertas públicas o de intermediarios en el mercado de valores. 

Es importante tener en cuenta que la Comisión Nacional de Valores podrá 

establecer, mediante disposiciones de carácter general, las características a que 

se debe sujetar la emisión y operación de valores y documentos sujetos al 

régimen de éstas. 
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Ofertas Públicas e Intermediarios 

Se considerará oferta pública aquella que se emita por algún medio de 

comunicación masivo o a personas Indeterminadas para suscribir, enajenar, o 

adquirir Ululas o documentos, es decir, valores. 

La intermediación en el mercado de valores se realiza a partir de: 

Operaciones de corredur!a, de comisión u otras, tendientes a poner en 

contacto la oferta y demanda de valores. 

Operaciones por cuenta propia, con valores emitidos o garantizados por 

terceros, con respecto de las cuales se realice oferta pública. 

Administración y manejo de carteras de valores propiedades de terceros. 

Intermediarios Bursátiles 

Son aquellos que sirven de enlace entre los oferentes y demandantes de valores, 

entre estos de encuentran: 

Casas de Bolsa 

Son las sociedades anónimas registradas como tales en la sección Intermediarios 

del Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Las actividades más 

importantes que realizan son: 

Actuar como Intermediario en el mercado de valores. 

Recibir fondos por concepto de las operaciones con valores que se les 

encomienden. 

Prestar asesor!a en materia de valores. 

Recibir préstamos o crédito. 

Conceder préstamos o créditos. 

·¡---,-r-~.-, .~~s·-·:-ó-:\_; _ 
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Realizar operaciones por cuenta propia que faciliten la colocación de 

valores o que coadyuven a dar mayor estabilidad a los precios de éstos y a 

reducir los márgenes entre cotizaciones de compraventa. 

Proporcionar servicios de guarda y administración de valores. 

Realizar inversiones. 

Invertir en acciones de otras sociedades que les presten servicios. 

Actuar como especialista bursátil. 

Administrar las reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de 

personas. 

Especialistas Bursátiles 

Los especialistas bursátiles actúan como intermediarios por cuenta propia, 

respecto de los valores que se encuentran registrados como especialistas en la 

bolsa de valores. 

Asimismo, reciben préstamos o créditos de instituciones de crédito o de 

organismos de apoyo al mercado de valores, para la realización de las actividades 

que les sean propias, asl como celebrar reportes sobre valores. 

Realizan operaciones por cuenta propia respecto de los valores en que sean 

especialistas, para facilitar la colocación de dichos valores o coadyuvar a la mayor 

estabilidad de los precios de éstos y reducir los márgenes entre cotizaciones de 

compraventa de los propios Utuios. 

Bolsa de Valores 

La Bolsa de Valores facilita las transacciones con valores y procurar el desarrollo 

del mercado respectivo, por medio de diversas actividades, dentro de las que 

destacan: 

:--·--
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Establecer locales, Instalaciones y mecanismos que facillten las relaciones 

y operaciones entre oferta y demanda de valores. 

Ofrecer al público información sobre los valores inscritos en bolsa, sus 

emisores y las operaciones que en ellas se realizan. 

Certificar las cotizaciones en bolsa. 

Es importante destacar que las operaciones en bolsa se hacen mediante una 

concesión otorgada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y sólo puede 

autorizarse el establecimiento de una bolsa en cada plaza, además de que debe 

constituirse como una sociedad anónima de capital variable. 

Bolsa Mexicana de Valores 

El funcionamiento de la bolsa, gira en torno a las operaciones de intercambio de 

recurso monetarios que, por medio de titulos-valor, se llevan a cabo en su piso de 

remates, lugar donde se realiza el intercambio entre oferentes y demandantes. 

En este sentido, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), es el lugar en el que se 

llevan a cabo las operaciones· del mercado de valores organizado en México, 

siendo su objeto el facilitar las transaccione!/con valores y procurar el desarrollo 

del mercado, fomentar su expansión.y competitividad, a través de las siguientes 

funciones: 

• Establecer los locáles, · instalaciones y mecanismos que faciliten las 

relaciones y operacibn~s ~ntre la oferta y demanda de valores, titulas de 

crédito y demás. documentos Inscritos en el Registro Nacional de Valores 

(RNV), asl como prestar los servicios necesarios para la realización de los 

procesos de emisión, colocación en Intercambio de los referidos valores; 

Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones 

sobre la Información relativa a los valores Inscritos en la BMV y los listados 

186 

1 . . . ·,. -) ; ;1·,· u\ r\j ·1· c- ·¡.¡J' ·1" r ! i 1 l-'~L.!i .. J-l ... w J. J.; .'1 ... ___ ,, _________ ....... 



Capftufo5 

en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la propia Bolsa, sobre sus 

emisores y las operaciones que en ella se realicen; 

Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se 

realicen en la BMV por las casas de bolsa, se sujeten a las disposiciones 

que les sean aplicables; 

Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de 

conducta que promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de 

valores, asl como vigilar su observancia e imponer medidas disciplinarias y 

correctivas por su incumplimiento, obligatorias para las casas de bolsa y 

emisoras con valores inscritos en la BMV. 

Las empresas que requieren recursos (dinero} para financiar su operación o 

proyectos de expansión, pueden obtenerlo a través del mercado bursátil, mediante 

la emisión de valores (acciones, obligaciones, papel comercial, etc.} que son 

puestos a disposición de los inversionistas (colocados) e intercambiados 

(comprados y vendidos) en la BMV, en un mercado transparente de libre 

competencia y con igualdad de oportunidades para todos sus participantes. 

Indice de Precios y Cotizaciones 

Es el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, expresa el rendimiento 

del mercado accionario, en función de las variaciones de precios de una muestra 

balanceada, ponderada y representativa del conjunto de acciones cotizadas en la 

Bolsa. 

También constituye un fiel indicador de las fluctuaciones del mercado accionario, 

gracias a dos conceptos fundamentales: primero representatividad de la muestra 

en cuanto a la operatividad del mercado, que es asegurada mediante la selección 

de las emisoras lideres, determinadas éstas a través de su nivel de bursatilidad; 
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segundo estructura · de cálculo que contempla la dinámica del valor de 

capitalización. del mercado represéntado éste por el valor de capitalización de las 

emisoras_qúe_C:onstltuyen la muestra d~l IPC. 

Su objetiv~ es. c~nstituirse como un indicador altamente representativo y confiable 

del Mercado Accionario Mexicano.83 

En el cuadro siguiente se presenta el Indice de Precios y Cotizaciones en México 

de la última década. 

México 1990-2001 
Indico do Precios y Cotizaciones 

Al cierre Volumen 
de Cierre Máximo Minimo operado 

Diciembre 

1990 639.5 642.09 636.63 nd 
1991 1.357.0 1,364.4S 1.346.83 nd 
1992 1,730.2 1,735.32 1,722.13 nd 
1993 2,448.1 2.456.4€ 2,421.81 nd 
1994 2.383.9 2,425.4€ 2,347.79 nd 
1995 2,711.9 2,732.n 2,685.74 nd 
1996 3.309.2 3,328.3" 3.286.71 nd 
1997 5.068.1 5,092.5€ 5,012.56 nd 
1998 3.844.1 3,871.5€ 3.797.77 nd 
1999 6.766.4 6,813.47 6.688.40 46,724.0: 
2000 5.601.7 5.663.H 5,540.0S 83,243.53 
2001 6,214.4 6,241.1~ 6,163.85 91.520.04 

Fuente: Indicadores Económicos. Banco de México. Junio 2002. 

83 Su fórmula mide el cambio diario del valor de capitalización de una muestra de valores: 

l - l ( :L,P,, *Q., ) 
, - 1-l * * :L,P,,_¡ Q.,_¡ F¡, 

Donde: lt = Indice en tiempo t; Pit = Precio de la emisora 1 el dla t; 011 =Acciones de la emisora 1 el 
dla t; Fi = Factor de ajuste por ex-derechos; 1 = 1. 2. 3 0 •••• n. Esta fórmula evalúa la trayectoria del 
mercado. y facilita su reproducción en portafolios, sociedades de Inversión y carteras de valores 
que pretendan obtener el rendimiento promedio que ofrece el mercado. La ponderación se realiza 
con el valor total de capitalización de cada serie accionaria. Los criterios de selección son a partir 
de: a) Bursatllidad (alta y media) b) valor de Capitalización. y c) restricciones adicionales. 
Actualmente el !amano de la muestra es de 38 acciones (ha oscilado entre 35 y 50) y el periodo de 
revisión de la muestra es de un ano. 
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Las principales secciones en las que se divide administrativamente la Bolsa 

Mexicana de Valores son: Auditoria, Emisoras, Información, Estadfstlcas, 

Normativldad, Operaciones, Promoción Institucional, Recursos Financieros y 

Materiales, Recursos Humanos, Sistemas y Derivados. 

Instituciones para el Depósito de Valores. 

Son instituciones concesionadas por el Gobierno Federal a particulares, para el 

servicio destinado a satisfacer necesidades de interés general relacionadas con la 

guarda, administración, compensación, liquidación y transferencias de valores. 

Entre los principales servicios se encuentran: 

Depósito de valores, tftulos y documentos asimilables a aquéllos. 

Administración de los valores entregados en depósitos. 

Transferencias, compensación y liquldaclón: sobre operaciones realizadas 

con los valores en depósito. 

Intervención en operaciones en las que se utilicen como garantfa prendarla 

los valores en depósito. 

Registro e inscripción de acciones en el Registro Púb!ico de Comercio. 

Expedir certificaciones de los actos que realicen. 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito 

Estas actividades son regidas por la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares de Crédito y se dividen en organizaciones auxiliares y actividades 

auxiliares, mismas que están contempladas como organizaciones exceptuando los 

cambios de divisa. 
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Las organizaciones y actividades auxiliares están Integradas por: 

Almacenes generales de depósito 

Arrendadoras financieras 

Sociedades de ahorro y préstamo 

Uniones de crédito 

Empresas de factoraje financiero 

Casas de cambio 

Sociedades financieras de objeto limitado 

Instituciones de Seguros y Fianzas 

Capltulo5 

Las Instituciones de seguros están reglamentadas por la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y. pueden realizar operaciones 

en: 

Seguro, reaseguro y reafianzamlento en las ramas de Vida, accidentes y 

enfermedades, asf como en daf\os.84 

Constftulr e Invertir en las reservas previstas en la ley. 
,· . -·,-'."' :; o 

Administrar las reservas correspondientes a contratos de seguros. 

Actuar como ln~tltuclÓn fiduciaria en el caso de fideicomisos de 

administración. 

Efectuar . Jnverslones ·.~n el extranjero por las reservas técnicas o en 

cumpnn,'¡~~tcf'cle. ci!rós requisitos necesarios, de operaciones realizadas 

fuera d~Í P,~'¡~; < · 

Por su part~ •. ias l~stftuclones de fianzas sustentan su operación en la Ley Federal 

de Instituciones de Fianzas. 

" Danos Incluye: responsabilidad civil y riesgo profesional. marltlmo y transportes. Incendios. 
agrlcola y de animales, automóviles, crédito, especiales. 
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Las principales funciones que realiza son: 

• Afianzamiento, reafianzamlento y coafianzamiento. 

Constituir e Invertir las reservas previstas en la ley. 

Construir depósitos en instituciones de crédito y en bancos del extranjero. 

Operar con valores. 

• Operar con documentos mercantiles por cuenta propia para la realización 

de su objeto social. 

• Adquirir acciones de Instituciones de seguros, de sociedades que les 

presten sus servicios, que se organicen exclusivamente para adquirir el 

dominio y administración de los bienes Inmuebles destinados al 

establecimiento de las oficinas de la Institución. 

Adquirir, construir o administrar vivienda de interés social e inmuebles 

urbanos de productos regulares. 

Otorgar préstamos o créditos. 

Actuar como institución fiduciaria sólo en caso de fideicomisos. 

Emitir obligaciones subordinadas que deberán ser obligatoriamente 

convertibles en capital. 

Sistema de Ahorro para el Retiro 

Además de la Cansar, que es la entidad supervisora del sistema, existen otras 

organizaciones financieras importantes que integran el sistema: Las Afores y las 

Siefores. 

Administradoras de Fondos para el Retiro 

Son entidades financieras que se dedican de manera exclusiva, habitual y 

profesional a administrar las cuentas individuales, además canalizan los recursos 

de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social, 

asi como a administrar sociedades de inversión. 

TESIS CON 
FAJ:LA_~lE_ ,-·.p¡:J.CN 
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Estas Instituciones deben efectuar todas las gestiones necesarias para la 

obtención de una adecuada rentabilidad en las Inversiones de las sociedades de 

Inversión que administre, deben atender exclusivamente al Interés de los 

trabajadores y asegurar que todas las operaciones que efectúan se realicen con 

ese objetivo. 

Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 

Estas sociedades están contempladas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro y Administradoras. Por las actividades que realizan son operadas por las 

administradoras. 

Dentro de sus atribuciones, las sociedades de Inversión especializadas en Fondos 

para el Retiro Invierten los recursos provenientes de las cuentas que reciben en 

los términos de las leyes de seguridad social, otorgando la mayor seguridad y la 

obtención de una adecuada rentabilidad a los recursos de los trabajadores, a la 

vez que deben tender a incrementar el ahorro Interno y el desarrollo de un 

mercado de Instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. 

Para ello, deben canalizar preponderantemente sus inversiones, para colocarlas 

en valores y fomentar la actividad productiva nacional; la mayor generación de 

empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura y el desarrollo 

regional. 

El régimen de inversiones a las que se ajustan las sociedades, debe sujetarse a 

las reglas de carácter general que expide la Cansar. 
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Grupos Financieros 

A partir de 1990 .se crea la figura de grupos financieros. Es decir, conglomerados 

de lnstltuciC>~~s'fil1allcleras que antes operaban de forma Independiente y que, a 

partir de su ·1~tegraclón en grupos, operan en forma Integral, previa autorización de 

la Secretari~de Hacienda y Crédito f'úblico.85 

Estos grupos están formados por una empresa controladora y varias 

organizaciones financieras que pueden ofrecer sus servicios en forma integral. 

Las organizaciones que pueden formar parte de los grupos financieros son las 

siguientes: 

Instituciones de banca múltiple 

Casas de bolsa 

Instituciones de seguros 

• Almacenes generales de depósito 

Arrendadoras financieras 

Empresas de factoraje 

Empresas de factoraje financiero 

Casas de cambio 

Instituciones de fianzas 

Sociedades financieras de objeto limitado 

Sociedades operadoras de sociedades de Inversión 

Entidades financieras del exterior 

TESIS CON 
FALLA DE omGEN 

•• A los grupos financieros se les considera también el núcleo del sistema financiero mexicano. 
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Otros Indicadores Financieros 

De • acuerdo con la presentación del Banco de México de los Agregados 

Monetarios, se puede observar la tendencia de la oferta de dinero en sus distintas 

acepciones. Sin embargo, existen dos indicadores que permiten evaluar la 

capacidad del sistema bancario para contribuir al desarrollo nacional. Estos 

indicadores son la captación y el financiamiento bancario. 

Por un lado, con /a captación lo que se tiene es el destino que le dan los sectores 

con capacidad de ahorro a esos recursos; en tanto que desde el lado del 

financiamiento, se ve el uso que la banca decide darle al ahorro que capta de 

terceros. Este proceso de intermediación financiera es un indicador de la marcha 

del ahorro interno y de la capacidad de la economfa para generar los recursos 

suficientes para financiar por si misma, con sus propios excedentes, la inversión. 

La captación bancaria y el. financiamiento bancario como porcentajes del PIB 

permiten saber la capacida,dde)a :~fdrí"o"m_fa y del sistema bancario para generar y 

destinar mayores recursos a laimÍerslón y al crecimiento. 

- . . ... . ' 

Un indicador fund~~~rltal que Interactúa en esta parte es la tasa de interés. 86 En 

términos gener~ie¡s; p~~de ser entendida como el precio del dinero y puede ser 

pasiva o activa.·.La primera, es la más conocida y se refiere a la que se paga al 

ahorrador por depositar su dinero en algún instrumento o cuenta de una institución 

bancaria. La segunda, es la que cobran las Instituciones bancarias por prestar 

dinero. Se supone que el diferencial entre una y otra debe ser la fuente legitima de 

la ganancia de la banca. 

86 De acuerdo a la SHCP la tasa de interés se define como la valoración del costo que implica la 
posesión de dinero producto de un crédito. También como Rédito que causa una operación, en 
cierto plazo, y que se expresa porcentualmente respecto al capital que lo produce, o bien como el 
precio en porcentaje que se paga por el uso de fondos prestables. 

¡·-·-· 
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1 
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Otros indicadores importantes son /a tasa de interés nominal y la tasa de interés 

real. La primera, es la tasa de interés vigente en los mercados. Particularmente en 

México se toma como tasa lidero de referencia la de los CETES a 28 dfas o la de 

los Pagarés con Rendimiento liquidable af mismo plazo, PRCU. La segunda, es el 

porcentaje resultante de deducir a la tasa real vigente, fa tasa de inflación. 

En México un Indicador de referencia es la Tasa de Interés lnterbancaria de 

Equilibrio, TllE, una vez que es el rédito que refleja las condiciones prevalecientes 

en el mercado de dinero en moneda nacional calculado diariamente por el Banco 

de México, con base en las cotizaciones de las tasas de interés ofrecidas a 

distintos plazos por las diversas Instituciones de banca múltiple. 

De acuerdo con los cuadros que a continuación se muestran, el Banco de México 

informa regularmente de la evolución de los Agregados Monetarios. Por ejemplo, 

en este caso se presenta Información al cierre de noviembre de 2002, donde el 

saldo de la base monetaria se ubicó en 227.5 miles de millones de pesos y la tasa 

de crecimiento real anual fue de 11.3 por ciento. 

Asimismo, el saldo del medio circulante (M1) fue de 676.8 miles de millones de 

pesos, lo que Implicó una variación real anual de 5.4 por ciento. 

Por su parte, el saldo del agregado monetario M2, el cual mide el ahorro financiero 

del sector privado residente en el pafs fue de 2,984.8 miles de millones de pesos 

en noviembre de 2002. Asf, su expansión a tasa anual fue de 3.2 por ciento en 

términos reales. 

En el mismo periodo, el agregado monetario M3, que en adición a M2 incluye el 

ahorro financiero interno de no residentes, presentó un saldo de 3,010.1 miles de 

millones de pesos. Ello significó un aumento de 3.2 por ciento a tasa anual en 

términos reales. 
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Por último, el saldo del M4, agregado monetario que incluye la totalidad del ahorro 

financiero del sector privado: se ubicó en 3,052.2 miles de millones de pesos. La 

tasa de crecimiento real de dicho saldo con respecto al de Igual mes del año 

anterior resultó de 2.9 por ciento. 

Como se puede apreciar, con esta Información se conoce el ahorro financiero de 

la economía, particularmente aquél que pasa por los mecanismos formales del 

sistema ba_ncario y financiero. 

Del otro lado, por lo que toca al financiamiento bancario, en la misma información, 

el Banco de México señala que el saldo del financiamiento total canalizado por la 

banca comerdal. al. sector no bancario al cierre de noviembre de 2002 fue de 

1,074.3 mil~s,de i,',ínones de pesos, de los cuales 938.7 miles de millones de 

pesos correspondi~ron al financiamiento total al sector privado, 47.1 miles de 

mlllone~ cÍ~~' pe~os al financiamiento a estados y municipios y 88.5 miles de 
- ·-- .''-.:': -· 

millones de pesos al financiamiento al sector público no bancario. 

Cabe mencionar que dentro del financiamiento al sector privado, 530.9 miles de 

millones de pesos, correspondieron al financiamiento directo al sector privado. La 

variación real anual del financiamiento total al sector privado fue de -8.1 por ciento 

en noviembre de 2002. 

El financiamiento total canalizado por la banca de desarrollo al sector no bancario 

mostró un saldo de 398.3 miles de millones de pesos al final de noviembre de 

2002. De dicho total, 213.4 miles de millones de pesos correspondieron al 

financiamiento canalizado al sector público no bancario, 138.8 miles de millones 

de pesos al financiamiento al sector privado y 46 miles de millones de pesos al 

financiamiento a estados y municipios. 

TESIS CON 
I·¡ LL t • . ,.,, .. ·•1 trtr:i·~J 1 \ .i: L:,~, CtüU.C.f 
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Con respecto a lastasas de interés, en el mes de referencia, el nivel promedio 

mensual de las· principales tasas nominales de interés presentó las siguientes 

variaciones con respecto a lo observado en el mes inmediato anterior: 

Celes 28 días, -0.36 puntos porcentuales; TllE a 28 dias, -0.34 puntos 

porcentuales; TllE a 91 dias, -0.37 puntos porcentuales; Mexibor a 91 dlas, -0.29 

puntos porcentuales; la tasa de fondeo en papel bancario, -0.39 puntos 

porcentuales; la tasa de fondeo en papel gubernamental, -0.28 puntos 

porcentuales; la tasa ponderada de papel comercial, -0.24 puntos porcentuales; el 

rendimiento de la cuenta de cheques, -0.1 O puntos porcentuales; la tasa del 

pagaré bancario a 28 dias, 0.03 puntos porcentuales; la tasa del pagaré bancario 

a 91 dlas7, 0.04 puntos porcentuales; el CCP en moneda nacional, -0.09 puntos 

porcentuales; y el CCP en dólares -0.03 puntos porcentuales. 

MEXICO 
AGREGADOS MONETARIOS 
Saldos a noviembre de 2002 

Saldo •n m.m.~. T••• de 

cr-elmlento rea 

oct.01 nov.01 dlc.01 oct.02 nov. 02 oct.02 nov. O 

M1 181.4 193.9 2256 213.9 227. 12 4 11.3 
M2 = M1 +activos financieros Internos en poder 

de residentes del pals 2,680.7 2,743 7 2.769.0 2.955 5 2,984 5.1 3.2 
M3 = M2 + activos financieros internos en poder 

de residentes del exterior 2,702.9 2,766.6 2.797.5 2.981.3 3,010. 51 3.2 
M4 = M3 + captación de sucursales y agencias de 

bancos mexicanos en el exterior 2.755 3 2.8151 2.848.3 3.023 6 3,052. 46 2.9 

Fuente: Banx1co. 
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MEXICO 
FINANCIAMIENTO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL AL SECTOR NO BANCARIO 

Saldos a noviembre de 2002 

Tasa de 

Saldo en m.m.li:. cr•clmlento real 

oct.01 nov.o1 dlc.01 oct.02 nov. 02 oct.02 nov. 02 

FINANCIAMIENTO TOTAL (A+B+C) 1,090.1 1,065.9 1,078.8 1,042.5 1,074. -8.9 -4.4 

A) AL SECTOR PRIVADO 970.3 969.7 957.8 933.8 938. -8.3 ·8.1 

a) FINANCIAMIENTO DIRECTO 610.6 612.2 610.9 619.6 630. -3 -1.7 

B) A ESTADOS Y MUNICIPIOS 48 43.4 47.1 46.5 47. ·1.7 3 

C) AL SECTOR PUBLICO 71.9 52.8 73.8 62.2 88. ·17.6 59.1 

FUENTE: Banxlco 

MEXICO 
FINANCIAMIENTO OTORGADO POR LA BANCA DE DESARROLLO AL SECTOR NO BANCARIO 

Saldos a noviembre de 2002 

Tasa d9 

Saldo en m.m.li:. crecimiento real 

oct.01 nov.o1 dh::.01 act.02 nov. 02 oct.02 nov. 02 

FINANCIAMIENTO TOTAL (A+B+C) 346.5 354.8 352.5 400.7 398. 10.2 6. 
A) AL SECTOR PRIVADO 100.1 99.8 103 135.1 138. 28.6 3 

a) FINANCIAMIENTO DIRECTO 99.9 99.6 102.6 134.9 138. 28.6 3 
B) A ESTADOS Y MUNICIPIOS 40 42.2 43 45.B 4 9.3 3. 
C) AL SECTOR PUBLICO 206.5 212.9 206.4 219.9 213. 1.5 .... 

FUENTE. Bamdco 
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MÉXICO 
NOVIEMBRE DE 2002 

PRINCIPALES TASAS DE INTERÉS 

2000 2001 2002 Variación 
en puntos 

Dic. Dic. Oct. Nov. porcentuales 

k::etes a 28 dlas 17.05 6.29 7.66 7.3 -0.36 
lnterbancaria de equilibrio (TllE) a 28 dias 18.39 7.94 8.67 6.33 -0.34 
lnterbancaria de equilibrio (TllE) a 91 dlas 18.39 8.67 9.1 6.73 -0.37 
ITasa "Maxibor"' a 91 dlas N/E 8.56 8.79 6.5 -0.29 
ITasa de "fondeo" ponderado en papel bancario 17.66 6.74 7.73 7.34 -0.39 
ITasa de "fondeo" ponderado en papel gubernamental 17.56 6.36 7.36 7.06 -0.28 
Papel comercial ponderado 18.26 7.73 6.85 6.61 -0.24 
Cuenta de cheques tasa bruta ponderada 5.53 2.36 2.42 2.32 -0.1 
Pagaré bancario a 28 dlns, tasa bruta de ventanilla 9.44 3.06 3.41 3.44 0.03 
Pagaré bancario a 91 dias, tasa bruta de ventanilla 9.61 4.1 3.75 3.79 0.04 
icCP en moneda nacional 15.55 6.49 6.47 6.36 -0.09 
lccp en dólares 6.77 3.66 3.12 3.09 -0.03 

Fuente: Banxico 

Régimen de Saldos Acumulados, "el corto" 

El corto es el instrumento que maneja el Banco de México para mandar seftales al 

mercado cuando considera que existen presiones sobre la tasa de Inflación 

esperada y, por tanto, ponen en riesgo el cumplimiento de la meta definida. Esta 

Intervención la hace a través de los llamados saldos acumulados, esto es que 

Banco de México da a conocer el nivel al que pretende llevar el saldo acumulado 

de los saldos diarios totales de los bancos. 

Esta medida es producto del tipo de régimen cambiario y de la adopción de 

objetivos cuantitativos, es decir, objetivos de inflación. El régimen de saldos 

acumulados es por un periodo de 28 dlas, incluyendo los dlas Inhábiles, en que 

cada banco procura que la suma de los saldos diarios al final del periodo resulte 

cero. En caso de incurrir en un saldo positivo o negativo el banco tiene que 

infringir en un costo de oportunidad. 
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Un saldo acumulado negativo es Indicativo de que Banxico no pretende dar a la 

banca los recursos demandados a las tasas de mercado, por lo tanto obliga a los 

bancos a obtener esos recursos a otra tasa de interés superior a la del mercado, 

esta tasa (de CETES) es dos veces el valor que la cobrada en condiciones 

prevalecientes en el mercado. Por el contrario, un saldo positivo significarla que el 

banco perderla el rendimiento que podrla haber obtenido de invertir esos 

recursos, es decir, que Banco de México no paga ninguna tasa a los bancos por 

tener saldos positivos. 

Las seflales de las que tanto se hablan en los medios de comunicación, consisten 

en que del resultado que se observe en los saldos acumulados de saldos diarios 

determine una postura en el tipo de polltica que quiere llevar el Banco Central. Un 

saldo negativo es Indicativo de una polltica monetaria restrictiva, esto genera un 

efecto sobre las tasas de interés, porque las instituciones (bancos) no querrán o 

tratarán de evitar pagar las elevadas tasas por caer en sobregiro, ello conducirá a 

un Incremento de las tasas de interés. Un saldo positivo o en su caso cero es 

indicativo de que el Banco Central está dispuesto a ofrecer los recursos 

necesarios a las tasas vigentes en el mercado. 

En términos generales el objetivo del corto es mandar señales a los participantes 

en el mercado financiero. Un ejemplo de cómo se calcula el régimen de saldos 

acumulados ayudará a entender cuál es el objetivo del Banco de México cuando lo 

aplica. 

Como se observa en el cuadro siguiente, el saldo acumulado de saldos diarios se 

define como la suma de los saldos positivos y negativos registrados en la cuenta 

corriente de cada Institución bancaria en el banco central al cierre de cada dla 

natural (incluyendo los dlas inhábiles). El ejemplo sólo muestra una Institución, 

este análisis se hace para todas las Instituciones. 

,--
\ 
j 
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Ejemplo del cálculo de los saldos acumulados en una institución de crédito. 

Salúu en Saldo Saldo en Saldo 

Dio cuentn al 
acumulado 

Dia cucnt.:t al 
acumulado 

de saldos de saldos 
cierre del día di11rios cierre del dfa día nos 

10 oú 15 o 40 

4 10 40 18 o 40 
5 -100 ·60 19 o 40 
t3 100 40 20 o 40 
7 -100 -60 21 o 40 
8 -100 -160 22 -10 30 

-9g~~~l-• 
11 100 140 25 -10 o 
12 O 140 2G O O 
13 -140 o 27 -100 -100 
14 40 40 28 100 o 

Fuente: Banco de México. 
Nota: el área sombreada reprosonla los días inhábiles. 

201 



CAPiTUL06 

INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR EXTERNO 

El proceso de globalización que se vive actualmente y que se expresa plenamente 

en el nivel económico, hace indispensable el análisis del intercambio comercial, 

asl como del movimiento de los flujos financieros. 

Para conocer las interacciones macroeconómicas de una economla y las 

relaciones comerciales que a nivel internacional realiza, es necesario revisar su 

contabilidad nacional y su balanza de pagos. En capltulos anteriores se han 

revisado los componentes esenciales del sistema de cuentas nacionales y en el 

presente apartado abordaremos las relaciones de intercambio con el exterior, a 

partir de sus principales indicadores. 

Balanza de Pagos 

La balanza de pagos representa el esquema contable que contiene los indicadores 

básicos de las relaciones económicas de un pals con la economia internacional. 

En una forma sencilla la balanza de pagos puede definirse como el registro 

sistemático de las transacciones económicas ocurridas durante un periodo 

determinado, entre los residentes de un pals y los residentes del resto del 

mundo.87 Otra definición más precisa considera a la balanza de pagos como un 

sistema de cuentas que comprenden un periodo dado y cuyo propósito es registrar 

sistemáticamente: a) las corrientes de recursos reales, incluyendo los servicios de 

los factores de producción originales, entre la economla interna y el resto del 

mundo, b) los cambios en los activos y pasivos sobre el extranjero de un pals 

derivados de transacciones económicas, y c) los pagos de transferencias que 

constituyen la contrapartida de recursos reales o de créditos financieros que la 

87Fondo Monetario Internacional, Manual de balanza de pagos. quinta edición, Washington, 1993 
(versión en espanol), p.2. 

¡r--;;:;;:;-;::;;~-=----.··· 
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economla interna suministra o recibe del resto del mundo sin ningún quid pro 

quo.88 

Las operaciones que se realizan son tanto comerciales como financieras, es decir 

se efectúan a través de dos clases de corrientes o flujos: las corrientes reales y las 

corrientes financieras. Las primeras consideran a las mercanclas y los servicios, y 

las segundas las transferencias de capacidad o poder adquisitivo liquido 

internacional o las expresadas en documentos de propiedad o deuda. 

La balanza de pagos está integrada entonces.por una balanza en cuenta corriente 

y una balanza de capitales. 

.·.t._·· 

La primera se compone a su. vez.• por la' ti'alárizá é:omerclal, que Incorpora la 
.·'.;Y.,-·,::,~/~;\:;,!,:,<t-:•,:,_,·.· ,_.- , 

Importación y exportación de rriercancl~,~.x.~,c:ir !~balanza de servicios, que incluye 

los ingresos y pagos por concepto.de servíéiós prestados al exterior o recibidos de 
é~& . 

:~. ::- ,;\? ;}·: ' ~~~~~~:~{>:·: 
La segunda comprende las exportaciones e importaciones de Utulos de propiedad 

en el exterior o por deudas, más los movimientos de la reserva monetaria 

internacional. 89 

La balanza de pagos considera además un rubro especial donde se anota la cifra 

estimada por concepto de errores y omisiones. La estructura de la balanza de 

pagos se representa de la siguiente manera, donde los principales Indicadores son 

los saldos de cada una de las balanzas: 

.. Op. cit., FMI, p.14. Las transacciones quid pro quo, son aquéllas donde intervienen dos partes; 
una que aporta el bien, servicio, mano de obra o activo y otra que recibe una contrapartida a 
cambio, recibe a veces el nombre de una transacción "algo por algo". 
89 Es la tenencia de activos monetarios de un pals en un momento determinado, los cuales pueden 
ser de carácter nacional o internacional. Se constituyen con: oro, depósitos de bancos nacionales 
en bancos de primera clase en el extranjero (a la vista y a plazo fijo), posición neta de un pals ante 
el FMI, DEG, valores de gobiernos extranjeros de alta liquidez y solvencia, valores de instituciones 
financieras multinacionales (BM, BID, etc.), billetes de bancos extranjeros, aceptaciones bancarias 
y saldos activos de convenios multilaterales de compensación. 
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Pagos 

Balanza de Transacciones 
en Cuenta Corriente 

Cuenta de Capital 

Errores y Omisiones 

Capitulo 6 

Balanza 1 Exportación de mercanclas 
Comercial Importación de mercanclas 

Balanza de 1 Exportación de Servicios 
Servicios Importación de Servicios 

Exportaciones e Importaciones de 
propiedad, deuda, etc. 
Movimiento de Capital a Corto y a Largo Plazo. 
Movimiento en la reserva monetaria 
Internacional. 

Variación de Reservas Internacionales 

Para los objetivos del presente trabajo basta sef'lalar que la balanza de pagos es 

el esquema donde se registran en una forma sistemática todas las operaciones o 

transacciones económicas de un pals con el exterior. Bajo esta perspectiva al final 

del presente capitulo se mostrarán los componentes de la balanza de pagos. 

Balanza en Cuenta Corriente 

Es la cuenta que agrupa los bienes, servicios, rentas y transferencias netas 

unilaterales efectuadas mediante transacciones bilaterales o unilaterales con el 

exterior en un periodo determinado. Cabe señalar que en las transferencias netas 

unilaterales se incluyen las corrientes y las de capital. Sin embargo, es útil separar 

las transferencias corrientes de las transferencias de capital, ya que las primeras 

permiten determinar el Ingreso nacional disponible y las segundas el ahorro. 
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Balanza Comercia/ 

Es la parte de la balanza de pagcis que contempla las importaciones y 

exportaciones de mercanclas o bienes tangibles. Se utiliza para registrar el 

equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran estas transacciones respecto al 

exterior y se expresan en déficit o superávit; el primero cuando son mayores las 

importaciones que las exportaciones; y sucede lo contrario. 

La Balanza Comercial también se puede expresar como el registro sistemático de 

las entradas de divisas90 de un pals por concepto de exportaciones de 

mercanclas, y la salida de divisas por concepto de importaciones de mercanclas, 

en un periodo determinado. 

Balanza de Servicios 

Es el registro sistemático del total de pagos realizados por los servicios de los 

residentes de un pais a los del exterior, y los que éstos a su vez cubrieron. A estos 

Ingresos y egresos también se les denomina Importaciones y exportaciones de 

servlcios.91 

90 En México el término divisas comprende: billetes y monedas metálicas extranjeros, dep6sttos 
bancarios, documentos de crédito sobre el exterior y denominados en moneda extranjera, entre 
otros. (Véase Ley Orgánica del Banco de México). 
•• Es conveniente senalar que generalmente la cuantificación de las exportaciones se evalúan FOB 
(en espanol LAB: libre a bordo) y las Importaciones CIF (en espanol CSF: costo. seguro y flete). Es 
decir, en el valor de las mercanclas Importadas, se Incluye además del precio que Impera en el 
lugar de adquisición, el seguro y el flete hasta el puerto o aduana de entrada al pals que realiza la 
compra. 

- ' '" ·' •. -· ·-' 

205 



Capltufo6 

Los conceptos más usuales por los que se reciben o hacen pagos por servicios 

entre paises son: 

1) Los servicios de comunicaciones y transportes: fletes y alquileres de 

barcos, transporte de pasajeros, derechos de puerto, tránsito ferroviario, 

servicios de correos, teléfonos y telégrafos, etc. 

2) Las cuentas de viajeros: gastos de turistas, estudiantes, visitantes 

fronterizos, etc. 

3) Los servicios por comercio de mercancías: comisiones, derechos de 

tránsito, seguros. 

4) Servicios por operaciones financieras: comisiones a bancos, intereses 

de deudas y dividendos por inversiones directas y pago por uso de 

tecnologla. 

5) Sueldos y salarios pagados en el extranjero a trabajadores nacionales. 

6) Recaudaciones y gastos de los gobiernos: recaudaciones. 

Saldo de la Balanza de Transacciones en Cuenta Corriente 

Como ya se senaló, la balanza en cuenta corriente está compuesta por la balanza 

comercial y la balanza de servicios y en ella se registra el valor de todos los pagos 

que hace un pals al exterior por concepto de la totalidad de aquellas operaciones 

que representan compraventa de mercanclas y de servicios, y que incluyen una 

prestación y su correspondiente contraprestación lnmediata.92 

En efecto', las operaciones en cuenta corriente al considerarse normales, 

permanentes y sobre todo regulares, se caracterizan porque toda prestación 

(compra o venia) requiere de una contraprestación (venta o compra) inmediata. 

Si el saldo es positivo éste puede utilizarse para efectuar exportaciones de capital, 

ya sea en pago del servicio de las deudas o para hacer préstamos al exterior, 

•
2 Op. cit., Torres Gayttm, p.210. 

- :~· :-:-:-:r~;-·-·----¡ 
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efectuar inversiones_ directas o para Incrementar la reserva monetaria internacional 

del pals. En c~sÓ contrario,'cua'ndo la c~enta es desfavórable o negativa, significa 

que el pals ha pedido préstamos al --~xÍerior, ha re~lbldo Inversión extranjera 

directa o ha disminuido sus reserva~lnterh~ción~les. 

Se debe tener presente que todos los ingresos originados por la venta de 

mercanclas y por la prestación de. servicios al exterior forman parte del producto 

nacional generado por el pais en el lapso determinado, por lo que el saldo en 

cuenta corriente, cuando es positivo, representa la contribución neta de la balanza 

en cuenta corriente al Ingreso nacional. 

Por lo anterior, se puede afirmar que los Ingresos finales resultantes de la balanza 

en cuenta corriente forman parte del Ingreso nacional y que el saldo negativo 

representa una disminución de dicho Ingreso. 

En el siguiente cuadro se puede observar la estructura de balanza de cuenta 

corriente: 

NGRESOS 

BALANZA DE 
CUENTA CORRIENTE 1

/ 

EXPORTACIÓN DE MERCANCIAS 
SERVICIOS NO FACTORIALES 
VIAJEROS 
OTROS 

SERVICIOS FACTORlALES 
INTERESES 
OTROS 

TRANSFERENCIAS 
~GRESOS 

IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS 
SERVICIOS NO FACTORIALES 
FLETES Y SEGUROS 
VIAJEROS 
OTROS 

SERVICIOS FACTORIALES 
INTERESES 
EN MONEDA NACIONAL 
OTROS INTERESES 

OTROS 
TRANSFERENCIAS 

1
/ Presentación resumida. 

¡- -;¡-.~~----:~- ~' -_ --i·;;i 
I "I, . : , :_. ¡ , . -

_________________ L_~ __ ,-~: . _e_:--~-
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Para el caso de México, la Balanza de Cuenta Corriente se presentó en los últimos 

años de la siguiente manera: 

oncepto 

uenta corriente 
ngresos 
ExponaclOn de mercanclas •¡ 

Pettoloras 
No petroleras 

Agropecuarias 
Extractivas 
Manufaciuras 

Servicios no factoriales 
Transportes diversos 
Turistas 
Excursionistas 

Fronterizos 
Do crucero 

Otros servicios 
Servicios factoriales 

Intereses 
Otros 

Transferencias 
Remesas familiares 
Otras 

gresos 
Importación de morcanclas •¡ 

Bienes de consumo 
Bienes intermedios 
Bienes de capital 

Servicios no factoriales 
Fletes y seguros 
Transportes diversos 
Turistas 
Excurslonlslas 
Otros servicios 

Servicios factoriales 
UUlidades remitidas 
Utilidades reinvertidas 
Intereses 

Sector pUblico 
Sector privado 

Comisiones 
Otros servicios 

Transferencias 

MEXICO 1998-2000 
CUENTA CORRIENTE 
Miiiones do dólares 

1998 

·16,089. 
140,066. 
117,459. 

7,134. 
110,325. 

3,796.7 
466. 

106,062. 
11,522. 
1.433.1 
5,633. 
1,859. 
1,737. 

121. 
2,596.4 
5,047.1 
4,034. 
1,012. 
6,039. 
5,626. 

412 
156,158. 
125,373.1 

11,108. 
96.935. 
17,329.4 
12,427. 
3,699.1 
1,602. 
2,001. 
2,207. 
2.916.4 

18,330. 
2,386. 

2864 
12,499. 
7,131. 
5,368. 

126. 
453. 

27.1 
FUENTE. lnd1e1dorH EconOmocos. Banco d9 M6uco 
NOTAS· La. NvelH 90r.g.-d°' pu9deo no a.ndd• con i. '"'""ªde IUI compof'lent .. , como resultado del 1'9dondeo 
de i.1 ofras E1t°' dalol poi' bl proc~IOI d9 elabor•oOn. 1111.tn 1u)e1os •cambios u/111nor~1. ero P9fbc\llil• 
b1mi1fl!;lent11 

M El signo negallvo 1lgrolf1e1 egt•toS de dfVIU1. 

-1 El monlo de'"""''"°" ••lrM1}tlra d•11ct1 1111u1Cepbble de fl'f'lt.KHlH po11erior111111.1• Ello debodo 11 ··~ COl'I 

que i.111mpreu1de1r1v11~16n e•lr•nte•• lr'lform.., • W SECOFI tobf• la• mv•~ efectuad11 
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Balanza de Capitales 

En la cuenta de capital se registran los cambios en los activos y pasivos 

financieros Internacionales que permiten determinar la forrraclón bruta de capital y 

su financiamiento. Esta cuenta tiene tres grupos: a) los movimientos de capital, b) 

los movimientos en los pasivos especificas, y c) los "!1ovimientos en las reservas. 

El primero se integra por tres rubros: la inversión directa, la Inversión de cartera y 

la de capital a largo plazo. 

El segundo grupo está constituido por capital a corto plazo, que está vinculado a 

los prÓ~esos de financiamiento de los desequilibrios en las relaciones económicas 

co~ ~Í e~terlor, que se destinan a fortalecer las reservas Internacionales y a 

financiar la deuda existente vinculada al sector oficial. 

El tercero Incluye las reservas Internacionales y conceptos afines relativos a la 

tenencia de estos activos y las contrapartidas contables de las modificaciones 

originadas por las revalorizaciones o desvalorizaciones. 

Los diferentes renglones de la Balanza de Capitales representan los Ingresos o 

egresos que un pafs recibe o hace en forma unilateral temporalmente, ya que de 

inmediato recibe titulas o poder de compra internacional en forma ffquida (oro y 

divisas). A diferencia de las operaciones ordinarias (de la cuenta corriente) que se 

saldan regularmente en el momento de realizarse, los movimientos de capitales se 

generan por transferencias que dan origen a obligaciones o a derechos más o 

menos duraderos.93 

Por tratarse de una balanza, todos los movimientos registrados tendrán su 

contrapartida en movimientos inversos que deberán efectuarse en el futuro. 

Cuando hay entrada de divisas por concepto de inversiones o préstamos del 

93 Op.cit. Torres Gaytán, p.212. 
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exterior, la balanza de capitales es superavitaria, aunque en el corto o largo plazo 

se tenga que pagar el préstamo, los intereses, las ganancias y la propia inversión. 

SI el pals invierte o presta al exterior, entonces la balanza de capitales será 

deficitaria, pero cuando se recuperen los préstamos e inversiones habrá superávit. 

Las diversas operaciones internacionales que se registran en la cuenta de 

capitales sólo cambian la forma de los activos y de las obligaciones de los 

residentes de un pals. Asl, una Importación de capital constituye un intercambio de 

activos del exterior por obligaciones internas y una exportación de capital equivale 

a un cambio de fondos del pals por obligaciones del exterior.94 

Por esta razón, los Ingresos generados por la importación de capital y de la 

exportación de bienes y servicios se adicionan a la oferta de divisas en el mercado 

de cambios de un pals e Inversamente, la exportación de capital y la importación 

de bienes y servicios se suman a la demanda de divisas en dicho mercado. 

Cuenta de Capital Versión Tradicional y Modificada 

Cabe sel'lalar que México a partir de 1994, por determinación del Banco de 

México, ofrece en la Cuenta de Capitales dos presentaciones, mismas que difieren 

en cuanto a la clasificación usada para registrar las operaciones con valores 

colocados en el exterior, como bonos y pagarés. 

En la presentación tradicional las colocaciones y amortizaciones de valores en el 

exterior se registran en el rubro de endeudamiento externo, en tanto que en la 

modificada las transacciones con valores en el exterior se clasifican en el rubro de 

inversión de cartera. 

94 
La exportación de capital se registra en la balanza de capitales como un débito y la importación 

como un crédito, mientras que el movimiento de mercanclas y servicios se registra a la Inversa. 
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Esta última presentación es congruente con la metodologia contable de la balanza 

de pagos propuesta por el Fondo Monetario lnternacional.95 

CUENTA DE CAPITAL 
PRESENTACIÓN TRADICIONAL 

!PASIVOS 
ENDEUDAMIENTO 
BANCA DE DESARROLLO 
BANCA COMERCIAL 
BANCO DE MÉXICO 
PÚBLICO NO BANCARIO 
PRIVADO 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
MERCADO ACCIONARIO 
MERCADO DE DINERO 

!ACTIVOS 
EN BANCOS DEL EXTERIOR 
CRÉDITOS AL EXTERIOR 
GARANTIAS DE DEUDA EXTERNA 
OTROS 

Reserva Monetaria Internacional 

CUENTA DE CAPITAL 
PRESENTACIÓN INICIADA EN 1994 

PASIVOS 
POR PRESTAMOS Y DEPÓSITOS 
BANCA DE DESARROLLO 
BANCA COMERCIAL 
BANCO DE MÉXICO 
SECTOR PÚBLICO 
SECTOR PRIVADO 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
DE CARTERA 

MERCADO ACCIONARIO 
MERCADO DE DINERO 
SECTOR PÚBLICO 
SECTOR PRIVADO 

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOF 
SECTOR PÚBLICO 
BANCA COMERCIAL 
SECTOR PRIVADO NO BANCARIO 

!ACTIVOS 
EN BANCOS DEL EXTERIOR 
CRÉDITOS AL EXTERIOR 
GARANTIAS DE DEUDA EXTERNA 
OTROS 

La reserva monetaria es el conjunto de activos o valores liquldos internacionales y 

está constituida por oro monetario (monedas, lingotes, barras), depósitos de 

bancos del pais en bancos del extranjero (a la vista y a plazo fijo), posición neta 

del país en el Fondo Monetario Internacional, derechos especiales de giro (DEG), 

valores de gobiernos extranjeros de alta liquidez y solvencia, valores de 

instituciones financieras multinacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo), billetes de bancos extranjeros, aceptaciones bancarias y saldos 

activos de convenios multilaterales de compensación, entre otros, en poder del 

95 Banco de México, Balanza de Pagas, febrero de 2002. 

r----
1 
1 
1 

,. 
' 

··- -_-.---·--] ·,¡· 
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banco central y de los bancos asociados que está exclusivamente bajo control de 

las autoridades monetarias. 

Las variaciones de la reserva monetaria inte'rnaclonal de un pals son resultado 

final del estado de la balanza de pagos, ya que sus movimientos son Inducidos. 

Por esta razón, por ejemplo, un aumento en las reservas Internacionales es 

normalmente reflejo de los saldos netos positivos de la balanza en cuenta 

corriente, que no han sido invertidos en el exterior, ni empleados para cancelar 

deudas o adquirir inversiones de extranjeros en el pafs, por lo que se invierten en 

bienes lfquidos como el oro y las divisas libremente convertibles. 

Errores y Omisiones 

Este rubro es un agregado necesario para Igualar el total de los ingresos (debe) 

con el total de los egresos (haber) de la balanza de pagos. Llevará el signo 

positivo o negativo, según que el valor del debe sea superior al haber, o a la 

inversa. 

Los errores y omisiones se deben principalmente a las deficiencias en el registro 

estadlstico de los valores por exportaciones e importaciones de bienes y servicios, 

debido a las diferentes fuentes de Información y también a que ciertos rubros sólo 

son objeto de estimación, asl como a las Inexactitudes en el registro de los 

movimientos en la cuenta de capital. 

El rubro de errores y omisiones, al no encontrarse bajo el control de las 

autoridades monetarias, generalmente se considera como un Indicador indirecto 

de la magnitud de la fuga de capitales de un pafs. 

En los cuadros siguientes se puede observar la estructura de la balanza de pagos 

en valores reales, en la nueva presentación del Banco de México y en la versión 

tradicional. 
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MEXICO 
BALANZA DE PAGOS 1998-2000 

Pre5ent•clón lnlcl•d• an HllU 
Miiiones do dólares 

Cuenl• Conlflnla 
ngresoa 
E•plotac16n do mere.anclas•¡ 
Servicios no faclonales 

Turistas 
Excursionistas 
Otros 

Servicios laclonales 
lnlereses 
Otros 

Transferencias 
Egresos 

Importación de mercanclas •¡ 

Servicios no factoriales 
Fletes y seguros 
Turistas 
Excursionistas 
Olros 

Servicios factoriales 
lnlereses 
Otros 

Transferencias 
Cuent• de c•pll•I 

1Paalvoa 
Por préstamo y depósito 

Banca de desarrollo 
Banca comercial 
Banco de Méxleo 
Sector pUblico no bancario 
Sector privado no bancano 

lnversi6n extranjera 
Directa••¡ 
De car1era 

Mercado accionarlo 
Morcado de drnero 
Sector ptrblico 
Sector privado 

CONCEPTO 

Valores emilidos en el e•tenor 
Sector pút>Jico 
Sector privado 

!A.ct1voa 
En bancos del e.tenor 
Critd1tos al e•lerior 
Garanllas de deuda extema 
Otros 

IE"o,.s y omisiones 
Varl•e/6n de 111 ,.s•rv• lntem•clon•I netas 
l..iust•• nnr v•lontc16n 

FUENTE: Indicadores Económicos, Banco de Méuco. 

1998 

-16,089. 
140,068. 
116,459. 

11,522 
5,633 
1,859. 
4,029. 
5,047. 
4,034. 
1,012. 
6,039. 

156,158. 
125,373. 

12,427. 
3,699 
2.001. 
2.207. 
4,519 

18,330 
12,499. 
5,831. 

27. 
17,652. 
17,220. 
6,197. 

239. 
-142. 

·1,071. 
1,270. 

590 
11,023. 
11,602. 

-579. 
-ó65. 
214. 
290. 
·16. 

·127. 
198. 

-326. 
431. 
155. 
329. 

0 768. 
715. 
576. 

21,36. 
1. 

19911 2000 

·14,375.1 -18,079 :¡ 
158,939.f 193,280.!: 
136,391.1 166,454.E 

11,692.C 13,712 
5,505. 6,435 
1,717.; 1,856.E 
4,469.1 5,418.1 
4,516.f 6,090.7 
3,735.i 5,024.! 

781.1 1,066.: 
s.340 e 7,023.1 

173,315.C 211,360. 
141,974.E 174,457.f 

13,490.E 16,035.i 
4,109:;: 5,006. 
1,950 <l 2,444.! 
2,590.f 3,054. 
4,840.: 5,530.:;: 

17,822.I 20,837.4 
13.018. 13,981.:! 

4,604.! 6,855.~ 

26.! 29.4 
14,385 E 18.044.:;: 
18,390.: 10,501.C 
-4,539 ·560.! 

.755.i 919.! 
•1,546.: ·208 
·3.684.1 -42.85.• 
-4,027.4 ·35,27.! 
5,489.4 84,20.1 

22.929.! 110,61.! 
11,964.E 132,86.1 

10,96~ -22,24.I 
3,769.: 446.1 

13U 30.1 
106.4 51. 
25.C ·20.! 

7,064.• ·27,02.: 
4,725 ·30,22.: 

233.9 320.1 
-4,004 7,843.: 

.303 3,564.~ 

425.1 <412.! 
-835.1 1,289.l 
·556.! 2,276.C 
561. 2,859.: 
593J 2,821.! 

·1. 2.1 

NOTAS· Los niveles agregados pueden no coincktir con la suma de sus componentes, como resultado del redond&a 
de las cifras. Estos dalos por los procedimientos de elaboración, estén sujetos a cambios ultenores, en par11cutar 
los mas recientes 
(-)El signo negatrvo significa egresos de divtsas 
•t lnduye maquiladoras. 
••¡El monto de lnversl6n extranjera d1recia es suscoplible de revisiones posteriores al alza. Ello debido al rezago con 

que las empresas de inversi6n extran,era informan a la SECOFI sobre las Inversiones efectuadas. 
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MtXICO 
BALANZA DE PAGOS 1998-2000 

p,..sonrec/ón tradlt;/on•I 

Miiiones de d61.re• 

CONCEPTO 

Cuonl• Corriente 
ngresos 
ExplolaciOn do mercancías•¡ 
Servicios no factoriales 

Turistas 
Es:cursiornslas 
Otros 

Servicios fadoriatos 
lnlereses 
Olros 

Transferencias 
IEgresos 

lmportaciOn de mercanclas •/ 
Servicios no factoriales 

Fleles y soguros 
Turistas 
Excurslonislas 
Otros 

Servicios factoriales 
Intereses 
Olios 

Transferencias 
Cuont• de t:•Plt•I 

aslvos 
Endeudamienlo 
Banca de desarrollo 
Banca comercial 
Banco de México 
Sectot pUbl1co no bancario 
Sector privado no bancario 

lnYersiOn exiranjera directa .. , 
Mercado accionario 
Mercado de dinero 

iActlvos 
En bancos del exterior 
Créditos al extenor 
Garanllas de deuda externa 
Olios 

!Errores y omisiones 
V•rl•cldn d• I• ,.••rv• lntemeclon•I ne 
Luusres nnr 11elor•c/6n 

FUENTE: Indicadores Econónucos, Banco de México. 

.... 
·16.0891 
140,068.1 
116,459.f 

11,522.' 
5,633. 
1,859 f 
4,029.! 
5,047.1 
4,034. 
1,012.f 
6,039.! 

156,158.! 
125,373.1 

12,427.! 
3,699.1 
2,00U 
2.207 
... 519. 

18,330 E 
12, .. 99.1 
5,831.1 

27.1 
17,652.1 
17.220 f 
6.069., 
·724.5 
·927.1 

·1,071.t 
2,433.t 
6,36U 

11,602 
-6651 
214.1 
431.! 
155. 
329.1 

·168.; 
715.1 
576.1 

2,136.! 
1.! 

1999 

·14,375 
158,939. 
136,391. 

11,692. 
5,505. 
1,717. 
..... 69. 
.... 516. 
3,735 

781 
6,340 
1,7331 

141,974 
13,490 
4,109 
1,950 
2,590. 
4,840 

17,822. 
13,018 
4,804. 

26 
14.385 
18.390. 

2.525. 
.1.n4 
·1,723. 
·3.684. 
1.707. 
8,000. 

11,964. 
3,769. 

131. 
-4,004. 
.J,037 

.. 25. 
..S,35. 
·5,56. 
5,81. 
5,93. 

·1. 

2000 

·18,079. 
193,280.5 
166,454.e 
13,712.~ 

6,435.4 
1.856.f 
5,418.1 
6,090.7 
5,024.! 
1,066., 
7,023.1 

211,360.• 
174,457 e 

16,035., 
5,006.4 
2.444 ~ 
3,054.! 
5,530 . 

20,837. 
13,981.'. 
6,855.! 

29 
18,044 
10,501.C 
·3,262.'l 

·185.4 
-273( 

-4,285.t 
·5,444.1 
9,383.1 

13,286.1 
446.1 

30.1 
7,843.: 
3,564.! 

"'12.~ 

1,289., 
2.276.( 
2,859.: 
2,82U 

V 

NOTAS: Los nlveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes, como resultado del redondeo 
de las cifras. Estos datos por Jos procedimlenlos de elaboración, estén sujetos a cambios ulleriores, en particular 
los más recientes. 
(-) El signo negativo slgniíica egresos de divisas. 
•/Incluye maqulladoras . 
.. , El monlo de lnveralón extranjera directa es ausceplible de revistones posteriores al alza. Ello debido al rezago con 

que las empresas de inversión extranjera lnfonnan a la SECOFI &obre las lnver.iones efectuadas. 
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La Balanza de Pagos, como su nombre los lndlc::a, representa el saldo total entre 

los ingresos y gastos producto de las relaciones económicas con el exterior. Como 

balanza el saldo debe ser cero. · '·,·, 

-,~~:-~ -S;·LJ ... ;>.~, .,._ 
Contablemente se supone que para obtene(~I saldo· en equilibrio, si hay superávit 

en la cuenta corriente, habrá déficit en.ía' cúe~t~''Cíe:'capitales; si aún se mantiene 

alguna diferencia, éstos se compensará~ "c~'n i~s .·movimientos de las reservas 

internacionales y el ajuste del renglón de' errÓres y ~;,isiones. 

De este modo, si hay déficit en la cuenta corriente habrá un superávit en la cuenta 

de capitales: 

Donde: 

CC= Cuenta Corriente 

.CK= Cuenta de Capitales 

-CC 

+CK 

SI se mantiene el déficit, éste se cubrirá con las reservas internacionales. Por su 

parte, si se. obtiene un superávit, los recursos excedentes pararán a las reservas 

Internacionales. 

En el otro caso, si hay superávit en la cuenta corriente, habrá un déficit en la 

cuenta de capitales, esto es: 

+ce 
-CK 
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SI hay déficit, se cubrirá Igual que en el caso anterior con reservas internacionales 

y si hay superávit habrá un excedente de recursos que Ignorará las reservas 

Internacionales. 

Un déficit en cuenta corriente se debe a que se está gastando o Invirtiendo más de 

lo que se tiene y esto es posible si se captan recursos del exterior vla Inversión o 

deuda, Ingresos que son entradas en la cuenta de capitales. 

Un superávit en la cuenta corriente implicará que el pals gasto e Invirtió menos en 

relación a sus recursos propios. Por lo que con esos recursos puede Invertir en el 

exterior o pagar deuda. 

Fuentes y Usos de Divisas 

Definiremos una divisa como cualquier moneda extranjera con efecto mercantil 

(cheques, giros, letras de cambio, órdenes de pago y derechos especiales de giro) 

aceptado Internacionalmente como medio de pago. En suma, es dinero en 

moneda extranjera. 

Tomando en cuenta los conceptos correspondientes a la balanza de pagos, se 

puede obtener un cuadro en el que se muestran cuáles son las operaciones por 

las que Ingresan divisas al pals. Asimismo, se puede detectar cuáles son los usos 

más comunes que se le dan a este recurso. 
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Fuentes y Usos de Divisas 

Fuentes de Divisas Usos de Dlvlaaa 

Cuenta Corriente. Cuenta Corriente 

Exportación de Morcanclas. Importación de Mercanclas . 

Elfportación de Servicios (=Exportación do Servicios Importación de Servicios (= Importación de Servicios 

Factoriales y no Factoriales). Factoriales y no Factoriales). 

Transrerenclas. Fletes y Transportes (= Fletes y Seguros + 

Cuanta de Capltal. Transportes Diversos). 

Largo Plazo (= Pasivos +Amortizaciones). Turismo y Transacciones Fronterizas (= Viajeros 

Corto Plazo (= Pasivos Corto Plazo). Fronterizos y al Exterior). 

Ulllldades (= Utilidades Remitidas + Utilidades 

Reinvertidas). 

Intereses (= Intereses + Comisiones). 

Otros (=Servicios No Financieros + Otros Servicios). 

Transferencias. 

Cuenta de Capital 

Amortizaciones y Créditos al Exterior(= Amortizaciones). 

Operaciones con Valores (=Activos de Largo Plazo). 

Activos de Corto Plazo. 

Cuentas de Ajusto 

Errores y Omisiones. 

Banco de México. 

Tipo de Cambio 

El Tipo de Cambio es la cotización de una moneda en términos de otra, es decir, 

la cantidad de dinero en moneda nacional que se tiene que dar a cambio de una 

divisa o moneda fuerte, que es ampliamente aceptada en el plano internacional. 

Estas transacciones se llevan a cabo al contado o a futuro (mercado spot y 

mercado a futuro) en los mercados de divisas. 

La determinación de los tipos de cambio es importante para la toma de decisiones 

de inversión, porque permiten expresar los precios de diferentes paises en 

términos comparables. 

TESIS CON 
.FA .. T , , .. '··' n'"''r'Ti\í 

1 i 1 .!.\ 1,._ 1 .':! ' .. !.:. :.·-_:i ~ . .'.._·.-_!_.;_ • • _w_,..... -
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Es necesario sei\alar que mientras estuvo vigente el patrón oro creado en Bretton 

Woods, éste sostenla que el valor de este metal fluctuaba en función de su costo 

de producción, por lo que el poder adquisitivo de la moneda oro era resultado de la 

productividad relativa respecto a las otras mercanclas. El valor de la moneda de 

cada pals estaba determinado por su contenido o respaldo en oro, con lo cual el 

tipo de cambio adquirió universalidad y permaneció fijo a su equivalencia en oro. 

Con ello se buscaba prevenir la inflación por medio de la sujeción del precio del 

dólar al oro. 

A pesar de ello, el sistema de paridades fijas dificultaba a los paises alcanzar, 

simultáneamente, el equilibrio interno y externo sin ciertos ajustes en el tipo de 

cambio. Sin embargo, a medida que era más fácil transferir fondos a través de las 

fronteras, la propia posibilidad de que los tipos de cambio pudieran variar desató 

movimientos especulativos de capital, que hicieron la tarea de las autoridades 

económicas todavla más dificil. La historia del colapso del sistema de Bretton 

Woods es la historia de los fracasados intentos por parte de los paises para 

reconciliar el equilibrio interno y externo bajos sus reglas.96 

Posteriormente, al romperse los vlnculos entre la oferta de dólares y el precio del 

oro fijado por el mercado, los bancos centrales hablan tirado por la borda la 

salvaguardia del sistema contra la inflación, por lo que se hizo necesario precisar 

los elementos que permitieran determinar el nivel del tipo de cambio y sus 

fluctuaciones, surgiendo básicamente dos leerlas, que por utilizarse en mayor o 

menor grado en la actualidad cabe mencionar brevemente: la teorla de la balanza 

de pagos y la leerla de la paridad del poder adquisitivo. 

06 Krugman Paul, Maurlce Obstfeld. Economla lntemac/onal. Taor/a y Pollt/ca, Me Graw Hill, 
Espana,1995,p.662. 
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La primera, de carácter general, postula que el tipo de cambio está determinado 

por la oferta y demanda de divisas que se negocian en el mercado de cambios y 

que, a su vez, dependen de la estructura y la _evolución de los diferentes rubros de 

la balanza de pagos. 

La segunda, desarrollada por Gustavo Cassel,97 señala que el tipo de cambio en el 

mercado liberado del patrón oro, tiene que ajustarse a la relación del poder 

adquisitivo interno y externo de la moneda. Para este autor, el tipo de cambio está 

determinado por el cociente resultante de comparar el poder adquisitivo de dos 

monedas en sus respectivos mercados, ya que lo que lo que en el mercado de 

cambios se ofrece y demanda es en realidad cierto poder de compra de 

mercanclas y servicios del exterior, contra otro determinado poder de compra 

interior. 

Determinación del Tipo de Cambio 

Los gobiernos pueden optar por una politica de cambio fijo o libre. 

FIJO: se establece por las autoridades finan.cier¡:¡s ccimo una proporción fija entre 

el valor de la moneda nacional. y el de'.Gñ~¿;n·~rc..:ncla ·(por ejemplo, el oro o la 

plata) o de una moneda extranjera. Tál m~rb'an61a o moneda se dice entonces que 

sirve de patrón. 

LIBRE o FLEXIBLE: es aquel cuya determinación corresponde exclusivamente a 

la oferta y demanda de divisas, es decir,. el precio resultante del libre juego del 

mercado de divisas. 

TESIS CON 
l!·A 1.r A rw OR¡r~1T111 • , .. • . - "" iU.:..J .~ --- ------------

•
7 G. Cassel, El problema da la astabllizaclón, Blblloteca de Cultura Económica, Madrid-Barcelona

Buenos Aires, citado por Torres Gaytán, Op. Clt, p. 275. 
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De acuerdo con fo anterior, fa moneda de una pals se podrá depreciar o apreciar 

de acuerdo con fas reglas definidas. 

Depreciación cuando. el. precio de ~na:moneda disminuye en comparación al 

precio de otra monéda. De tal forma que· fa moneda· interior obtiene menos 

unidades de la m~n'eda exteri~r •. 
• • • • 1 • 

Apreciación cuando se incre~~nta el preck> r~lativo de ~~a moneda expresado en 

otra, es decir, c~n ull·a .'1l11sll1'á c~ntÍdad ele dinero local se puede adquirir una 

cantidad mayor .de otra. 

Otro ternilno; Usado cuando se hace referencia al tipo de cambio es el de 

devalÚa~ión.. por·ici que es import~nte senalar en qué consiste. 

Originalmente el término devaluación era utilizado para referirse a la disminución 

del valor· de. las monedas, en relación con el precio del oro. Sin embargo, al 

desaparecer el patrón oro como sistema fundamental, el término devaluación se 

acepta como sinónimo de depreciación. 

Precisando, una moneda se encuentra sobrevaluada cuando el tipo de cambio es 

inferior a su nivel real y una moneda estará subvaluada cuando el tipo de cambio 

es superior al nivel real. 

Se supone que las monedas expresan el poder de compra. Asi al comparar dos 

monedas se compara realmente dicha capacidad de compra. Por ejemplo: 

Si con un peso se compra: 

$1< 2 plumas 

4 láplces 
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y con un dólar se compra: 

-------- 2 plumas 

$USD1 ----
4 lápices 

Capitulo 6 

De lo anterior, se desprende que la relación es de 1 a 1; éste es el tipo de cambio 

del peso por el dólar. 

Si en México hay una Inflación del 100% y por lo mismo la moneda, el peso, pierde 

valor y compra: 

-------- 1 plumas 

$1 -------- 2 lápices 

- ··-

y como en Estados Unidos no hay inflación y el dólar sigue comprando lo mismo: 

$USO 
1 
< 2 plumas 

4 láplces 

La relación de cambio-se-altera y ahora la relación es de 2 pesos por dólar. Esto 

es lo que nos Indica la te orla de la paridad. 

Por ello, al compararse los niveles de inflación se evalúa la evolución de compra 

de las monedas y~e propone, en consecuencia, el ajuste en el tipo de cambio. 

El tipo de c_amblo -pues, debe estar en concordancia con esta relación de 

Intercambio. 

TESlS CON 
FALLA:__Q1t9Y1 C ~_lii 221 



Capitulo 6 

A manera de conclusión puede seflalarse que pese a las dificultas de determinar 

en forma precisa el nivel del tipo de. cambio de un pals, éste es un indicador 

indirecto de la actividad económica del mismo y de la presión que los diferentes 

agentes económicos externos e internos ejercen para obtener una posición más 

favorable en las relaciones económicas Internacionales. 

Actualmente, los tipos de cambio son determinados en el mercado de divisas. Los 

principales agentes que participan en este mercado son los bancos comerciales, 

las empresas multinacionales, las Instituciones financieras no bancarias y los 

bancos centrales. Los bancos comerciales desarrollan un papel importante en este 

mercado, ya que facilitan el Intercambio de depósitos remunerados que 

constituyen la parte principal del intercambio de divisas. 

Aunque el Intercambio de divisas se desarrolla en muchos centros financieros 

repartidos por todo el mundo, la tecnologla de los actuales sistemas de 

comunicación enlaza dichos centros formando un único mercado, mismo que se 

encuentra abierto las 24 horas del dla. Una clase importante de intercambio de 

divisas es el intercambio a plazo, mediante el cual, las partes acuerdan 

intercambiar divisas, en algún momento futuro y a un tipo de cambio previamente 

negociado. Por otro lado, los intercambios al contado son acordados y realizados 

de forma Inmediata. 

Como se seflaló, la teorfa de bafanza de pagos considera que el tipo de cambio 

está determinado por la oferta y la demanda de divisas que se negocian en el 

mercado de cambios, si México decide comprar muchos bienes norteamericanos, 

al tipo de cambio actual, entonces se demandarian más dólares como divisas y si 

la demanda resulta mayor que la oferta existente, entonces el exceso de demanda 

provocará que suba el tipo de cambio hasta el nivel en donde la demanda total de 

divisas, sea igual a la oferta de divisas. 
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Asl por ejemplo, en la primera parte del proceso se encarecerlan los dólares, por 

lo que ~os costarla más importar, con lo que disminuirla nuestra demanda de 

bienes norteamericanos, al mismo tiempo que en términos relativos la moneda 

mexicana costarla menos. Y esto significarla que con una misma cantidad de 

dólares pueden obtenerse más pesos, por lo que desde el punto de vista de los 

norteamericanos, serla atractiva la importación de productos mexicanos. El 

mecanismo anterior se establece (al menos en leerla) de manera automática y con 

resultados semejantes al del patrón de cambio oro. 

De igual modo, la teorla de la paridad del poder adquisitivo considera que el tipo 

de cambio en el sistema del patrón libre, tiene que ajustarse tanto al poder 

adquisitivo interno como al poder adquisitivo externo de la moneda, dada la 

Importancia comercial y financiera que EU tiene en el mundo y especialmente para 

México, la paridad del peso mexicano, se establecerla en relación al dólar 

norteamericano, sin que esto signifique que no se pueda comparar con cualquier 

otra moneda (libra, franco, yen, etc.). 

Tipo de Cambio y Banco Central en México 

El Banco de México98 obtiene cada dla hábil bancario cotizaciones del tipo de 

cambio de compra y venta del dólar de los Estados Unidos, para operaciones 

liquidables el segundo dla hábil bancario siguiente a la fecha de la cotización, de 

Instituciones de crédito cuyas operaciones, a su juicio, reflejen las condiciones 

predominantes en el mercado de cambios al mayoreo . 

.. Con fundamento en los articules 35 de la Ley del Banco de México y Bo. de la Ley Monetaria de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de confonmldad con lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de la 
fracción XVIII del articulo 73 constitucional, en lo que se refiere a la facultad del Congreso para 
dicta~ reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera, y considerando que es 
conveniente que el tipo de cambio conforme al cual se detenmlne la equivalencia de la moneda 
nacional para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, contraldas dentro o fuera de 
la República Mexicana. se obtenga con base en un procedimiento que permita calcular un tipo de 
cambio representativo de las cotizaciones observadas en el mercado de cambios en distintas horas 
del dla. 
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Tales cotizaciones se solicitarán en tres periodos: de las 9:00 a las 9:59 horas, de 

las 10:00 a las 10:59 horas, y de las 11 :00 a las 12:00 horas. Cada institución de 

crédito sólo podrá efectuar cotizaciones en un periodo por dla. Para tal efecto, el 

Banco de México seleccionará aleatoriamente dentro de cada uno de dichos 

periodos, un intervalo de quince minutos para solicitar las cotizaciones 

mencionadas de al menos cuatro Instituciones de crédito. 

El Banco de México solicitará dichas cotizaciones por un monto que, a su juicio, 

refleje la práctica predominante en el mercado de cambios al mayoreo. El monto 

será el mismo para todos los periodos. 

Las cotizaciones deberán ser confirmadas el mismo dia a la Subgerencla de 

Cambios Nacionales del propio Banco de México, mediante escrito, "telefax", 

"telex" o a través de cualquier otro medio que deje constancia de la confirmación. 

Las cotizaciones presentadas tendrán el carácter de obligatorias e irrevocables y 

surtirán los efectos más amplios que en derecho corresponda. Las cotizaciones 

deberán ser representativas de las condiciones predominantes en el mercado de 

cambios al momento de ser presentadas. 

El Banco de México procederá a calcular el tipo de cambio de equilibrio 

correspondiente a cada uno de los periodos. Posteriormente obtendrá el promedio 

aritmético de los tres tipos de cambio de equilibrio, cerrando el resultado a cuatro 

decimales. Es decir: 

1. Se construyen los vectores Xv = ( X)1l, Xv(2)····· Xv(k'J donde Xv<1>, Xv<2>, ... , Xv<kl, 
son los tipos de cambio de .venta ordenados de menor a mayor de las posturas 

presentadas por un número. k de Instituciones de crédito, y Xc = ( Xc<1>, Xc'2 l , ••. , 

Xc<k>j donde x0 <1>, x0 <2 >, ••• , :><c<k>, son los tipos de cambio de compra ordenados de 

mayor a menor. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 
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2.· Sea 'u el número de componentes positivos del vector diferencia: 
" ,· , 

Xc' - x;• ={( X/1>~ x.<1>), ( x«2> - x.<2»,.;~, ( x«i<> - Xv<kl¡} 

. . . 
- : ·- . .:· ' -·. 

3.- El tipo de cambio de •· equlli,brlo pa.~a cada , periodo, se calculará como el 

promedio aritmético de los tipos de éambio' 51 'y s2; 

Donde: 

I. SI k > u >O 

S1 = máximo { Xv(u) , Xccu+l) } 

S2 = mínimo { Xv(u+l) t Xé0 > } 

II. Si u= O 

S1 = X}1> 

Las obligaciones de pago denominadas en dólares de los EU, que se contraigan 

dentro o fuera de la República Mexicana, para ser cumplidas en ésta, se 

solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que 

el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil 

bancario Inmediato anterior a aquél en que se haga el pago. 

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras, se calcula 

atendiendo a la cotrzaclón que rija para estas últimas contra el dólar de EU, en los 

mercados Internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán 

dadas a conocer a solicitud de los Interesados, por las Instituciones de crédito del 

paf s. 
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Comercio Internacional y Tratados de Libre Comercio 

Todos los paises sabén que cierto comercio internacional es beneficioso. El 

comercio i~te~naclonal generalmente tiene fuertes efectos sobre la distribución de 

la renta en lo~.p~lsés, por lo que a menudo produce perdedores y ganadores. Los 

efectos''de 1a·"dlstribudón de la renta surgen por dos razones: los factores de 

produc~iÓ~ ll6'p~eclen desplazarse Instantáneamente y sin coste de una industria 

a otra y los C:~nihi6s en la composición de la producción de una economla tienen 

efectos dlf~re~·ri1a1es' sobre la demanda para diferentes factores de producción. 

SI por. un lado, el comercio .Internacional aporta beneficios al permitir a los paf ses 

exportarblenes cuya producción se realiza con una relativa intensidad de recursos 

que so~ . ~bunda~t~s én. el p~fs mientras que importa aquellos bienes cuya 

produc~lórÍ réqulere d~ Úna ·. l~tensldad en la utilización de recursos que son 
: •. ·::'_· · . . '.:·: ._,··~~.r·_·" - :·"-: . --: -_. . .. . 

relatlvámerite eséásos en el pals, por otro lado, también permite la especialización 

en la prcicil.ldC:16~ de garnás má~ reducidas de productos, permitiéndoles obtener 

mayor ~ficlencla c;C:,;.; 18\)roducclón a gran escala. 

Sin embargo, el comercio produce en general ganancias en el limitado sentido de 

que los que ganan podrlan compensar a los que pierden, permaneciendo aun 

mejor que antes. 

Tras lo anterior, el análisis del comercio Internacional pone el acento en las 

transacciones reales de la economla internacional, es decir, en aquellas 

transacciones que Implican un movimiento flsico de bienes o un compromiso 

tangible de recursos económicos. 
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En la actualidad existen diferentes tipos de esquemas de Integración económica y 

comerclal.99 

'• . ' . . . 

Area de Pref~r~~ci~ · Comercial. Cuando dos o más paises se otorgan 

reclpro~~ment~· prefer~n'c1a!S : .. aran6e1~rias manteniendo sus nivles arancelarios 

frente a teréerbs p~lsés.~· .. .• .. 
,- ,,:-~::.~} ··:. ~-· ' , 

Area ·de ·.i.f/)~~:;_:'c'irn~Pci();: bÚ~rídb das·· o• más paises eliminan restricciones 

cuantltatlv~~·y:~~ci'~~~i~s ~r"6o'rne~~io bilateral, manteniendo pollticas comerciales 

lndepe-.:idienter ~~I '~~~;J' ¡ci~·: ·~i~i;les arancelarios originales frente a terceros 
_L'é·•·: 

paises. 
'.:~-:. , . . ' 

Unión Aduanera: Cuando dos o más paises además de constituir una zona de 

Ubre comerclo~'adoptarÍ una polftlca comercial común frente al resto del mundo. 

Mercado Común. Éste se constituye cuando después de conformada la unión 

aduanera los paises Involucrados permiten la libre circulación de todos los factores 

de la producción entre ellos. 

Unión Económica. Ésta se constituye cuando después de conformado el mercado 

común se coordinan o unifican las polfticas fiscales y monetarias de los paises 

involucrado. 

Bajo la perspectiva del comercio internacional, en los últimos años México ha 

mostrado un dinamismo comercial, gracias a la estrategia de apertura e 

integración económica y a la creciente competitividad de las empresas del pals, 

las cuales lo han ubicado como una potencia a nivel mundial y la primera en 

América Latina. Como se puede observar en el siguiente cuadro, en menos de 

diez alios México cuadruplicó sus exportaciones y a su vez incrementó sus 

Importaciones, esto es: 

09 Gullérrez Lara, Anlbal • Tratado en marcha, p. 43, El Nacional, México, 1992. 

e- ,_,. .. 
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Exportaciones e Importaciones de México 1993-2000 
(miles de millones de dólares -mmd) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Var. 
00/93 

Exportaciones 51.8 60.8 79.5 96 110.2 117.5 136.4 166.4 221°/o 
Importaciones 65.4 79.3 72.4 89.4 109.8 125.2 142 174.5 167°/o 
:Comercio total 117.2 140.1 151.9 185.4 220 242.7 278 340.9 191% 

Fuente: Secretarla de Economla, con datos de Banxico. 

La polltica de negociaciones comerciales internacionales ha sido un elemento 

fundamental para consolidar la integración de México a la economla mundial. Esta 

polftica ha permitido promover la apertura de los mercados externos, diversificar el 

destino de nuestras exportaciones, y fomentar el ingreso de flujos crecientes de 

Inversión extranjera directa (IED) en nuestro pals. Por lo que hace más de una 

década, México ha hecho un esfuerzo por integrarse al comercio mundial a través 

de una serle de acuerdos con diferentes naciones los cuales se aprecian en el 

siguiente cuadro: 

Integración de México a la economla mundial 

1988 1992 1993 1994 1995 1998 Julla2DOD 2001 2002 

Dentro de este proceso, mención especial merece el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), debido a que ha sido un instrumento clave para 

228 



Capftufo 6 

incrementar los flujos de comercio e inversión e.nfre M~xico, Estados Unidos y 

Canadá. Hoy, Norteamérica es una de las regiones comerciales mas dinámicas, 

aproximadame~te una tercera parte' del comercio't~t~I de la región se realiza entre 
.. - ~;-. : :"0·:·,_ .• :o:,, • 

los paises socios. 
'</:.:.·· 

Entre 1994 y 2000 el increm~~t~'Pr~~edÍb·:;,;6'l1~fcie1 comercio total entre México, 

Estados Unidos y Canadll h~ ~iciQci;1'.12·%:pi} ~
0

ri'.ib~ del crecimiento del comercio 

de bienes (7%). En sólo ~Íete ~n~~:·el ¿gmá'rclo total entre estos paises aumentó 
128o/o. I;:/~~--. <:>' -~?f'/''' 

Como se puede observar, el TLCAN ha generado los incentivos para que 

empresas estadounidenses y canadienses con operaciones en otras regiones del 

mundo reubiquen sus centros de producción en Norteamérica. 

Comercio trllateral* 
(miles de millones de dólares) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Var. 
00/93 

Comercio trilateral 288.8 338.9 375.5 418.6 1475.4 51U 567.8 659.~ 128% 

Méxlco-EU. 85.2 104.3 115.~ 140.5 167.9 18H 214.~ 263.~ 209% 
Méxlco-Canadé 4 4.9 5.3 6.2 7 7.6 9.4 12.1 199% 

• Fuente: Banxico. USDOC y Statisttcs Canada, utilizando las cifras del pals Importador. 

Hoy, las más Importantes empresas de la industria electrónica están produciendo 

computadoras y sus componentes en Guadalajara, y la industria textil y de la 

confección se ha convertido en una de las más integradas en Norteamérica. 
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ANEXO 

Comunicado de prensa INEGI, julio 23, 2002 

INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LA BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO 

Cifras al mes de junio del 2002 

De acuerdo con ;~ fr1for1~ci~~ oportuna de comercio exterior de junio del 2002, el 

déficit de I~ béi1~'~zi'~¡j~"e~~¡·F' ~u~ó (-)321 millones de dólares. Este saldo resultó 

menor q~e ~¡ re,gÍ~tr~cÍo ~I;~~~ a'riterior pero superior en 0.5% al de junio del 2001. 

Asi, en ~¡ prlrner's13riiest~~'/d~l:p,resente año el déficit comercial acumulado fue 

de (-)3,1SS íriiritiri~5;':¡,:¡b~t~;{-·).¡9.5 por ciento menor que el del mismo lapso del 
' .. ·. .., ' - -· '. ' '. ·~~ ",·. ' ., . 

año anterior.', : ' 
·:··'" '·:::'.:<·¿:-'.:.··:· -~-~-;)~-~ :·:,·,. , ·' 

El valof"de las exp~~acicm~:"~e:m~rcancfas resultó en junio pasado de 13,197 

millones de C161a:r~s.'cifr~.q~~·5~·T~t~gró por exportaciones no petroleras de 11,992 

millones . y ventas ext~rn~~ de p~¡jduct¡js petroleros por 1,205 millones. 

Las exportaciones t.otales experimentaron en el sexto mes de este año una 

reducción de (-)1.7 por ciento con relación al dato del mismo mes del 2001. Este 

resultado fue consecuencia de la combinación de una calda a tasa anual de (-)2.5 

por ciento de las exportaciones no petroleras y de un aumento de 6.8 por ciento de 

las petroleras. 

El valor de las Importaciones de mercancías en junio del 2002 sumó 13,518 

millones de dólares, cifra (-)1.7 por ciento inferior a la registrada en el mismo mes 

de un año antes. Dicho resultado se derivó de descensos anuales respectivos de 

las importaciones de bienes intermedios y de capital de (-)0.6 y (-)11.6 por ciento, 

y de un crecimiento de 3.3 por ciento de las de bienes de consumo. 

j' 
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Saldo de la Balanza Comercial 

La Información :()P()rtuna de c.omercio éxterior presenta para junio del 2002 un 

déficit de la bal~nza céimercÍ~ld·~ (-)32'1 millonesde dólares, monto menor que el 

registrado el r;.¡~5·'ante~io'r pero"superior'en 0.5% al registrado en junio del 2001. 

En el prlrrier/s~mest~e;/cie'1''prJ~énte/alio el déficit comercial fue de (-)3, 195 

millon~s. cÍf~~ 'c~>1~:5'~6?~1'!;~!6".:Tie~,~~ que la observada en el mismo periodo del 

afio pasado •. ; .. ' 

Exportaciones Totales 

En junio se exportaron mercanclas por 13, 197 millones de dólares, lo que significó 

una disminución a tasa anual de (-)1.7 por ciento. Este resultado se originó de la 

combinación de un descenso de (-)2.5 por ciento de las exportaciones no 

petroleras y de un Incremento de 6.8 por ciento de las petroleras. 

Asl, el valor acumulado de las exportaciones de mercancias en el primer semestre 

del 2002 fue de 78, 173 millones de dólares, lo que implicó una reducción a tasa 

anual de (-)2.8 por ciento. En el periodo de referencia las exportaciones no 

petroleras cayeron (-)2.4 por ciento y las petroleras (-)6.4 por ciento. 

Exportaciones por Tipo de Mercancia 

Las exportaciones de productos manufacturados disminuyeron (-)2.9 por ciento en 

junio del 2002 respecto a su nivel del mismo mes del año pasado. Las efectuadas 

por las empresas maqulladoras crecieron 1.5 por ciento, mientras que las llevadas 

a cabo por el.resto de las empresas manufactureras se contrajeron (-)7.7 por 

ciento. Dentro. de· este último renglón las ramas cuyas ventas al exterior 

experimentaron un mayor descenso fueron las siguientes: qufmica; 

minerometalúrglca; automotriz y maquinaria para la industria. En contraste, 
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registraron aumento las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco; productos 

plásticos; siderurgia; y equipo profesional y clentifico. 

En junio del año en curso las exportaciones petroleras fueron de 1,205 millones de 

dólares, nivel menor en 88 millones que el del mes previo. A tasa anual, en junio 

dicho rubro de exportación fue 6.8% mayor que el observado en igual mes del año 

pasado y se Integró por 1, 112 millones de petróleo crudo y 93 millones de otros 

productos petroleros. 

El precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se ubicó en 

junio en 22.05 dólares por barril, 0.42 dólares menor que el del mes precedente, 

pero 1.73 dólares mayor que el de junio del 2001. 

Las exportaciones de productos agropecuarios resultaron de 324 millones de 

dólares en junio, lo que implicó un aumento de 11.0 por ciento con relación a su 

nivel de igual mes del 2001. Por su parte, las extractlvas se ubicaron en 35 

millones de dólares, registrando un crecimiento de 22.2 por ciento. 

Estructura de las Exportaciones 

En el mes en cuestión, la estructura de las exportaciones de mercanclas fue la 

siguiente: bienes manufacturados, 88.1 por ciento; productos petroleros, 9.1 por 

ciento; bienes agropecuarios, 2.5 por ciento; y productos extractivos no petroleros, 

0.3 por ciento. 

Importaciones Totales 

En junio pasado se Importaron mercanclas por 13,518 millones de dólares, cifra 

que representó una baja a tasa anual de (-)1. 7 por ciento con relación al monto de 

junio del 2001. En el primer semestre del presente año las Importaciones sumaron 
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81,368 millones de dólares, monto (-)3.6 por ciento inferior al registrado en el 

mismo periodo del ano anterior. 

Importaciones por Tipo de Bien 

Las adquisiciones en el exterior de bienes intermedios fueron en junio de 10,289 

millones de dólares, monto (-)0.6 por ciento inferior al del mismo mes del 2001. 

Bajo igual base de comparación, las importaciones de insumos realizadas por el 

sector maquilador crecieron 4.8 por ciento, mientras que las efectuadas por el 

resto de las empresas disminuyeron (-}4.9 por ciento a tasa anual. 

En el sexto mes d.e este ano, las importaciones de bienes de consumo sumaron 

1,567 millones de dólares, cifra que implicó un incremento anual de 3.3 por ciento. 

Las importaciones de automóviles volvieron a registrar un incremento importante a 

tasa anual, Si se excluyen las importaciones de este producto, el total de las 

adquisiciones de los demás bienes de consumo registró una reducción a tasa 

anual de (-)5.1 por ciento. El valor de las importaciones de bienes de capital se 

ubicó en 1,662 millones de dólares, con una disminución a tasa anual de (-)11.6 

por ciento. Dicha calda obedeció en buena medida a que se redujeron las 

adquisiciones de turbinas y generadores eléctricos y de receptores y transmisores 

de radio y televisión. 

Estructura de las Importaciones 

En junio del ano en curso la estructura del valor de las importaciones de 

mercancias resultó como sigue: bienes de uso intermedio, 76.1 por ciento; bienes 

de capital, 12.3 por ciento; y bienes de consumo, 11.6 por ciento. La información 

oportuna de comercio exterior que se presenta en este boletin es generada por el 

grupo de trabajo que está integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio 

de Administración Tributaria y la Secretaria de Economia, y se da a conocer en la 

fecha establecida en el Calendario de Difusión de información de Coyuntura. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Un aspecto central del estudio de la economfa radica en conocer qué, cuánto y en 

que sectores se produce, cómo se realiza el Intercambio de bienes y servicios en 

el mercado focal y en los mercados externos, cuál es el papel y con qué 

Instrumentos el sistema financiero contribuye a facilitar la Inversión y el consumo. 

Además, en las sociedades modernas la actividad económica del sector público ha 

adquirido una Importancia tal que en diversas ocasiones ha sido decisiva para 

definir la orientación: Y. rltllic/: del comportamiento económico, por lo que es 

Indispensable coriC>cer ra ()~lent~clón, monto y estructura de sus ingresos y gastos. 

Sin el conoci~ie~tC> d~.Ía 'información ordenada y sistematizada de las variables -- -· - . .~' -
señaladas no es posible analizar e Interpretar el funcionamiento de una economla 
determinada.'.: ~·:,~~: 

Desde luegó; que'junto.a la descripción económica, otras ramas de la ciencia 

económica, comO la 'economfa polltica, contribuyen a entender y explicar el 

funcionamiento del sistema económico. De hecho entre la teorfa y la descripción 

económica existe un vinculo de complementariedad en el cual una le da sentido a 

la otra. 

También se debe resaltar la utilidad de otras ciencias y herramientas como la 

estadfstlca y la contabilidad, debido a que la composición de muchos indicadores 

económicos tienen sus bases metodológicas en ambas disciplinas. 

·.:e~-;:\:·.:----¡ 
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Consideraciones finales 

En esta perspectiva el presente trabajo se orientó a ordenar, sistematizar y 

clasificar un conjunto de indicadores que permiten conocer y describir la economfa 

mexicana. También tuvo como preocupación explicar como se elabora y cual es 

su aplicación en el análisis económico. Aunado a la presentación de los 

Indicadores se seflala que institución, nacional o multinacional los genera, la 

metodologla empleada y el propósito de su elaboración. 

En los últimos anos surgieron Indicadores económicos que responden a 

necesidades especificas, los más Importantes fueron incorporados en el trabajo, 

una vez que se centró la atención en aquellos que pudieran explicar y brindar un 

panorama actualizado de un sector en particular o de la economla en su conjunto. 

Para registrar las transformaciones experimentadas en la economia nacional, se 

han ido incorporando modificaciones en la metodologla de algunos indicadores, de 

tal forma que''reflejen el comportamiento y evolución real de los mismos. En el 

trabajo se procuró Incorporar dichas actualizaciones metodológicas. 

El presente texto se motivó por la experiencia académica desarrollada a lo largo 

de varios anos, en la que se observó la necesidad de fortalecer la formación 

metodológica y el manejo de los Instrumentos necesarios que los estudiantes 

requieren para describir lo que es una parte importante de su objeto de estudio: la 

realidad económica. 

Varios de los ,capitulas aqul incluidos han sido utilizados como material de apoyo 

en las materias de Investigación y análisis económico y economfa mexicana, que 

se Imparten en la licenciatura de la Facultad de Economfa, asi como en cursos de 

formación extracurricular; la experiencia obtenida permitió enriquecer este trabajo. 
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Consideraciones finales 

El mercado laboral al que se enfrentan los egresados de la Facultad, demanda 

economistas mejor preparados, con conocimientos metodológicos y habilidades 

para explicar los fenómenos que acontecen en materia económica. De ahí la 

preocupación de ofrecer un material que mostrara los Indicadores fundamentales 

para el estudio de la economía mexicana y al mismo tiempo dotara de habilidades 

a los estudiantes en el manejo de la Información. 

Finalmente, se debe mencfon.~r que el material elaborado Incorpora los principales 

elementos que componen la.economía descriptiva, cuyo conocimiento y manejo es 

esencial en el estudl~de'1a'econ'omia, Por ello, permite consolidar el conocimiento 

de la variables econÓ.mÍéas y abre perspectivas para realizar estudios y análisis 

más complejos y profundos. 

Abril de 2003 
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