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INTRODUCCION 

A principios de los afios ochenta, ei pais incursioné en una crisis, 

cuyas proporciones aun tienen repercusiones negativas sobre todo para la 

pobtacién en estado de pobreza, pues su caracter estructura! significé el 

cambio en e! conjunto de los sistemas y estructuras econémicos, asi como 

en el sistema de politicas y en el sistema juridico. En este contexto, el 

Producto interno Bruto (PIB) del pais cayo hasta -4.2 en 1983, y si bien 

se logro recuperar un poco en !os dos afios siguientes, volvid a disminuir 

en 1986, este crecimiento negativo se acompafé de una sistematica 

tendencia inflacionaria que desvaloriz6 el trabajo social, afecto 

negativamente a los ahorradores y a la ptaneacién econémica. A partir de 

1987 se inicid un lento pero sostenido proceso de crecimiento. No 

obstante, el PIB per capita se mantuvo en niveles muy bajos y no fue sino 

hasta finales de ia década cuando inicié su recuperacion. 

1988, afio de elecciones para presidente de la Republica, estuvo 

marcado por el descontento social. Asimismo jas alianzas y acuerdos 

tradicionales entre el Estado mexicano y los sindicatos, los empresarios y 

los campesinos, llegaron al agotamiento, e inclusive a fuertes 

rompimientos; casi seis afios de austeridad y ajuste hicieron melia en lo3 

niveles de vida de la poblacién; los efectos del desgaste del modelo 

econdémico anterior se tradujeron en un patron regresivo del ingreso y en 

pérdida del poder adquisitivo, hechos que ademas de sus impactos



directos en las mayorias sociales, colateralmente minaron expectativas y 

crearon incertidumbre. 

Ese afio de 1988 culminé con una serie de indicadores econdmicos 

poco alentadores en el panorama interno y externo no obstante, se 

apreciaron repuntes en apartados basicos, como la politica fiscal y Ja 

politica de gasto que liegaron a un punto de transicion y a la vez de 

continuidad, lo que las encaminé a establecer nuevos lineamientos en la 

agregacién del gasto pubiico. 

Sin embargo, la nueva administracién encabezada por Carlos 

Salinas de Gortari enfrenté de nueva cuenta un panorama adverso: tras 

practicamente una década de ajuste econdémico cuyo rasgo distintivo fue el 

dramatismo de sus costos sociales, quedo a la mitad de una dinamica de 

recomposicién mundial que implicaba para las economias capitalistas un 

agresivo proceso de competitividad a escala. Entre otras necesidades 

tesuitaba indispensable responder a factores y tendencias tales como: 

1) la revolucién cientifico tecnoldgica; 2) tos nuevos esquemas de 

organizacién en la distribucién y consumo de las mercancias, y 3) la 

creacién de condiciones macroecondémicas indispensables para adscribirse 

a los términos de la economia mundial. 

Ante tales factores y tendencias se consolida el modelo neoliberal 

en México impuesto por Ronald Reagan y Margaret Thatcher que es 

impulsado por los gobiernos mexicanos tecnécratas adoctrinados en los 

ul



Estados Unidos, con et respatdo del capital internacional, de los grupos 

mexicanos beneficiados y de una abrumadora y costosa campana de 

propaganda nacional e internacional. 

Pero, con el paso de los afios, se comprobé que México no estaba 

aun preparado para enfrentar una apertura comercial producto de la firma 

del Tratado de Libre Comercio; asi, con la abrupta e irrestricta imposicion 

del neoliberalismo, el pais vuelve a caer en la peor crisis econdmica que 

ha enfrentado en toda su targa historia: la de diciembre de 1994. 

Asi, producto de {os tropiezos de las administraciones pasadas que 

condujeron al pais al rezago econémico, es dado a conocer el 3 de Junio 

del afio 1997 ei Programa Nacional de Financiamiento de! Desarrolio 

1997-2000 (PRONAFIDE) el cual buscara consolidar definitivamente el 

crecimiento sostenido de la economia del pais. 

Dentro de este panorama, se hace necesario identificar las bases 

juridico-econémicas y politicas que rodean PRONAFIDE; al igual que los 

antecedentes relacionados con la evolucién de la economia mexicana, Ins 

cuales sientan los propésitos y objetivos de dicho programa en beneficio 

de la Nacién. 

En este sentido y en e! orden de ideas expuesto con anterioridad el 

autor def presente trabajo ha realizado como tesis un estudio que 

identifica las bases juridico econémicas del Programa Nacional de 

il



Financiamiento del Desarrollo 1997-2000 (PRONAFIDE), y fa importancia 

de éste, ante el desplome de la economia mexicana. 

Asi, en el primer capitulo se efectua un estudio relacionado con ta 

organizacién econdmica del Estado mexicano. 

En el segundo capitulo, se conoce el desarrolio, evolucién y 

problematica de la economia mexicana desde e! afio de 1982 hasta el afio 

de 1996. 

Identificar la bases juridico-econémicas que rodean al Programa 

Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 1997-2000, son aspectos a 

tratar en ej tercer capitulo. 

Finalmente en ei cuarto capitulo, se elabora un estudio detallado, 

en cuanto a la estructura general del PRONAFIDE y sus espectativas a 

largo plazo en materia econémica.



CAPITULO | 

LA ORGANIZACION ECONOMICA DEL ESTADO 

Ya que el objetivo general del presente trabajo de tesis es el 

conocer {as bases juridico-econdmicas del Programa Nacional de 

Financiamiento del Desarrollo 1997-2000 (PRONAFIDE) ante e! desplome 

de la economia mexicana; es necesario identificar en este primer capitulo, 

como se encuentra conformada la organizaci6n econémica del Estado 

mexicano. 

1.4. ANTECEDENTES GENERALES 

La organizacién econémica del Estado mexicano se ha configurado 

en una evolucién histérica que culmina en la década de los ochenta, 

especificamente en el afio de 1983, cuando se incorpora en la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos un marco regulatorio econdémico 

expreso, estableciendo tres paradigmas esenciales: economia mixta, 

rectoria estatal y planeacién democratica. 

En efecto, en el articulo 25 se reconoce y se legitima a !a economia 

mixta bajo rectoria estatal, con la cual los sectores sociales, publicos y
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privados adquieren un reconocimiento pleno para participar en las tareas 

del desarrollo econémico y social. Por otra parte, en el articuto 26 se 

establece que la rectoria estatal debe ejercerse a través de la técnica de 

planeacion, concebida como un ejercicio democratico y Participativo. 

En este sentido, es necesario hacer alusién a los aspectos 

anteriormente expuestos, ya que éstos nos permitiran ubicar los 

antecedentes generales que rodean a la organizacién econémica del 

Estado mexicano. 

Asi, la organizaci6n econémica de la Nacién, estuvo apoyada en sus 

inicios, por el tiberalismo econémico surgido en Europa, el cual fue 

adoptado por el Partido Liberal Mexicano en el siglo XIX. 

“Como cuerpo de doctrina econémica, el liberalismo se gesté 

alo largo del s. XVHI en das vertientes completamente distintas: la 

de los fisiécratas y la de la escuela clasica. Para los fisidcratas, el 

orden natural es producto de los actos del individuo en cuanto ser 

libre que obedece a las indicaciones de su razén o a las 

advertencias dadas por los sentidos. Se atribuye al fisidcrata 

francés Gournay, a pesar de ser dudosa su paternidad, Ja célebre 

formula “laissez faire, laissez passer, le monde va de tui méme" 

(dejad hacer, dejad pasar, e| mundo va por si solo). En Gran 

Bretafia, ef pensamiento clasico, nacido en el ambiente puritano 

imperante, rehuso el cartesianismo francés y consideré ei orden 

natural caracterizado por la espontaneidad y los automatismos de



unas Jeyes econémicas ajenas a la voluntad del hombre™’. 

Estos son los precedentes, el liberalismo econémico como tal no 

aparece hasta el S. XIX con una premisa fundamental, la libertad 

considerada como una fuerza por si misma. El sistema, en su conjunto, 

partira de la libre iniciativa individual, movida por et deseo de lucro, de la 

libre competencia entre una multitud de empresas como reguladora de la 

Produccién y de los precios, de la libre eleccidn de la actividad econémica 

de trabajo y del libre juego de las “leyes econémicas naturales” o leyes de 

mercado. (El gran expositor de la escuela clasica fue el economista 

escocés Adam Smith). La funcién del Estado quedara claramente 

delimitada. Este debe cumplir ta misién de vigilar que esa libertad se 

desarroile sin trabas; se convierte en arbitro de la vida econdmica yen 

guardian del orden natural. En Ja primera mitad del S. XIX se asiste a los 

Primeros ataques frontales, debidos a los que se ha venido a llamar 

socialistas utépicos. A partir del ultimo tercio del S. XIX los principios del 

liberalismo son puestos en entredicho por la propia evolucién del sistema 

(surge la concentracién de empresas, numerosos paises adoptan 

regimenes proteccionistas y e! Estado interviene cada vez de forma mas 

decidida en la vida econémica., etc.). 

En este contexto, Don Francisco |. Madero en su libro: “La sucesién 

presidencial’, publicada en 1910, sefiala ta lucha por la transformacién de 

  

" Confrontar Fuentes Mario, Luis; et. al; La Reforma del Estado Mexicano en los Nuevos Escenarios 
Internacionales; Editorial Diana; México, 1996, P. 271-288.
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las instituciones publicas mexicanas. El régimen del Presidente Diaz 

habia llevado a cabo la primera etapa de consolidacion de! Estado 

Mexicano, regulado por jos principios del liberalismo. 

Asi la evolucion de 1910 define una nueva politica revolucionaria, 

encaminada a una mejor distribuci6én de la riqueza publica, a una 

intervencioén mayor del estado en los procesos de la vida social y 

econdmica. 

Destacados elementos de la revolucién mexicana participan en et 

Congreso Constituyente de 1917, logrando triunfos tan notables como el 

advenimiento del estatismo, como sistema opuesto al sistema liberal. El 

Presidente Carranza preconiza el constitucionalismo como base de su 

gobierno y reuine importante personalidades que actuaban, dentro y fuera 

del constituyente como Luis Cabrera, Natividad Macias, Hilario Medina, 

Paulino Machorro Narvaez, Francisco J. Mugica y otros mas. “En el 

congreso constituyente de 1917 el grupo renovador incorpora a la 

constitucién nuevos preceptos, que han de servir de base a ta politica 

social de los gobiernos revolucionarios. La politica agraria, obrera, 

econémica, educativa y de otros ramos importantes se inicia con todo 

vigor."? 

En el transcurso del siglo XIX y primer cuarto det siglo XX, ef 

liberalismo se vio obligado a ceder ante la creciente gravedad de los 

  

2 Serra Roja Andrés; Derecho Administrativo; Editorial Porria; México, 1996. P. 502-503.
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problemas sociales, y a la adopcién de “una nueva politica de reforma 

social’. El liberalismo habia sido una formula maravillosa para poblar e 

incrementar regiones desiertas, pero mostraban su ineficacia en su 

proyeccion hacia las grandes masas de poblacion. El ritmo de una 

sociedad no se podia detener ante un mezquino “interés personal”. Para 

conciliar el sistema liberal en franca decadencia en un declive inevitable, 

surgieron expresiones como las de liberalismo solidarista, 

demoliberalismo, liberalismo social, que ya eran francas intromisiones en 

las ideas de los estadistas. 

La batalla se libré en el Congreso Constituyente de 1917 y una vez 

mas el liberalismo logro mantener férreamente los viejos principios 

liberales. Todo parecia indicar “que los derechos del hombre son la base 

y el objeto de las instituciones sociales’. Pero un Pequeno grupo 

progresista del Congreso logré sacar adelante determinadas ideas 

Progresistas, como las contenidas principalmente en los articulos 27 y 123 

de la Constitucién. Ademas, a cada garantia liberal se le hizo una adicion, 

que timitaba su contenido: los derechos del hombre seguian siendo 

fundamentales pero también eran de importancia los derechos de la 

sociedad, por lo que el constituyente de 1917 logré imponer su programa 

de reforma social, dando paso a la economia mixta. 

La contienda seguia, porque no era posible que se conciliaran dos 

ideas contradictorias. A la Suprema corte de Justicia de la nacién le 

correspondio decidir este debate y se orienté, en la mayor parte de los



6 

casos en las ideas estatistas. Asi se explican leyes como la de 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia econémica, la ley de 

monopolios, las leyes que crean los numerosos organismos paraestatales y 

otros mas. 

1.2. LA RECTORIA DEL ESTADO 

Rectoria proviene de Rector, o sea el que dirige o gobierna, o 

persona cuyo cargo esta el gobierno y mando de una comunidad. 

El profesor Raylmond Barre sefala en relacién a ta rectoria 

econdémica del Estado Jo siguiente: 

“En ios momentos actuales, en fos que el liberalismo del siglo XIX no 

es ya triunfante, dejando a un lado tas economias planificadas, en donde 

el Estado asume el papel econémico central y decisivo, podemos observar 

que la intervencion del Estado en la economia es amplia y reviste multiples 

formas: 

a) €! Estado fija las reglas de! juego econémico por ejemplo 

instaura los cantratos colectivos, fija !a duracion legal de ta 

jornada de trabajo o dicta disposiciones relativas a lta 

concentracién de empresas:



b) 

¢) 

4) 

e) 

f) 

9) 

7 

El Estado interviene indirectamente en la actividad economica a 

través de la imposicién y de! gasto publico, el control dei dinero 

y la distribucién del crédito. 

El Estado coordina y financia una gran parte de la inversion 

totat del pais. 

El Estado se hace cargo de un sector de ta produccién (sector 

publico; por ejemplo las empresas nacionalizadas o las 

explotaciones publicas). 

El Estado controla directo o indirectamente los precios y los 

tipos de cambio 

El Estado asegura ta redistribucion de Ja renta nacional. 

El Estado es responsable del mantenimiento del pleno y empleo 

y del crecimiento de la economia”. ? 

En tales circunstancias se puede afirmar que el Estado es un sujeto 

econémico que opera asociado con los sujetos econdmicos individuales y 

jos grupos. Desde este punto de vista, las economias del siglo XX son 

colectivas y mixtas. 

  

> Barre, Raymond; Economia Politica; Ediciones Ariel; México, 1979. P. 118,
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La rectoria estatal, que deriva originalmente del articulo 27 y que se 

actualiza en los articulos 25 y 26, implica que el Estado tiene a su cargo la 

direccién y orientacién del desarrollo ecanémico y social de! pais, 

responsabilidad que en algunos rubros, es exctusiva, como es el caso de 

tos recursos naturales no renovabies y ciertas d4reas estratégicas. 

"ARTICULO 25. Corresponde al Estado la rectoria del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que 

fortalezca la soberania de la Nacién y su régimen democratico y 

que, mediante el famento del crecimiento econémico y ef empleo y 

una mas justa distribucién del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y Ja dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitucién. 

Al desarrollo econémico nacionat concurriran, con 

responsabilidad social, el sector piblico, e! sector social y el sector 

privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econdmica que 

contribuyan at desarrollo de la Nacién. 

El sector publico tendré a su cargo, de manera exclusiva, las 

areas estratégicas que se sefialan en el articuio 28, parrafo cuarto 

de la Constitucién, manteniendo siempre ei Gobierno Federal la 

propiedad y control sobre jos organismos que en su caso se 

establezcan. 

Asimismo podra participar por si o con los sectores social y



privado, de acuerdo con | ley, para imputsar y organizar las areas 

prioritarias de! desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyara e 

impuisara a tas empresas de ios sectores social y privado de ta 

economia. Sujetandolos a las modalidades que dicte el interés 

publico y af uso, en beneficio general, de los recursos productivos, 

cuidando su conservacién y el medio ambiente. 

La ley establecera los mecanismos que faciliten la 

organizacién y la expansién de la actividad econémica del sector 

sociat: de los ejidos, organizaciones de trabajadores,. cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 

exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas fas 

formas de organizacién social para la produccién, distribucién y 

consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

La ley alentaraé y protegerA la actividad econémica que 

fealicen tos particulares y proveera ias condiciones para que el 

desenvoivimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

econémico nacional, en fos términos que establece esta 

Constitucién.** 

El articulo 25, cuya inclusion en la parte de garantias es dudosa, 

esta referido al derecho que el Estado tiene para proporcionar y regular el 

4 
Constitucién Politica de les Estados Unidos Mexicanos; Ediciones Delma; México, 1997. P. 11-12. 

Articulo 25.
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desarrolio nacional, basicamente a través de la implementacién de 

medidas econémicas que le den dinamismo a la actividad productiva del 

pais. Para ello, habran de respetarse todas las formas y sistemas de 

Pproduccion que nuestra economia incluye. 

Mediante la planeaci6n adecuada se propiciara la generacién de 

empleos y la proteccion de! medio ambiente. Asi, se contempla la 

existencia de areas estratégicas y prioritarias; la primera es exclusiva del 

gobierno y en la segunda éste puede concurrir complementariamente con 

ta iniciativa privada. 

Este articulo constituye asi la base para determinar, en la ley, ef 

grado de intervencion del Estado en la economia del pais, a fin de lograr 

su armoénico desarrollo para beneficio comun. 

Dentro de este panorama, la rectoria y las formas de 

intervencionismo dei Estado moderno en la economia, se dan en tres 

estructuras: 

a) El intervencionismo de Estaco en las Naciones de economia de 

mercado 

b) El intervencionismo de estado en las Naciones de economia 

dirigida 

c) El sistema de la economia mixta. En la que se inserta 

actualmente la organizacién econdémica del Estado Mexicano.
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a) La intervencién del Estado en las Naciones de Economia de 

Mercado 

La economia de mercado llamada por algunos economia libre es 

aquella en que los principales procesos y operaciones economicos los 

lleva a cabo la empresa privada, libre de control directo de la actividad 

gubernamental. Por lo que las relaciones del gobierno con ta vida 

economica se complican por la diversidad de los sistemas econdmicos. 

Sin embargo, el Estado interviene fortaleciendo el mercado y crea un 

régimen financiero sdlido para favorecer el desarrollo de la industria y el 

comercio. 

b) Ef intervencionismo del Estado en las Naciones de Economia 

dirigida. 

La economia dirigida es aquella que se presenté por ejemplo en {a 

union de Republicas Socialistas Soviéticas, la que se basé en la propiedad 

social de los medios de produccién, el desarrollo de la produccion en 

beneficio de toda la sociedad y la planeacién de la economia nacional a 

través de la rectoria del Estado y su intervencionismo. 

En este pais y en los estados de su zona de influencia no existe el 

mercado en su sentido tradicional. Pedro de Miguel Garcia, comenta: la 

planificacién integral abarca todos los aspectos de la vida econdémica, 

cultural y social, adaptando la produccidn a las necesidades. Los poderes
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publicos, dominan todos los medios de produccién y distribuyen fos 

beneficios en forma autoritaria, con la que desaparecen las diferencias 

entre capitalistas y proletarios y se sustituyen el lucro individual por el 

beneficio de ja comunidad. Las necesidades son satisfechas, para de 

acuerdo con el orden establecido por aquellos y no por ta solvencia 

econdmica de los individuos desapareciendo la opcién del consumidor. 

c) El Sistema de Economia Mixta 

La economia mixta es aquella economia en la que algunos medios de 

produccioén son privados y publicos, y se combinan para alcanzar sus 

objetivos. También se refiere a aquella en que la asignacién de recursos y 

el nivel de actividad lo deciden el particular y e! poder publico, en formas 

especificas de organizacién y coordinacién. 

Seldom nos dice que: 

“En ta actualidad la mayoria de fas economias son mixtas. 

No existe ninguna que sea totaimente de libre empresa o totalmente 

ditigida por et Estado. Los términos libre y conirolada son, por lo 

tanto, relativos. Alemania es una economia relativamente libre, 

Rusia una economia relativamente controlada (aunque no 

totalmente), Estados Unidos y ef Reino Unido son menos libres que



Alemania y Yugoslavia y Polonia menos controladas que Rusia™.” 

Antonio Carrillo Flores, expresa: “Segun la nocién que los mexicanos 

tenemos sobre lo que es la economia mixta, concepto que por otra parte 

no es exclusivo de nuestro pais, el aparato productivo y fa distribucién de 

bienes y de servicios esta constituida por tres sectores: 

a) “El pdblico, incluyendo el centratizado y el paraestatal, ef estatal 

y el municipal, y dentro de 6! las dreas estratégicas y las 

prioritarias. 

b) El privado que acttua de acuerdo con las condiciones de 

mercado, salvo en lo que esta impuisado, restringido 0 regulado 

por el poder publico. 

c) El social, formado por tos efidos, los sindicatos, las 

cooperativas, y conforme a la exposicién de motivos de ta 

iniciativa de Reformas a fos articulos 25, 26, 27, 28 y 73 

constitucionales “en general las empresas que pertenezcan 

mayoritariamente a los trabajadores"® 

La Economia Mixta mexicana desde el punto de vista politico aspira 

a constituir un sistema intermedio entre la economia de mercado y la 

economia centralmente planificada y su extremo que es el colectivismo, 

  

Garcia, Pedro de Miguel; El Intervencionismo y la Empresa Publica; Instituto de Estudios 
Administrativos; Madrid; 1978. P. 113, 

Garcia, Pedro de Miguel; El Intervencionismo y la Empresa Publica; Instituto de Estudios 

Administrativos; Madrid; 1978, P. 113.
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Es una lucha entre el capitalismo con su economia de mercado, la libre 

empresa, | libre concurrencia, fa utilidad 0 ganancia privada y otras 

formas; y las nuevas estructuras del estatismo, socialismo y colectivismo. 

Desde luego es un sistema de transicién, que tendra que abrir nuevos 

caminos al intervencionismo de Estado. 

1.3. LA PLANEACION DEMOCRATICA DEL ESTADO 

La planeacién democratica es una técnica que ha venido utilizando 

el Estado, para coordinar esfuerzos con las entidades federativas, y que 

concierta con los particulares y sectores sociales acciones y tareas de 

desarrollo econdmico y social en didlogo participativo. Asi, el Estado es le 

encargado de organizar un Sistema de Planeacién Democratica del 

desarrollo Nacional que imprima_ solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economia para la independencia y la 

democratizacion politica, social y cultural de la Nacion. 

“ARTICULO 26. El Estado organizaré un sistema de 

planeacién democratica dei desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economia 

para Ja independencia y la democratizacién politica, social y cultural 

de la Nacion. 

tos fines de proyecto nacional contenidos en esta



Constitucion determinardn los objetivos de ia planeacién. La 

planeacién sera democratica. Mediante la participacién de los 

diversos sectores sociales recogera las aspiraciones y demandas de 

fa sociedad para incorporarlas al pian y los programas de 

desarrollo. Habra un plan nacional de desarrollo al que se 

sujetaran obligatoriamente los programas de la administracién 

publica federat. 

La ley facultaré al Ejecutive para que establezca los 

procedimientos de participacién y consulta popular en el sistema 

nacional de planeacién democratica, y los criterios para la 

formulacién, instrumentacién, control y evaluacién del plan y tos 

Pprogrames de desarrollo. Asimismo determinaraé jos 6rganos 

fesponsables del proceso de planeacién y la base para que el 

Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos 

de las entidades federativas e induzca y concierte con tos 

particulares las acciones a realizar para su elaboracién y ejecucién. 

En el sistema de planeacién democratica, el Congreso de la Union 

tendra la intervencién que sefale la tey.”” 

Este articulo, de claro contenido econdmico, refirigrese a la 

planeacién econémica; sefaiando a ésta una serie de caracteristicas que 

le son propias. 

El plan que se elabore de conformidad a esas notas caracteristicas, 

  

Constitucién Politica de los Estados Unicos Mexicanos; op. cit.; p. 12.
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tendera al desarrollo arménico de la Nacién, para ello inciuira todas las 

aspiraciones de la sociedad. 

El Congreso de la Union tendra la participaci6n que ja ley 

correspondiente le asigne; se sefala también que tos Estados de la 

Federacion y los particulares seran considerados para la formulacion y 

aplicacién del citado plan objeto del sistema nacional de planeacion. 

El plan se elabora al inicio de cada sexenio, a efecto de incluir en él 

las intenciones gubernamentales del nuevo régimen, relativas a los 

diversos aspectos de ta vida social. 

En su concepto mas elemental, la planificacién es la prevision 

cientifica del futuro. Para Merriam, “la planificacién es el esfuerzo 

organizado para utilizar la inteligencia social de la determinacion de ja 

politica nacional. Se basa en los datos fundamentales sobre jos recursos, 

cuidadosamente recogidos y analizados; en una visién de conjunto que 

abarque y reuna fos distintos factores pertinentes para evitar conflictos de 

propésitos o faltas de unidad en la orientacién general; en una vision 

restrospectiva y prospectiva. Basandose en la consideracién de nuestros 

recursos y trayectorias, con el mayor cuidado posible, y en ta 

consideracién de los problemas que van surgiendo, los planificadores 

tratan de determinar pautas a largo plazo”.® 

*  Citado por: Serra Rojas, Andrés; op. cit, p.S21.
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La planificacion es la defensa de ios pueblos, pues a través de ella 

se defienden los elementos que fa politica encumbra en los altos puestos 

directivos de ia Administracién publica. La era de las improvisaciones 

necesariamente ha pasado y se da paso a la estructuracian técnico- 

cientifica del Estado. Et gobernante no tiene derecho a improvisar 

soluciones que la reflexion ha depurado. pues a é] corresponde con amplio 

margen, adoptar jas soluciones politicas que se originen. 

La planeacion, dice Fernando Zamora. como proceso. abarca etapas 

precisas y necesarias. 

1. *La fijacion de los objetivos que se persiguen: 

2. Una investigacién en lo que se trata de obtener. una vision para 

alcanzar las metas previamente fijadas; 

3. La determinacién de fas posibles soluciones o medios para 

alcanzar las metas previamente fijadas; 

4. Seleccién entre esas posibles medidas, incluyendo 

frecuentemente la de abstenerse de tomar cualquier accién’ 5. 

La formulacién detaltada del modo de ejecutar la soiucién 

preferida’.® 

° Zamora, Fernando; “Planeacién ¢ industrializacién regional de México”; En Administracién 

Publica; Fondo de Cultura Econémica; 1979, p.94.
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Cabe sefalar por otro lado, que ef articulo 26 constitucional antes 

citado, alude a {a Planeacién. Su antecedente lo encontramos en la Ley 

General de Planeacion de la Republica del 12 de Julio de 1930, la que fue 

abrogada por la Ley de Planeacién del 5 de enero de 1983. Para fines de 

este capitulo es conveniente citar su articulo 3ro. 

“Para ios efectos de esta Ley se entiende por planeacién 

nacional dei desarrollo la ordenacién racional y sistematica de 

acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo 

Federal en materia de regulacién y promocién de la actividad 

econdémica, social, politica y cultural, tiene como propdsito la 

transformacion de la realidad del pais, de conformidad con las 

normas, principios y objetivos que la propia constitucién y ta Ley 

establecen. 

Mediante la planeacién se  fijaran objetivos, metas, 

estrategias y prioridades; se asignardn recursos, responsabilidades 

y tiempos de ejecucién, se coordinaraén acciones y se evaluaran 

resultados” ”® 

‘© Ley de Planeacion; Ediciones Delma; México, 1995. P. 94.
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1.4. EL DERECHO ECONOMICO DENTRO DE LA ORGANIZACION 

ECONOMICA DEL ESTADO 

Varios aspectos deben ser definidos en este punto, para comprender 

esta intervencion, y refacién, que guarda el derecho econdmico con la 

organizacién econdmica del Estado. 

El derecho econémico a sido definido “como el conjunto de 

principios y de normas de diversas jerarquias sustancialmente de 

derecho publico que inscritas en un orden publico econémico 

plasmado en la carta fundamental, facultan al Estado para planear 

indicativa o imperativamente el desarrollo econédmico y social de un 

aN 
pais. 

El derecho econémico se clasifica en interno y externa o derecho 

econdmico internacional. 

El derecho econdmico interno es et conjunte de normas que rigen la 

politica econémica en el ambito de un pais. Es decir, espacial o 

territorialmente se circunscribe al universo en que cada Estado ejerce su 

soberania econémica y politica. 

El derecho economico internacional o externo esta referido a las 

normas y principios que disciplinan los comportamiento estatales en la 

" Witker, Jorge; Curso de Derecho Econémico; México, 1989. P. 17.
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comunidad internacional. 

De lo anterior, Jos sujetos que intervienen en el derecho econdémicoa 

son fos agentes econdmicos en general: 

“sea cual fuere su forma juridica o naturaleza patrimonial que 

actuen el al produccién, distribucién, circulacién y consumo de los 

bienes y servicios. Es decir, las personas juridicas estatales, las 

personas juridicas privadas y los particulares en cuanto productores 

y distribuidores para el mercado, que cumplan_ funciones 

econdmicas trascendentes. También se agregan los consumidores, 

considerados en ios intereses difusos protegidos, y a los cuales se 

les ubica en situacién de desequilibrio ante los demas agentes 

econémicos del mercado" 

Técnicamente, los sujetos del derecho econémico son el Estado, 

como rector del praceso econdmico, junto a diversos agentes ejecutores de 

actividades econdémicas que se registran en el circuito de un pais. Se trata 

entonces de agentes que estan en el sector de las empresas (publicas y 

privadas) y el sector de los consumidores (familias) pero insertos en el 

circuito general del sistema econdémico. Esto es, como diferentes o como 

consumidores econdmicos reales. 

Por otro lado es conveniente resaltar que las fuentes del derecho 

* Idem. p. 17,
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econémico constituyen un problema de_ dificil sistematizacioén y 

conceptualizacion. Para Olivera, por ejemplo, las fuentes son: 

“Los sistemas de proposiciones (reglas o principios), que 

informan el contenido concreto de un orden juridico determinado"™ 

Para otros juristas, son Jas formas de expresién de las normas 

juridicas de contenido econdmico; por ejemplo, la constitucién, las leyes, 

los reglamentos, decretos y circulares que permiten, prohiben o describen, 

comportamientos a ejecutar por los agentes del proceso econémico. 

Witker sefiala que: 

“Las dos acepciones de fuentes son aplicables al derecho 

econémico, por !o que podemos afirmar que las fuentes son los 

principios materiales y formaies que disciplinan ta actividad 

econémica del Estado, ya sea de su faceta de direccién o rectoria 

econdémica o su Ambito de intervencién participativa o sustitutiva en 

el sistema econdémico”, 

Conocida ia definicién, clasificacién, los sujetos y las fuentes que 

son ‘propios del derecho econémico, debemos sefalar que dicho derecho 

se crea para intervenir en el sistema econdmico adoptado por una Nacién. 

  

  

' Olivera Julio; Derecho Econd 0; Ediciones Arayu; Buenos Aires; 1964. P. 54. 

“ Witker, Jorge; op. cit. p. 28
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“El sistema econdmico es el conjunto de estructuras, 

relaciones e instituciones complejas que resuelven la contradiccion 

presente en las sociedades humanas ante {as _ ilimitadas 

necesidades individuales y colectivas, y los limitados recursos 

materiales disponibles para satisfacerlas””> 

Por lo que surge el sistema juridico que conforma aque! subsistema 

de control social que dimana del Estado en forma de normas juridicas, 

disciplina al cuerpo social con base en una ideologia de aceptacién. 

De esta relacién se deduce que la intervencién del Estado de la 

economia surge como el instrumento temporal por el cual e! poder publico 

penetra al sistema econdomico, para corregir las contradicciones y crisis 

internas de dicho sistema, aplicando las normas juridicas contempladas en 

el ambito del derecho econdmico. 

  

‘S Ramirez, Pedro; temas de Produccién; Ediciones Econémicas; México, 1984, p. 36.
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CAPITULO II 

EVOLUCION DE LA ECONOMIA MEXICANA 

Se ha querido elaborar un estudio general sobre la evolucién de la 

economia mexicana desde el gobierno del expresidente Miguel de la 

Madrid Hurtado, hasta el mandato de Ernesto Zedillo, ya que dicha 

evolucién conjunta con ta crisis que ha venido enfrentando la economia 

mexicana dieron lugar al Programa Nacional de Financiamiento del 

Desarrollo 1997-2000 (PRONAFIDE), y desde luego a jos programas 

nacionales, estatales y sectoriales de cada sexenio. 

En este sentido, no es menester elaborar un estudio detallado de la 

situacién que guardé la economia hasta diciembre de 1996, sin embargo, 

es conveniente resaltar algunos aspectos de interés, que nos lleven a 

identificar las bases juridico-econémicas del PRONAFIDE, ante el 

desplome de la economia mexicana. 

2.1. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO (1982-1988) 

A principios de los afios ochenta, el pais incursioné en una crisis, 

cuyas proporciones aun tienen repercusiones negativas sobre todo para la 

poblacion en estado de pobreza, pues su caracter estructural significé el
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cambio en el conjunto de los sistemas y estructuras econdémicos, asi como 

en el sistema de politicas y en el sistema juridico. 

£1 Producto Interno Bruto (PIB) del pais cayé hasta —4.2 en 1983, y 

si bien se logré recuperar un poco en los dos afos siguientes, volvié a 

disminuir en 1986; este crecimiento negativo se acompafidé de una 

sistematica tendencia inflacionaria que desvaloriz6 el trabajo social, afecté 

negativamente a los ahorradores y a la planeacién econdémica. A partir de 

1987, se inicio un lento pero sostenido proceso de crecimiento. No 

obstante, el PIB per capita se mantuvo en niveles muy bajos y no fue sino 

hasta finales de ia década cuando inicié su recuperacion. 

Asi, la politica det gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se 

orient6 a la puesta en marcha de mecanismos para dar respuesta a la 

crisis econémica, a corto y mediano plazo. A partir del Plan Nacional de 

Desarrollo 1983-1988, los objetivos de! crecimiento fueron modestos, 

aunque debian enfrentarse fuertes altibajos en la economia. Resultaba 

imperativo crear nuevos acuerdos hacia el interior del gobierno y del 

partido en el poder (PRI), dado et desplazamiento de fuerzas de grupos 

politicos tradicionales en ta toma de decisiones, para construir un nuevo 

tipo de relacién con los sectores productivos del pais. 

La reforma del Estado mexicano iniciada en 1982, tuvo como 

principios: riguroso control fiscal; venta de empresas paraestatales: 

posibilidad de participacién privada en algunos servicios; mecanismos de
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reprivatizacién de la Banca, apertura comercial y participacién social: 

politicas que al margen de su racionalidad econémica entrafian una nueva 

concepcién y un ejercicio distinto en la actividad institucional. 

Una economia como !a mexicana que desde sus inicios debio su 

desarrollo a las acciones gubernamentales, las cuales la impulsaron y 

protegieron, encontré en el cambio de las actividades institucionales un 

impacto fundamental. 

Al definirse que los empresarios privados habrian de asumirse como 

tales, y con ello aceptar una cultura de competencia, riesgo y 

financiamiento real, mientras el Estado estableceria un ejercicio del gasto 

para delinear condiciones macroeconémicas y generales de produccién, 

abocandose a resolver en el mediano y el largo plazo problemas publicos y 

de bienestar social, ja reforma tensé hasta su limite los términos de 

coexistencia entre capital privado y gubernamental. 

Con la crisis de la deuda en Agosto de 1982, cuando México anuncid 

que no tenia divisas para pagar el servicio de la deuda, lo cual fue 

propiciado por la caida de los precios del petréleo en 1981, la fuga de 

capitales, un elevado déficit en cuenta corriente, y el fracaso de un 

programa de estabilizaci6n emprendido a principios de 1982. Se tuvo 

todavia que soportar por un lado los problemas estructurales reflejados 

principalmente en la falta de competitividad industrial y agricola, y por otro 

lado, porque el pais abandoné reglas macroeconémicas orientadas a
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mantener en equilibrio las finanzas publicas, * 

Ante el colapso de 1982, los lideres mexicanos se encontraron con 

muy pocas alternativas y la reforma economica se convirtié en una politica 

necesaria. Miguel! de la Madrid heredé una intensa crisis: una ausencia 

total en la credibilidad de! gobierno después del fracaso de varios 

programas de estabilizacion anunciados desde mediados de 1981; una 

extremadamente tensa relacién con el sector privado, empeorada por la 

estatizacidn de los bancos y por el pago forzoso a ahorradores en pesos 

devaluados, en 1982, a cambio de depdsitos que habian efectuado en 

délares norteamericanos dentro del sistema bancario mexicano: 

inestabilidad en los mercados financieros, fugas de capital y presiones 

inflacionarias originadas por la reciente devaiuacion; un déficit fiscal 

equivalente al 17% del PIB; una deuda publica interna equivalente a 33% 

del PIB; un sustanciai déficit en cuenta corriente, y retrasos en tos pagos 

de una cuantiosa deuda externa.” 

Los paises subdesarrollados tenian tres opciones generales para 

afrontar la crisis de su deuda: 

La primera opcién era reducir sus niveles de deuda y condicionar su 

  

 Confrontar: Gurria, José Angel; Estrategias mexicanas relativas a su_deuda externa; Ensayos sobre 
la modernidad nacional; Diana; México, 1989. 27-44. 

1 Ortiz, Guillermo; “Mas alla de la crisis de la deuda; Hacia el Crecimiento Sostenible con la 

Estabilidad de Precios"; Lecciones de la Estabilizacién Econémica y sus Consecuencias; Michacl 
Bruno Ediciones; México 1989. p, 32.
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servicio al sus capacidades reales de pago, ya sea mediante 

negociaciones, o bien a través de una suspensién de pagos individual o 

colectiva. La negociacién en esos términos no fue permitida por ia 

comunidad internacional, y la moratoria no fue efectuada por la mayoria de 

los paises latinoamericanos debido a que implicaba elevados costos de 

confrontacion, posibilidades de violencia y de un bloqueo comercial por 

parte de toda ta comunidad financiera internacional, asi como la necesidad 

de contar con un elevado nivel de cohesion interna para resistir las 

Presiones, lo cual es dificil de obtener y de mantener durante prolongados 

periodos de adversidad econémica; 

La segunda opcion era incrementar la capacidad de pago de su 

deuda mediante e! incremento de sus exportaciones, to cual, aunque 

hubiera constituido la mejor y ia Gnica solucién real, estaba condicionada 

por el creciente proteccionismo de tos paises industriales y por ta 

insuficiente capacidad de exportacién de los paises subdesarrollados; y, 

La tercera opcién era “aceptar” el programa de ajuste dei fondo 

Monetario Internacional, e! cual imponia; a) un programa de austeridad con 

elevados costos sociales y costos para el desarrojlo, orientado a reducir 

las importaciones, el déficit fiscal y ta inflacion; b) la reestructuracion del 

perfil de la deuda con reducciones limitadas de su saldo, to cual resolveria 

los problemas de liquidez de corto piazo, pero, sin un aumento sustancial 

en la capacidad de pago de los paises mediante exportaciones, solamente 

posponia el problema; c) la apertura econémica que podia incrementar la
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competitividad internacional, pero que causaria incrementos en las 

importaciones superfluas, asi como costos en términos de distribucién del 

ingreso y del desarrollo, y d) la inversién extranjera directa, al cual podria 

ocasionar costos y beneficios de desarrollo, segdn fueran los resultados 

de las actividades de las empresas muitinacionales, e implicaba mayor 

desnacionalizacién. 

Sin embargo, la cooperaci6n internacional que se necesitaba para la 

solucién de la crisis de la deuda fue insuficiente. Tal cooperacion 

involucraba la reestructuracién de la deuda a plazos mucho mayores con 

nuevos créditos, inversion extranjera y la reduccién de las barreras 

comerciales por parte de los paises desarrollados; Jas exportaciones de 

los paises en desarrollo hubieran proporcionado incentivos a ias 

instituciones financieras para otorgar mas créditos. Pero los paises ricos 

continuaron o aumentaron sus practicas proteccionistas. 

Otros problemas mas surgieron en este periodo como la caida del 

salario en mas de un 30% ente 1982 y 1986. 

En diciembre de 1987, mediante el “Pacto de Solidaridad”, el 

gobierno impianté controles de precios y salarios secundados por 

empresarios y lideres sindicales, incluyendo ala CTM. El gobierno vinculé 

su programa con las impopulares medidas de liberalizacién comercial y 

Privatizacion que habia comenzado en afos anteriores, reflejo de las 

prioridades de los acreedores extranjeros y de! Consejo Coordinador
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Empresarial (CCE) del sector privado, mientras que la CTM manifesté que 

estaban colaborando bajo considerables presiones det gobierno. Tales 

reformas fueron posibles por e! apoyo y tas presiones de la coalicidn 

transnacional, asi como la determinacién activa y decidida de altos 

funcionarios orientada a disolver las coaliciones previas de burécratas, 

politicos y trabajadores de las empresas afectadas."* 

2.2. CARLOS SALINAS (1988-1994) 

1988, afio de elecciones para presidente de la Republica, estuvo 

marcado por el descontento social. Asimismo las alianzas y acuerdos 

tradicionales entre el Estado mexicano y fos sindicatos, los empresarios y 

los campesinos, llegaron al agotamiento, e inclusive a fuertes 

rompimientos; casi seis afios de austeridad y ajuste hicieron mella en jos 

niveles de vida de la pobiacién; los efectos del desgaste del modelo 

econdmico anterior se tradujeron en un patrén regresivo dei ingreso yen 

pérdida del poder adquisitivo, hechos que ademas de sus impactos 

directos en las mayorias sociales, colateralmente minaron expectativas y 

crearon incertidumbre. 

Ese afios de 1988 culminé con una serie de indicadores econdémicos 

poco alentadores en ei panorama interno y externo; no obstante, se 

  

Bienen Henry; ct. a 
Investigacion Econtmica: 

La economia politica de 1a privatizacién en los paises en desarrollo”; 
Num. 197, Jul-Sep., 1991. 
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apreciaron repuntes en apartados basicos, referentes a la estabilidad 

macero. La politica fiscal y la politica de gasto flegaron a un punto de 

transicién y a la vez de continuidad, lo que las encamino a establecer 

nuevos lineamientos en la agregacién del gasto. 

La estrategia def gobierno consistié en profundizar la transformacion 

estructural que se habia venido gestando y definir nuevas prioridades en el 

gasto publico, al mismo tiempo que comenzaron los cambios en la manera 

de retacionarse con los privados. Al interior, el gobierno debia encontrar 

medios para sumar recursos, apoyar el crecimiento, abatir la inflacién y 

solventar los pagos del servicio de la deuda. 

La potitica de ingresos, en este sentido, abandoné e! camino 

subsidiario y proteccionista que le impedia dirigir recursos a otras areas: 

asimismo, en 1988 y los afhos subsecuentes, los mecanismos y medios de 

financiamiento del sector paraestatal que imponian altos costos al gasto 

publico se recomponen y se perfilan otras condiciones de responsabilidad 

para los contribuyentes. 

El crecimiento en los recursos presupuestales se hizo dificil pues se 

vio sometido a un proceso de readecuacién interna ante la necesidad de 

establecer condiciones de equilibrio por tos efectos de la crisis. Estas 

politicas tuvieron inevitables repercusiones politicas, principalmente ante 

la poblacién en general y el sector empresarial.
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La nueva administracién enfrenté un panorama adverso: tras 

practicamente una década de ajuste econémice cuyo rasgo distintivo fue el 

dramatismo de sus costos sociales, quedé a la mitad de un dinamica de 

recomposicion mundial que implicaba para las economias capitalistas un 

agresivo proceso de competitividad a escala. Entre otras necesidades 

resultaba indispensable responder a factores y tendencias tales como: a) 

la revolucion cientifico tecnoldgica; 2) los nuevos esquemas de 

organizacién en la distribucién y consumo de {as mercancias, y 3) la 

creacion de condiciones macroeconémicas indispensables para adscribirse 

a los términos de la economia mundial. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 propuesto tres grandes 

acuerdos nacionales para la modernizacién, que agregaban diferentes 

problemas ¥y soluciones tendientes a alcanzar el crecimiento economico, el 

bienestar social, !a apertura politica una actitud distinta del pais en el 

exterior: 

1) *Acuerdo para la Ampliaci6n de la Vida Democratica 

2) Acuerdo para la recuperacién Econémica con Estabilidad de 

precios 

3) Acuerdo para el Mejoramiento Productivo del Nivet de Vida’, 

Ahi también se definié la necesidad de “modernizar el Estado”. Tales 

acuerdos nacionales se constituyeron el ! légica interna del citado Plan, en 

  

* Poder ejecutive Federal; Plan nacional de Desarrotio 1989-1994; México, 1989. p. XH 
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tos objetivos generales para modernizar al pais, a los cuales se adiciono el 

de la “Defensa de la soberania y la promocién de los intereses de México 

en el mundo”. Con ello se definieron los cuatro ejes de articulacion de Jas 

politicas publicas del pais, que en los hechos significarian un cambio 

sustancial en el sistema de politicas. 

En ese momento, cuando tos problemas politicos ocupaban ja 

agenda de discusion, era dificil prever que México se convertiria en una de 

las economias mas abiertas del mundo y que la “promocién de los 

intereses” bajo el concepto de “soberania en la interdependencia’” y el de 

la “promocién de ia imagen de México en el mundo” pasaria por sendos 

tratados de libre comercio con América del Norte y con el conjunto de 

América Latina, y que con esta ultima, e1 dialogo politico se incrementaria 

mediante una decisiva participacién en las platicas de paz en 

Centroamérica, hasta llegar a la celebracién de las Cumbres 

Iberoamericanas, E! gobierno definid lo que entendia por modernizar®' y se 

encamin6o hacia un sistema de politicas que resulté ineludible, estratégico 

y contradictorio. 

La Politica econdmica que se present al pais en ese Plan consistié 

en tos siguientes elementos: se plantean dos metas generales dentro del 

Acuerdo Nacional para la Recuperacién econémica con Estabilidad de 

  

® thidem. p. 17. 

1 Idem. p. 18.
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Precios, que son: 1} et crecimiento econémico, y 2) consolidar el 

abatimiento de la inflacion; ambas se proponen como bases para mejorar 

el bienestar social, avance del nivel de vida de la poblacién que consiste, 

ademas de en las obligaciones y actividades desplegadas por el Estado, 

en ef desarrollo satisfactorio de dos principales elementos: el empleo y ef 

ingreso. 

Los objetivos generafes del desarrollo econdmico se integran en una 

estrategia social y una estrategia econémica. La primera es apego a la 

Constitucién asume, en general, ja atencién a las demandas de los grupos 

mas necesitados de la poblacion: dar soluciones a !os problemas de salud, 

atimentacion, educacién, vivienda, y generar un desarrollo rural integral. 

Para lograr estos objetivos plantea la creacién de infraestructura, el 

incremento’ de los recursos para ef desarrollo social y el apoyo de la 

actividad econémica. Es aqui donde el Plan establece una conexion entre 

fos Ambitos de bienestar y la economia: “el crecimiento econdmico es 

necesario para atender con suficiencia tas demandas sociales, y el avance 

en ta satisfaccién de éstas es indispensable para elevar la capacidad 

productiva de todos los mexicanos...”” 

La segunda (estrategia econdémica) se basa en una planeacion global 

de mediano plazo; que implica la necesidad de contra con la capacidad de 

maleabilidad necesaria para responder a los cambios en fos factores 

22 Idem. p.19
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interno y externos de la economia, y buscar priorizar objetivos, definir 

metas, aplicar racionalmente diferentes instrumentos y concretar acciones 

mediante politicas especificas. 

Hacia el afo 1992, México se encontré cada vez mas cerca del 

escenario complejo y agresivo del mercado mundial. Esta fase de 

estabilidad reclamaba entonces un crecimiento intensivo, de alta 

productividad, de competitividad a escala y con una fuerte eficacia para 

planear y organizar los factores de la produccién. 

Por esto 1992 marca el inicio del transito a una nueva fase. Los 

Privados se vieron precisamente como eso, agentes que debian responder 

por si mismos, a los retos de la economia moderna. Los apoyos aunque 

insuficientes liegaban, pero tenian reglas claras, limites y tiempos; 

mientras tanto las exigencias creacién y la competencia comenzo a 

perfilarse en varios renglones. 

Antes de iniciar el andalisis de Jas politicas y los resultados de este 

ano se destacan varias acciones realizadas sobre las estructuras del 

sistema de politicas: 

1) Las reformas al articulo 27 constitucional (diciembre de 1991) y 

a las leyes Agraria, Forestal y de Aguas. 

2) La instauracién del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

3) La firma del Acuerdo Nacional! para la Modernizacién de la
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Educacion Basica 

4) La suscripcién del Acuerdo Nacional para la Elevacién de la 

Productividad y la Calidad 

5) La creacién de la Secretaria de Desarrollo Social. 

6) La modernizacion de tas relaciones entre el estado y las 

Iglesias.. 

Estas medidas constituyen el contexto de los objetivos, los 

resultados e impactos globales de las politicas. En éstas aparece con 

evidencia la continuidad en su tégica de implementacion y en su 

modelacién estratégica. Lograr ambiente econémicos estables para la 

inversion productiva y el ahorro interno y externo, demandé un enorme 

esfuerzo para la sociedad, pero en especial para grupos en situacién de 

pobreza extrema. 

El afio de 1992 fue ef de una presencia enorme de ta imagen 

internacional del pais que condenso el relativo restablecimiento de la 

legitimidad del sistema politico y el avance de las reformas econémicas; 

pero también en ese aro “entre un discurso de crecimiento”, se mostraron 

grandes dudas y discusiones. Transitar de una forma de organizarse y 

producir a otra, implica enormes costos publicos “y privados” y si éstos 

fueron contenidos a través de distintos programas de desarrollo social, el 

proceso de apertura y liberalizacién econdmica tuvo consecuencias 

negativas para grandes grupos de la poblacidn.
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Este afio estuvo sujeto a distintas tensiones provocadas por 

problemas en los sectores econdémicos principalmente en el empresarial. A 

finales de ese ano, el gobierno de ta Republica emprendid diversas 

medidas para instrumentar mecanismos de ahorro y financiamiento a largo 

plazo como ej sistema de Ahorro para ef Retiro (SAR) e incremento las 

reservas internacionales; asimismo se concreté la privatizacién de la 

Banca. Los objetivos generales de {a politica econdmica para 1992 fueron 

los siguientes: 

1. “Alcanzar una tasa de inflacién de un solo digito, para 

continuar la meta de reducirla a nivetes similares a los de 

nuestros socios comerciales. 

2. Proseguir la recuperacién gradual del crecimiento econémico 

3. Contribuir al mejoramiento productivo del nivel de vida de la 

poblacién 

4. Continuar ta modernizacién de ta economia’? 

En 1993 se entr6 de lIleno a la nueva fase economica cuyos 

principales condicionantes y problemas fueron los siguientes: 

> Presidencia de la Republica; Criterios Gencrales de Politica Economica para la iniciativa de Ley de 
ingresos y el proyecto de presupucsto de egresos de la Federacién correspondiente a 1992. México, 
p. 20.
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La aprobacion del Tratado de Libre comercio significé para los 

factores de la produccién ei enfrentar nuevos retos internos y 

externos; ta competitividad nacional e internacional se 

incremento, se elevaron los costos por unidad de produccién -lo 

que abarcé factores como insumos, impuestos, salarios y 

exigencias ecologicas-; paralelamente, el aprovechamiento de las 

medidas gubernamentales en materia de productividad demando 

para la iniciativa privada el uso de nuevas tecnologias, 

introduccién de esquemas organizacionales eficientes, 

capacitacién ampliada, estudios de mercado y asesoria en 

técnica y derecho comercial, disefio y utilizacién de software 

avanzado, por sélo mencionar algunos. 

Se evidencid de manera contundente el enorme grado de 

disparidad en tas empresas, pues las que contaron con los 

recursos necesarios iniciaron distintes procesos de 

modernizacién desde 1990, mientras que la pequefia y mediana 

empresa se vio atrapada en problemas de liquidez, y en la 

necesidad de resolver multiples interrogantes, inclusive la 

viabilidad de sus actividades y su produccién; particularmente 

enfrentaron condiciones de desventaja frente a ia alta densidad 

de capital que supone el uso de tecnologias modernas. 

La causalidad de los factores prasente en estos dos escenarios 

provocé una contraccién en el crecimiento econdémico, pues fas
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empresas se abocaron de lleno a modernizar sus aparatos 

productivos, el desenvolvimiento det empleo tendid a detenerse y 

los recortes de personal se multiplicaron, incidiendo sobre el 

comportamiento de la demanda agregada. 

E! contexto internacional se ubico en un proceso recesivo, que 

apenas mostraba signos de recuperacién especialmente en EUA, 

principal interlocutor comercial de México. Asimismo las 

especulaciones sobre las condiciones, tiempos y sectores de la 

apertura comercial significaron costos a la planeacion del 

desarrollo. 

El conjunto de nuevas reglas de acceso a la produccién, a los 

miercados y la inminente apertura comercial, mostraron por 

primera vez, con ese nivel de realismo, al gravedad del 

desarrolio desiguai en el pais, desigualdad que tlegd a mostrar 

tiempos historicos distintos. En cada sector y rama economica, 

en cada regién, estado y municipio dei pais, en cada ciudad, 

ejido y comunidad agraria, los conftictos y asimetrias afloraron, 

exigiendo transitar a otra fase de crecimiento. 

La escasez de personal calificado en los diferente sectores de la 

economia result6 un problema crucial en la nueva fase. En ja 

industria, el apoyo a la capacitacién por parte de! gobierno y las 

iniciativas empresariales fue insuficiente. en el sector servicios,
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la apertura significd replantear el conjunto de los sistemas de 

administracion y organizacién, asi como la exigencia por 

informatizar los procesos. En el campo, el problema es mas 

grave: los bajos niveles de escolaridad impiden a su poblacién 

integrarse a los sectores industrial y de servicios, mientras que 

éstos presionan con su crecimiento, la composicién de la 

poblacién economicamente activa, ta participacién en el Producto 

Interno Bruto y los niveles salariales. 

g) Por ultimo, cabe detenerse en un factor relevante: ta 

concentracion del ingreso, {a cual aparecié en escena, y se 

constituyo en el debate nacional como un problema que abarcé 

dimensiones éticas, politicas, cientificas, tecnicas e ideoldgicas: 

“La distribucién del ingreso en México es desigual y se ha 

diferenciado en los ultimos diez aflos: 54 por ciento del ingreso es 

concentrado por el 20 por ciento de las familias y 40 por ciento de 

fas mas pobres accede al 13 por ciento. Asimismo la situacién se 

agrava en las zonas rurales (poblaciones con menos de 2,500 

habitantes) donde vive una cuarta parte de ta poblacidn: el ingreso 

promedio es de un milién de pesos mensuales por familia, 2.5 veces 

inferior al de los poblados de 4reas urbanas*.~* 

ro Banamex-Accival; Examen de la situaci6n Econdmica de México; Vol. LXX, 

ion de Estudios Econdémicos y Sociales; Abril de 1994. p. 187.     

  

* Grupo Finan 
Nim. 821. Diy 
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Hasta 1993 la estrategia econédmica sobrepas6 en diferentes rubros 

las expectativas esperadas; en las acciones de modernizacién en al 

campo, se intensificé -entre otras medidas y apoyos a la productividad-, la 

entrega de titulos agrarios, se combatié el rezago agrario y se instrumentd 

el programa Procampo. En ta industria se caracterizaron apoyos por medio 

de los programas sectoriales, se apoyo financieramente a las empresas 

principalmente a las pequefas y micros; y en el comercio la estrategia 

consisti6 en fortalecer las retaciones bilaterales con la Comunidad 

Europea y avanzar en los acuerdos paraletos det TLC. 

Para concluir este apartado es necesario sefalar que, si bien la 

politica en el sector social registré una elevacién de} gasto asignado, éste 

fue insuficiente para atender las demandas de millones de mexicanos en 

condiciones de pobreza. Los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacan, 

Tabasco, Puebla, Yucatan, Zacatecas y Oaxaca registraron elevados 

indices de marginalidad, con minimos ingresos per capita y una gama de 

problemas que van de la carencia de infraestructura hasta la educacion, al 

salud y la capacitacién laboral. Queda una agenda inconclusa que tiene 

que ver con las caracteristicas estructurales y con ta manera como se 

ordenaron las variables productivas en dichas entidades, y se refiere a ia 

necesidad sistematica de extender el proceso de modernizacion nacional a 

un nivel que permita una recuperacién gradual de tos niveles de vida.



41 

2.3. ERNESTO ZEDILLO (1994-1996) 

En noviembre de 1994, tras un proceso electoral que tuvo como 

signo una enorme participacién ciudadana, inédita por la aplicacién de 

nuevos medios, instrumentos y procedimientos electorales, por ta 

responsabilidad civica demostrada y porque ademas alejo las sombras de 

la violencia y de la descomposicién social, el presidente efecto Ernesto 

Zedillo se encontraba con distintos escenarios en la vispera de la toma de 

posesion. 

A) En primer escenario se construyé en !a insistencia de un 

Panorama en mayor o menor medida promisorio. Este toméd 

como base tres espacios estratégicos: 

a) Las expectativas comerciales y de inversién productiva que 

podia ofrecer América Latina, en particular tras ta 

formalizacién de los nuevos acuerdos comerciales y el 

avance de los mercados financieros emergentes. 

b) La reorientacién EVA a partir de una Idgica de liberalizacién 

de los mercados hacia el sur del continente, cuestién que 

abria una serie de nuevas oportunidades para tas economias. 

c) La importancia del TLC como una via de acceso para la 

constitucién de un gran mercado latinoamericano, cuestién 

que colocaba a la regién en la nueva dimensién estratégica
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de EUA a nivel gtobal, y que para las economias locales 

suponia su insercién en las dinamicas de la interdependencia 

y de la regionalizacién. 

Este escenario, en el caso de México ubicé varias tendencias 

politicas, politicas publicas, factores e indicadores como fuente de una 

dinamica contradictoria pero sostenida de avance econémico, que fueron: 

a) el ritmo de crecimiento del Producto interno Bruto (PIB); b) la reduccién 

de la tasa de inflacién; c) el saneamiento de las finanzas publicas, un 

modelo econdémico cuyas bases estaban orientadas a fargo plazo, d) el 

gasto en infraestructura, e) el fortalecimiento del sector privado; f) ja 

presencia de la banca extranjera que a mediano plazo Propiciaria la 

reduccion del costo de jos créditos, y g) las recientes victorias electorales 

de candidatos que simpatizaban con politicas liberales en México conjunto 

que comportaria una profundizacién de las reformas econémicas.”= 

Esta serie de consideraciones se agregaron a la imagen del pais que 

se habia fraguado en los afios de gobierno del presidente Cartos Salinas 

de Gortari, y si bien sostenia la necesidad de acelerar el proceso de 

teformas econdmica y politicas, en lo general no preveia laguna situaci6n 

de desajuste grave, sino que suponia un crecimiento sostenido de! 

producto, el incremento del empleo, el avance de los fiujos de capital y 

una solida interaccién entre las economias del TLC. 

  

*S Keatlye, Robert; “Cosechando los beneficios”; En The Wail Street Journal; 28 de Octubre de 1994, 
p. 124, 
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Dentro de este primer escenario se articulé la segunda linea de 

interpretacion que, al igual que ta primera, no dejo de reconocer los 

avances ni los resultados macroeconémicos del sexenio que estaba a 

punto de terminar, pero incorporé con especial interés el tratamiento de 

una serie de indicadores negativos que podrian  afectar el 

desenvolvimiento a corto plazo de la economia Estos estudios se 

caracterizaron por su énfasis prospectivo y por su centralidad en la ldogica 

del comportamiento de algunas de las principales variables y politicas de 

la economia. 

En este sentido, distintos analistas insistieron en la sobrevaluacién 

del peso, en el déficit en la cuenta corriente y en el incramento de la tasa 

de interés en EUA, argumentando que la situacién habia provecado una 

merma relevante en las reservas internacionales det pais, razon por la que 

a futuro se perfilarian varias atternativas: a) aumentar jas tasas de interés 

para incrementar los rendimientos y con ello la demanda por parte de los 

inversionistas de los valores gubernamentales en el mercado; b) acelerar 

la devaluacién diaria, la “banda de deslizamiento", del peso para disminuir 

las presiones sobre las reservas det pais, y c) establecer una fuerte 

medida devatuatoria, par estabilizar la paridad cambiaria y al mismo 

tiempo evitar la merma de divisas. 

Esta linea centro su intencionalidad decisional estratégica en la 

  

* Crawford, Leslie; “La economia se recupera”; En financial Times; 23 de Noviembre de 1994, p. 16. 
Suplemento.
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devaluacion del peso, pues la solucién ante el déficit en la cuenta 

corriente tiene en esta medida un de sus opciones. La otra cosiste en e! 

incremento de las tasas de interés, cuestion que se consideré en lo 

general poco propicia pues presionaria sobre la capacidad de pago del 

pais, e incrementaria por lo menos en el corto plazo el costo de! dinero, 

aunque dificitmente se podria evitar. 

Respecto a las relaciones de poder, se argumenté que la violencia 

politica en un afio de elecciones presidenciales y de relevo en los cargo, 

habia provocado la desconfianza de Jos inversionistas, ni alza en las tasas 

de interés y el detenimiento de Jos flujas de inversion extranjera; sin 

embargo, ef TLC continud siendo un factor de andlisis en el que deposité 

en importante medida ja confianza en el desarrollo del pais, incluso se 

sostuvo qué ei TLC habia contribuido a minimizar tos impactos de los 

problemas politicos sobre la economia. 

B) El segundo escenario subrayé basicamente una combinacién de 

variables politicas y econdmicas, en 1a que el conflicto en 

Chiapas, los asesinatos del arzobispo Jesus Posadas Ocampo y 

de jévenes reformadores del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) como Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, 

la incertidumbre politica y et cambio en el gobierno, podrian 

provocar una situacién critica para ei siguiente sexenio, entre 

tanto que gran parte de Ja inversién extranjera estaba en forma 

de capital especulativo, situacién que se veia recrudecida por el
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déficit en la cuenta corriente y por la presion que ejercian los 

nuevos mercados emergentes sobre las tasas de interés.2” 

En esta vertiente no desestimd las deficiencias de ta infraestructura 

productiva mexicana ante los retos de la internacionalizacion de la 

economia. 

C) Un tercer escenario se perfilé, en claras diferencias y lineas de 

analisis, con base en la perspectiva de que el sistema politico 

mexicano estaba en descomposicién, que la economia resultaba 

una ficcion en sus diferentes indicadores, que el narcotrafico se 

habia infiltrado en altos circulos de fa politica, y manifestado en 

una “colombianizacion det pais, y que el modelo “neoliberal” 

habia impuesto una economia sin salida en el continente. Esto 

bajo el siguiente grupo de argumentos: 

a) 

b) 

El mercado es incapaz de resolver la adecuada distribucién 

de los bienes y servicios, menos aun de propiciar una justa 

distribucién del ingreso. 

Los gobiernos se han debilitado ante la adopcion de 

medidas macroeconémicas auspiciadas por los organismos 

financieros internacionales, entre éstas, ia venta de 

empresas publicas. 

7 Rubio, Luis; “Surge un nucve panorama politico”; En Financial Times; 23 de Noviembre de 1994. 
p. 14,
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El libre mercado supone para jas condiciones de la 

economia latinoamericana la erosién sistematica de las 

plantas productivas instaladas, incapaces de competir con 

la tecnologia, | productividad y Jos precios de los paises 

desarrollados. 

El modelo “neoliberal” generé una creciente concentracién 

del ingreso, el incremento de los niveles de pauperizacion 

social y un patrén regresivo del poder adquisitivo. 

La adopcién de acuerdes comerciales se transformo 

ineludiblemente en una cesién de soberania, cerrando el 

margen de maniobra econémica, coartando la libre eleccién 

de las politicas de gobierno y condicionando el desarrollo 

de las fuerzas y actores politicos. 

En este contexto, la rapidez y profundidad con ta que sobrevino la 

crisis financiera a finales de 1994 requirié ta adopcion de una estrategia 

economica orientada al la correccién de los desequilibrios que originaron 

la crisis y, al mismo tiempo, a establecer tas condiciones que permitieran 

iniciar un proceso de crecimiento sostenido. De este modo, el ajuste en el 

gasto interno necesario para eliminar el excesivo déficit de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos se efectud de manera ordenada, 

conteniéndose los efectos inflacionarios de la devaluacion. La estrategia 

adoptada en esos momentos permitié detener Ja contraccién de la actividad 

econdmica hacia finales de 1995 y revertir esta tendencia en los meses
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subsecuentes. La politica econémica seguida durante 1996 contribuy6é al 

avance en la recuperacién de la actividad econémica.” 

El programa econdmico para 1995 se fundamenté en cuatro lineas de 

accion. En primer término, se fortalecieron las finanzas publicas con el 

objetivo de elevar el ahorro interno y con ello reducir el déficit de la cuenta 

corriente. En segundo lugar, con el propésito de estabilizar los mercados 

financieros, se aplicd una estricta disciplina fiscal y monetaria. En tercer 

término, se busco reducir el costo de ajuste macroeconémico sobre los 

hogares, empresa y el sistema bancario. Finalmente, se procedié a 

fortalecer los programas de defensa del empleo, de capacitacién de la 

fuerza laboral y de bienestar social. Esta estrategia se fundamenté en un 

manejo congruente de las politicas fiscal, monetaria y cambiaria para logra 

los objetivos de control de ta dindmica inflacionaria y de estabilidad en los 

mercados financieros. 

Si bien la estrategia de politica econdmica se enfocd en el carto 

plazo a lograr la estabilidad y recuperar la confianza, esto no significd una 

renuncia a la consecucién de los objetivos de crecimiento econdémico y 

mejoramiento del bienestar de ta poblacion. En el corto plazo era 

necesario centrar ja atencién, primero, en la estabilidad macroeconémica, 

pues sdio asi se sentarian las bases para retomar una senda, de 

crecimiento sostenido acompafiado de fa creacién de empleos. 

  

™ “La Politica Econdémica de México en 1996”; En cl Mercado de Valores; Diciembre de 1996. p. 3 
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Para 1996 la estrategia econdmica se orienté a Ja consecucién de 

los siguientes objetivos: 

1. Iniciar claramente la recuperacién de la produccién y el empleo 

2. Avanzar en la estabilizacién macroeconémica. 

3. Reorientar el gasto publico a la inversién productiva y a los 

programas sociales. 

4. Mantener ei apoyo a los deudores de la banca y fortalecer el 

sistema financiero.



CAPITULO III 

BASES JURIDICO ECONOMICAS DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO 

1997-2000 (PRONAFIDE) 

En los capitutos anteriores se han expuesto una serie de elementos 

y bases juridicas que den a conocer cual es el papel que juega el Estado 

en el desarrollo nacional. Estos elementos y bases de accién, tienen un 

marco juridico emanado de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual permite al Estado dirigir ta organizacioén econdomica del 

pais. Entre los multiplies aspectos que tienen estrecha relacion con este 

apartado se encuentra: 

a) La Rectoria del Desarrollo Nacional 

b) La Planeacion Democratica de la Actividad Econémica Nacional 

c) Desarrotlo Econdmico Nacional 

d) Criterios de Equidad Social y Productividad 

e) Actividades de los Sectores Social y Privado 

f) Consulta Popular 

g) Desarrollo Rural Integral 

h) Politica de Precios 

i) Areas Estratégicas
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Todos los aspectos se dirigen al desarrollo econdmico del pais, al 

desenvolvimiento de las fuerzas productivas, al crecimiento del producto 

nacional con un reparto mas equitativo de la riqueza entre fos habitantes 

del pais, y un crecimiento del empleo con mayores ingresos reales para los 

trabajadores. En este contexto, este tercer capitulo identifica las bases 

juridico-econémicas relacionadas con la organizacién econémica del 

Estado Mexicano que dieron lugar al Programa Nacional de Financiamiento 

para el Desarrollo 1997-2000 (PRONAFIDE). 

3.1 LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

De conformidad con lo que establece la Constitucién mexicana en su 

articulo 25 parrafo segundo: corresponde al Estado planear, conducir, 

coordinar y orientar la actividad econémica nacional y tlevar a cabo la 

regulacién y fomento de tas actividades que demande el interés general en 

el marco de libertades que otorgue la propia Constitucién. 

El PRONAFIDE se inserta entonces, dentro de ja actividad 

econdmica del Estado ya que esta dirigido al crecimiento y desarrollo de la 

economia de México, valga la redundancia. Asi, ta Constitucién faculta al 

Ejecutivo en su articulo 26 para que éste, formule, instrumente, controle y 

evalue los programas de desarrollo, donde se adhiere el PRONAFIDE; 

independiente éste del Plan Nacional de Desarrollo, que debe formular el 

Ejecutivo con la participacién de los diversos sectores sociales, con los
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que recogera las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al plan y programas de desarrollo de ta Administraci6n 

Publica, pero que se sujetaran obligatoriamente al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

De lo anterior expuesto, se debe sefalar que la Constitucién 

Mexicana es el primer ordenamiento juridico que especifica ias bases 

juridico econémicas del PRONAFIDE en sus articulos 25 y 26. 

Asi, el articulo 25 esta referido al derecho que el Estado tiene para 

propiciar y regular el desarrollo nacional, basicamente a través de la 

implementacion de medidas economicas que le den dinamismo a la 

actividad productiva del pais. Para elio, habran de respetarse todas las 

formas y sistemas de produccién que nuestra economia incluye. 

Mediante la planeacién adecuada se propiciara la generacion de 

empleos y ta proteccién del medio ambiente. Asi, se contempla la 

existencia de areas estratégicas y prioritarias; la primera es exclusiva del 

gobierno y en la segunda éste puede concurrir complementariamente con 

ta iniciativa privada. 

Este articulo constituye asi la base para determinar, en la fey, el 

grado de intervencion del Estado en la economia del pais, a fin de lograr 

su arménico desarrollo para beneficio comin.
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Por su parte el articulo 26 de claro contenido econdmico se refiere a 

la planeacién economica, sefalando a ésta una serie de caracteristicas 

que ie son propias. 

El plan que se elabore de conformidad a esas notas caracteristicas, 

tendera al desarrollo armdnico de la Nacién, para ello incluira todas las 

aspiraciones de la sociedad. 

El Congreso de la Unién tendra la participacién que la ley 

correspondiente le asigne; se sefala también que los Estados de ia 

Federacion y los particulares seran considerados para ia formulacion y 

aplicacién del citado plan objeto del sistema nacional de planeacién. 

El plan se elabora ai inicio de cada sexenio, a efecto de incluir en el 

las intenciones gubernamentales del nuevo régimen, relativas a ios 

diversos aspectos de !a vida sociat. 

3.2 LEY DE PLANEACION 

Se citara una vez mas el articulo 26 constitucional para conocer el 

sustento de la Ley de Planeacién y las bases juridico economicas del 

PRONAFIDE, relacionadas con dicha ley. 

ARTICULO 26. El Estado organizara un sistema de planeacién 

democratica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
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permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la 

independencia y la democratizacién politica, social y cultural de la Nacién. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitucion 

determinaran los objetivos de la planeacién. La planeacién sera 

democratica. Mediante la participacién de los diversos sectores sociales 

recogera las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 

plan y los programas de desarrollo. Habra un plan nacional de desarrollo al 

que se sujetaran objetivamente los programas de la Administracién Publica 

Federal. 

La ley facultara al Ejecutivo para que establezca los procesos de 

Participaci6n y consulta en el sistema nacional de planeacién 

democratica, y los criterios para la formulacién, instrumentacion, 

control y evaluacioén del plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determinara los 6érganos responsables dei proceso de 

Planeacién y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 

mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e 

induzca y concerte con los particulares las acciones a realizar Para su 

elaboracion y ejecucién. 

En el sistema de planeacién democratica, el congreso de la Union 

tendra la intervencién que sefale la fey. 

De lo anterior se debe sefalar que el PRONAFIDE es un programa
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especial que se incluye dentro del sistema de Planeacién Democratica que 

tiene como propésito imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad 

al crecimiento de la economia mexicana. Sus objetivos, planes y 

estrategias asi como sus antecedentes de! PRONAFIDE seran 

profundizados en el capitulo siguiente; ya que primero es necesario 

conocer jos articulos mas sobresalientes de la Ley de Planeacién y su 

estructura general. 

La Ley de Planeacién se propone establecer un marco normativo 

para la planeacion, instituyendo y regulando su ejecucién de acuerdo con 

las necesidades del desarrollo nacional. Fue expedida por el Congreso de 

la Union, publicandose en et Diario Oficial de la Federacién de 5 de enero 

de 1983. . 

La Ley esta dividida en siete capitulos. En el primero se establece 

que sus disposiciones son de orden publico e interés social. Esta 

declaracién tiene como finalidad el que la administracién publica pueda 

actuar con suficiente fiexibilidad cuando ello sea necesario y en beneficio 

del interés general o de la economia nacional. 

En el articulo 1° se define el objeto de ja Ley, el cual consiste 

fundamentalmente en regular el ejercicio de la ptaneacién nacional del 

desarrollo, y en funcién de éste coordinar las actividades de la 

administracion publica federal y establecer jas bases para la integracién y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Planeacién Democratica: la
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coordinacién entre la Federacién y los estados, fa concertacién e induccion 

de acciones respecto de los particulares y en general del conjunto de la 

poblacion y la participacion social para la planeacion. 

En el articulo 3° se define a la planeacién nacional del desarrollo 

como: 

La ordenacién racional y sistematica de acciones que, en base al 

ejercicio de las atribuciones de} Ejecutivo Federal !a materia de tegulacion 

y promocion de la actividad econdmica, social, politica y cultural, tiene 

como propésito la transformacién de la realidad del pais, de conformidad 

con las normas, principios y objetivos que !a propia Constitucién y la ley 

establecen. 

El capitulo segundo se refiere al sistema nacional de planeacion 

democratica, a través del cual la administracién publica federal Ilevara a 

cabo las tareas de la planeacién nacional del desarrollo. 

En el capitulo tercera se establece la participacién de tos diversus 

grupos sociales en la elaboracién, actualizacién y ejecucion del plan y 

programas a que se refiere la Ley. 

En el capitulo cuarto se establecen las caracteristicas y elementos 

esenciates del plan y los programas derivados de las actividades det 

sistema nacional de planeacién democratica.



56 

El capitulo quinto regula una de las vertientes de la planeacion: ja 

coordinacién, al establecer que el Ejecutivo Federal podra convenir con los 

gobiernos de los estados la coordinacién para participar en la planeacion 

nacionai del desarrollo coadyuvando al complemento de los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

El capitulo sexto de ta Ley reviste particular importancia al 

establecer las bases para la concertacién entre los sectores publico y las 

representaciones de los grupos sociales o los particulares interesados, de 

las acciones planeadas y programadas, a través de contratos o convenio3 

de concertacién. 

En el articulo 37 se sefiala que: “El Ejecutivo Federal, por sioa 

través de “sus dependencias y las entidades paraestatales, podran 

concertar la realizacion de las acciones previstas en el Plan y Ics 

Programas con la representacion de tos grupos sociales o con Jos 

particulares interesados”. 

Finalmente, el ordenamiento contiene un capitulo de 

responsabilidades, cuyo objetivo general es el de procurar la observancia 

de la Ley y ia consecucion de sus propdsitos tltimos. Las medidas 

disciplinarias y sanciones que se prevén son congruentes y combatibles 

con la naturaleza de /!a funcidn pdblica que los destinatarios tienen 

encomendada y pretenden garantizar e! adecuado desempefo de las 

tareas que regula la Ley.



37 

LEY DE PLANEACION 

-. CAPITULO | 

DISPOSICONES GENERALES 

Articulo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden publico e interés 

social y tienen por objeto establecer: 

Las normas y principios basicos a los cuales se Ilevara a cabo la 

Planeacioén Nacional de Desarroilo y encauzar, en funcién de ésta, 

tas actividades de la administracién publica federal; 

Las bases de integracion y funcionamiento de! Sistema Nacional de 

Planeacion Democratica; 

Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de 

pianéacion con las entidades federativas, conforme a la legislacion 

aplicable; 

Las bases para promover y garantizar la participacion democratica 

de los diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones 

representativas, en la elaboracién del plan y los programas a que se 

refiere esta ley; y 

Las bases para que las acciones de ios particulares contribuyan a 

alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas. 

Articulo 2.- La planeacion debera llevarse a cabo como un medio para el 

eficaz desempefio de la responsabilidad del Estado sobre el desarrolio 

integral del pais y debera tender a la consecucién de los fines y objetivos
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politicos, sociales, culturales y econémicos contenidos en ia constitucion 

Politica de fos Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estara basada en los 

siguientes principios: 

Vi. 

El fortalecimiento de la soberania, la independencia y 

autodeterminacién nacionales, en lo politico, lo econdmico y to 

cultural. 

La perseverancia y ef perfeccionamiento del régimen democratico, 

republicano, federal y representativo que !a Constitucion establece: 

y la consolidacién de ja democracia como sistema de vida, fundado 

en el constante mejoramiento econémico, sociat y cultural del 

Pueblo, impulsando su participacién activa en ja planeacién y 

ejecucién de las actividades del gobierno; 

La iguaidad de derechos la atencién de las necesidades basicas de 

la poblacioén y la mejoria, en todos ios aspectos, de la catidad de 

vida, para lograr una sociedad mas igualitaria; 

El respecto irrestricto de las garantias individuales, y de las 

libertades y derechos sociales y politicos. 

El fortalecimiento de! pacto y del municipio libre, para lograr un 

desarrollo equilibrado en el pais, promoviendo ta descentralizacion 

de ia vida nacional; y 

El equilibrio del los factores de la produccion, que proteja y 

promueva el empleo; en un marco de estabilidad econémica y social. 

Articulo 3...
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CAPITULO 1! 

SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATICA 

Articulo 12.- Los aspectos de la Planeacién Nacional del Desarrollo que 

correspondan a las dependencias y entidades de {a administracién publica 

federal se llevaran a cabo, en los términos de esta ley, mediante el 

Sistema Nacional de Planeacién Democratica. 

Las dependencias y entidades de la administracién publica federal 

formaran parte del Sistema, a través de las unidades administrativas que 

tengan asignadas las funciones de planeacién dentro de las propias 

dependencias y entidades. 

Articulo13.- Las disposiciones reglamentarias de esta ley estableceran las 

normas de organizaci6n y funcionamiento del Sistema Nacional ce 

Planeacién Democratica y el proceso de planeacién a que deberan 

sujetarse las actividades conducentes a la formulacién, instrumentacién, 

control y evaluacion del plan y los programas a que se refiere este 

ordenamiento. 

CAPITULO IV 

PLAN Y PROGRAMAS 

Articulo 21.- El Plan Nacional de Desarrollo debera elaborarse, aprobarse 

y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la
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fecha en que toma posesién el Presidente de la Republica, y su vigilancia 

no excedera del periodo constitucional que le corresponda, aunque podra 

contener consideraciones y proyecciones de mas largo plazo. 

El Plan Nacional de Desarrollo precisara !os objetivos nacionales, 

estrategia y prioridades del desarrollo integral dei pais, contendra 

previsiones sobre los recursos que seran asignados a ales fines; 

determinara jos instrumentos y responsables de su ejecucion, establecera 

los lineamientos de politica de cardcter global, sectorial y regional; stis 

Previsiones se referiran al conjunto de la actividad econémica y social, y 

regira el contenido de los programas que se generen en el Sistema 

Nacional de Planeacién Democratica. 

La categoria de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo. 

Articulo 22.- El Plan indicara los programas sectoriales, institucionales, 

regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este 

capitulo. 

Estos programas observaran congruencia con el} Plan, y su vigencia io 

excedera del periodo constitucional de la gestién gubernamentai en que se 

aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo 

mayor. 

Articulo 23.- Los programas sectoriales se sujetaran a las previsiones
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contenidas en el Plan y especificaran los objetivos, prioridades y politicas 

que regiran- et desempefio de las actividades del sector administrativo de 

que se trate. Contendran asimismo, estimaciones de recursos y 

determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecucién. 

Articulo 24.- Los programas institucionales que deban elaborar las 

entidades paraestatales, se sujetaran a las previsiones contenidas en el 

Plan y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar 

sus programas institucionales, se ajustaran, en lo conducente, a la ley que 

regule su organizacion y funcionamiento. 

Articulo 25.- Los programas regionales se referiran a las regiones que se 

consideren prioritarias o estratégicas, en funcién de los objetivos 

nacionales fijados en el Plan, cuya extensién territorial rebase el ambito 

jurisdiccional de una entidad federativa. 

Articulo 26.- Los programas especiales se referiran a las prioridades del 

desarrollo integral dei pais fijados en el plan a las actividades 

relacionadas con dos o mas dependencias coordinadas de sector. 

Articulo 27.- Para ia ejecucién dei Plan y los programas sectoriales, 

tegionales y especiales, las dependencias y entidades elaboraran 

programas anuales, que incluiran los aspectos administrativos y de politica 

econémica y social correspondientes. Estos programas anuales, que 

deberan ser congruentes entre si, regiran, durante el aio de que se trate,
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las actividades de ta administracién publica federal en su conjunto y 

serviran de base para la integracién de los anteproyectos de presupuesto 

anuales que las propias dependencias y entidades deberan elaborar 

conforme a la legisiacion aplicable. 

Articulo 28.- El Plan y los programas a que se refieren los articulos 

anteriores especificardn las acciones que seran objeto de coordinacién con 

los gobiernos de los estados y de induccién con los grupos sociales 

interesados. 

3.3 EL SISTEMA JURIDICO Y ECONOMICO DE ACCION DEL PRONAFIDE 

Ya se ha sefalado que el PRONAFIDE es un programa especial 

insertado dentro del Sistema Nacional de Planeacion , que promovio el 

Ejecutivo Federal para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economia mexicana. Siendo asi, y como se 

mencioné desde le primer capitulo, ef PRONAFIDE se estructuré bajo un 

sistema juridico y econdmico. El sistema juridico encuentra sus bases en 

la Constitucién Mexicana y en la Ley de Planeacién, de las cuales dimanan 

las facultades que le son otorgadas al Estado para dirigir el desarrollo 

econémico nacional. Mas este desarrollo econémico, tiene su fundamento 

en el sistema economico asumido por el Estado bajo tres estructuras, ya 

explicadas en el capitulo primero. 

a) El intervencionismo del Estado en las naciones de economia de
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mercado. 

b) El intervencionismo de Estado en fas naciones de economia dirigida. 

c) El sistema de economia mixta. En la que actualmente se inserta la 

organizacion econdmica del Estado Mexicano. 

El sistema de economia mixta auspiciado por et sistema juridico, 

logra que el Estado -normado por ta Constitucién- dirija apegado a derecho 

el desarrollo econémico de México; por tal motivo PRONAFIDE busca 

sentar bases para beneficio de ja sociedad e integrar a México a la 

economia global, que viven las naciones del mundo.
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CAPITULO IV 

EL PRONAFIDE: SU ESTRUCTURA GENERAL Y 

ESPECTATIVAS ANTE EL DESPLOME DE LA ECONOMIA 

MEXICANA. 

Una vez identificadas las bases juridico-econdmicas del Programa 

Nacional de Financiamiento dei Desarrollo 1997-2000 se dara a conocer 

en este ultimo capitulo ta estructura general de! PRONAFIDE y las 

expectativas que pretende alcanzar a largo plazo” 

4.1. ANTECEDENTES. 

Las palabras del presidentes de México, Ernesto Zedillo Ponce de 

Leén Pronunciadas el 3 de junio de 1997 relacionadas con la 

presentaci6n del PRONAFIDE, son de vital importancia para conocer et 

contenido general de dicho programa; por lo cual se citan textualmente, ya 

que seria demasiado extenso y redundante tomar el texto general de éste: 

“At asumir ta Presidencia de la Republica convoqué a los mexicanos 

de hoy a poner Ja parte que nos toca en Ja construccién de una nacién 

préspera y justa para el siglo XXI. 

  

® Confrontar: Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo; SHCP; México, 1997,
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Pocos dias después informé a! pueblo de México que el pais se 

encontraba--en condiciones distintas, gravemente distintas a tas que 

habiamos previsto antes del inicio de mi Administracién. Expliqué fas 

Causas y la gravedad de la emergencia economica. Senalé el rumbo que 

debiamos seguir y los sacrificios que todos tendriamos que hacer para 

superarla. 

Con la verdad también he informado a los mexicanos de cada 

dificultad superada, de cada nuevo reto y de cada avance. Nuestro 

esfuerzo, nuestra estrategia estan dando resultados. 

Ya en 1996 la produccidn crecié, incluso mas de lo que preveiamos. 

Esta tendencia se reafirmé en el primer trimestre de este afio’. 

FINANZAS PUBLICAS SANAS 

En los pasados 21 meses se han creado un millon 155 mil nuevos 

empleos, mas del doble de io que habiamos perdido en los meses de 

emergencia econdmica. La inflacién, que solamente en abril de 1995 llego 

a ser de 8%, el pasado mes de abril fue de 1.08%, y confiamos en que en 

mayo haya sido igual o mas baja. 

Estos son los buenos resultados del firme esfuerzo de tos mexicanos 

que estan obteniendo e! reconocimiento de quienes pensaban que 

tardariamos mucho mas en conseguirlos, y que aconsejan mesura a
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quienes pronosticaron el} fracaso de la estrategia gubernamentat. 

Ademas del esfuerzo de los mexicanos, estos buenos resultados se 

deben al valor y a la decisién con que a lo largo de mas de una década 

nuestro pais ha emprendido grandes reformas para contar con bases 

econémicas sanas y abiertas, modernas y dinamicas. 

Con unidad, con responsabilidad y con tenacidad, los mexicanos 

hemos trabajado y seguimos trabajando por cimentar una genuina 

economia de mercado; una economia con finanzas publicas sanas, con 

politicas fiscales responsables: una economia abierta que aliente la 

productividad con regulaciones cada vez mas claras y sencillas que 

estimulen la inversion; una economia integrada al mundo para aprovechar 

las enormes oportunidades que ofrece la globalizacién; una economia 

donde Ja iniciativa individual u la energia social no son avasalladas por el 

Estado y donde éste, en vez de gastar en empresas ineficientes, gasta en 

las personas, tas familias y las comunidades. 

Por eso es que he afirmado que estamos cimentando una economia 

de mercado con principios sélidos y a la vez con un rostro humano, con 

vocacién y con compromiso social. Gracias a esos principios sétidos 

nuestra economia esta afianzando su recuperacién; gracias a ese rostro 

humano y a ese compromiso social, en toda momento hemos procurado 

Proteger las condiciones de vida de fa poblacion, especialmente de 

quienes menos tienen.
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DESARROLLO CON COMPROMISO SOCIAL 1994-1996 

Ante las severas dificultades que nos impuso la crisis, en afos 

pasados dos afios y medio hemos logrado que cerca de 4 millones de 

mexicanos que antes no tenian ningun servicio de salud, hoy cuenten con 

un paquete basico de 12 servicios esenciales. Una economia sin rostro 

humano no se ocuparia de lograr esto. 

El Sistema Educativo Nacional atiende hoy a un millaén 150 mil 

alumnos que hace dos anos, con lo que ahora 27 y medio mitlones de 

niflos y jévenes estan estudiando, la inmensa mayoria en instituciones 

publicas. 

En especial, estamos llevando educacién a 3.8 millones de alumnos 

que viven en zonas pobres y aistadas, 2.2 millones mas que a finales de 

1994. Ademas, estamos distribuyendo cerca de 800 mil becas anuales y 3 

millones 200 mil desayunos escolares diarios, esto es: 2 millones mas que 

al inicio de mi administracién. Una economia sin sensibilidad social no 

lograria esto. 

En los pasados 30 meses se han realizado mas de 150 mil obras 

para tlevar aulas y clinicas, agua potable y drenaje, electricidad y caminos 

a comunidades muy pobres; se apoya a mas de 5 millones de nifios con 

dotaciones de leche, a dos millones de familias de bajos ingresos en su 

consumo de tortilla y a mas de 31 millones de mexicanos con abasto
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popular. 

Entre’ 1995 y abril del presente afio, se han otorgado becas de 

capacitaci6n a mas de 2 millones de trabajadores desempleados o en 

activo que ahora pueden tener acceso a empleos mas productivos y mejor 

remunerados. También se han otorgado casi 530 mil créditos para 

viviendas nuevas, 392 mil para el mejoramiento y se ha apoyado a mas de 

670 mil deudores hipotecarios. 

En su primer afio de operacion, los programas de la Alianza para el 

Campo apoyaron a 2 millones 300 mil productores. El aio pasado se logré 

la produccién de granos basicos mas alta en la historia de México. Se han 

generado mas de un millén 220 mil empleos temporales en el campo. 

De cada peso que programa gastar el gobierno de la Republica, 56 

centavos se dedican a apoyar y mejorar las condiciones de vida de los 

mexicanos. 

4.2. METAS SOCIALES Y OBJETIVOS 

En cuanto a las metas y objetivos del PRONAFIDE, fue sefialado por 

el! ejecutivo lo siguiente:
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CRECIMIENTO PEROURABLE 

“Este es el resultado de que, unidos, estemos construyendo una 

economia de mercado con un firme compromiso social. También es el 

resultado de una politica econémica responsable y congruente con la que 

hemos logrado que la deuda publica tanto interna como externa, ya no sea 

una Carga como lo fue en 1995 y que fas finanzas publicas estén ahora al 

servicio de fa gente. 

Estos avances de ningun modo nos hacen soslayar fos graves 

problemas que persisten. Ciertamente la recuperacién todavia no se siente 

con igual vigor en todas partes, y aunque tos salarios han empezado a 

recuperarse siguen siendo muy bajos. 

Ciertamente muchos rezagos y apremiantes carencias todavia 

lastiman a millones de mexicanos. Es para hacer justicia a todos ellos que 

debemos redoblar nuestro esfuerzo, extender nuestros Programas de 

apoyo y multipticar las oportunidades para todos. Para ello, necesitamos 

mas recursos, recursos que sélo pueden ser generados por el crecimiento 

econdémico, por un crecimiento sosteniblemente fuerte, perdurablemente 

sustentabie. 

Este crecimiento requiere certidumbre y estabilidad, requiere 

esfuerzo y constancia, requiere que perseveremos en nuestro rumbo y que 

profundicemos en nuestra estrategia.
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Con el Pronafide damos un paso decisivo. E! gobierno de ta 

Republica ha presentado el Programa Nacional de Financiamiento dei 

Desarrollo (Pronafide). Este programa establece las pautas para lograr el 

crecimiento econémico vigoroso que. nos genere ios empleos que 

necesitamos, que eleve gradualmente los salarios y que sustente el nuevo 

bienestar de las familias mexicanas.( Ver cuadro 4.1.1) 

El objetivo central del PRONAFIDE es alcanzar un crecimiento 

econémico que de aqui al afio 2000 promedie un 5%, para asi generar los 

empleos que necesitan el millén de personas que se incorporan cada aho 

al mercado laboral y, a la vez, reducir el numero de desempleados y 

empleados informales. 

Alcanzar ese crecimiento requiere aumentar sistematicamente la 

inversién, hasta que lleque a representar una proporcién de la menos 25% 

del Producto Interno Bruto en el afio 2000. Para lograrlo se debe 

aumentar ei ahorro interno. 

El crecimiento no puede depender imprudentemente del ahorro 

externo, éste debe ser un complemento sanamente acotado del ahorro 

propio. 

En buena medida el que la economia mexicana crezca conforme con 

las metas trazadas en este programa dependera del éxito con que se 

promueva un mayor ahorro interno.
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CUADRO 4.1.1 

  

  

  

~~" METAS SOCIALES PARA EL ANO 2000, 

COMO RESULTADO DE LA PALICACIOIN DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO 1997-2000 

Diez millones de mexicanos que 
viven en tas localidades mas 
pobres del pais y que hace tres 
anos carecian de servicios de 
salud, estardn protegidos con el 
Paquete basico. 

Nueve de cada diez nifos de 
cince afos asistiran a la escuela 

Nueve de cada 
ingresen a la 
concluiran, 

10 nifos que 
primaria ia 

Tres de cada cuatro jovenes que 
inicien la secundaria la 
terminaran. 

Los programas para apoyar a tos 
niflos mas necesitados, a las 
escuelas con mayores rezagos y 
a las comunidades mas pobres, 
se extenderdn a mas regiones e 
incluiran ja educacion preescolar 
y la secundaria. 

La matricula de educacién media 
superior habra aumentado en 
Casi un tercio mas, con respecto 
a 1994, 

La matricula de  educacidn 
superior se incrementara en una 
cuarta parte mas, en 
comparacion con el inicio de esta 
administracién. 

Se impulsara un programa para 
atender a los 4 millones de 
familias que se encuentran en 
extrema pobreza y que en su 
mayoria viven en el campo. 

Se ampliara la red de 
abastecimiento de agua potable 
para 5 millones de familias que 
se encuentran en zonas urbanas 
y para 5 millones de mexicanos 
mas en zonas rurales. 

Se llevara el drenaje a caso 10 
millones de personas del medio 
rural que hoy carecer del 
servicio 

Se tratara un volumen de aguas 
residuales 650% mayor al que 
era tratado en 1995. 

El suministro de energia eléctrica 
cubrira a 97% de la poblacién. 

Se edificaran, entre 1997 y el 
afo 2000, 1.3 millones de nuevas 
viviendas y se hara mejoramiento 
a 2.2  miltones de las ya 
existentes, 

Con apoyos al campo y fomento a 
la productividad, se obtendra una 
produccién de 37 millones de 
toneladas de granos basicos, 
Para respatdar la alimentacion de 
los mexicanos.  
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El programa propone cuatro grandes lineas estratégicas para logrer 

este aumento. Estas son: promover el ahorro privado, consolidar el ahorio 

publico, fortalecer y modernizar al sector financiero y aprovechar el ahorro 

externo, Unicamente como un sano complemento del ahorro interno. 

Para promover el ahorro del sector privado el programa hace énfasis 

en ja correcta operacion del nuevo sistema de pensiones, también en 

diversas acciones para promover el ahorro popular y en una politica fiscal 

que aliente el ahorro de las personas, familias y empresas. 

Para consolidar el ahorro publico se requerira un gran esfuerzo, ya 

que desde ahora y durante los préximos afos, las finanzas publicas 

estaran gravadas con los costos relativos a las transicién al nuevo sistema 

de seguridad social, asi como por los programas de saneamiento 

financiero y el apoyo a deudores. 

En consecuencia, se continuara con la racionalizacion del gasto 

publico, con el propésito de mantenerlo en niveles congruentes con la 

disponidilidad de los ingresos fiscales; sin embargo, se incrementara ta 

proporcidn del gasto dedicado a fa infraestructura para el desarrollo yala 

formacién de capital humano. De este modo, el gasto social seguira 

aumentando en los préximos afos. 

Se fortalecerdn los ingresos tributarios, evitando elevar la carga 

fiscal de los contribuyentes cumplidos, pero intensificando los esfuerzos
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Para reducir la evasién fiscal y ampliando la base de contribuyentes. 

Para fortalecer y modernizar e! sistema financiero se continuara 

actualizando su regulacién y supervision, y se fomentara el desarrollo de 

instrumentos e instituciones que den servicio a los sectores, hasta ahora 

desatendidos por los mecanismos tradicionales. 

Con el propdésito de aprovechar el ahorro externo como complemento 

dei ahorro interno, este programa comprende acciones para fortalecer al 

sector exportador, promover ja inversién extranjera directa, otorgar 

certidumbre econémica y financiera, asi como mejorar tas condiciones 

crediticias y mantener e! acceso a los mercados voluntarios de capital. 

4.3. RECURSOS PARA COMBATIR LA POBREZA 

“Con la estrategia que propone el Pronafide, ja sdlida y rapida 

recuperacion que estan logrando los mexicanos se traduciraé en un 

crecimiento econdmico que aliente las iniciativas de inversién en todo el 

pais. 

Un crecimiento que estimule ta creacién de los buenos empleos que 

se necesitan y que genere los ingresos para un bienestar digno de las 

familias. 

Un crecimiento econdmico que proporcione recursos suficientes
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Para combatir la pobreza, atender rezagos y satisfacer las justas 

demandas de los mexicanos. 

Los mexicanos deben edificar un crecimiento con responsabilidad 

social, un crecimiento que fortalezca el rostro humano de la economia y 

que dé progreso con justicia. 

Por eso, el crecimiento econdémico que se propone dard recursos 

para que en el afio 2000, 10 millones de mexicanos que viven en las 

localidades mas pobres del pais y que hace tres afos carecian de 

servicios de salud, ya estén protegidos con el paquete basico que se ha 

venido construyendo. 

Este crecimiento econdémico debe servir Principalmente a los 

mexicanos del mafiana. Con ese crecimiento economico se lograra que en 

el ano 2000, nueve de cada 10 nifios de cinco afios o mas asistan a la 

escuela; nueve de cada 10 que ingresen a la Primaria ta concluyan; y que 

tres de cada cuatro que pasen a la secundaria la terminen. 

Los programas para apoyar a los nifios mas necesitados, a las 

escuelas con mayores rezagos y a fas comunidades mas pobres, se 

extenderan a mas regiones e incluiran ta educacion preescolar y fa 

secundaria. 

Ademas, la matricula de educacién media superior habra aumentado
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en casi un tercio mas, y la educacién superior en una cuarta parte mas con 

respecto a 1994. 

Se quiere un crecimiento econdémico vigoroso para impulsar un 

programa integral de alimentacion, salud y educacién, con el que a finales 

del aio 2000 se pueda atender a los 4 millones de familias que sufren la 

pobreza extrema y que estan en su mayoria en el medio rural. 

La red de abastecimiento de agua potable se ampliara para cubrir a 

50 millones mas que habitan en zonas urbanas, y a casi 5 millones de 

mexicanos mas de las zonas rurales. 

SE IWevara drenaje a casi 10 millones de personas del medio rural 

que hoy no tienen; se propone que para el afio 2000 se esté tratando un 

volumen de aguas residuales 650% mayor al que era tratado en 1995. 

Se propone que el suministro de electricidad esté cubriendo para 

entonces al 97% de la poblacion. 

Se quiere que el crecimiento econémico para que mas familias 

tengan una vivienda digna. El crecimiento que se propone dard los 

recursos para edificar, entre 1997 y el ao 2000, 1.3 millones de viviendas 

nuevas, y para hacer 2.2 millones de mejoramientos a las viviendas 

existentes.
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Con los apoyos al campo y el fomento de su productividad, en el afio 

2000 se estara obteniendo una produccién de 37 millones de toneladas de 

granos basicos para respaldar la alimentacion de los mexicanos. 

En menos de tres afios se han expedido certificados para la mitad de 

las ejidos que hay en el pais. Se propone titular para fines del afio 2000, 

practicamente la totalidad de los ejidos. 

El crecimiento sustentaraé una esfuerzo mayor para llevar a las 

comunidades mas pobres los servicios y los apoyos eficaces que necesita, 

Para que en vez de exclusién, tengan oportunidades; y para que en vez de 

marginacion, tengan una vida digna. 

Se dedicaran mas recursos y atencién a los nifios y a las mujeres, a 

los jovenes y a los adultos que mas lo necesiten. para que todos juntos 

salgan adelante; para que juntos salgamos adelante con crecimiento 

econdémico, con buenas oportunidades para todos, con justicia social. 

4.4. LINEAS DE ACCION 

Para lograr los objetivos planeados, el Pronafide propone las 

siguientes lineas de accién. 

- Primera, mantener un entorno macroeconémico estable. La 

estabilidad es una condicién fundamental para lograr un crecimiento 

sostenido. Ello implica cantinuar aplicando politicas monetaria y
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fiscal congruentes con el! objetivo de propiciar justamente la 

estabilidad. 

Segunda, fortalecer las fuentes de financiamiento del desarrollo. En 

particular, se debe propiciar e! fortalecimiento del ahorro interno. 

Tercera, aumentar la eficiencia de la inversién publica y privada para 

asi contar con mas y mejor inversion. 

Cuarta, utilizar e} ahorro externo sélo como complemento del ahorro 

interno. De esta manera se evitaran las crisis econémicas como las 

que han comentado anteriormente. 

En los ultimos 20 afhos, México ha enfrentado crisis recurrentes que 

han interrumpido el crecimiento econémico. El comun denominador de 

estas crisis del pasado reciente ha sido una carencia de ahorro interno, ya 

sea publico o privado, que se ha cubierto con recursos externos. Asi, entre 

1977 y 1981 el bajo ahorro publico fue cubierto con financiamientos 

externos ante los planes de expansién del gobierno, lo que origin6éd una 

crisis de pagos al verse revertido el flujo de recursos del exterior. Entre 

1983 y 1988 el mayor ahorro interno no se reflejé en un mayor crecimiento, 

ya que una buena parte de los recursos generados fue utilizado Para cubrir 

el servicio de la deuda externa contratada en los afios anteriores. 

Esto es, durante esos afios, se realiz6 una transferencia de recursos
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netos hacia el exterior, de manera que el ahorro interno no contribuyo al 

crecimiento econdmico. 

Entre 1989 y 1994 el ahorro interno se deterioré debido a un fuerte 

incremento en el consumo privado. La carencia de ahorro privado se volvié 

a cubrir con recursos externas por medio de la entrada de capitales. 

La evidencia internacional confirma que es necesario tener un 

coeficiente de inversién a Producto Interno Bruto de alrededor de 25% 

Para aspirar a tasas de crecimiento del orden del 5% o superiores. 

Los paises que han tenido histéricamente un crecimiento mas alto, 

como son los del sureste asiatico, han tenido tasas de ahorro y, 

consecuentemente, tasas de inversién como proporcién del PIB, que 

rebasan, incluso, el 30 por cienta. 

El objetivo es incrementar la inversién como proporcién del PIB a 

niveles cercanos al 25% y generar asi los recursos necesarios para 

alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5 por ciento. 

4.5. ENTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

Las estrategias de financiamiento establecidas en ei Pronafide se 

pueden describir de la siguiente manera: ,~Cémo vamos a generar los 

recursos para lograr un cociente de inversién a PIB consistente con un
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crecimiento del 5%? El Pronafide estabiece cuatro estrategias del 

financiamiento del desarrollo: Primera, promover ei ahorro dei sector 

Privado. Segunda, consolidar el ahorro publico. Tercera, aprovechar el 

ahorro externa como complemento del interno. Y cuarta, fortalecer y 

modernizar el sistema financiero. Estas cuatro estrategias daran como 

resultado los niveles de inversién necesarios para la generacién del 

crecimiento y del empleo. 

Un elemento fundamental en esta estrategia es ei fortatecimiento dei 

ahorro privado, pero es muy importante reconocer !os avances que ya se 

han hecho. Entre 1994 y 1996 el ahorro privado crecid 5 puntos del PIB; 

sin embargo, es necesario Hevar este ahorro de un nivel de 16%, 

actualmente a un 18%, para el afo 2000. 

Este fortalecimiento del ahorro privado se apoyara, en primer lugar, 

en el nuevo sistema de pensiones. Se espera que los efectos directos 

sobre el ahorro y los efectos indirectos, que también son muy importantes, 

como la profundizacion, por ejemplo, del mercado de capitales contribuyan 

significativamente al fortalecimiento del ahorro interno. 

También se dara una mayor atencién al ahorro popular y_ se 

estimulara el ahorro y la inversién en el marco de fa reforma fiscal. Se 

pretende en el marco de esta reforma, ser negociada préximamente, el 

inctuir disposiciones que incentiven tanto el ahorro de los particulares 

como la inversi6n. 

‘ SIS NO BEBE 

sit ie LA BiBLIOTECA
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Una segunda estrategia es consolidar ef ahorro publico. Es 

necesario complementar este esfuerzo de ahorro privado con un esfuerzo 

también equiparable en ef ahorro publico. Pero aqui el reto es mantener 

jos niveles actuales de ahorro. El ahorro publico es de alrededor del 4% 

del PIB actualmente, y el reto es mantenerlo, pero esto implica un esfuerzo 

muy importante, ya que aqui al afo 2000 necesitaremos alrededor de 2 

Puntos adicionales del Producto Interno Bruto para poder cubrir los costos 

asociados con los programas de seguridad social, con la modificacion al 

esquema de la seguridad social y también para pagar et costo asociado a 

tos Programas de Apoyo a Jos Deudores de la Banca; por lo tanto, sera 

necesario fortalecer fa recaudacion y mantener una estricta disciplina de 

gasto publico dando prioridad a la inversion y a los programas sociales. 

La tercera estrategia sera aprovechar el ahorro externa como 

complemento y no como sustituto del ahorro interno. Asi, si se suman los 

componentes de! ahorro interno, esto es el ahorro privado del orden del 

18%, un ahorro publico de 4%, dara un ahorro interno total det orden de! 

22%; por lo tanto, para llegar a un ahorro del 25%, que es lo que se 

necesita para tener un coeficiente dei inversion activa del 25%, se 

requieren recursos dei exterior del orden del 3%: esto es, hacia el ano 

2000 se prevé un gasto en cuenta corriente de alrededor de 3% del PIB, 

que sera financiado mayoritariamente por la inversion extranjera. Es mas, 

durante los préximos tres afios, incluyendo éste, practicamente la totalidad 

de la cuenta corriente estara financiada por la inversion extranjera. Esto 

es cierto, desde luego, para el aio de 1997, en el afio de 1998 y también
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practicamente en el afio de 1999. Para el afio 2000 la inversion extranjera 

financiara alrededor de las dos terceras partes en cuenta corriente. 

La cuarta estrategia consiste en fortalecer y modernizar al sistema 

financiero, lo cual permitira aumentar la eficiencia de la inversion; esto es, 

tener mas y mejor inversién, fortalecer a la pequena y mediana empresas, 

apoyar a los productores det campo, financiar infraestructura y vivienda. 

Dichos objetivos se lograran a través de la instrumentacion de las 

siguientes medidas: una mas adecuada y oportuna regulacién y 

supervisién de! sistema financiero, asi como el impulso y la reorientacién 

de la banca de desarroilo 

El reto para el sector financiero, y particularmente para la banca, es 

superar la coyuntura actual de! sistema financiero, con el propésito de que 

éste se convierta en un catalizador del crecimiento y del desarrollo social. 

Debe recalcarse, por otra parte, que no estamos partiendo de cero. 

El Pronafide construye sobre jos esfuerzos ya realizados por los 

mexicanos: se ha fortalecido la politica fiscal, se ha puesto en marcha et 

nuevo sistema de pensiones, se ha eliminado la vulnerabilidad asociada a 

ja deuda externa, se ha logrado un aumento en el ahorro interno de 5% del 

Producto Interno Bruto, de manera que la consolidacién de lo ya realizado 

permitira avanzar con nuevas acciones.



82 

Asi, el Pronafide demarca un rumbo definido para et crecimiento de 

México; el programa permitira alcanzar un mayor crecimiento, generar mas 

y mejores empleos, recuperar y aumentar el ingreso de los trabajadores. 

La administracion tratara de no caer en una crisis financiera durante el 

testo del sexenio ya que se dejan bases sdlidas, indica el Ejecutivo. El 

reto es sumar los esfuerzos de todos los mexicanos Para que este 

programa se haga realidad. 

De todo io anterior expuesto podemos sintetizar al PRONAFIDE de la 

siguiente manera: 

éCudles son los principales objetivos del Programa Nacional de 

Financiamiento del Desarrollo (Pronafide)? 

1. Alcanzar una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (P!B) 

mayor al 5%, consistente con el crecimiento anual de la fuerza 

laboral. 

2. Evitar la vutnerabilidad de la economia ante los flujos de recursos 

externos. 

3. Preservar en la generacién de un ambiente macroeconémico estable. 

4. incrementar et bienestar social.



83 

eCudles fueron los elementos que ocasionaron las crisis econémicas 

en el pasado?- 

- En los ultimes 20 afios, México ha enfrentado crisis recurrentes que 

han interrumpido el crecimiento econdmico. 

- Estos episodios se han caracterizado por un bajo nivel de ahorro 

interno y una elevada dependencia en el ahorro externo. 

La evidencia histérica demuestra que la economia mexicana requiere 

fortalecer tanto el ahorro publico como el privado, de tal manera que el 

ahorro interno sea la principal fuente de financiamiento. Por su parte, el 

ahorro externo de fargo plazo complementara al ahorro interno. 

Las medidas implementadas entre 1995 y 1996 lograron aumentar 

sensiblemente el ahorro interno, pasando de 15.0 a 20.4% del PIB (un 

incremento de 5.4% de! Producto Interno Bruto). Hoy, la economia se 

encuentra en una posicién mas favorable para financiar su desarrollo por 

medio de fuentes internas. 

Las estrategias pianteadas en el Pronafide estan encaminadas a 

incrementar el ahorro privado en dos puntos porcentuaies durante los 

préximos cuatro afios, basdndose en fuentes estables y de largo plazo.
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eCudles son los principales elementos detra4s de un proceso de 

crecimiento sostenido? 

- Tanto la teoria econémica como la evidencia empirica confirman la 

existencia de una relacién positiva entre el ahorro, inversién y 

crecimiento. 

- En la mayoria de los casos, es necesario un cociente de 

Inversién/PIB de 25% para alcanzar tasas de crecimiento superiores 

al 5%. 

- En promedio, se debe alcanzar una tasa de crecimiento superior al 

5% entre 1997 y el afio 2000, para lograr dar empleo a las personas 

que anualmente se incorporan a la fuerza laboral, 

- Asi, el cociente Inversién/P!B se debe incrementar de forma gradual 

de 20.9% en 1996 a 25.4% en el afio 2000. 

- Bajo este escenario, e! ahorro externo desempenara un papel 

complementario en el financiamiento del crecimiento econdmico. 

Para el afio 2000, éste debera ser cercano al 3% del PIB. 

A continuaci6én presento graficas de INVERSION, PIB y AHORRO 
TOTAL. figuras 1, 2 y 3.
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Fig.1 INVERSION 

Lee (como % dei PIB) 

  

1996 1997 1998 1999 2000 

Fig. 2 PIB 

(Crecimiento real anual) 

  

1996 1997 1998 1999 2000
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Pig. 3 AHORRO TOTAL 

a (Como % del PIB) 

  

  

1996 1997 1998 1999 2000 

Gahorro externo Bahorro interno 

EL FINANCIAMIENTO 

- El Pronafide establece cuatro tineas de accion Para generar los 

recursos suficientes con el propésito de alcanzar niveles de 

inversién superiores al 25% del PIB para el afio 2000, bajo un 

ambiente de estabilidad macroeconomica. Se busca principalmente 

las fuentes internas de financiamiento. 

Estrategia |. Promover el ahorro del sector privado 

- Se espera que el ahorro def sector privado se incremente de 16.1%
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en 1996 a 17.7% del PIB en el ano 2000. Existen tres elementos 

fundamentales que fortalecerdn el ahorro de este sector en los 

proximos afios: 

a) Nuevo sistema de pensiones. 

b) Acciones para promover el ahorro popular. 

c) Politica fiscal promotora del ahorro e inversién del sector privado. 

Estrategia II. Consolidar el ahorro politico 

- Ef mantenimiento de finanzas publicas sanas es una condicion 

necesaria para incrementar el ahorro publico. 

- Para el afo 2000 se espera lograr un balance econdémico cercano al 

equilibrio. Esto implica un considerable esfuerzo del sistema de 

Pensiones, asi como a tos programas de saneamiento financiero y 

apoyo a deudores, los cuales ascienden acerca de 2% del PIB en el 

ano 2000. 

Estrategia If. Aprovechar el ahorro externo como complemento del 

ahorro interno 

- Un déficit en cuenta corriente moderado y sostenible sera financiado 

a través de recursos externos. estables y permanentes, 

principalmente inversién extranjera directa y financiamientos de
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largo plazo. 

- La inversion extranjera directa estimada sera cercana al déficit en 

cuenta corriente, por lo que ios flujos de ahorro externo seran 

basicamente recursos de largo plazo. 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

(millones de délares) 

  

  

1996 1997 1998 1999 2000 

Estrategia IV. Fortalecer y modernizar e! sistema financiero 

Se implementardn los siguientes mecanismos: 

- Reforzar ia reguiacion y supervision prudencial. 

- Promover el desarrollo e internacionalizacion del mercado financiero.
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- Canalizar los recursos a la inversién mas eficientemente. 

- Redimensionar y reorientar la banca de desarrollo. 

Metas macroeconomicas y fiscales 

- como resultado de la aplicacién de las estrategias de financiamiento, 

se espera que el PIB alcance una tasa de crecimiento de 5.6% para 

el afio 2000. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(crecimiento real anual) 

  

1996 1997 1998 1999 2000 

La expansiédn del PIB estara principalmente impulsada por ta 

inversién y las exportaciones, consistente con una recuperacion gradual en 

el consumo.
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EXPORTACIONES TOTALES 

{indice 1996=100) 

  

  

1996 1997 1998 1999 2000 

INVERSION TOTAL 

(indice 1996=100) 

      
1996 1997 1998 1999 2000



ol 

CONSUMO PRIVADO 

(crecimiento real anual) 

  

  

    
  

  

O
y
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R    

4996 1997 1998 1999 2000 

La inflacién mantendrd su tendencia decreciente y el déficit en 

cuenta corriente conservara un nivel manejable. Para ef afio 2000, se 

espera que la inflacién sea de un solo digito.



INFLACION 

(fin del periodo) 

  

    

1996 1997 

      
1998 1999 2000 

CUENTA CORRIENTE 

{como % del PIB) 

1985 1996 

  

1997 1998 1999 2000 

  

92
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La politica fiscal estaré encaminada a incrementar los ingresos 

tributarios y-disminuir el gasto corriente. Se espera gue la recaudacién 

fiscal aumente de 7.2% del PIB en 1997 a 9.1% en ef afio 2000. 

INGRESOS TRIBUTARIOS NO PETROLEROS 

{como % del PIB) 

  

1996 1997 1998 1999 2000 

GASTO NETO PAGADO 

{como % del PIB) 

  

1996 1997 1998 1999 2000
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Se espera que para el afio 2000 el sector publico fogre un balance 

fiscal cercano. al equilibrio. 

BALANCE PUBLICO 

(como % del PIB) 

  

  

    5 -T,5 

  

[Bcon seguridad social sin seguridad social | 

BALANCE PRIMARIO 

(como % del P18) 

  

1997 1998 1999 2000 

Econ seguridad social & sin seguridad social
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Los resultados fiscales permitiran un gasto creciente en diversos 

sectores: 

- Infraestructura productiva 

- Educacion y capacitacion. 

- Salud 

- Vivienda 

- Combate a la pobreza 

Consideraciones finales 

- La recurrencia de crisis de balanza de Pagos ha inhibido un 

crecimiento vigoroso, sostenido y sustentable en los ultimas afos. 

: El Pronafide fortalecera las fuentes de financiamiento internas de ja 

inversion y promovera el ahorro externo wunicamente como 

complemento de! ahorro interno 

- De esta manera. se evitara incurrir en crisis financiera similares a 

las experimentadas en el pasado. situando asi a la economia en 

una trayectoria de crecimiento conducente a bienestar elevar el de los 

mexicanos. 

A CONTINUACION 8 CUADROS QUE PRONOSTICAN A LA ECONOMIA NACIONAL
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Cuadro 1 

--= AHORRO TOTAL DE LA ECONOMIA, 1960-1996 

(porcentajes del P16)’ 

  

Ahorro interno 
  Afio Ahorro Total Pdblico” Privado Ahorro 

Total externo 
1960 17.8 15.0 4.3 10.7 2.8 
1961 17.4 14.9 3.8 14.1 2.1 
1962 16.5 18.1 3.9 41.2 1.4 
1963 17.3 16.2 4.3 11.9 1.2 
1964 19.0 17.1 5.2 11.9 2.0 
1965 18.4 16.6 3.3 13.3 1.8 
1966 18.9 17.1 3.7 13.4 1.8 
4967 19.6 17.6 3.8 13.8 2.0 
1968 20.0 17.6 41 13.4 2.4 
1969 20.0 18.0 4.4 43.6 2.0 
1970 20.1 17.1 3.2 13.9 3.0 
1971 18.3 16.1 2.7 13.4 241 
1972 19.0 17.0 2.2 14.8 2.0 
1973 19.1 16.6 4.0 12.5 2.5 
1974 20.0 16.0 3.6 12.4 4.0 
1975 21.2 16.7 1.4 15.2 4.5 
1976 20.8 1741 3.2 13.9 3.7 
1977 19.7 18.0 4.3 13.7 1.8 
1978 20.8 18.5 5.0 13.5 2.4 
1979 23.1 19.8 5.2 14.6 3.2 
1980 25.6 20.5 5.9 14.6 5.0 
1981 25.7 19.6 4.2 18.4 6.1 
1982 21.5 18.8 3.7 15.1 2.7 
1983 19.7 23.4 6.1 17.3 -3.7 
1984 18.8 21.1 5.5 15.6 +2.2 
1985 20.1 20.5 5.4 15.1 -0.4 
1986 17.4 16.4 4.5 41.9 1.0 
1987 18.5 21.3 6.5 14.8 +2.8 
1988 22.6 21.3 0.6 20.7 1.3 
4989 22.9 20.3 3.3 17.0 2.6 
1990 23.1 20.3 6.8 13.5 2.8 
1991 23.3 18.7 6.5 12.2 47 
1992 a 23.3 16.6 6.6 10.0 6.7 
4993 “21.0 16.1 5.1 10.0 5.9 
1994 ~ 21.7 15.0 4.0 11.0 6.7 1995" 19.6 19.0 4.7 14.3 0.6 

1996" 20.9 20.4 4.4 16.1 0.5 
  

' Utilizando cifras nominales. Los totales pueden no sumar debido al redondeo. 
Considera Ja suma de Ja inversién fija bruta publica y ef balance operacional. No 

considera ingresos extraordinarios por venta de empresas. 
Cifras preliminares.
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Cuadro 2 

RESULTADOS DEL EJERICCIO DE CONTABILIDAD DE CRECIMIENTO 

  

  

  

  

Afio Empleo formal PIB Ahorro Ahorro Déficit cuenta 
(crecimiento {crecimiento totale interno corriente = 
absoluto anual, real anual) inversion {%PIB) ahorro 

miles) (% PIB) externo (% 
PiB) 

1996 933.7 5.4 20.9 20.4 0.5 
1997 877.8 4.5 22.2 20.6 1.6 
1998 974.1 4.8 23.2 214.0 2.2 
1999 1105.0 5.2 24,3 21.6 2.3 
2000 1249.3 5.6 25.4 22,2 3.2 

Cuadro 3 

ECONOMIA INTERNACIONAL, 1997-2000 
Concepto 1997 1998 1999 2000 

Producto Interno Bruto 

{variacion % anual real) 
Estados Unidos 3.0 1.9 2.0 2.1 
Canada 3.5 3.3 3.3 3.5 
Japon 2.3 2.9 3.5 3.5 
Alemania 2.2 2.6 2.7 2.7 

Inflacién anual' 
Estados Unidos 2.0 2.1 2.4 2.4 
Canada 1.4 1.5 1.6 1.6 
Japon 0.9 0.8 0.3 0.3 
Alemania 1.2 41.1 1.4 1.5 

Tasas de interés 
(promedio anual) 
Libor 6.0 6.9 7.2 7.3 
  “Galculada con del deflactor implicito del PIB. 
FUENTE: OCDE. La tasa Libor se estimé segun la curva Foward de tasas de 
interés estadounidenses.
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re Cuadro 4 

MARCO DE REFERENCIA MACROECONOMICO, 1996-2000 
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 

Producto Interno Bruto 

{Variacién % anual real) 5.1 4.5 4.8 5.2 5.6 

Inflacién 
Diciembre/diciembre 27.7 15.0 12.5 10.0 7.5 

Cuenta corriente 
Millones de dolares -1922 -5959 -9146 -11618 -15339 
Porcentaje del PiB -0.6 -1.6 -2.2 -2.6 -3.2 

Balance economico 
__(Porcentaje del (PIB) -0.1 -0.5 -1.3 -0.8 -0.3 
FUENTE: Estimado por SHCP con datos histéricos de ésta, INEGI y Banco de 
México 

  

Cuadro § 
OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS, 1996-2000 

(Variaci6n real anual) 
  

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 
Oferta total 9.0 6.8 6.5 6.5 7.4 
PIB 5.1 44.5 4.8 §.2 5.6 
Importaciones 27.8 15.7 12.6 44.0 11.8 

Demanda total 9.0 6.8 6.5 6.5 7.1 
Consumo total 2.5 2.9 3.9 4.0 4.7 
Privado 2.6 3.2 4.0 4.2 5.0 
Publico 3.7 1.0 3.2 3.1 2.9 

tnversién total’ 27.5 14.5 10.6 10.4 10.7 
Privado 15.8 21.3 16.4 13.4 12.7 
Pubtico 24.7 6.6 5.2 5.4 5.8 

Exportaciones 18.7 12.6 10.6 10.0 40.0 
  

‘Incluye variacién de existencias
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- Cuadro 6 . 
AHORRO TOTAL DE LA ACONOMIA, 1996-2000 

(porcentaje dei P1B) 
  

  

  

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 
Ahorro total 20.9 22.2 23.2 24.3 25.4 

Interno 20.4 20.6 21.0 21.7 22.2 

Publico 4.4 4.3 3.9 4.4 4.5 

Privado 16.1 16.3 17.1 17.3 17.7 

Externo 0.5 4.6 2.2 2.6 3.2 

Cuadro 7 
COSTO FISCAL DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO 

Y¥ SEGURIDAD SOCIAL PARA 1997-2000 
  

Seguridad social’ Mayor Presion 
Afio Menor Mayor Total gasto por Para las 

ingreso ingreso saneamien  finanzas 
to publicas’® 

financiero 

1997 0.4 0.3 0.7 0.4 1.0 

1998 0.7 0.7 1.4 0.5 1.9 

1999 0.7 0.7 1.5 0.4 1.9 

2000 0.7 0.7 1.5 0.5 2.0 

  “Se refiere al costo de la reforma a la Ley del Seguro Social 
*Se refiere al costo de los programas de saneamiento financiero y apoyo a 
deudores 
3Correspondiente a la suma de los costos de ios programas de saneamiento 
financtero y de la reforma a la Ley del Seguro Social
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Cuadro 8 
SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO, 1998-2000 

ae (porcentajes del PIB) 
  

Concepto 1998 1999 2000 
Balance econémico -1.3 -0.5 -0.3 
Balance no presupuestal 0.0 0.0 0.0 
Balance presupuestal -1.3 -0.8 -0,3 
Ingreso presupuestai 22.0 22.2 22.4 
Petroleros 8.9 8.6 8.4 
Ingresos no petroleros 13.1 13.5 14.0 
Gobierno federal 9.5 10.0 10.5 
Tributarios 8.0 8.5 9.1 
No tributarios 1.5 1.6 1.4 

Organismos y empresas 3.6 3.5 3.5 
Gasto neto pagado 23.3 22.9 22.7 
Programable pagado 16.3 16.1 16.0 

Dif. de pagos -0.5 -0.5 -0.5 
Prog. devengado 16.8 16.6 16.5 
Distintos a seguridad social 16.1 15.9 15.8 
Costo reforma a la seg. social 0.7 0.7 0.7 

No programable 7.0 8.8 6.7 
Intereses 3.5 3.2 3.0 

Otros 3.5 3.6 3.7 
Paridas informativas 

Superavit econdmico privado 
Balance econémico sin efecto de la reforma a ta 
seguridad social 

N
 

a
 nN a
 nN a 

o N ° ~N
 

= N
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CONCLUSIONES 

Varios aspectos se deben concluir de la presente investigaci6n: 

La rectoria estatal se deriva de los articulos 25 y 26 

constitucionales, to que implica que el Estado tiene a su cargo ta direccion 

y orientacion del desarrollo econdomico y social del pais, responsabilidad 

que en algunos rubros es exclusiva del Estado y en otros, permite que el 

sector privado intervenga. 

Dentro de este contexto, la rectoria del desarrollo nacional debe 

garantizar que ésta sea integral y que fortalezca la Soberania de la 

Nacién; ya que precisamente mediante el fomento del crecimiento 

economico y el empleo y una mas justa distribucién del ingreso y la 

riqueza, se deben alcanzar esos aspectos. Para tal efecto el Estado 

debera organizar lo que se conoce como el Sistema Nacional de 

Planeacién Democratica con lo que se imprimira solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento ecanémico del pais. 

Sin embargo, para que este Sistema Nacional de Planeacién 

funcione, deberan de elaborarse en primera instancia el Plan Nacional de 

Desarrollo, los programas estatales y secretariales, y los programas 

especiales, bajo la responsabilidad de! Ejecutivo Federal y con ta 

colaboracién democratica de los grupos sociales para sentar las bases en
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materia de regulacién y promocién de la actividad economica, social, 

politica y cultural. 

Siendo asi, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

1997-2000, se encuentra operando bajo el Sistema Nacional de Planeacién 

Democratica, ya que ese programa especial, segun establece la Ley de 

Pianeacion, dirigido a imprimir solidez, al crecimiento econdmico del pais. 

Siendo que, en los ultimos 20 afios, México ha enfrentado crisis 

recurrentes que han interrumpido su crecimiento econdmico, valga {a 

redundancia, por lo que con el PRONAFIDE se esperan alcanzar varios 

objetivos: 

1, Alcanzar una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

mayor al 5%, consistente con el crecimiento anual de la fuerza 

laboral. 

2. Crear y fortalecer de manera sostenida y permanente las fuentes de 

financiamiento internas. 

3. Evitar vulnerabilidad de la economia ante los flujos de recursos 

externos. 

4. Perseverar en la generaci6n de un ambiente macroeconémico 

estable. 

5. Incrementar el bienestar social.
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