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INTRODUCCION 

Existen varios andlisis posteriores a la afirmacién que estableciera Milton 

Friedman desde la década de los setenta en el sentido de que la gran parte de los 

problemas macroeconémicos que enfrentaban las economfas - incluyendo la 

norteamericana obedecfan a la excesiva participacién que mostraba dentro de la econom{fa 

real el sector ptiblico caracterizéndose en una elevacién del déficit fiscal y por 

consecuencia se originaban presiones sobre la liquidez interna que se manifestaba en el 

crecimiento de la inflacién y el desequilibrio del sector externo y por tanto del tipo de 

cambio. 

Bajo este contexto, la corriente de pensamiento Keynesiana aparecfa como incapaz 

de dar soluci6n a la problemética sefialada, que en el caso de México se vio agudizada a 

principios de la década de los ochenta en un entorno extemo adverso -cafda de los precios 

internacionales del petréleo- que vino a agudizar la situacién financiera del sector piblico 

al grado que en septiembre de 1982, sé tuvo que devaluar el peso y enfrentar la 

insuficiencia de recursos externos para el pago del servicio de la deuda externa que habia 

alcanzado niveles insostenibles (al representar més del 50 % como proporcién del PIB). 

Al inicio de la década de los ochenta la crisis del paradigma Keynesiano empezé a 

ser aceptado por los hacedores de la politica econémica. Por otra parte las presiones que 

se hicieron sentir por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de sacar 

adelante a la economia mexicana estaban influidas por e/ llamado paradigma monetarista 

de varios afios atras de M. Friedman. 

Una de las principales recomendaciones del FMI, para México era que fa politica 

del gobierno federal deberfa encaminarse hacia la reestructuracién del estado -reducci6n 

de su gasto piblico, principalmente el orientado al de tipo corriente-, y reducir su 

participacién dentro de la actividad econémica. Era claro que el gobierno mexicano se 

vefa obligado a aceptar las recomendaciones del FMI, en ta medida que sélo de esta 

forma podfa tener acceso al crédito externo de organismos multilaterales que inclufan
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también al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de que con 

la crisis financiera de inicio de Jos ochenta, nuestro pafs no tenfa acceso a los mercados 

voluntarios de capital. 

A partir del sexenio de Miguel de Madrid se inicia un cambio en el manejo de la 

polftica econémica basada en el adelgazamiento del estado y la desincorporacién de 

empresas paraestatates, mediante un programa de ajuste econémico gradual. Asi mismo, 

se inicia el proceso de desrregulacién econédmica y el proceso de apertura comercial, que 

concluye con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio 

(GATT), en 1986. 

De esta forma la economfa mexicana, inicia la ruptura con el Modelo de 

Desarrollo por Sustitucién de Importaciones que habfa basado buena parte de su 

estructura de pensamiento econémico en el paradigma Keynesiano y en el estructuralismo 

de la escuela de Ratil Prebish a finales de la década de los treinta, cuyos principios 

bdsicos eran los de mantener una economfa cerrada que apoyara la sustitucién de 

importaciones, apoydndose en una importante participacién del estado dentro de la 

econom{a como entidad promotora, protectora, reguiadora e inversora de! crecimiento, 

pese a que esto significara incurrir en déficit del sector piiblico. ' 

La cuestién central que enfrentaba la politica econémica era la de terminar con el 

proceso inflacionario que se presentaba en la economfa. Por tal motivo las 

recomendaciones del FMI, tuvieron que ser flevadas a cabo conforme a las cartas de 

intencién que en ese tiempo se suscribieron con este organismo. 

Bajo esta éptica es importante preguntarse si realmente la reestructuracién del 

sector publico, que implico no sélo reducir el déficit financiero de un nivel ligeramente 

superior al 16% como porcentaje del Producto Intemo Bruto en 1986 a niveles 

’ Como lo describe en el andlisis que realiza el Dr. Rene Villarreal, en el libro “La Contrarrevolucion 

Monetarista”, editado por et Fondo de Cultura Econémica.
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superdvitarios en algunos afios de la década de los noventa, es decir, las finanzas publicas 

logran por primera vez en décadas un ahorro real del gasto, favorecieron {a estabilidad 

econémica y reduccién del proceso de crecimiento inflacionario. 

Como influyeron las finanzas publicas sobre {a liquidez interna y por consecuencia 

en el proceso desinflacionario y de estabilidad del tipo de cambio. Realmente en la 

actuatidad la estabilidad 6 el manejo prudente de la poiftica de ingresos y gastos del 

sector publico fueron importantes para que a pesar del llamado error de diciembre de 

1994, la duracién de la crisis econémica fuera la de mds corta duracién desde la que se 

presento a partir de la devaluacién de septiembre de 1982. 

Las interrogantes anteriores refuerzan la importancia que en la actualidad tiene el 

andlisis de las finanzas publicas en el contexto de la estabilidad econémica surgida a 

partir de 1989, bajo el contexto de una economfa cada vez més globalizada. ” 

De esta forma los objetivos més importantes de la presente investigacién que se 

presenta son: 

i).- Determinar cudl ha sido la importancia de! ajuste en jas finanzas publicas 

sobre la reduccién del crecimiento de precios a partir de 1989 y su impacto sobre el 

crecimiento del Producto Interno Bruto. 

ii).- Establecer hasta que punto se puede seguir manteniendo un nivel de finanzas 

publicas con un déficit menor al 2% como proporcién del PIB, como el proyectado en los 

“Criterios de Polftica Econémica para 1998”. 

24 De acuerdo a los lineamientos de politica monetaria dados a conocer en 1995 y 1996, por parte del Banco de México, 
el manejo de la politica monetaria y en particular de la liquidez via crédito interno y por tanto de la base monetaria se 

convertirfan en el principal instrumento de ateque al proceso inflacionario, claro esto no significa, que fuese el tinico, 

pero si uno de ios mas importantes.



  

Introduccién 

iii).- Es factible que en el mediano plazo la polftica econémica pueda seguir 

manteniendo casi un equilibrio del balance financiero del sector piblico 6 bien la 

pluralidad actual de la cémara de diputados podria implicar un retroceso en este proceso. 

iv).- Como objetivo final, se intentard establecer hasta que punto ¢s necesario 

establecer una reforma fiscal integral a fin de promover la recuperacién del consumo 

privado interno y por tanto de la inversién, sin afectar et comportamiento de las finanzas 

piblicas y si es factible que mediante !a aplicacién de la Nueva Estructura Programatica 

(NEP) al seguimiento del gasto se obtenga una mayor eficiencia y eficacia sobre la 

poblacién objetivo considerandose la creacién del Servicio de Administraci6n Tributaria 

(SAT) y del Sistema de Administracién del Gasto Piblico Federal (SIAFF). 

Por su parte las principales hipétesis que se plantean son las siguientes: 

i) “El saneamiento financiero del sector piblico fue una condicién determinante 

en el éxito del programa de estabilizacién econémica establecido por México a 

partir de la década de los noventa”. 

ii) “La renegociasién de la deuda externa y la desincorporacién o venta de 

empresas paraestatales contribuyeron de manera significativa al logro del 

saneamiento del balance financiero publico, lo que favorecié en una reduccién 

de la demanda de fondos prestablestables disponibles para la inversién 

privada”. , 

iii) Lo anterior favorecié la desaceleracién del proceso inflacionario mostrado en 

la década de fos ochenta con efectos directos en la disminucién del crédito al 

sector privado y por tanto en un impulso de la inversién privada nacional y 

extranjera. Y 

iv) Que "la pluralidad existente en el poder legislativo podria obligar al gobierno 

federal al replanteamiento de una reforma fiscal integral que impulsaré tanto la 

inversién privada como el consumo doméstico sin poner en riesgo el equilibrio
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de las finanzas publicas que actualmente se mantiene en fa Polftica Econémica 

del Gobierno Federal”. 

v) La continuidad del Modelo Econémico actual podria desequilibrarse siempre y 

cuando se presentaran discrepancias en la disciplina del gasto publico y la 

promocién de la inversién privada a fin de hacerlo congruente con los procesos 

de reforma econémica, globalizacién y la propia profundizacién de la reforma 

politica. 

Bajo este esquema la investigacién se integra por la confrontacién entre lo que es 

por una parte el esquema tedrico conceptual con el andlisis empirico, a fin de poder estar 

en condiciones de afirmar o refutar el cuerpo de las hipétesis, asf como también las 

diferentes explicaciones teéricas que actualmente se estén ofreciendo al problema del 

ahorro y crecimiento econémico y de los factores que determinaron Ja inestabilidad 

cambiaria, el proceso de rebote inflacionario y cémo el control de la liquidez se convierte 

en el principal instrumento de politica monetaria para reducir el ritmo en el crecimiento 

de los precios derivado después de diciembre de 1994. 

Finalmente una de las partes mds importantes y provechosas ser4 el resultado final 

de la investigaci6n que se presentard en las conclusiones. Se buscaré en este caso ir 

aportando las mas importantes que vayan surgiendo en cada uno de los capitulos que 

integran la presente investigacién. 

La estructura de la investigacién responde principalmente a la necesidad de 

observar, como se ha venido desempefiando el gobierno a través de su politica de 

gusto publico a partir de la década de los setenta y como dicha politica cambia de 

manera importante a partir de la primera gran crisis econémica de México en 1982, 

en donde se da un viraje en la politica de gusto mas restrictiva acorde con el nuevo 

modelo de desarrollo econémico de apertura y desrregulacién administrativa y 

econémica en la década de los ochentas.
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De esta forma 1a propia estructura de la tesis a parir de su capitulado nos 

facilita el andlisis del gusto publico y medir su impacto en el desenvolvimiento 

econdémico de nuestro pais en la actualidad. 

 



  

  

CAPITULO I 

ASPECTOS TEORICOS SOBRE EL ESTADO 

1,1,- El Papel del Estado en los Neoclasicos 

Desde mediados del siglo XIX, !a evolucién del capitalismo mundial que se 

caracterizaba por una importante expansién tanto de la produccién como del comercio 

internacional implicé que el paradigma de pensamiento econédmico denominado 

neoclésico -durante ésta etapa del crecimiento capitalista- centrara su andlisis 

principalmente en el equilibrio del mercado y por consecuencia de la optimizaci6n de los 

recursos a través de las sefiales que enviaba el mercado o de las relaciones existentes 

entre la oferta y la demanda. 

Uno de los principales autores de la época fue Say, que postuld su tesis sobre el 

comportamiento del mercado en el sentido que establecié “que para toda oferta el 

mercado producfa su propia demanda”, por consecuencia el mercado siempre tenderia al 

equilibrio de la oferta y la demanda. En este sentido, serian las seflales del mercado las 

que establecieran cual deberia ser el uso optimo de los recursos en ef mismo y por 

consecuencia de la optimizacién de ta rentabilidad esperada del capital privado invertido. 

La evolucién del capitalismo en ese periodo no mostraba ningyin desequilibrio, por 

consecuencia los andlisis de los tedricos se centraba en el equilibrio y en 1a optimizacién 

en el uso de los recursos en la econom{a. De esta forma autores neoclésicos como Alfred 

Marshal, John Estuard Mill, entre otros, establecieron que el desarrollo dei capitalismo 

propiciado por la iniciativa de los agentes econémicos privados generaban un crecimiento 

sostenido y sin desequilibrios al interior de las econom{as nacionales. 

Bajo esta perspectiva la actividad estatal o del gobierno se concentraba 

principalmente en proveer las condiciones basicas de infraestructura y de seguridad para 

la reproduccién y ampliacién del crecimiento econdémico del pals. Desde el punto de vista 

econémico el Estado no participarfa por tanto en las actividades econdmicas que 

implicaran entrar en competencia con la iniciativa de los agentes econdémicos privados, 

asfmismo, sus gastos € ingresos debfan por tanto mantenerse en equilibrio, 0 sea, no se 
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podrfa incurrir en desajustes financieros que pudieran poner en peligro la estabilidad y 

equilibrio macroeconémico que determinaba ta propia accién del mercado. 

Las propias condiciones en que se desenvolvia la economfa mundial a finales del 

siglo XIX y principios del XX, determinaron que la corriente de pensamiento neocldsica 

centrara su atencién en el estudio de la determinacién de los precios y del equilibrio 

microeconémico lo que dio lugar a todo el andlisis del marginalismo actual, tanto a nivel 

de la oferta como de la demanda, siendo esto la parte medular del paradigma neoclasico. 

Otro de los puntos de esta escuela de pensamiento neoclasico y el cldsico es que el 

primero reconoce al capital como un elemento generador de valor en el proceso de 

produccién, eliminando la exclusividad que se otorgaba por los cldsicos al trabajo 

humano como tnico factor generador de valor. 

Derivado de lo anterior a esta corriente de pensamiento neoclasico se le denominé 

como la teorfa econémica subjetiva del valor en virtud de que los precios de las 

mercancfas se fijarfan en funcién de su escasez o abundancia -oferta y demanda-, que 

serfa determinada por las condiciones del mercado. 

En este sentido, ef andlisis del pensamiento neocldsico pone la atencién en la 

accién de los gobiernos dnicamente como entidades regulatorias y proveedoras de los 

servicios de proteccién y vigilancia de los intereses de los agentes econémicos privados, 

siendo estos ultimos tos que marcarfan el ritmo de crecimiento y bienestar social y 

econémico. 

En sintesis, e} Estado Unicamente dirimirfa las controversias de los agentes 

econémicos en ultima instancia, ya que el mercado serfa el rector de la actividad y 

asignacién de recursos al interior de ta econom{fa, por consecuencia el Estado mantenfa el 

principio del presupuesto equilibrado.
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1.2,- El Estado en el Modelo Keynesiano 

La visién de John M. Keynes a principios de este siglo sobre el Estado, se da 

como resultado de la crisis econémica mundial que se registra a finales de la década de 

los veintes y que pone en entredicho la corriente de pensamiento neoclasico en el sentido 

de la Ley de Say por cuanto la oferta genera su propia demanda, ademas de que esta 

corriente de pensamiento no se plantea en su literatura econémica los desequilibrios que 

se presentan durante este perfodo en el contexto de las economf{as naci6n. 

Las caracterfsticas de dicha crisis se manifestaron principalmente en un fuerte 

volumen de sobreoferta de la produccién de bienes y servicios, acompafiada de un 

proceso deflacionario es decir de una reduccién de los precios de las mercancfas y que sin 

embargo, no significaron una recuperacién del consumo doméstico. 

La cafda en las ventas de las empresas significé para la época una cafda 

importante en los rendimientos esperados de las unidades econémicas teniendo como 

consecuencia una fuerte baja en los precios de las acciones de las empresas que cotizaban 

sus respectivas bolsas de valores trayendo como consecuencia un fuerte Crack Bursétil 

que sorprendi6 a la mayoria de los inversionistas, ocasiondndose una quiebra generalizada 

de empresas y del incremento del desempleo. 

Et problema central a resolver, desde el punto de vista econémico y por ende del 

Keynesianismo, era darle solucién a un exceso de oferta con cafda de los precios y 

creciente desempleo. 

Por principio, uno de los aportes mds relevantes de la corriente de pensamiento 

keynesiano se refiere al establecimiento de que el consumo es una funcién de la demanda 

efectiva, por tanto, no es la oferta la que genera su propia demanda, ya que para que 

exista la demanda efectiva es necesario que los agentes econémicos perciban ingresos y 

puedan por tanto ejercer el consumo y la posibilidad de ahorrar.
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Bajo este esquema planted Keynes que para que se pueda elevar la demanda 

efectiva, y como consecuencia el ingreso de una economia, es necesario impulsar la 

generacién de empleos para asf poder reactivar la produccién y el desequilibrio en que 

habfa cafdo la econom{a mundial. 

Sin embargo, la disyuntiva se presentaba en el sentido de que para generar los 

empleos requeridos era necesario el incremento de la inversién ya que esta es Ja unica que 

puede tener efectos favorables sobre el crecimiento del empleo, pero si consideramos que 

en ese momento el sector privado se encontraba en condiciones poco propicias para 

aumentar su inversién ya que las pérdidas de sus inversiones habfan incluso implicado el 

cierre de sus empresas y convirtieron a prominentes empresarios en simples desempleados 

y en bancarrota. 

Asf, para poder cumplir con la siguiente funcién: 

Donde: 

¢ Y= Ingreso Personal 

e C= Consumo, y 

e Az Ahorro Personal 

Se requerfa que algin sector de la economfa tuviera la capacidad para 

llevar a cabo las inversiones necesarias para reactivar a los pafses capitalistas, 

la dnica opcién en ese momento era la de apoyar al sector privado mediante la 

inversién publica que propiciaré la generacién de empleos y por consecuencia 

provocar un efecto multiplicador de la inversién inicial que permitiera la 

elevacién de la demanda efectiva y por consecuencia en la elevacién 

4 
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de! consumo de los bienes y servicios generados por el sector privado y de esta forma 

favorecer el crecimiento del ingreso y ahorro del sector privado que pudiera traducirse 

éste tiltimo en una elevacién de tas inversiones futuras. 

De esta forma, el papel pasivo del gobierno asignado por la corriente de 

pensamiento neocl4sica pasa a tener un papel activo en la recuperacién y salida de la 

crisis econémica mundial de la década de los veintes, es pues con la corriente de 

pensamiento Keynesiana en donde el pape! del Estado en las economfa capitalista cobra 

un importante papel no sélo como regulador de la actividad econémica del sector 

privado, sino también como un papel activo relevante en cual tendria una fuerte 

influencia dentro del Modelo de Sustitucién de Importaciones aplicado a los pafses 

latinoamericanos en la década de los cuarenta. 

1.3.- La Crisis del Estado Promotor y Protector en América Latina 

La vigencia del paradigma Keynesiano empeso a ponerse en tela de juicio al inicio 

de la década de los setentas en la economfa norteaméricana en donde derivado de tos 

fuertes crecimientos en los precios del petréleo experimenta un proceso inflacionario con 

una cafda en su produccién a este fendmeno que se le conocié como estanflaci6n provocé 

efectos adversos en la mayorfa de las economfas latinoamericanas que también empezaron 

a mostrar los mismos efectos que la economia de Estados Unidos, como resultado de la 

elevacién en el costo de los créditos que se contrataban en el exterior. 

La profundizacién de la crisis econémica a principios de la década de los ochenta 

en los paises de menor desarrollo econémico provoco Ia discusién sobre la viabilidad de 

seguir manteniendo una politica econémica basada fundamentalmente en el paradigma 

Keynesiano. 

Ya desde principios de los setentas Milton Friedman, que habfa Estado 

realizando estudios sobre la econom{fa norteamericana basados principalmente 

en el andlisis de la liquidez influfda por la llamada teorfa cuantitativa 

determin6 que ios efectos inflacionarios que estaban resintiendo las economias 

tenfan su origen en una fuerte expansi6n monetaria
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provocada por una politica fiscal irresponsable que habfa provocado una elevacién de los 

gastos del sector piblico y por consecuencia de un fuerte desequilibrio en sus finanzas 

piiblicas. 

Es decir su esquema tedrico se puede sintetizar de manera general tomando en 

consideracién la concepcién cuantitativa del dinero en donde se refiere a que si en una 

economfa no existe equilibrio entre el circulante monetario y el crecimiento real de la 

produccién se produce un exceso de demanda sobre la oferta lo que ocasiona la llamada 

“Inflaci6n de Demanda”, esta posicién se asocia con la teorfa cuantitativa del dinero en la 

cual se establece la siguiente ecuacién de cambio: 

M*tv = P*Q 

Donde: 

M = Oferta Monetaria o Liquidez de una Econom{a 

il V = Velocidad de Circulacién del Dinero la cual tiende a.ser constante en el 

tiempo bajo condiciones de estabilidad de precios. Asimismo, la velocidad de circulacién 

es igual a la relacién que existe entre el valor nominal de la produccién interna de un pafs 

entre la oferta monetaria (M1). 

P = Nivel General de Precios de la Economfa. 

Q = Volumen de Producci6n Interna del Pafs. 

De la anterior igualdad se deriva por tanto que el nivel general de precios estaré 

determinado fundamentaimente por el crecimiento de la liquidez u oferta monetaria que
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existe en la circulacién medida por la base monetaria, de esta tendriamos el siguiente 

esquema: 

P= M*VQ 

Si consideramos como se dijo anteriormente que la velocidad de circulacién tiende 

a ser constante nuestra ecuacién quedaria expresada de la siguiente forma: 

P=MQ 

La teorfa monetarista de Milton Friedman plantea que lo mds importante en la 

actualidad son los cambios relativos en {as variables que intervienen en !a ecuacién de 

cambio e incluso son representadas por letras minusculas, aunque sin embargo significan 

lo mismo conceptualmente, expresdndose de la siguiente manera: 

m *y = p*q 

De jo anterior se deriva que en la actualidad el cambio relativo en la oferta 

monetaria estard determinado por lo que se conoce como Crédito Primario o Interno’ del 

banco central en una economfa. Los movimientos en esta variable serén los que 

caractericen el tipo de poiftica monetaria el cual puede ser restrictiva, permisiva o 

expansiva dependiendo de las condiciones que se observen en la evolucién det tipo de 

cambio, precios intemos y crecimiento econémico. 

Dentro del esquema monetarista se da un revés importante a la ortodoxia Keynesiana 

en el sentido de que este paradigma determina que el origen de los desequilibrios 

  

3 BI Crédito Interno en una economia se define, como la diferencia entre la Base Monetaria menos los Activos 
Internacionales Netos ~descontadas las obligaciones con ¢l Fondo Monetario Internacional-, su variacién se registra 

como un o reduccién de Ja liquidez en una ‘ia y debera ajustarce a los grandes objetivos de politica 

macroeconémica.
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macroeconémicos estén determinados por una excesiva participacién del Estado dentro de 

la actividad econédmica que ha generado una elevacién de su gasto respecto a sus ingresos 

manifestandose en una elevaci6n mayor de ta liquidez respecto al crecimiento del 

Producto Interno Bruto, por tal motivo esta discrepancia se refleja en un crecimiento de 

sus precios. 

Las recomendaciones de esta corriente de pensamiento se dirigen 

fundamentalmente a que el Estado debe de reducir su participacién en la actividad 

econémica para reducir el desequilibrio financiero y por consecuencia los niveles de 

liquidez por tanto, se plantea como una medida bdsica de polftica econédmica que et 

Estado deba circunscribir su actividad s6lo a la regulacién de la actividad econédmica y 

dejar que el mercado determine la optimizacién en el uso de los factores de produccién 

disponibles, asi como de sus precios respectivos. 

1.4.- El Estado en el Modelo Neoliberal 

A rafz de la crisis de deuda externa que se presenta al inicio de la década de los 

ochentas en varios pafses latinoamericanos y 1a necesidad de los mismos de recurrir a los 

apoyos de los organismos financieros multilaterales encabezados por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), se dio paso a la aceptacién de una politica econémica sustentada 

sobre la base de la corriente de pensamiento monetarista, la cual quedaba plasmada en las 

recomendaciones del FMI. 

El principal problema a combatir era en ese momento el efecto pernicioso que 

significaba la espiral devaluacién-inflacién-devalucién, que impedfa a los gobiernos poder 

establecer programas de mediano plazo debido a la incertidumbre que prevalecfa en 

cuanto a lo monetario - financiero y de precios. Cabe mencionar que para el caso de 

México esta situacién se agudiz6 por ta cafda de tos precios internacionales del petréleo 

desde mediados de 1981 y en el verano de 1986 en que se registra la reducci6n mds 

drdstica, alcanzado el precio de la mezcla de petréleo de exportacién un nivel inferior a 

los 15 d6lares por barril.
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Bajo esta pesrpectiva en que las economfas se caracterizaban por mantener vigente 

el Modelo de Sustitucién de Importaciones, el cual mantenfa como premisa fundamental 

el de que los estados mantuvieran una participacién activa en la economia en un entorno 

de proteccién del mercado interno a fin de garantizar el proceso de sustitucién de 

importaciones. 

Dicho modelo habia ocasionado un creciente desequilibrio financiero del sector 

ptiblico manifest4ndose en un creciente déficit asociado a un creciente aumento en el 

déficit en balanza comercial y cuenta corriente que implicaba una situacién de alta 

vulnerabilidad en los tipos de cambio, niveles inflacionarios y de productividad del sector 

industrial y agropecuario. 

Para la mayorfa de los analistas existia un consenso en el sentido de que se 

observaba un agotamiento del Modelo de Sustituci6n de Importaciones (MSI), basado en 

la ortodoxia Keynesiana y Estructuralista que habfan dado sustento a la politica 

econémica seguida por mds de cuarenta afios en los paises latinoamericanos 

principalmente. 

El llamado Modelo Neoliberal se sustentaba en buena medida sobre el marco 

monetarista de Milton Friedman ya que si analizamos las principales recomendaciones de 

polftica econémica que en ese momento tenfan su origen en los acuerdos de las cartas de 

intencién enviadas al FMI con objeto de autorizar el apoyo financiero y dar el visto 

bueno a las acciones de politica econémica se observa claramente este origen. 

Bajo esta corriente de pensamiento econdmico se seflalaba en principio que el 

origen de los desajustes en los precios relativos del mercado doméstico tienen su origen 

en el excesivo gasto puiblico respecto a sus ingresos por tal motivo el problema central de 

la economfa se sustentaba en el exceso de circulante monetario que producia presiones 

sobre el nivel de precios interno. y por consecuencia tendfa a afectar el nivel de tipo de 

cambio real, que tenfan que ser corregidas mediante ajustes al tipo de cambio nominal.
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La explicaci6n central del creciente déficit financiero del sector ptiblico estaba 

originado por la creciente participacién que el Estado tenfa en la actividad econémica a 

través del gran numero de empresas del sector piblico o también llamadas empresas 

paraestatales que a la vez que generaban la profundizaci6n del déficit publico -dada su 

polftica de precios subsidiados-, propiciaban la distorsién en la formacién de precios en el 

mercado doméstico. 

Un segundo aspecto que se observaba como factor de desequilibrio econémico era 

la excesiva protecci6n del mercado interno dado que al no tener los productores 

nacionales la posibilidad de la competencia internacional generaba actitudes de poca 

inversi6n en productividad y calidad ya que la proteccién del mercado favorecfa la 

formacién de precios muy por encima de sus referencias internacionales contribuyendo 

adicionalmente al crecimiento de 1a inflacién. 

Otro aspecto no menos importante que se vincula con estabilidad y certidumbre 

para la inversién era que al nivel de la polftica el Estado deberfa ejercer un proceso 

verdaderamente democratico y transparente para que se permitiera brindar un ambiente de 

mayor seguridad a la inversién privada. 

Bajo este enfoque de pensamiento econédmico se establecfan como necesarios 

Mevar a cabo tres cambios profundos en los pafses: 

e Primero, llevar a cabo una profunda reforma econémica que incluyera la 

desrregulacién de ia actividad econémica, asf como de la reduccién de la 

participacién del Estado en ta economfa; 

¢ Segundo, un proceso de apertura econémica que permita reducir las 

barreras de comercio hacia el mercado doméstico y de esta forma que la formacién de 

precios relativos domésticos tuvieran como referencia precios las internacionales y 
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* Tercero, la reforma polftica del Estado a fin de proporcionar mayor 

credibilidad y seguridad a fa inversién tanto nacional como extranjera. 
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CAPITULO II 

EVOLUCION DE LAS FINANZAS PUBLICAS EN EL DESARROLLO 

ECONOMICO 

2.1. Politica Fiscal y Desarrollo Econémico. 

La ciencia que trata de los asuntos pecunarios y su manejo, al anélisis de los 

ingresos y los gastos extraordinarios, asf como el estudio de sus efectos en la vida 

econémica, politica y social de un pafs, recibe et nombre de Finanzas Publicas‘. 

Como parte de las Finanzas Piblicas, la Polftica Fiscal constituye uno de los 

principales instrumentos que el Estado emplea para intervenir directa e indirectamente en 

las decisiones del sector privado, asf como en la economfa en general. 

La preocupacién primordial de todos los paises tanto de la antigiiedad como de 

nuestros dias, ha sido la de poder proveerse de un numero cada vez mayor de recursos, a 

fin de satisfacer su escala creciente de necesidades . 

La idea anterior ha conducido a diferentes pensadores, economistas y estad{stas, a 

delinear una serie de medidas que contribuyan de manera directa a incrementar la 

corriente de bienes y servicios para elevar el nivel de vida de la poblacién. 

Las diversas polfticas que se refieren a partes concretas de la actividad econémica, 

se han ido uniendo cada vez mds hasta desembocar en una sola el Desarrollo Econdémico. 

Para los estudios de la materia, et Desarrollo Econémico es el producto sostenido 

de inversiones, modificando la estructura ocupacional del pafs, aumentando el producto 

nacional bruto por encima del incremento de la poblacién distribucién del ingreso per 

“ Ver manual “El Financiero”, Instituto Mexicano de Administracién Publica Varios Autores, Pag. 10 
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cdpita de ta mayorfa de al poblacién, elevando el nivel de vida, fortaleciendo el mercado 

interno y aumentando el nivel de capitales, base del mismo desarrollo. 5 

La definicién, como tal, explica en su primera parte que el comportamiento de la 

inversién, factor dindmico del desarrollo econémico, debe ser suficiente en toda 

economfa subdesarrollada, de manera que permita mejorar la tecnologia, fortalecer el 

mercado interno, permitiendo el aseguramiento del ahorro y propiciando la reinversién 

para mantener el proceso sostenido. 

Una buena polftica de desarrollo deberd, de la misma forma también, determinar 

si conviene el autofinanciamiento o el empteo del financiamiento externo, y esto se 

decidiré mediante la cuantificacién del capital disponible . 

Una corriente de pensamiento (desarrollista) considerable de economistas entiende 

al desarrollo econémico como un medio para alcanzar una redistribucién del ingreso 

nacional m4s equitativa, para lo cual es necesario la aplicacién de los medios © factores 

directamente vinculados a los factores del desenvolvimiento, claro est4 que éstos por si 

mismos no son capaces de lograrlo, es porque se han establecido politicas parciales que, 

en conjunto, forman la del desarrollo econémico; por lo tanto, el desarrollo se obtiene 

por la accién conjunta de las diversas politicas. Entre éstas y considerando que la politica 

es la accién normativa del poder piblico, en cuanto a una actividad definida, se tiene por 

ejemplo: la monetaria, la fiscal, la de precios, la de salarios, la de inversién, la de obras 

publicas, etc., con lo cual se pone de manifiesto la importancia que se concede a las 

diversas estructuras en relacién con los niveles de desarrollo alcanzados. 

La politica de inversién tiene en s{ una serie de disyuntivas que plantean el problema 

de diferentes maneras, asf pues, debe elegirse en primer lugar el mecanismo; también esta 

polftica deber4 buscar una meta inmediata, la formacién de capital, tanto fijo como variable; 

S“Informe de la Comisién Econémica para América Latina 1996” Editado por SEPAL pag. 38 
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o sea, ir creando las reservas suficientes para poder en un momento dado, actuar en 

forma esponténea, es decir, que esta medida, deber4 siempre escoger puntos estratégicos 

-en donde recaer . 

La polftica monetaria estar en funci6n de la cantidad de bienes y servicios que de 

toda clase circulen para permitir su cambio y, en tiltimo caso estimular la actividad 

econémica por el aumento de los medios de pago, de aquf que los bancos centrales de los 

diferentes pafses, se encausen a dotar a la actividad econémica de! medio circulante 

suficiente para cambiar las mercancfas, protegiendo al pafs de presiones anormales como 

las inflacionarias y las deflacionarias 

Por otra parte, la polftica de precios salarios estard regulando el mercado tanto de 

trabajo como de bienes y servicios, ya que si el desarrollo implica la elevacién del nivel 

de vida, éste egard objetivamente a la poblacién via precios. 

La influencia que la politica fiscal tiene en el desarrollo econémico y social, 

depende de lo que en cada pafs se considere deba ser la funcién del Estado. En la medida 

que se acepte, como en la mayoria de los pafses latinoamericanos, que el Estado debe 

asumir la responsabilidad de crear la infraestructura del desarrollo, mediante inversiones 

bdsicas directas en los diversos sectores econdémicos y sociales, la influencia directa de la 

politica fiscal puede ser muy grande. El sector publico debe absorber una proporcién 

considerable de los ingresos privados, via impuestos, y trasladarlos a otras manos creando 

nuevos ingresos por medio de sus inversiones y otras clases de gastos. 

Mientras el Estado participe en una proporcién muy elevada en la inversién y 

consumo nacionales y absorba una parte considerable del ingreso nacional, la politica 

fiscal tenderé a convertirse m4s bien en una politica de distribucién 6ptima del gasto y 

desde el punto de vista operativo requeriré sobre todo la aplicacién de criterios adecuados 

y del establecimiento de mecanismos de coordinacién en el sector piblico, que permita 

imprimir mayor eficiencia al esfuerzo desplegado por el Estado. 

14



  

Evolucién de las Finanzas Publicas en el Desarrollo Econémico 
  

2,2, El Financiamiento para el Desarrollo. 

El propésito de este punto de andlisis, es el de subrayar las principales fuentes de 

financiamiento a las que recurrié el gobierno federal para sostener el crecimiento 

econdémico alcanzado en la década de los afios setenta. 

A continuacién se expone ia forma en que el gasto piblico se financia basicamente 

con recursos fiscales y deuda ptblica, las cuales constituyen las fuentes internas y 

externas de financiamiento, respectivamente. 

a) Fuente Interna de Financiamiento: Recaudacién Fiscal. 

Al inicio de los setentas, el gobierno federal afronté diversos problemas, tales 

como: la inestabilidad politica-econémica internacional, la retraccién de {a inversién del 

sector privado, asf como la disminucién en el ritmo de crecimiento de unas ramas 

econémicas prioritarias. 

Asf, el gobierno debe procurarse de recursos para solventar la denominada 

“atonfa” en que se habfa sumergido la actividad econémica. En este orden de ideas, se 

dispuso incrementar desmesuradamente el gasto piiblico, que determiné entonces el 

aumento de la inversién publica y consecuentemente el sector piiblico debfa erigirse en el 

agente econémico capaz de dar continuidad al crecimiento econémico. 

De esta forma el gobierno tendré la opcién de obtener recursos financieros a 

través de la recaudacién fiscal. A este respecto, los ingresos del gobierno registraron 

aumentos notables, los cuales se debieron a los incrementos observados en la recaudacién 

tributaria, tommdndose entonces en el principal componente de los ingresos internos del 

gobierno. 

Tales niveles de crecimiento observados por los ingresos tributarios no fueron mas 

que el resultado de las medidas adoptadas por el gobierno federal en materia de polftica 
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tributaria, esto es, se tomé la decisién de incrementar los impuestos sobre la renta, la 

elevacién de los precios de los bienes y servicios producidos por el sector paraestatal y el 

aumento en el ntimero de causantes. 

En este sentido, a partir del afio 1971, se elevaron las tarifas del Impuesto sobre !a 

Renta. Dentro de! Impuesto sobre Ingresos Mercantiles se establecieron “cuotas 

diferenciales para los articulos de lujo, aumentaron jas imposiciones a las aguas 

envasadas, tabacos, labrados, cerveza y bebidas alcohdlicas.” 

Para el afio 1972, también se opt6 por gravar a los tenedores de bonos en valores 

de renta fija; ademds se establecié un impuesto diferencial entre acciones al portador y 

normativas. 

Posteriormente, en los afios de 1977 y 1978, se observa todavia la tendencia 

ascendente de fos ingresos tributarios del gobierno federal, debido mds que nada a los 

notables incrementos en el ISR global de las empresas, “ a los rendimientos del capital, a 

los productos del trabajo; cobrando importancia la progresividad de la tarifa al impuesto 

sobre productos del trabajo, que crecié a una proporcién mayor que el crecimiento de los 

sueldos y salarios”. También se elevé la gravaci6n a los valores mobiliarios y se 

establecieron gravamenes sobre utilidades extraordinarias. 

En el afio de 1980, el gobierno federal se ocupé bdsicamente de modemizar el 

sistema impositivo del pafs, lo cual sucedié con la implantacién del Impuesto al Valor 

Agregado. Esto trajo como resultado el que los ingresos del gobierno se incrementaran 

en 27% en relacién a 1979. 
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Ademés, los ingresos por concepto del ISR representaron un monto de 246.1 

millones de pesos, 42.3% mayor que en 1979, 

En el afio de 1981, el IVA contribuyé con el 18.6% de los ingresos totales, a 

diferencia del 17.7% obtenido en el afio 1980. 

Por otra parte, se indica que el impuesto a la exportacién jugé un significativo 

papel dentro de los ingresos totales obtenidos, teniendo gran relevancia la aportaci6n 

hecha por las exportaciones de café y petréleo. 

Lo anterior se evidencia en e! siguiente cuadro que comprende los aftos de 1979 a 

1982, perfodo en que se registra e! denominado “boom” petrolero. 

  

  

(miles de millones de pesos) 

Imp. general por Ingresos  Participacién 

Aflo aexport. petrolera Porcentual 

(1) (2) (1/2) 
1979 29.0 325.3 8.9 
1980 163.7 651.4 25.1 
1981 233.9 713.8 32.8 

1982 457.8 1088.0 42.1 

IFUENTE: Cuadro elaborado con base en los datos del 
informe Anual del Banco de México. Varios 

Afios.     
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No obstante lo anterior, también es elocuente que el incremento del déficit del 

sector piblico es creciente y mucho mayor que el registrado en el monto de los ingresos. 

  

  

CUADRO 2 

ingresos Gastos Superavit 

Afio Totales Totales Déficit (-) 

1970 33.8 40.2 4.4 
1975 36.5 41.3 4.8 

1976 146 191.5 -56.9 
1977 193.5 248.8 55.3 
1978 255.2 318.4 63.2 

1979 416.0 507.4 91.4 

1980 683.8 804.2 +120.4 
1981 938.9 1309.6 +370.7 

FUENTE: Cuadro elaborado en base a (os datos 
del informe Anual det 
Banco de Mexico. Varios Afios.     

En vista de lo anterior, tenemos que los ingresos obtenidos por el gobierno federal 

variaron en 1981, a precios corrientes, en un 26.77% con respecto a 1970 y por otra 

parte, el déficit gubernamental se incrementé en un 62.30% de 1970 a 1981; en el 

perfodo comprendido entre 1972 y 1976 los ingresos tributarios registraron una tasa de 

crecimiento anual de 12.3% y el perfodo de 1979 a 1981, dicho rubro observ6 un 

incremento anual de 21.3%. 

Si bien es cierto que los ingresos tributarios se constituyeron en el principal 

componente de los ingresos del gobierno federal, también es verdad que el déficit 

presupuestal no pudo ser compensado por tales ingresos y por tanto, fue incapaz de 

acelerar e} ritmo de crecimiento econémico debido a que la productividad de grandes 

inversiones fue muy baja. 
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La situacién de las empresas paraestatales no era mejor; ya que, en 1970 

registraron un saldo rojo de 600 millones de pesos, a diferencia de 34,765 y 116,046, 

obtenidos en tos afio de 1976 y 1980, respectivamente. 

Aunado a lo anterior, se citan otros hechos que explican la insuficiencia de los 

ingresos totales del gobierno por aliviar el creciente deterioro de las finanzas publicas. 

Por consiguiente, se sefiala que el gobierno dejé de percibir recursos debido a la 

reduccién del pago de impuestos por las pérdidas generadas en tas empresas y las 

devaluaciones registradas en 1976 y 1982; el otorgamiento de subsidios de 40% en 

algunas importaciones; crédito fiscal para inversiones en actividades consideradas como 

nacional y socialmente necesarios y finalmente, se amplié el nimero de fracciones 

arancelarias que tienen el derecho de certificados de devolucién de impuestos (CEDI). 

En este orden de ideas, dado que el gasto publico se financia a través de la 

recaudacién fiscal, result6 ineficiente e insuficiente como consecuencias del cardcter 

Tegresivo que define el sistema fiscal mexicano. 

En este sentido, el gobierno se vié impedido de captar los m4s posible recursos 

internos para llevar a cabo sus programas de inversién y ante la ausencia de una efectiva 

teforma fiscal, el gobierno no tuvo mds remedio que el de recurrir a los recursos 

provenientes del exterior. 

b) Fuentes Externas de Financiamiento: 

Deuda Externa. 

Durante la década de los afios setenta, se inicia et proceso de internacionalizaci6n 

de las relaciones financieras través del surgimiento de los centros financieros, con los 

cuales se transfieren recursos de un lugar del mundo a otro; ya que las operaciones de 

dichos centros estin apoyadas por el control que poseen sobre grandes volimenes de 

capital. Asf tos centros financieros otorgan préstamos a gobiernos, empresas privadas 0 a 

otros bancos. , 
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Fue entonces que cuando aproveché la disyuntiva que representé la competencia 

de numerosos bancos privados internacionales por colocar sus depdsitos en el extranjero, 

que a diferencia de los organismos oficiales, no exigfan que los créditos otorgados fueran 

canalizados necesariamente proyectos espectficos de desarrollo en el afio de 1981, el 80% 

de la deuda piiblica se contraté con instituciones privadas y el 20% con instituciones de 

cardcter oficial. 

A finales de 1978, 1a banca norteamericana era responsable del 46% de los saldos 

de ios bancos extranjeros en México, seguida por Japén (10%), Canadé (9.5%) Alemania 

Federal (7.8%), Inglaterra (7.5%) y Suiza (5.5%). 

Del mismo modo, la Estructura Publica por pafs de origen para el afio 1981, 

sepiin datos de la SHCP, fue fa siguiente: 

CUADRO 3 

  

(Estructutura Porcentaual) 

Estados Unidos 
Japon 16.9% 

Gran Bretafia . 12.0% 
8.9% 

6.7% 

6.2% 

9.7% 

13.0% 

  

IFUENTE: Aguilar Alberto, "Deuda Extema por 85 Mil Millones 

de Délares", Uno mas Uno, México, 2 de agosto 
de 1982, pags. 1 y 8, con base en gastos de la 

S.H.C.P. 

De las cifras registradas en el anterior cuadro, destacan dos puntos: primero el hecho de 

que, la presencia de los Estados Unidos como el pais m4s importante prestamista de México no ha 

perdido vigencia desde el afio de 1978 y, segundo, se constata que la presencia de la banca oficial 

intemacional va perdiendo terreno como prestamistas dentro del pais. 
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Se acota también que seis grupos bancarios estadounidenses absorbfan el 50% del 

saldo adeudado por México a ja banca privada norteamericana, a finales de 1978, ef 51% 

por el sector ptiblico mexicano a esa banca y el 49% en el caso de la deuda del sector 

privado con bancos norteamericanos®. Dichos consorcios son Citibank, Bank of America, 

Manufactureras Hanover, Chase Manhattan Bank y Morgan Guaranty Trust. 

La Deuda Externa Publica muestra una tendencia ascendente en relacién al 

Producto Interno Bruto a lo largo del perfodo 1970 - 1982. Esto es, de 1970 a 1976 se 

observé una trayectoria que pasé de 9.7% al 28.5% para 1980 representara un i8%, en 

1981 un 21.8% y finalmente, en 1982 significé mds de una tercera parte del PIB. 

CUADRO 4 

  

    

  

(miles de millones de pesos) 

Aflos Producto Interno Deuda Extema Porcentaje*/ 
Bruto (1) Total (2) (1/2) 

1970 419 40708 9.7 
1976 1371 391020 28.5 
1977 1849 520927 28.1 
1978 2346 596823 25.4 

1979 3063 678935 22.1 
1980 4261 784055 18.4 

1981 5858 1279,200 21.8 

4982 9545 3'465,000 36.3 

FUENTE: Banca privada e Instituto de Investigaciones Econémicas 
UNAM. *Estimado a precios cortientes con una inflacion 
de 60 porciento y a un tipo de cambio a 55 pesos. 
Apareciendo en Aguilar Alberto "Deuda Extema, por 

por 85 Mil Millones de Délares en 1982" Uno mas 
Uno, México, D.F. 1° de agosto / 1982, pag. 8 

*/ La relacién porcentua! de esta columna incluye unicamente la corres-   
* Green Rosario. Estado y Banca Transnacional en México. Editorial CEESTENM-Nueva Imagen. 

México 1981. Pagina 214, 
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Los dos tltimos afios, que se muestran en el cuadro anterior, 1981 y 1982, 

observan una relaci6n muy alta con respecto al PIB, como consecuencia de los 

acontecimientos nacionales e internacionales, que provocaron un mayor requerimiento de 

recursos provenientes del exterior. Dentro de dichos acontencimientos destacan Ja cafda 

de los precios del petréleo y materias primas con lo cual se redujo la entrada de divisas 

que se esperaban, 6 mil millones de délares por venta de petréleo al exterior 2 mil 

millones por exportaciones de plata, algodén y cobre la reduccién del gasto publico que 

necesariamente redujeron el PIB y por lo contrario, aumentaron el monto de la deuda y, 

por Ultimo, el alza sustancial observada de {as tasa de interés que originaron una mayor 

salida de divisas, ya que se pagaron 2 mil millones de délares extras a lo presupuestado, 

de acuerdo a cifras de la Secretaria de Hacienda. 

Las principales entidades a las que se han canalizado los recursos contratados en el 

exterior son: PEMEX, CFE, Gobierno Federal, NAFINSA, BANOBRAS, BANRURAL 

y ciertas empresas, de participacién estatal mayoritaria, y de participacién minoritaria, e 

incluso privadas, lo anterior se registra en el siguiente cuadro. 

  

  

CUADRO 5 

Nombre. Millones Porcentaje Millones 

MAN % 4S, Dits, | 

|Gobierno Federal §,061.2 19.3 116,407.6 
Sector Eléctrico 4,773.3 18.2 109,797.4] 
PEMEX 4,533.6 17.3 104,272.8) 
Nacional Financiera 2,241.0 a6 $1,513.0) 

Banobras 1,350.0 5.2 31,050.0 
Banrural 1,272.2 49 29,375.6| 

Teléfonos da México 742.2 28 17,070,8] 

Fidelcomiso (diversos) 624.4 2.8 14,361.2] 
ICANASUPO 615.0 24 14,145.0 
Altos Hornos de México. 396,9 15 9,128.7] 

FUENTE: Direccién General de Crédito Pablico, SHCP. Informacion 
publicada en: Mora Tavares Guillermo “La deuda publica 
crecié $3,320.4 millones" Uno més Uno (México, D.F.) 

8 de septiambre de 1979, pag. 9.     
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Inversién Extranjera Directa. 

Gracias a las “polfticas” gubernamentales dictadas, se propicié que el inversionista 

extranjero haya encontrado un clima més que favorable para colocar sus recursos 

financieros en la economfa mexicana. 

Dentro de tales polfticas podemos hacer referencia a las del establecimiento de 

bajos precios de fos bienes y servicios proporcionados por el sector publico; libertad 

cambiaria y estabilidad en el tipo de cambio; una baja carga impositiva; un 

proteccionismo extremo e indiscriminados, los cuales se complementan con el 

establecimiento de franquicias fiscales y los incentivos a la reinversién y en Ultima 

instancia, pero no menos importante, fa estabilidad polftica. 

Se observa que es precisamente la etapa en que México inicia un proceso de 

modernizacién dei capitalismo, en la década de los afios cuarenta, cuando hacen acto de 

presencia las mds importantes empresa, transnacionales del mundo; las cuales se vieron 

impulsadas por las condiciones resultantes de la posguerra enfrenténdose entonces al 

cierre de fos mercados locales y la crisis interna que vivian cada uno de los pafses 

capitalistas industrializados. 

A partir de la década de los cuarenta se van introduciendo empresas, en la rama 

alimenticia en México, tales como; Anderson Clayton y Carnation; en otros sectores 

econémicos, Colgate Palmolive,Goodyear Oxo, Internacional Harvester, Sears, Roebuck, 

Walgreen cuyo bajo mando se encuentra Sanborn’s y Westinghouse. 
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Ya en la década de los afios cincuenta, las corporaciones transnacionales van 

tomando el control de las ramas industriales m4s dindmicas de la econom{a mexicana; 

“Admiral” entré al mercado mexicano con televisores, radios fonédgrafos; Avén con los 

cosméticos; Celaneses con textiles; American and Smeltin Reffinig Company y Dow 

Chemical en el sector minero John Doere en tractores; el conglomerado Du Pont en 

insecticidas; IBM y Lockheed en aerondutica; Mobil Oil, Texaco y Scott Papper en la 

Compafifa Industrial San Cristobal. 

Asimismo, incursionan en el pafs, American Motors, Chrysler, Ford Motors 

Company, Philco, Del Monte, General Foods, H.J. Heinz y Geen Glant Rorer, que se 

dedica a la fabricacién de alimentos infantiles, Rockwell, fabricante de vdivulas y 

medidores de gas, Tenneco, manufacturera de autopartes y componentes para radios y 

televisores. 

Durante los sexenios de Diaz Ordaz y Echeverria Alvarez registré el mayor 

mimero de inversiones extranjeras de México y, adem4s de expansiones de las 

transnacionales de la industria alimenticia, minera, farmacéutica y automotriz, comenz6 

la incursién en el sector financiero con la participacién del Bank of America en la 

Arrendadora Comermex, y de Jewel en el Banco Interamericano y en Aurterd, asf como 

en la empresa Hughes Aircraft, la produccién de circuitos integrados bajo la raz6n social 

Ensambladores Electrénicos. 

También en el perfodo mencionado, van amptiando su campo de accién las empresas 

transnacionales en ramas que atin no se habjan sido explorado, aparecen otras en sectores que 

habfan sido acaparados por sus militares, tales son los casos de: Kimberly Clark que comenzé 

sus actividades de pulpa y bagazo, Kodak, inicié operaciones en la produccién de insumos 

foto-cine matogrdficos, Litton, comenz6 la fabricacién de transformadores, Mc Graw Hill se 

introdujo a la rama editorial, Phillip Morris participa como accionista de Cigarrera 
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Nacional; Helen Rubistein penetré al mercado de cosméticos; Samsonite, en articulos de 

piel; Coca Cola se introdujo a la explotacién de camarén; la cadena hotelera Holiday Inn 

se extendié por el pafs convirtiendo con el Banco Nacional de México General Foods, 

con la marca Bird’s Eye, se introdujo al mercado cajetero de Celaya, llegando a controlar 

el 80% del mismo; Quaker Oats, es accionista mayoritario de la fabrica de chocolates 

“La Azteca”, Levi’s Stratuss, inicié con éxito sus operaciones en la rama textil. 

Como se observa, casi la totalidad de las empresas aqui, anunciadas son de origen 

estadounidenses y por ende, se desprende que el capital estadounidense ha predominado 

desde la década de ios afios cuarenta y que en los afios 1980 - 1981 no ha perdido dicha 

posicién, es decir, en esos afios ha participado con cerca de 70% de la Inversién 

Extranjera Directa en México y realmente se muestra que no tiene un serio competidor, 

lo cual puede observarse en el siguiente cuadro. 

CUADRO 6 

  

Pais. * % % % % % % 

Estados Unidos 70.1 72.2 70.2 69.8 60.6 * 69.0 68.6 
Republica Federal 6.2 6s 7.3 73 7.4 6.0 6.1 
ide Alemania 
Japon 2.0 2.0 4.2 48 53 59 76 

Suiza 43 42 5.3 55 5.8 5.6 5.4 
Espata O9 11 1.0 14 1.8 24 38 

Gran Bretafia 55 3g 37 36 3.0 3.0 3.2 

Suecta 1.0 1.0 oo 1s Ww? 15 19 
Canada 29 2.0 2t 1.8 1.6 ws 1.0 

Francia 1.8 1.4 13 43 4.2 1.2 o7 

Palses Bajos 17 2.0 2.0 4.8 13 14 Os 

Otros 36 a7 2.0 4.2 1.6 o8 O41 

ITOTALES 100.0 100.0 100.9 100.9 190.9 100.0 1000 

Hf Holanda y Bélgica 

FUENTE: —Direcclén General de Inversiones Extranjeras 

y Trasnferencias de Tecnologia. (SEPFI).     
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No obstante, la presencia de firmas europeas y japonesas, es sobresaliente, ya 

que, puede afirmarse que varias de esas corporaciones compiten estrechamente con los 

estadounidenses dentro del sector econémico correspondiente. 

Lo anterior expuesto, no es mds que el resultado de la actuacién favorable de 

diversos factores y dentro de los cuales se sefialan el crecimiento sostenido de la 

economia mexicana en el perfodo comprendido entre las décadas 1940 - 1970 altas tasas 

de crecimiento demogrdfico, que posibilitaron, por una parte, la expansién del mercado 

interno originado por el incremento del ntimero de consumidores y por otra, el hecho de 

que se contara con la oferta de mano de obra barata. 

La Inversién extranjera directa va ‘ocalizindose en sectores que ofrecen las 

mayores posibilidades en la sustituci6n de importaciones din4mico en el mercado dentro 

de cada rama articulos que generalmente desplazan a otro con innovaciones y generacién 

de nueva demanda.” 

Entonces la inversién extranjera directa monopoliza la produccién de ramas 

industriales tan importantes como la industria alimenticia, metal mecdnica, qu{mico- 

farmacéutico, turisticas, agrfcola automotriz electrénico electrénica, comercial, etc. Lo 

anterior se abrevia en el siguiente cuadro. 

  

7 Sepdlveda Amor, Bemardo. Politica Industrial y Empresas Transnacionales en México. Editorial Colegio 

de México. México 1979. Pagina 15. 
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CUADRO7 

  

Fabricacién de sustancias y productos capté 18.53% 
quimicos del total de la IED 

Construccén , ensable y reparacién de capté 14.5% 
equipo y material de transporte. del totat da Ia IDE 

Fabricacion de maquinaria, aparatos - capté 8.9% 
larticulos électricos y electrénicos del total de ta {ED 

Manufactura de productos alimenticios caipd 6.8% 

del total de la IED 

Servicios diversos capt 5.37% 
del total de la IED 

FUENTE: Direccién General de Inversiones Ex- 
tranjeras y Transferencias de Tecno- 
logia (SEPF).     

  

De 1940 a 1974, la Inversi6n Extranjera Directa ha dominado el sector 

manufacturero y en segundo afio de referencia, alcanzé a controlar el 76% del total 

En ef afio de 1975, el 75% de la IDE estaba concentrada en la industria 

manufacturera; el 11.3% en el comercio y el 0.6% en la minerfa 

Para el afio de 1981 el panorama no habia cambiado gran cosa ; puesto que, por 

ejemplo, los sectores fabricantes de productos quimicos y automotriz captaban la tercera 

parte del capital extranjero que llegaba al pais. 
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Durante el periodo considerado de 1975 a1982, la IDE se concentré 

principalmente en la industria de la transformacién, canalizando dicha inversién 

principaimente hacia las ramas econdémicas 

Atin cuando la Inversién Extranjera Directa registro un incremento de 178% en el 

primer trimestre de 1981, tal tendencia mostré un ritmo decreciente de 12.6% en el 

primer semestre de 1982, !o cual demuestra que el capital foréneo se ha expedido en 

relacién directa al crecimiento obtenido por a econom{a mexicana. 

Puesto que “durante el auge petrolero (1981 -1981)la Inversi6n Extranjera Directa 

disipé todo tipo de dudas y registré un ritmo de crecimientos substancialmente por sobre 

su tendencia histérica y mayor ain que el de la muy dindmica inversién nacional, tanto 

publica como privada™ 

5 Jacobs, Eduardo y Wilson Pérez Néfiez. Las grandes empresas y el crecimiento acelerado, Econom{a 
Mexicana 1982. No 4 Centro de Investigaciones y Docencia Economia, A.C. México, sept. 1982 

Pégina 101. 
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CAPITULO III. 
LA TRANSICION DEL ESTADO PROTECTOR AL ESTADO LIBERAL. 

Este capftulo tiene como propésito analizar jos elementos del cambio estructural 

que se han llevado a cabo en nuestra economfa, asi como las medidas de estabilizacién 

desde el afio de 1983. 

Debido a las cambiantes condiciones econémicas externas (globalizacién-regionalizacién) e 

intemas (severos desequilibrios a nivel macroeconémico), presentadas durante los ultimos veinte 

afios; la economia mexicana emprendié fuertes reformas con el objeto de orientar su modelo de 

desarrollo, que implicé pasar de un desarrollo “hacia adentro” a otro “hacia afuera”, mediante la 

wansformacién de su aparato industrial para convertirlo en una base de exportaciones de bienes 

industrializados. Esto implicd pasar de una etapa de sustituci6n de importaciones a una orientada al 

exterior. 

Ese modelo fie instumentado en concordanca con fos lineamienios de los organismos multilaterales con 

sede en Weshingjon como dl Fonda Monenrio inemadonal (FMD, Banco Mundial (BM), ademds del Acuerdo 

Goneral de Ararvcles Adumero y Comercio (GATT) con dl objeto de lograr tuo la estabilidad imema como exiema 

de keomomi. Esas medichs, impulsxks por el Damadb “Corsenso de Wavungin,” se centraran a diez 4reas 

fundamentalmente: ba aplicacién de una disaplina fiscal, prioridad a los gasies publions, realizacin de una profunda 

réfonma fisaal, el llevar a cabo una Eberalndién finanaea, fa aplicacsin de una politica de tipo de cambio oon el 

objeto de logar ura pared cambiaria compettiva, Hberalizar el ccmercis exterior, amplaciin de posbilidaces para 

ia @nesiin edrarjen direaa, emprencer un proceso de priwinadn de enpresas pliblias, levar a cebo una 

desregudacion econdmian y emprender un marco normative para los derechos de propiedad* Eses politicas 

provecaron, ademas de reformas sustanciales en kes formas de organizar la produccién y si distribucin, fa 

cesintegrci6n progresva de las economias nacionaks y las fimciones de regulacién econdmica y socal que 

histiricamente se le hablan asignado al Estado. 

7 EL “Consense de Washington” represent6 un acuerdo sobre las politicas econémicas que deberian de 

implementar tos paises con problemas de deuda e involucré a investigadores y formuladores de politicas del 

Congreso Politico de Washington, miembros principales de 1a administracién del gobierno de EU, miembros 

de las instituciones financieras internacionales, de agencias econémicas de! gobierno de EU, de la Junta de 

la Reserva Federal y el grupo de expertos idedlogicos (llamado think tanks), 

® Cf John Williamson, “El Cambio en las Politicas Econémicas de América Latina”, México, Gernika, 

1990, pp. 27-58. 
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En este contexto, la politica econémica adoptada por el gobierno mexicano desde 

1983 ha tenido como finalidad reducir al minimo posible la no intervencién del Estado en 

la economfa, implementar el “libre comercio” y combatir el proceso inflacionario. Para 

ello se plantearon politicas de ajuste estructural en combinacién con las medidas de 

estabilizacién, ambas bajo la perspectiva de la politica llamada neoliberal.” 

Las medidas de cambio estructural han implicado la apertura del sector externo 

y una politica de privatizacién de empresas paraestatales en una primera etapa, y mds 

tarde (como parte de la llamada reforma del Estado), la reforma financiera y el proceso 

de desregulacién econémica. Mientras que las medidas de estabilizacién se pueden 

establecer en dos etapas del proceso, la primera comprende el lapso de 1982-1987 donde 

se aplican medidas caracterizadas como de corte ortodoxo y la segunda, a partir de 1987, 

debido a la aceleracién de la inflacién, en la cual se adoptan medidas de tipo heterodoxo 

que se encargan de mantener fijos a tos precios, salarios y tipo de cambio (precios ancla), 

en combinacién con las medidas que se aplican en la primera etapa. 

En ese sentido, es importante sefialar que las medidas de ajuste macroeconémico 

iniciadas a rafz de los desequilibrios mostrados por la economfa nacional en 1982 

contemplaron inicialmente los programas de estabilizacién (como requisito) y posteriormente, 

el proceso de ajuste estructural; ademds de que estas uiltimas difieren de las primeras en dos 

sentidos: “en primer lugar, dan més importancia al crecimiento que al control de la demanda 

intema y a una mejora inmediata de 1a cuenta corriente. En los pafses en desarrollo, el 

objetivo de lograr una asignacién de recursos mds eficaz y un crecimiento més répido puede a 

veces contraponerse, en el corto plazo, al reducir el déficit en cuenta corriente. Dado que 

esos paises importan la mayoria © la totalidad de sus bienes de capital, los programas 

estructurales suelen tener, en los primeros afios del ajuste, objetivos de cuenta corriente 

distintos de los que tienen los programas que apuntan primordialmente a contener 

51 término contempla la combinacién del monetarismo de Friedman, la nueva economia clasica y la teoria 

de Hayek. Cf. Alejandro Valle, “La lucha entre Mouetarismo y Keynesianismo y Polftica Econémica en 

México”, en Enrique de la Garza T., Democracia y Politica Econémica Alternativa, México, La Jornada- 

IHUNAM, pp. 67-69. 

32



La 
Transicion 

del 
Estado 

Protector 
al Estado 

Liberal. 
  

*,0tefqOD ap euL0juy opunbes wp oopsipesy oxeuy, ‘ompeZ Osa ‘Se6t-vE6l Op A 
a OUlaIJOD Op auLosuy O)xeS Fp COpsipejs7 oxauy, ‘seulies oped ‘TEGl-788) 20 :ALNANAT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

      

£26 14604 ze €St €L6 ost's 92 iy seet 
68 ote OF 901 bh e168 ost's Lz 7 veer 
vez zegth lz Zé 8'r6 2605 zs +01 e66t 
€68 tz9'b “LOr zét O26 080'S _ Of +b ze6t 
606 blot ve 86h vee tbe'p 99 eve 1e6h 
8°98 Zio bt wer O1Z zz zea ee zoe o66t 
ole 6zs tt o'el 60e Sz £ce'r SZ 192 66h 
O82 zeve oz sez. ree ez 69h 02 ee6h 
VEZ sue 69% oEe e's8 zee Lvt $02 286) 
ZzL LOSZ B2e 8e9 Z9L te'z Cez, Loz 96h 
6¢9 tsziz Se 6£8 zse vole ev SZ se6t 
9°91 prez vee 25'S ose z9'% ost bee veel 
00 0 oot ze0'8 668 o198'z Vor zp 86h 
oo 0 cot L108 ‘pu Spez ‘pu 089 zeeb 

“du op % eon sduiyj op % {B04 ‘dxg op % fern sdx3 op % (eyoL 
sepesoq] SEpEjoNUOD sepesaqry seprjouo5 

SINOIDVLNOdNI SINOVLYOdXS oNnv 
      

  
(seejaouesy sauolooes 4) 

‘S661-296) ‘“WWOIT NAWIDAY NNOAS OIXAW NB 
NOIDVLYOdX3 A NOISVLYOdWI 30 SV4INVL SV7 30 VaNLONeLsa 

01 “ON ospeno     

  
33 

 



  

La Transicion del Estado Protector al Estado Liberal. 

la demanda. (...) En segundo lugar, las polfticas estructurales pueden tardar en dar 

resultados. En general requieren un incremento significativo de la inversi6n en los 

sectores mds eficientes, combinado con la liberacién de capital y mano de obra en otros 

sectores. Tan sustanciales ajustes tardan mds en lograrse que un programa orientado a 

reducir la demanda por eso los programas estructurales deben tener un horizonte 

cronolégico més amplio”."° Estas polfticas son destinadas no sélo a mejorar la eficiencia 

y la asignaci6n de recursos sino también a ampliar la capacidad productiva de la 

economfa."! 

3.1.- Deuda Externa y Finanzas Piblicas, 1983-1997. 

La crisis financiera mexicana suscitada en 1982 representé el inicio de una crisis 

financiera internacional, donde estaba presente la amenaza de insolvencia y el riesgo de 

una suspensién unilateral de los pagos de deuda no sélo por parte de México sino por los 

pafses mds endeudados del mundo de ahf que se le diera el nombre de crisis de deuds del 

Tercer Mundo. 

La economfa mexicana present6 fuertes desequilibrios estructurales como muestra 

del agotamiento de] modelo de sustitucién de importaciones, tales como el desigual 

proceso de industrializaci6n caracterizado por un alto grado de monopolizacién y de 

desarticulacién industrial que se reflejé por los problemas de balanza pagos -en particular 

de la cuenta corriente- y el creciente déficit de las finanzas piiblicas; ademas de un 

sector agricola polarizado, estancado y con poca infraestructura moderna. 

10 Mohsin S. Kkan. “Ei Ajuste Macroeconémico en los Paises en Desarrollo desde el punto de vista de 
la formulacién de politicas”, en Ariel Banda y otros, Op. Cit., pp. 186-187. 

"' Tid, pp. 186-192. 
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Paralelamente se presentaron otros factores que, en combinacién con las 

anteriores, se constituyeron en los principales detonadores de la crisis. Ademés del fuerte 

desequilibrio externo, se presentaron presiones inflacionarias; cafda det precio de las 

materias primas, en particular del petréleo; problemas de deuda publica y de las 

empresas privadas nacionales que fueron agravadas por el incremento de las tasas de 

interés en los mercados internacionales de capitales; especulacién financiera que se 

manifest6 en fuga de capitales y consecuentemente en una drdstica devaluacién de ta 

moneda nacional. 

El déficit en cuenta corriente ascendié a casi 6,000 millones de délares (mdd) al 

final de 1982 (en 1981 habia registrado un déficit de mas de 16 mil mdd) y el nivel 

inflacionario registr6 una tasa de 98.8% que se combiné con un nulo crecimiento 

econémico (0.6%), caracterizando al periodo como estanflacionario (inflacién con 

recesi6n). La cafda del precio de las materias primas tales como plata, café, camarén, y 

en particular del petréleo,” provocé una severa cafda de los ingresos de exportaciones de 

este Ultimo se esperaba obtener una cifra de 20 mil mdd en ese afio y sélo se recibieron 

14,500 mdd. Con el incremento de las tasas de interés” el problema de la deuda se 

recrudecié, pues estaba contratada a corto plazo y con intereses méviles, ocasionando 

que, en combinacién con la cafda del precio de petréleo, no se pudiera solventar el pago 

de ta deuda que ascendfa a 54 mil mdd en 1980 (representando el 29% del PIB) y para. 

1982 pasaba a 87.5 mil mdd (53% del PIB). Estos factores provocaron que el déficit 

fiscal registrara un nivel de 16.9% respecto del PIB en 1982. 

Para resolver ef problema de deuda de las empresas privadas nacionales, que para 

"2 Hay que sefialar que unos afios antes la economia mexicana habia experimentado un gran “boom 
petrolero” que practicamente la “petrolizo”. Algunos datos ilustran este fenémeno, los ingresos por 
concepto de exportaciones de petroleo representaban 6,596.6 mdd en 1980 y para 1981 esta cifra casi se 
duplicé al pasar a 11,704 mdd. Respecto al total de las exportaciones paso de 27% en 1977 a 61% en 1981. 

\) §] incremento de fas tasas de interés se complicé atin mAs debido al tipo de fuente de estos recursos. La 
tasa de interés de los organismos financieros internacionales se incrementé en 7% promedio anual de 1970- 
1982, en tanto que la comercial crecié ea 10% en el mismo periodo esta diferencia fue mayor durante 1977- 
1981, cuando la tasa “prime rate” casi se triplicé, al pasar de 6.8% al inicio del periodo a 18.9% al final del 
mismo. Este incremento de las tasas de interés fue muy importante pues en 1970 el 70% de la deuda publica 
externa provenia de fuentes oficiales y para 1982 se redujo al 40%. 
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agosto de ese afio ascendfa a cerca de 7 mil mdd, el gobierno intervino mediante el 

respaldo de los adeudos a través del Fideicomiso de Cobertura del Riesgo Cambiario 

(FICORCA) administrado por Banco de México (Banxico). Con este Fideicomiso se 

garantiz6 a la banca privada transnacional el pago de una porcién mayoritaria de los 

créditos privados que estaban bajo mds alto riesgo; por !o que el riesgo cambiario de las 

deudas quedaba cubierto por el Estado (mediante este mecanismo) con el previo acuerdo 

de reestructuracién de los deudores con la banca extranjera. 

Otro factor que agravé el proceso de crisis fue !a fuga de capitales, en ese afio 

sum6 un total de 22 mil mdd, que habfa intentado ser detenida mediante la apertura de 

cuentas bancarias en délares (para agosto de ese afio sumaban 12 mil mdd). Sin 

embargo, El! 18 de febrero Banxico habia anunciado su decisién de retirarse del mercado 

de cambios, registrandose una devaluacién de 81.31%, situacién que se repite en agosto 

de ese mismo afio cuando el peso sufre una segunda caida de 132.97% respecto al mes 

anterior. Esto provocé que las reservas del Banco Central cayeran estrepitosamente 

Iegando a la situacién de insolvencia, por lo que el gobierno toma la decision de 

establecer el mecanismo de control de cambios y la estatizacién bancaria. 

E! desequilibrio externo, las dificultades de {a deuda externa y Ja devaluaci6n de la 

moneda nacional obligaron al gobierno mexicano a buscar recursos frescos en exterior; 

sin embargo, el flujo de divisas hacia México se cierra practicamente y desde ese 

momento pasa de ser importador neto de capitales a exportador de los mismos. En estas 

condiciones el FMI y el BM cobran una mayor importancia en el disefio de la polftica 

econémica en nuestro pafs al condicionar los recursos a que se instrumenten programas 

de estabilizacién y estrategias de cambio estructural mediante la llamada 

“condicionalidad cruzada”. 

Dichos programas son disefiados con el objeto de asegurar la recuperacién de las 

economfas endeudadas de tal forma que se restablezca su capacidad de pago. En el caso 
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de México después de la crisis de 1982 se firma la Carta de Intencidén y un 

Memordndum Técnico de Entendimiento, donde se plantea una politica de austeridad 

que busca alcanzar tres objetivos fundamentales: (1) generar un superdvit en la cuenta 

corriente de !a balanza de pagos,(2) abatir la inflacién y (3) reducir el déficit del sector 

ptiblico como porcentaje del PIB. Para ello, se definen los objetivos generales de 

polftica econémica y las metas en materia de finanzas piblicas y del sector externo que se 

centran en: a)reducir a la mitad el déficit piblico como porcentaje del PIB, 

b) establecer una polftica salarial restrictiva, c) reducir, gradualmente, la inflacién de casi 

100% en 1982 a 18% en 1985 y, d) consolidar las dos tasas de cambio que existfan junto 

con el mercado negro en el periodo de crisis. 

Es importante sefialar que en 1985 se presenta el terremoto de la Cd. de México y 

nuevamente una cafda de los precios del petréleo que afectaron fuertemente las finanzas 

publicas (déficit de casi 10% respecto del PIB) provocando una situacién recesiva, 

Hegando incluso a una situacién al borde de la crisis de pagos. Ante esta situacién se 

renegocié la deuda en 1986 bajo el planteamiento del Pian Baker, reestructurindose casi 

52 mil mdd y un otorgamiento de créditos nuevos por 12 mil mdd, esto represento la 

vuelta de México al crédito externo. A cambio de ello, el gobierno mexicano firma una 

nueva Carta de Intencién’® con el FMI en julio de 1986, en la cual se establece una 

estrategia de estabilizaci6n y medidas de cambio estructural con el objeto de “crecer 

para pagar”. 

3.2.- La Transicién del Modelo Protector a la Apertura Econémica. 

Hemos sefialado anteriormente que !as acciones de los organismos internacionales 

han sido clave en el proceso ajuste de 1a economfa internacional. El caso del BM destaca 

debido a que ha tenido como funcién fundamental la asignacién de recursos a largo plazo 

‘4 Publicado en El Mercado de Valores, afio XLU, Nim. 47, nov. 22, 1982, pp. 1206-1209. 
‘5 Publicada en Ei Mercado de Valores, agosto 4, 1986. 
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directa o indirectamente vinculada con sectores productivos, en el marco de un cambio 

estructural de las economfas. 

Hasta la década de los setenta la estrategia de crecimiento del Banco se sustenté en 

un proceso de modernizacién de base industrial, alentado por el capital privado nacional 

y extranjero, mediante inversiones en obras de infraestructura bdsica a cargo de los 

gobiernos. A partir de los afios cincuenta la infraestructura bdsica para el crecimiento 

pas6 a ser clave en la transformacién de las econom{as agricolas hacia las industriales 

mediante el objetivo estratégico en mercado en el cfirculo de desarrollo-modernizacién- 

industrializacién. Este proceso implicaba que el ahorro, tanto interno como externo, 

permitiera mayores inversiones que se reflejaran en una infraestructura productiva 

ampliada que provocara un incremento de la produccién, atendiendo al mercado interno y 

externo, teniendo como resultado el crecimiento del empleo (y de la productividad, 

gracias a la tecnologfa) y los salarios (incremento en el ingreso global), dando como 

resultado final el crecimiento con desarrollo social. 

Después de la crisis de deuda de 1982 el Banco pone mayor énfasis en el 

desarrollo econémico; en particular, en el de los pafses en desarrollo a través de !a 

satisfaccién de necesidades basicas (“ataque a la pobreza”), desarrollo energético y sobre 

todo, en los sectores manufactureros y de exportacién para los cuales se crearon los 

Préstamos para Ajuste Estructural. Desde los afios setenta el nuevo enfoque de 

desarrollo implicaba la transformacién de un sistema econémico tradicional en un sistema 

moderno, mediante la formacién de capital de origen intermo o externo (préstamos o 

inversiones directas) como elemento estratégico, el cual era acompafiado de crecientes 

cambios en la estructura productiva en funcién de la din4mica del comercio exterior esto 

representé la adopcién de un modelo de crecimiento abierto originado por las criticas al 

enfoque de sustitucién de importaciones y apuntalado con la promocién de ajustes 

estructurales en los pafses en desarrollo. Asf, el BM planteaba que “un mayor 

crecimiento econémico exige una expansién de la capacidad productiva, pero ahora, 
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rearticulada con la actual dindmica del comercio y la circulacién de capitales 

internacionales” ."® 

Esta situacién provocé que las manufacturas pasaran a ser producidas por los 

paises en desarrollo, mientras que las industrias consideradas de “punta” o “cientificas” 

seguirfan en poder de los pafses avanzados, segtin la disponibilidad de recursos naturales 

y las polfticas comerciales que aplicaran. Por lo que la industria se constituy6 como el 

principal propulsor del crecimiento y definié una fase de exportaciones de manufacturas 

(para ia competitividad internacional) donde se aprovecharian las ventajas de 

especializacién (ventajas comparativas) y de mayor escala en materia de mercado y de 

aprovechamiento. Este proceso fue acompafiado por la implementacién de politicas de 

estabilizacién y apertura comercial (abolicién de polfticas proteccionistas) las cuales 

darfan la confianza y certidumbre al capital productivo y financiero internacional. 

A inicios de la década de los ochenta las condiciones de los paises en desarrollo, 

en particular de México y América Latina, se caracterizaban por un alto nivel de 

endeudamiento externo del sector publico un bajo nivel de exportaciones industriales y 

fuerte dependencia de unos cuantos productos bdsicos primarios; falta de flexibilidad de 

sector ptiblico y rfgidos mecanismos de indizacién; asf como una extrema concentracién 

del ingreso y la riqueza. Ante estos problemas estructurales, la propuesta del Banco fue 

implementar una serie de medidas tendientes a lograr el cambio estructural de !as 

economfas. De igual forma que et FMI, el Banco otorga sus préstamos mediante cierta 

condicionalidad, concentrandose en medidas de ajuste estructural como: 

1. Apertura comercial, para lo cual se adopta un modelo de desarrollo abierto 

mediante la incorporacién de los patrones de modemizacién y especializacién, cuyo 

fundamento se encuentra en la teoria de las ventajas comparativas, y reconvirtiéndo el 

‘6 §. Lichtensztejn y M. Baer, “Politicas Globales en e] Capitalismo: El Banco Mundial”, CIDE, colec. 
Ensayos, No. 4, marzo, 1982, p. 53.
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sector productivo hacia la exportacién de manufacturas, siendo el sector industrial el 

motor de crecimiento. 

2. Privatizacién de empresas ptiblicas, buscando disminuir 1a participacién 

del Estado en la economfa, la reduccién del déficit fiscal, disminuir gastos 

improductivos y buscar mejores niveles de rentabilidad y eficiencia en estas empresas. 

3. Reforma financiera, de tal forma que propicie un sector amplio y 

diversificado que apoye a la econom(a interna y se creen las condiciones para la 

competencia a nivel internacional. 

4. Desregulacién econémica, déndole una mayor confianza y est{mulo al 

capital privado nacional y extranjero para participar en dreas con minima regulacién 

por parte del Estado que incentiven la competencia y la productividad. 

3.2.1.- Renegociacién de la Deuda Externa. 

En el presente apartado nos centraremos en el estudio del proceso de 

renegociacién de la deuda externa, como elemento central en el contexto del inicio y 

profundizacién de la reforma econémica; los elementos de 1a apertura externa, el 

adelgazamiento del Estado (proceso de privatizacién de empresas pararestatales) y 

consecuentemente en el saneamiento financiero que permitié de las’ finanzas del sector 

publico. 

El proceso de renegociacién de la deuda Ilevado a acabo durante 1988-89 se 

realiza bajo el principio de que la manera més efectiva de reducir la inflaci6n (y 

promover el crecimiento) es mediante la disminucién de Jas transferencias netas de 

recursos hacia el exterior; de ahf que al implementar las de cambio estructural y de 

estabilizacion se tenfa que continuar el proceso de ajuste con la renegociacién de la 

deuda.” 

" Cf Pedro Aspe, “El Camino Mexicano de la Transformacién Econémica” México, FCE, 1993, p. 38. 
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Cuadro No. 12 
CRONOLOGIA DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES DE MEXICO, 1963-1904. 

1983 __ JALADI con Costa Rica, Guat Honduras, Nicaragua y El Salvador. 

1994 [México y Canada firman un Memoréndum de Entendimiento en Materia de Comercio. 

1888 México ¥ EUA firman un Entendimlento Bilateral en Materia de Subsidios 
ly Derechos Compensatorioa, renovado por trea aflos a partir de 1968. 

1996___ [México Ingresa al GATT y participa en las r iones de la Ronda Uruguay. 

1987 México y EUA firman un Entendimiento Bilateral sobre Consultas 

len Materia de Comercio ¢ Inversion. 

1988 México y EUA firman un nuevo Convenio Bilsteral Textil, existente desde 1975. 

1988 México ingresa ai Consejo Econémico de ta Cuenca del Pacifico. 

1889 México y EUA promogan un convenio sidenimgico firmado en 1984, el marco de un 

/Acuerdo de Restriccién Voluntaria. 

1989 México ingresa al esquema de Cooperacién Econdmica del Pacifico Asiitico. 

1990 México, Colombia y Venezuela crean el "Grupo de ics Tres”. 

1994 México y Chile firman un Acuerdo de Complementacién Econémica. 

1991. México y (a Comunidad Europea firman el Acuerdo Marco de Cooperacién. 

1981 México, Colombia y Venezuela firman un Memoréndum de Entendimiento 

para lograr un Acuerdo de Libre Comercio (ALC). 

1991 México y Bollvia se comprometen a inictar negociaciones para lograr un ALC. 

1992  |México y los palses centroamericanos firman el Acuerda Marco Multilateral para 
establecer una Zona de Libre Comercio. 

1982 México, EUA y Canadé suscriben el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

1983. México ingresa al mecanismo de Cooperacién Econémica del Pacifico Asiatico. 

1993 Méxieo, EUA y Canadé euscriben los acuerdos complementarics al TLCAN en 
materia de medio ambiente y laboral. 

1993 México, EUA y Canada firnan un Memorindum de Entendimiento en Materia 
ide Satvaguardas, como camplemento al TLCAN. 

1993 México y EVA firman el Acuerdo eobre el Establecimiento de la Comisién de Cooperacién 
Ecolégica Fronteriza y e! Banco de Desarrollo de América del Norte. 

1994 México y Coste Rica firman un TLC para entrar en vigor a partir del 10, de enero de 1995. 

1994 México ingresa ala OCDE. 

1994 México firma el Acuerdo eobre Proteccién Cambiaria en América det Norte. 

1994 México y Nueva Zelanda suscriben un Acuerdo en Materia de Comercio ¢ Inversién. 

1994 Acuerdo sobre restricclones comerciales con Angola y Libla 

1994 México y Boilvia fiman un TLC en ef marco de la Vill Reunion Cumbre del Grupo de Rio. 

1994 México y Australia firmian el Acuardo Marco de Comercio ¢ Inversién. 

PUENTE: Con base en Hermino Bianco, “Las Megoclactones Comerctsies de México con el Mundo” 
ECE, México, 1994, pp. 12-14 y Acuaitzacién Propta   
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De esta manera, esta renegociacién, concluida en julio de 1989 bajo los 

lineamientos del Plan Brady, fue un elemento clave pues significéS un “respiro 

financiero” ai gobierno de Carlos Salinas que le permiti6 un mayor margen de 

maniobrabilidad de la politica econémica en el corto plazo, el inicio del nuevo programa 

econémico en mejores condiciones y ta reconstruccién de jas reservas internacionales de 

Banxico durante 1990, esto ultimo sirvié para financiar la creciente cuenta corriente de 

Ja balanza de pagos (mds de 8 mil mdd en ese aiio) y con ello la reactivacién de la 

economia interna. 

Durante la administracién de Miguel de la Madrid, se habfan utilizado dos 

esquemas de reduccién de la deuda basados en el mercado, que ofrecieron una 

experiencia muy buena para el disefio del paquete financiero 1990-94. En primer lugar, 

un programa de intercambio de deuda por capital, vigente desde 1986 hasta mediados de 

1988, que demostré6 que no todos los esquemas basados en el mercado eran 

necesariamente convenientes desde el punto de vista de la estabilidad macroeconémica y 

de la eficiencia. 

EI segundo esquema, dado a conocer el 29 de diciembre de 1987 consistfa en una 

innovadora propuesta para que los bancos comerciales combinaran voluntariamente parte 

de la deuda existente por bonos a 20 afios. Este segundo enfoque fue el antecedente 

directo de! Pian Brady, presentado en marzo de 1989 como la alternativa para resolver el 

problema de ia deuda externa del tercer mudo mediante la propuesta de alentar 

mecanismos para disminuir la deuda y su servicio de manera mas decidida y frontal que 

la que permitfan los derivados del llamado “meni de opciones de mercado” del Plan 

Baker. 

El Plan Brady contenfa algunos aspectos novedosos como: a) el compromiso de 

asignar recursos piiblicos, sobre todo de las instituciones multilaterales, para apoyar y 

estimular operaciones de reduccién de la deuda bancaria; b) la recomendacién de que el 

FMI deje de condicionar la aprobacién de programas o de su financiamiento a que los 
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pafses concluyan previamente las negociaciones de la deuda con la banca comercial y 

c) la propuesta de que los pafses donde se localiza la banca acreedora modifique sus 

regulaciones bancarias ¢ impositivas para propiciar las operaciones de reduccién de 

deuda. 

Es importante sefialar que previo al proceso de renegociacién de la deuda México 

firm6 una nueva Carta de Intencidn" con el FMI donde se compromete a profundizar las 

medidas de estabilizacién y ajuste estructural a cambio de recibir un crédito de recursos 

frescos por un monto de 3,635 mdd. 

En fa renegociacién de la deuda’® (que sumaba un monto de 48,500 mdd) la banca 

comercial acreedora acepté fa reduccién del 41% del saldo principal, una fijacién de la 

tasa de interés en 6.25% al 47% dei saldo y el resto (12%) fue destinado a la aportacién 

de recursos frescos. Para esto ultimo, el gobierno mexicano tuvo que constituir en EU , 

un fondo para pagar los intereses de la deuda durante 18 meses, garantizando de esta 

forma, su pago ante una eventual moratoria; ademés, se instituyé !a compra de bonos del 

Tesoro estadounidense (“bonos cupdn cero”) a 30 afios para garantizar el pago del saldo 

principal a su vencimiento. 

El resultado directo del paquete negociado con los bancos comerciales fue de 

7,190 mdd en el saldo de reduccién principal, y una disminucién en fas transferencias 

netas recursos por 4,071 mdd en promedio durante 1990-94, provenientes de ahorros 

"8 Una primera Carta fue enviada el 11 de abril de 1989, ratificada en enero de 1990 y en abril de 1991. Cf. 
El Mercado de Valores, wim. 3, febrero 1, 1990, pp. 6-9 y Op. Cit, nim., 9 mayo 1, 1991 pp. 13-17. 

'9 En esta renegociacién el gobiernc mexicano presentd la propuesta al Comité Asesor Bancario, 

representantes de la banca privada, bajo los lineamientos del "Plan Brady" un “meat” de las posturas de 

negociacién que consistian en: 1) reduccién del principal mediante la emisién de bonos a 30 afios con 

descuento promedio de 35%, 2) emisién de bons a 30 afios pero con una tasa fija de 6.25% en vez del 10% 

de ese momento (para estos dos casos el FA4I y el BM ofrecian garantias y respaldos financieros), y 

3) recursos frescos por ef equivalente at 6.25% de los préstamos vigentes para cada uno de les cuatro afios 

siguientes. Cf. Sweder Van Wijnbergen, “La Reestracturacién de la Deuda Externa de México en 1989- 

1990”, en Carlos Bazdrech y otros (Compiladores), México: Auge, Crisis y Ajuste, México, FCE, ef 

Trimestre Econémico, No. 73, 1992, pp. 323-365.
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anuales en el pago de intereses por 1,629 mdd, dinero fresco por un monto de 288 mdd y 

el aplazamiento de pagos del saldo principal por 2,254 mdd a vencer durante el periodo. 

Ademés, esta renegociacién significé que, en principio, el convenio con los 

bancos comerciales a mediados de 1989 permitiera nuevamente a México ser sujeto de 

créditos voluntarios en los mercados financieros internacionales y el convenio incluyé la 

reapertura de un programa de intercambio de deuda por capital (swaps de deuda) que, 

con el fin de evitar las desventajas de ia experiencia anterior, tiene restricciones en 

términos de la cantidad de deuda sujeta a subasta, el uso del producto de una operacién 

de intercambio y el tiempo durante el cual estas operaciones pueden tener lugar. 

3.2.2.- Sector Externe. 

La apertura comercial como se_ sefialé anteriormente fue uno de los procesos 

impulsados por el BM y constituye uno de los elementos que explican la articulacién 

internacional del sistema productivo nacional. De ahf que se haya constituido en uno de 

elementos centrales durante el periodo 1983-1997; 1o cual ha quedado constatado en los 

programas de gobierno establecidos en los Planes de Desarrollo. Oficialmente el 

diagnéstico fue que la politica sustituci6n de importaciones creé bajos niveles de 

éficiencia y un aparato productivo poco diversificado; por lo que se instrumenté un 

proceso de reorientacién y modernizacién del aparato productivo con la finalidad de que 

estuviera integrado hacia a dentro y competitivo hacia afuera. As{, se establecieron 

cinco criterios generales: a) una vinculacién de la oferta industrial con el exterior; b) el 

impuls6 de una sustitucién eficiente de importaciones y la promoci6n de exportaciones 

diversificadas; c) el establecimiento de una polftica cambiaria favorable; d) una polftica 

de comercio exterior cada vez menos discriminatoria y; e) una reorientacién de fa 

asignacién intersectorial de los recursos con criterios de mediano plazo.” 

2 Cf Miguel de la Madrid H., “Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988”, Secretaria de la Presidencia, 

pp. 314-336. 
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En este contexto, tanto con Carlos Salinas como con Emesto Zedillo, el proceso 

continud, buscando incorporar a la economfa nacional en el 4mbito mundial con el objeto 

de aprovechar las ventajas que se pudieran crear en el aparato productivo nacional. 

Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, establecié como objetivos de su polftica comercial 

externa los siguientes: “fomentar las exportaciones no petroleras; alcanzar una mayor 

uniformidad en la proteccién efectiva a las distintas industrias; continuar con la 

eliminacién de las distorsiones provenientes de las restricciones no arancelarias al 

comercio; garantizar el acceso de nuestras exportaciones a los mercados mundiales; y 

buscar que la inversién extranjera, la transferencia de tecnologia y el acceso a los 

recursos externos contribuyan a los propdsitos de polftica comercial”. 

De manera general, se pueden establecer dos periodos del proceso de apertura 

comercial; de 1983-1986 (considerado como de apertura unilateral) donde se intenta 

ajustar al proceso de globalizacién mediante fa combinacién de la eliminacién de los 

permisos previos, la sustituci6n de éstos por aranceles y la incorporaci6n de México al 

GATT, mediante la apertura regionalizada (de manera negociada) donde continua la 

eliminacién de los permisos previos, la politica arancelaria flexible, se realizan con 

mayor intensidad las politica de negociaciones comerciales de manera bilateral con 

diferentes pafses y regiones del mundo; y una mayor apertura hacia la inversién 

extranjera; dicho proceso practicamente culmina en 1994 con la entrada en vigor del 

TLCAN. Con este proceso de apertura (también disefiado para apoyar las medidas de 

estabilizacién impulsadas durante estos afios) qued6 establecido que el aparato productivo 

mexicano habria de ajustarse a las pautas y patrones de funcionamiento regionalizado; 

especfficamente con funciones de complementariedad para la economfa estadounidense. 

A partir de 1982 las importaciones en su totalidad quedaron sujetas a permisos 

previos y en tan s6lo 13 aiios se liberaron el 97.2% de estos permisos, en 1984 se inicia 

la liberacién en un 16.6% y mds tarde, en 1985, se da una eliminaci6n mayor quedando 

s6lo el 35.1% bajo control; este proceso continud y para 1995 sélo el 7.2% estaba bajo 

2 Carlos Salinas de Gortari, “Plan Nacional de Desarrollo, 1988-1994”, Secretaria de la Presidencia, p. 

85.
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control. Por su parte; las exportaciones también han experimentado un proceso 

paulatino de eliminacién de este tipo de permisos al pasar de 10.1% bajo control en 1982 

a sélo 2.6% en 1995, a pesar de que en 1986 el porcentaje fue mayor al 20% (ver 

Cuadro No. 10. 

La eliminacién de los permisos constituy6 en realidad una sustitucién por 

aranceles; sin embargo, éstos también tuvieron una tendencia hacia su eliminacién en el 

marco de una politica arancelaria mds flexible. La media arancelaria pasé de 27% en 

1982 a 23.8% en 1983, mientras que el arancel promedio ponderado y la dispersion 

arancelaria pasaron de 16.4% a 8.2% y de 24.8 a 23.5% respectivamente durante el 

mismo lapso. La reduccién de estos mecanismos de regulacién sufrieron una drdstica 

disminucién en 1987, ante el ingreso de México al GATT en 1986, ya que la media 

arancelaria registré un nivel de 10% para ese afio, cuando el afio anterior tenfa un nivel 

de 22.6%; lo mismo sucedié para el arancel promedio ponderado y los niveles 

arancelarios, el primero paso de 13.1% a 5.6% y el segundo de 14.1% 26.9%. Al 

cierre de 1995 estos nivetes registraron el 13.1% para el arancel promedio, 10.3% para 

el arancel promedio ponderado y 7.4% para la dispersién arancelaria. Otros aspectos 

importantes de la estructura arancelaria durante este periodo fue !a disminucién del 

mimero de tasas, que pasé de 16 en 1982 a 5 en 1995; del arancel maximo que pasé de 

100% en 1982 a 20% desde 1988 (ver Cuadro No. 11. 

La apertura comercial también contemplé la firma de acuerdos comerciales con 

distintos gobiermos en circunstancias donde los acuerdos en el marco multilateral 

simplemente estaban estancados, como por ejemplo la Ronda Uruguay del GATT, y fue 

por eso que la politica estadounidense dio un giro de 180 grados en clara tendencia hacia 

el proteccionismo. En este contexto, durante el periodo 1983-1994 se observa una 

intensa actividad por parte del gobierno mexicano (ver Cuadro No. 12). 
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Cuadro No. 13 
NEGOCIACION DEL TLCAN 
  

FECHA SUCESO 
  

26 y 27 de nov. de 1990 Los Presidentes de México y EU acuerdan los rubros que 
debe contener el TLCAN. 
  

§ de feb. de1994 Se oficiallza la participacién de Canada en las negociaciones 

del TLCAN. 
  

12 y 13 de jun. de 1991 Primera Reunién Ministerial en ToronTo Canada con la que se da 
inicio al proceso de acuerdo para la firma del TLCAN. 
  

18-20 de ago. de 1991 Segunda Reuni6én Ministerial en la Cd. de Seatle, EU; donde se 
ladquiere el compromiso por parte de Canada y EU de liegar a 
lun acuerdo en materia energética. 
  

28 y 27 de oct. de 1991 Tercera Reunién Ministerial en la Cd. de Zacatecas, México; se 
lestablecen 18 mesas de trabajo encargadas de diversos temas. 
  

Sy 10 de feb. de 1992 Cuarta Reunién Ministerial con sede en ia Cd, de Chantilly, EU; 

se acuerda que las negociaciones sobre e! sector agropecuario 

ideben realizarse de manera bilateral, México-Canada y México-EU. 
  

6-8 de abr. de 1992 Quinta Reunién Ministerial llevada a cabo en la Cd, de Montreal, 
Canada; se estableca una mesa especial sobre energéticos y 

EU y Canada anuncian acetar las asimetrias existentes en el 
caso de México. 
  

25 y 26 de jul. de 1992 Sexta Reunién Ministerial con sede en el D.F., México; los 
iintereses politicos cobran importancia y Ganadé amenaza con 
retirarse argumentande que EU daba prioridad a México. 
  

  

2 de ago. de 1992 Séptima y ditima Reunién Ministerial ocurrida en Washington, EU; 
las negociaciones trilaterales continian para aclarar los capltulos 

mas dificiles. E! 12 de agosto sa dan por concluidas las 
Inegociaciones. 

7 de oct. de 1992 Los ministros de comercio de los tres paises firman e! Acuerdo 
len presencia de los tres Presidentes. 
  

22 de nov. de 1993 Ratificacién de! TLCAN por parte del Senado mexicano. 
  

27 de may. 
y 23 de Junlos de 1993 

Ratificacién del TLCAN por la Cémara de los Comunes y el 
'Senado de Canada, respectivamente. 
  

417 y 20 de nov. de1993 Ratificacién del TLCAN por parte de la Camara de Representantes 
'y el Senado de EU, respectivamente. 
  

Fines de 1992 hasta el 

12 de ago, de 1993 

  
INegociacién de Acuerdos Paratelos al TLCAN en materia de 
medio ambiente y cuestiones laborales. 
  

[FUENTE: Elaboraclén propla     
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A partir de 1994 entra en vigor el TLCAN; se firma con Costa Rica un TLC, se 

ingresa a la OCDE; con Nueva Zelanda se suscribe un “Acuerdo en Materia de 

Comercio e Inversién”; se suscribe un “Acuerdo Comercial” con Angola y Libia, entre 

otros. Dos aspectos destacan del TLCAN; el primero, esta relacionado con la rapidez 

con que fue negociado pues tan sélo se tlevaron catorce meses para lograr el acuerdo 

entre las partes con el uso del tamafio relativo al TLC entre Canadd y EU (ver Cuadro 

No. 4); y en segundo lugar, porque los temas de negociacién estaban en la agenda de 

negociacié6n comercial de EU y que precisamente habfa impuesto en la Ronda Uruguay 

del GATT con muchisimos problemas y que finalmente quedaron como parte del 

contenido del Tratado (ver Cuadro No. 13). Asf, Hegé el punto de culminacié6n del 

proceso histérico de integracién de la economia mexicana hacia la estadounidense. 

A pesar de la politica de acuerdos bilaterales por parte de México, su comercio 

exterior no muestra una tendencia hacia la diversificacién; por el contrario, tanto las 

exportaciones como las importaciones se han concentrado mayormente con EU, las 

primeras pasaron de 50.60% en 1982 a 83.40% en 1995 y las segundas, de 63.64% a 

74.40% durante los mismo afios; lo que establece la clara tendencia hacia la integracién 

de la economia mexicana con la estadounidense y por otra parte, el deterioro de las 

relaciones con otros paises, pues en el caso de pafses como Japén, Alemania y el 

conjunto de otros pafses ha disminuido la proporcién de las exportaciones totales en el 

periodo (Canad4 mantiene una misma proporci6n pero es minimo el nivel de estas 

exportaciones). En el caso de las importaciones registra una tendencia similar al de las 

anteriores (ver Cuadro No. 15). 
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Cuadro No. 14 

CONTENIDO DEL TLCAN 

Nombre 

TE: Ss 

rato Nacional y Acceso de Bienes al Mercado. 

de |. 

Procedimientos Aduanales. . 
ficas sobre Bienes 

las ficas sobre Bienes 
o Medidas 

P. 3 Cc ¢c 

Medidas Relativas a Normalizaci6n. 

* s 

Com del Sector Publico 

NTA TE: | Y 

I Servicios y Asuntos Relacionados. 
de 

Servicio de Telecomunicaciones. 
Servicios Financieros. 
Entrada Tem de Personas de 

PARTE: I 

Intelectual, 

Revisién y Solucién de Contoversias en materia de Antidumping 

Cuotas Com 
Mecai de 

TE: 

Disposiciones que no restrinjan la capacidad de un pais para 

sus intereses nacionales. 
mismo 

: Elaboracién propia con base aH. Blanco, “Las Negoclaciones: 

de México con el Mundo”, México, FCE, 1994, pp.161-226,   
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Por otra parte, con la expedicién del nuevo reglamento de la Ley sobre Inversion 

Extranjera, en mayo de 1989, se consolida el proceso de apertura externa en materia de 

inversién. Con ella se simplificaron los trimites para su autorizacién, se liberaron 

permisos para aprobar autométicamente inversiones menores a 100 mdd (clave para el 

desarrollo de las maquiladoras), se aumentaron las ramas en que se autorizaba la 

operacién con un 100% de capital externo (a través de series de acciones “N”, sin 

derechos corporativos), se redefinié, mediante fideicomisos, la posibilidad de adquisicién 

por parte de los extranjeros de mds del 51% de las acciones de empresas nacionales y se 

abrié una gran senda para la inversién en el turismo. 

En este marco, a partir de 1989 el pafs retorna a los mercados internacionales de 

capitales en un ambiente favorable donde los planes y proyectos de inversién se 

relacionan con fas expectativas de la entrada en vigor del TLCAN, convirtiendo a la 

inversién extranjera directa en la principal fuente de financiamiento externo, Con ello, 

el ahorro externo no solamente permitié cubrir la insuficiencia de ahorro interno, sino 

que se convirtié en el factor en el cual descansé el modelo. En 1990, el financiamiento 

via préstamos representaba el 72.6% y la JED 27.4% y para 1994 la relacién fue de 

40.5% y 59.5% respectivamente aunque en 1992 las proporciones eran de 12.6% y 

87.4% en los mismos afios. El gran flujo de capital registrado en la-cuenta de capital de 

la balanza de pagos, permitié cubrir los déficits registrados en la balanza de cuenta 

corriente durante los ultimos afios (ver Cuadro No. 16) 

Sin embargo, hay que apuntar que estos capitales (compuestos por JED, IE de 

Cartera, y en menor medida, la colocacién de bonos, la repatriacién de capitales y otros 

mecanismos de endeudamiento) que ingresan al pafs mediante una nueva modalidad 

caracterizada por determinar sus niveles de rentabilidad con base al riesgo de los proyectos a 

financiar y no establecidos con anterioridad como era el caso de los créditos bancarios 

comerciales; en 1989 estaba constituida en 90% por JED y s6lo 10% de inversi6én de 

Cartera; ya para 1993 la composicién habia cambiado drdsticamente al registrarse una 
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participacién de 13.2% y 86.8% respectivamente; quedando las condiciones propicias 

para una crisis de las dimensiones que se presentaron al aiio siguiente. 

En el marco de la apertura se da impulso (bajo la directriz del BM) a un proceso 

de reconversi6n industrial que se instrumenta a partir de un nuevo patrén de acumulacién 

denominado secundario-exportador, el cual se apoya en una estrategia de sustitucién de 

exportaciones primarias y petroleras por !a exportacién de productos manufacturados. En 

ese contexto, la estrategia implica !a relocalizacién en las periferias de los procesos 

productivos que exigen poco capital, mucha mano de obra poco calificada, recursos 

naturales abundantes y produccién de bienes con bajo valor agregado mediante el 

aprovechamiento de la ventaja comparativa en una nueva estructura de divisién 

internacional del trabajo. 

E] Gobierno Mexicano ha implementado una polftica de apoyos hacia este sector, 

los cuales durante el periodo 1970-1997 se pueden dividir en dos estrategias diferentes de 

fomento a las exportaciones: la primera, de 1970-1982 mediante el estimulo fiscal 

denominado Certificado de Devolucién de Impuestos Indirectos y el General de 

Importacion (“Cedi”), y el subsidio financiero implicito concedido por el Fomex;” y la 

segunda, a partir de 1984 mediante el Programa Nacional de Fomento Industrial y 

Comercio Exterior (PRONAFICE) y la creacién de programas adicionales de apoyo a las 

exportaciones. 

Los Programas Nacionales, instrumentados en los afios 1984, 1990 y 1996, 

establecieron los mecanismos para lograr el cambio estructural; de apoyo al fomento de 

las exportaciones manufactureras; de apoyo al proceso de industrializaci6n, mediante el 

fomento tecnolégico de la planta productiva; programas crediticios y mejoras a la 

2 Para ei estudio de este primer periodo puede consultarse, Rafsel Jiménez, “Promocién de tas 
Exportaciones Manufactureras de México, 1970-1986”, en Comercio Exterior, vol. 37, num. 8, México, 

agosto, 1987, pp. 666-673. 
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localizacién industrial y a la politica de precios.”  Paralelamente a éstos, se 

instrumentaron programas de fomento a las exportaciones manufactureras; en abril de 

1985 se crea el Programa de Fomento Integral de las Exportaciones Mexicanas 

(PROFIEX); en ese mismo aiio es creado el Programa de Importacién Temporal para 

Producir Articulos de Exportacién (PITEX), el cual fue regulado por decreto en mayo de 

1991, permite a exportadores no petroleros importar mercancias sin arancel alguno para 

ser reexportadas; en 1986 es creado - y regulado en 1990 y 1991- el Programa de 

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) que permitié un reembolso répido del 

impuesto al valor agregado, as{ como la agilizaci6n de trémites aduanales, acceso a 

informacién comercial y trato preferencial ante las respectivas secretarfas. 

Durante la ultima administraci6n también se cre6 el Programa de 100 Dias de 

Promocién de Exportaciones en 1991; se realizaron cambios a la Ley Aduanera en 1992; 

se promulgé una nueva Ley de Comercio Exterior en 1993 y se creé en julio de 1989 la 

Comisién Mixta para la Promocién de Exportaciones (Compex) En materia crediticia, 

desde 1984 opera el Fondo de las Exportaciones de Productos Manufacturados (Fomex) y 

diversos programas coordinados por el Banco de Comercio Exterior (Bancomext). 

La reestructuracién industrial realizada durante estos afios ha tenido como 

resultado un sesgo hacia las actividades exportadoras de manufacturas concentrandose en 

un pequeiio grupo de ramas, de productos, de empresas y en la actividad maquiladora; 

donde, ademd4s de los programas de gobierno, la manipulacién del tipo de cambio 

constituy6 uno de los ejes fundamentales para el fomento de estas exportaciones; sobre 

todo entre 1983-1987 cuando el tipo de cambio se mantuvo subvaluado (se estimulan las 

exportaciones pues se reciben mds pesos por délar) situacién que se repite en el afio de 

1995 como consecuencia de la devatuacién de diciembre del afio anterior. En el marco 

de la politica de estabitizacién (control de la inflacién) el tipo de cambio se mantuvo 

sobrevaluado durante el periodo 1988-1994, por lo que se incentivaron fuertemente las 

2 Cf “El Mercado de Valores”, aiio XLIV, nim. 3, enero 16, 1984, pp. 45-52, afio L, nim. 3, febrero 1, 

1990, pp. 3-5. y aflo LVI, nium. 6, junio, 1996. 
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importaciones provocando que se registraran crecientes déficitd en balanza comercial, que 

en 1994 se constituyé en uno de los factores que motivaron la crisis de ese afio. 

La participacién del sector manufacturero ha ido cayendo en la generaci6n de PIB 

durante 1983-1995, ya que pasé de 20.4% en 1983 a casi 18% al final del periodo. Sin 

embargo, muestra una tendencia contraria en cuanto al comercio exterior, tanto en las 

exportaciones como en las importaciones, lo que refleja el peso fundamental de este 

sector. Las exportaciones manufactureras pasaron de 3,395 mdd en 1982 a 67,551 mdd 

en 1995, esto represent6 pasar de una participacién de 15.99% respecto del total 

exportado a 84.92% durante el mismo lapso; este incremento se realiza a costa de la 

industria extractiva, en particular de la rama del petrdleo crudo y gas, y en menor 

proporcién, del sector agropecuario (ver Cuadros No. 17 y 18). 

Respecto a las importaciones, éstas representan un incremento considerable, sobre 

todo en términos nominales durante el periodo en estudio, al pasar de un monto de 

13,571 mdd en 1982 a 69,209 mdd en 1995; en términos porcentuales esto significd el 

pasé de 90.26% a 95.52% durante los mismos afios; esto es, las importaciones hechas 

por el pafs casi en su totalidad son realizadas por este sector (ver Cuadros No. 19 y 20). 

En ambas actividades a partir de 1991 se observa un fuerte incremento de la participacién 

del sector en proporcién debido a la incorporacién de la industria maquiladora. 

3.2.3.- Adelgazamiento del Estado (La privatizacién de Empresas 

Paraestatales). 

Bi proceso de privatizaciin es otro de los elementos que desde el gobiemo de Miguel de la Madrid 

han sido considerados como parte de! programa de ajuste estructural. E] adelgazamiento del Estado se ha 

flevado a cabo mediante fa distincidn constitucional entre enpresas estratégions, prioritarias y no prioritarias, 

situacién que prevalecido hasta [a fecha; asf, por ejemplo, Miguel de la Madrid angumentaba que “el 

desarrollo de la empresa publica tendr4 que basarse en consolidar su infervencién en las areas donde ésta se 

requiere, més que en el caecimienio indiscriminado de sus actividades. (..) Par ello en dl 
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futuro inmediato tendrén que seguirse criterios de selectividad y ajuste estricto a las 

prioridades sociales y a los recursos financieros disponibles, preservando los servicios 

pliblicos indispensables, y al mismo tiempo concediendo la atencién necesaria y 

programas de operacién e inversién primaria”.* 

En ese sentido, con las privatizaciones, el Estado a través de sus empresas dejo 

de ser el motor del crecimiento econémico que habia caracterizado a los gobiernos 

anteriores, como se puede observar en el Cuadro No. 21, y produjo un efecto inmediato 

muy favorable en las finanzas ptblicas. 

La visién gubernamental, que considera que la empresa privada es mas eficiente 

que la publica, planteé como objetivos del proceso de desincorporacién los siguientes: 

fortalecer las finanzas publicas; canalizar adecuadamente los escasos recursos del sector 

ptblico en las dreas estratégicas y prioritarias; eliminar gastos y subsidios no 

justificables, ni desde el punto de vista social ni econédmico; promover la productividad 

de la economfa, transfiriendo parte de esta tarea al sector privado y; mejorar la eficiencia 

del sector piiblico, disminuyendo el tamajio de su estructura.* 

Para llevar a cabo el proceso de privatizacién se establecieron diversos 

mecanismos para la desincorporacidn de este tipo de empresas tales como balance de las 

relaciones laborales, condiciones financiera y tecnolégicas, modificacién de 

ordenamientos constitucionales o reglamentos; declaraciones de quiebra; fusiones o 

modificaciones de titulos de concesién; liquidacién de trabajadores o su incorporacién 

como accionistas de las empresas privatizadas.* 

En particular, el procedimiento de ventas se puede resumir en doce pasos:” 

24 Miguel de la Madrid H., Op. Cit., pp. 178-179. 
5 CE Jacques Rogozinski, “La Privatizacién de Empresas Paraestatales”, FCE, México, Colec. Una 
Visién de la Modernizacién de México, 1993, p. 41. 

% Ibid, p. 19-30. 
2? Cf Pedro Aspe, Op. Cit., p. 169-72. 
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1. Propuesta de desincorporacién presentada por la SHCP responsable de la 

empresa; a la Comisién Intersecretarial de Gasto y Financiamiento (CIGF) en la cual 

se establece que la empresa no es estratégica ni se clasifica como prioritaria en la 

Constitucién. 

2. Resolucién emitida por !a CIGF; Ia cual determina la empresa es liquidada, 

cerrada, fusionada, transferida o vendida. 

3. Acuerdo para iniciar el proceso de venta, en el caso de la decisién de venta 

de la empresa, ésta es colocada bajo responsabilidad de la SHCP pues ésta es la Unica 

autorizada para realizar el proceso de venta. 

4. Designacién del agente de venta; seleccién de uno de los 18 bancos 

comerciales existentes a esa fecha en calidad de agentes para la venta. 

5. Lineamientos de venta; presentacién de notificaciones al publico. 

6. Perfil y prospecto; los bancos agentes son los encargados de preparar esta 

informacién y dada a conocer a los interesados. 

7. Evaluacién técnica y financiera; con la cual se establece un precio m{nimo. 

es realizado ante notario ptiblico y representantes de la SHCP y de la Secretaria de la 

Contralorfa. 

9. Resolucién y autorizacién legal para el cierre de la venta, la cual es 

realizada por la SHCP, previa-resolucién de la CIGF. 

8. Evaluacién de las ofertas recibidas: las cuales se realizan en sobre cerrado y 

; 
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10. Firma del contrato de venta; implica el pago a la Tesorerfa y la SHCP se 

encarga de llevar a cabo una auditoria de la venta. 

11. Desincorporacién; declaracién oficial de la desincorporacién por parte de 

la SPP previa notificacién de la SHCP. 

12. Edicién del “libro blanco”; el cual contiene todos fos documentos de cada 

una de las etapas del proceso de privatizacién. 

Con este proceso el sector paraestatal se vio fuertemente disminuido 

paulatinamente, pues en 1983 estaba constituido por 1,155 empresas, de las cuales 696 

eran de participacién estatal mayoritaria, 96 eran organismos descentralizados y existfan 

192 fideicomisos. Al inicio de 1989 existfan 618 entidades, 137 en proceso de 

desincorporacién, sélo 229 empresas de participacién mayoritaria estatal y 62 

fideicomisos; dicha tendencia ha continuado hasta la fecha, donde a principios de 1996 

s6lo quedaban 239 entidades, 35 de ellas en proceso de desincorporacién, 76 organismos 

descentralizados, slo 97 empresas de participacién mayoritaria unicamente 22 

fideicomisos publico (ver Cuadro No. 21). 

Se pueden distinguir dos etapas en el proceso de privatizacién de empresas 

paraestatales. La primera, abarca de 1983-88, inmersa en la légica de ajuste ortodoxo, 

que establece la reduccién del gasto piiblico (vfa transferencias); en la que se combinaron 

dos grandes procesos: uno de racionalizacién bancaria con fuerte intervenci6n estatal y 

otro de repliegue estatal de sectores productivos, mediante la liquidacién, extincin, 

fusion y transferencia de las empresas consideradas no prioritarias (en conjunto 

representaron e! 66% del total de procesos concluidos) y la venta en menor escala de 

algunas consideradas prioritarias (23.67% del total de desincorporaciones en este 

periodo). 
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La segunda etapa cubre el periodo de Salinas de Gortari, 1988-94, se caracteriz6 

por pasar de un cardcter cuantitativo a uno cualitativo, ya que el proceso se Ilevo acabo 

mediante el repliegue del estado en algunos sectores clave de la economfa como: la 

banca comercial (que concentré més del 50% de los ingresos por este concepto), de 

telecomunicaciones, aerolfneas y de tas siderirgicas y minerfa,; pues en ellos se 

concentraron no sélo el grueso de los ingresos que obtuvo el gobierno federal por la venta 

de estas empresas, sino también porque fueron claves en la reconformacién del perfil de 

los grupos privados nacionales (productivos y financieros) y posibilitaron la redefinicién 

de los inversionistas extranjeros. 

Asf, durante el primer periodo 1983-1988 el proceso se distinguié por un criterio 

de ntimero més que por la calidad o impacto sobre la economia; sin embargo, a partir de 

1988 la estrategia se centro en las empresas de gran tamaiio, incluso algunas de ellas con 

poder monopolico, entre las que destacan las aerolfneas, ingenios azucareros, las minas 

de Cananea y Real del Monte, Telmex, los 18 bancos comerciales y las siderirgicas 

AHMSA y SICARTSA. 

3.2.4.- El Llamado Saneamiento Financiero del Sector Piiblico. 

La politica fiscal se centr6 en tres objetivos fundamentales durante el periodo de 

estudio: a) un estricto control del gasto del gobierno federal, donde los gastos corrientes 

fueron recortados de manera importante; b) en lo correspondiente a la polftica de 

ingresos, se !levo acabo una reforma fiscal a fondo y se realinearon los precios y tarifas 

ptiblicos de acuerdo con niveles internacionales, y c) el sector publico paso por un 

proceso de reestructuracién mediante la desincorporaci6n de empresas paraestatales™. 

Este apartado se centrard al andlisis del segundo objetivo, ya que el primero serd revisado 

en el siguiente apartado y el tercero a sido materia de estudio en el punto anterior. 

% Cf Pedro Aspe, Op. Cit, p. 33.
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En ese sentido, la reforma fiscal durante el periodo 1989-91 hizo necesaria una 

actualizaci6n dei sistema tributario tanto de los procedimientos administrativos, 

actualizacién de la base gravable, asf como una revisién completa de la estructura de los 

impuestos directos e indirectos. 

Respecto at aumento de la base gravable se obtuvieron resultados extraordinarios, 

pues ef total de contribuyentes activos pasé de 1,759.4 en 1988 a 5,435.9 en 1995, 

destacando los afios de 1990 y 1992 que registraron crecimiento del 59.54 y 42.6% 

respectivamente. Destaca de manera importante la participacién de las personas fisicas 

en el universo de contribuyentes, pues no slo representa el mayor numero de 

contribuyentes sino que ha registrado los niveles de crecimiento mds importantes; en 

1988 se tenfan registradas 1457.4 personas ffsicas y en 1995 eran més de 5 mil, en los 

afios de 1990 y 1992 se registraron crecimientos del orden de 70.91 y 46.65% 

respectivamente (ver Cuadro No. 22). 

Por otra parte, la estructura impositiva existente antes de 1989 colocaba la carga 

tributaria sobre las personas fisicas y sobre unos cuantos sectores de la economfa, que 

debfan pagar tasas muy altas en comparacién con los estandares internacionales; existfan 

también sectores privilegiados que disfrutaban de exenciones fiscales, sin justificacién 

social y econémica en una economfa que buscaba fundarse en la competencia, la 

inversién dindmica y el crecimiento acelerado de la productividad; estos elementos 

fueron los que se plantearon y se trataron de enmendar con las iniciativas legislativas 

aprobadas por el Congreso entre 1989-91. 

En este contexto, e! objetivo de la reforma al Impuesto sobre fa Renta (ISR) fue reducir en fooma 

significativa las tasas impositivas a las empresas y personas fisicas a niveles similares a los de EU y Canadé. 

Adicionalmente a estas reduociones, se implementé el Impuesto al Activo del 2% sobre los activos touales de 

las empresas syjetas al ISR (con excepcin de las instituciones financieras). En el marco del PECE, a partir de 

noviembre de 1991 la tasa general del IVA bajo de 20 y 15% a 10%; aunque en 1995 volvis a subir al 15% 

camo resultado del nuevo plan de ajuste implementado para enfrentar la crisis del afio anterior.
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Con el fin de garantizar que las reducciones de fas tasas impositivas procuren una 

distribuci6n mds equitativa de la carga tributaria, sin poner en riesgo el nivel de la 

recaudaci6n, se hizo indispensable establecer medidas firmes para reforzar el cobro de los 

impuestos. Con este propésito, la administracién fiscal se descentralizo, ya que 

actualmente el cobro de los impuestos se realiza a través de los bancos comerciales y los 

almacenes de aduanas son manejados por empresas de! sector privado; en Jas que la 

informacién, el cdlculo del impuesto y el trabajo documental se realiza por agentes 

aduanales privados, cuyo niimero ha aumentado en 80% debido a la liberalizacién de las 

reglas de entrada en este sector. 

Por otra parte el ajuste de los precios y tarifas del sector ptiblico se centraron en 

los sectores Ifderes como el caso de los energéticos, (electricidad, gas y gasolina) con la 

finalidad de corregir los rezagos y después realizar aumentos graduales segin las 

perspectivas inflacionarias y acordes a los niveles internacionales. Este ajuste de precios 

y tarifas fueron parte fundamental de !os acuerdos suscritos en los pactos econémicos 

emprendidos desde 1987 en ia légica de lograr abatir los niveles inflacionarios que, como 

veremos mds adelante, registraron togros importantes. Si bien, en 1995 los ingresos 

totales respecto al PIB son semejantes a los de 1982, en el periodo 1983-1987 (ver 

Cuadro No 16). 

En combinaci6n de los tres objetivos fundamentales que se hicieron referencia al 

inicio de este apartado lograron un extraordinario saneamiento del balance financiero del 

gobierno, ya que en 1982 este registro un nivel de 16.9% respecto al PIB a niveles 

précticamente en equilibrio en 1994-95; hay que sefialar que durante la primera parte del 

ajuste, 1983-88, las medidas llevadas a cabo no fueron suficientes para reducir los niveles 

de déficit , ya que en promedio registraron casi 12% como proporcién al PIB; por lo que 

se puede considerar que el ajuste de 1a segunda etapa, 1989-95, fue muy exitoso, pues 

como lo sefialamos anteriormente el déficit fue abatido en su totalidad (ver Cuadro No. 

16).
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En sfntesis, podemos sefialar que el objetivo central de !a reforma fiscal ha sido 

lograr el equilibrio de las finanzas piblicas, pues el déficit fiscal es el origen de los 

problemas de inflaci6n y endeudamiento de 1a econom{a. Esto se ha abatido mediante el 

incrementado de las fuentes principales de ingresos estatales -impuestos, derechos, 

aprovechamientos y productos-, y principalmente, por ja via de la desincorporaci6n de 

empresas paraestatales, cuya desincorporacién ha permitido mejorar los ingresos y 

disminuido tos gastos del sector piiblico. El saldo final ha sido el lograr pasar de un 

déficit piblico promedio de 7.6% respecto al PIB durante el periodo 1970-86 a otro de 

11.7% durante 1982-89 y de 2.7% en el periodo 1989-94, destacando los superdvits 

durante 1991-93. 

3.3.- Ajuste de! Gasto Piiblico y su Impacto en los Precios Relatives y Sector 

Real. , 

Con los acuerdos firmados por el gobierno mexicano con el FMI en 1982 se puso 

en marcha un proceso de estabilizacién econdémica que se ha extendido hasta nuestros 

dias. A partir de 1983 se implement el Programa Inmediato de Recuperacién 

Econémica (PIRE)” cuyo objetivo fundamental era abatir la inflacién mediante la 

correccién del déficit pdblico y de cuenta corriente; por lo que establecfa la reduccién 

del gasto ptiblico y el incremento de sus ingresos. Dicho programa fue sustituido en 

1986 por el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC)* que mantenfa una politica de 

restriccién fiscal y monetaria, ademas de la depreciacién sistemdtica del peso frente al 

délar. Para diciembre de 1987 se adopt6 el Pacto de Solidaridad Econémica (PSE),” 

suscrito mediante un mecanismo de “concertacién social” entre los representantes de los 

sectores obrero, campesino y empresarial, con el objetivo de reducir la inflaci6n a tasas 

internacionales. Bajo el perfil de este ultimo se instrumenta una politica de “pactos”, 

» Cf Rudigier Dombusch, “México: Estabilizacién y Crecimiento”, en Trimestre Econémico, vol. LXIII, 

NO, 250, abr-jun, 1996, p. 978. 
» El Programa se publicé en El Mercado de Valores, afio XIU, mim. 51, dic, 10, 1982. 

Cf. Comercio Exterior, vol. , nim. 12, diciembre de 1985. 
* Publicado el 23 de diciembre de 1987 por 1a prensa nacional. 
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que a la fecha suman 18 fases (ver Cuadro No. 12), donde se pretende lograr la 

estabilidad econdédmica, el control de la inflaci6n; mediante una politica de finanzas 

puiblicas sanas; el control de los llamados “precios ancla”: tipo de cambio (principal 

medida), la congelacién de salarios minimos y el ajuste de los precios de los productos y 

servicios publicos y privados; ademas de una liberacién gradual del comercio exterior. 

Miguel de ia Madrid inicia su gobierno con la implementacién del PIRE, con el 

cual busca el reordenamiento econédmico mediante el abatimiento de 1a inflacién y la 

inestabilidad econédmica. Para el logro de estos objetivos se adoptaron polfticas 

restrictivas en los aspectos fiscales, monetario-crediticos y cambiario; de tal forma que 

se plantearon como Ifneas estratégicas del programa la austeridad del gasto ptblico; 

proteccién al empleo y el abasto popular; la reorientacién de inversiones; aumento en 

los ingresos ptblicos; reestructuracién del sistema financiero nacional; un nuevo 

esquema cambiario y de pol{tica comercial; fomento al ahorro y canalizacién de crédito. 

En realidad, con el Programa, disefiado para funcionar de dos a tres afios (1983-1985), 

se busc6 gastar menos y recaudar mds con el objeto de asegurar el pago de los intereses 

de la deuda; 10 cual se fogré y por este hecho México se hace merecedor del calificativo 

de “deudor ejemplar”. 

Como consecuencia de la renegociacién de la deuda debido a la urgencia por los 

hechos registrados un ajfio anterior, el terremoto de la Cd. de México, la cafda de los 

precios del petrdleo y su efecto sobre las finanzas publicas (déficit de casi 10% respecto 

del PIB) provocando una situacién recesiva, el gobierno mexicano se compromete a 

llevar a cabo una estrategia de estabilizaci6n y medidas de cambio estructural con el 

objeto de “crecer para pagar”; la cual queda de manifiesto en el PAC que buscarfa la 

estabilidad pero simulténeamente el crecimiento; es decir, se intentarfa lograr un 

crecimiento de !a economfa con un control de Ja inflacién. Para lograrlo se cambiaron 

los términos de la negociacién de la deuda; se intenta fomentar el ahorro interno; la 

inversién privada, se lleva a cabo la apertura comercial, un control salarial y se mantiene 

la disciplina en la politica fiscal y monetaria. 
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Sin embargo, en 1987 la situacién de la economia no mejoré y provocé que los 

compromisos no se cumplieran. En octubre se registra la crisis de la Bolsa de Valores 

motivando de nueva cuenta la especulacién financiera (inmediatamente después del 

colapso burs4til se fugan de 2 a 3 mil mdd) y consecuentemente una disminuciédn de las 

reservas del Banxico, en abril de 1988 registraba un saldo de 16,185 mdd y al cierre del 

afio tan slo 6,562 mdd. Esta situacién trajo como consecuencia un proceso de 

hiperinflacién, pues al final del afio se registr6é una tasa de inflacién de 159.2%. 

Ante esta problematica, en diciembre de 1987 se instrumenta el PSE con medidas 

de cardcter heterodoxo, el cual busca combatir el proceso inflacionario y evitar la 

hiperinflaci6n mediante la continuaci6n de la politica fiscal (correccién de las finanzas 

pliblicas) y monetaria restrictiva (ligada al crédito), y et ataque al componente inercial de 

la inflaci6n mediante el contro! de los llamados “precios ancla”: ajuste de precios 

(insumos primarios y precios de sectores I{deres); tipo de cambio (definido en una banda 

de flotacién y deslizamientos predeterminados) y salarios (topes salariales). Estas 

medidas fueron acompafiadas por el proceso de apertura comercial donde el nivel de 

precios internos quedaban determinados desde fuera. 

Bajo esta estrategia se establecié la politica de “pactos” que hasta ta fecha sigue 

operando y de la cual se han firmado 18 fases del Pacto, seis de estas versiones 

corresponden al PSE que dura hasta el 31 de diciembre de 1988; Con Carlos Salinas de 

Gortari se firma e} Pacto para !a Estabilidad y Crecimiento Econédmico (PECE), del 

cual se firman seis fases y dura hasta el 31 de enero de 1993, Es renovado por el Pacto 

de Estabilidad, Competitividad y el Empleo (PECE) del cual se firman dos fases y 

dura hasta el 31 de diciembre de 1994. El 24 de septiembre de 1994, bajo la 

administracién de Emesto Zedillo, se firma el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y 

el Crecimiento (PABEC), el cual se distingue por fa negativa a firmarlo por parte del 

SNTE, el SME y la COPARMEX debido al desacuerdo de las medidas propuestas y tiene 

una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995. La Alianza para la Recuperacién 
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Econémica (APRE) es firmada el 25 de octubre y finaliza el 31 de diciembre de 1996 y 

finalmente, el 26 de octubre de 1996 se firma la Alianza para el Crecimiento (APC) 

cuya vigencia esta planteada hasta el 31 de diciembre de 1997 (ver Cuadro No. 23). 

Con estos programas se buscé el saneamiento de las finanzas piblicas a lo largo 

del periodo de referencia, teniendo como principal medida la reduccién del gasto publico, 

lo que represent6 ser el rasgo fundamental de las polfticas de austeridad que se aplicaron. 

En ese sentido, el déficit ptiblico paso de 9.8% respecto al PIB en 1982 (un afio 

antes hab{a registrado casi 17%) a un superdvit marginal a un equilibrio en 1995. Este 

Ultimo se logré mediante la reduccién del gasto programable que pas6 de 26.5% como 

porcentaje del PIB en 1982 a 16.2% en 1995 -el gasto neto devengado”™ respecto al PIB 

pasé de 43.6% a 23% durante el mismo periodo-, esto represent6 una disminucién del 

gasto corriente y de inversién, gasto en intereses y comisiones y una disminucién de las 

transferencias a organismos y empresas de control presupuestal directo (ver Cuadro No. 

7). Por su parte, tos ingresos se incrementaron debido al ajuste de los precios y tarifas 

del sector publico que se reflejaron en los ingresos no tributarios del Gobierno Federal al 

pasar de 29.4% en 1981 a casi 40% en 1995 (en 1983 Hegé a representar el 46.1%) y por 

el incremento de los ingresos tributarios (ver Cuadro No. 16). 

3.3.1.-- Inflacién 

Los programas de estabilizacién que se han implementado en México se han 

caracterizado por ser de corte ortodoxo y heterodoxo. Asf, se debe considerar que estas 

polfticas consisten en fa aplicacién de medidas en materia de politica econdémica (fiscal, 

monetario, cambiaria, salarial, etc.) con el objeto de mantener estable a la economfa. La 

politica de estabilizacién de tipo ortedoxo (aplicacién de medidas de politica de demanda 

agregada) tiene como objeto controlar la inflacién a través de ia demanda, mediante la 

aplicacién de una politica fiscal y monetaria restrictiva para el logro del control 

inflacionario. 
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Mediante la primera, se controla el gasto e ingresos del sector publico mientras que con 

la segunda, se controla la oferta monetaria y el crédito mediante 1a tasa de interés. 

Las medidas de estabilizacién de tipo heterodoxo (aplicacién de polfticas de 

ingresos) consideran que ia inflacién tiene un importante componente inercial causado por 

el desequilibrio en el sector real y por desajustes en la politica monetaria. 

Especificamente, se considera que {a inercia inflacionaria es provocada por las 

expectativas de las variables econédmicas, como fos pronésticos sobre el proceso 

inflacionario, por lo que se establece que es necesario romper con ese proceso inercial 

mediante el ataque hacia la relacién entre inflacién pasada y actual. Para ello, las 

medidas de estabilizacién se centran en el congelamiento de tos precios y salarios, con la 

finalidad de evitar el cfrculo vicioso salarios-precios-salarios; del tipo de cambio 

(vinculado a una moneda) y la aplicaci6n de procesos de desindizacién. En esta 

situacién, se determina que la inflacién tiene un origen en las polfticas monetarias y 

fiscales expansionistas y como mecanismo de propagacién un proceso inercial en su 

totalidad; de ahf que, en un momento determinado, estas polfticas no sean suficientes 

para revertir la inflacién; incluso se sefiala que “la feccién por aprender es clara: (para 

alcanzar la estabilizacién no basta con corregir tos desequilibrios fiscales o extemno). 

Deben corregirse también tas fuentes o causas de la inercia inflacionaria”™ 

Por otra parte, se encuentran las politicas conocidas como “Programas de 

Choque” que tienen como objetivo bajar la inflacién dréstica ¢ inmediatamente, por lo 

que son disefiadas para lograr un gran alcance de sus medidas (politicas dirigidas a las 

variables macroeconémicas m4s importantes), mediante la sincronizacién de las polfticas 

heterodoxas y de éstas con las ortodoxas. Para su aplicacién se requiere de ciertas 

reformas preliminares como el equilibrio de los precios relativos claves (productos, 

salarios, tipo de cambio, tasa de interés) y la aplicacién de reformas en materia fiscal y 

monetaria. 

4 Cf Pedro Aspe, Op. Cit, p. 19. 
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Es decir, en los “programas de choque” se consideradan tanto las medidas 

tradicionales de manejo de la demanda mediante la reduccién del déficit y la limitacién 

del crédito (el uso de las politicas fiscal y monetarias)*; como las medidas que tienen 

como objetivo el combate al componente inercial de la inflacién, también conocidas como 

medidas de “impacto”, pues su efecto se impacta inmediatamente después de 

anunciarlas, de estas uitimas existen dos tipos: 

1. las medidas de choque temporal, que estén dirigidas a atacar la inercia 

mediante cambios abruptos en las expectativas al anunciar las medidas, como el 

congelamiento de los precios Ifderes de la economfa, precios internos, tipo de cambio, 

salarios, etc., y 

2. las medidas de “impacto” contra las variables fundamentales para 

romper con la inercia, siendo clave la congruencia de la actuacién futura del 

gobierno en combinacién con una menor tasa de inflacién, ajustes profundos e 

inmediatos a las variables fiscales y otros posibles cambios. 

De esta manera, estos programas pueden estar orientados a afectar tanto la 

demanda como a los ingresos e incluso puede combinarse de tal modo que el objetivo de 

bajar la inflacién sea précticamente seguro. En México el logro de la combinacién de 

estas medidas fue exitoso ya que la inflacién se redujo drasticamente al pasar de 98.8% 

en 1982 a 51.9% en 1995, siendo durante 1992-1994 los afios en que se mostraron los 

niveles mds bajos durante el periodo de estudio, niveles que se recuperaron en 1997 (ver 

Cuadro No. 16) 

Es importante destacar que en este proceso de disminucién inflacionaria, el ajuste 

de precios y tarifas, tanto del sector piiblico como privado, tuvo una importancia 

fundamental, pues estos se centraron en los sectores I{deres (energéticos en el caso del 

sector ptiblico) con la finalidad de corregir los rezagos y después realizar aumentos 

35 Cf. Mario 1. Blejer y Adrienne Cheasty, “Alta Inflacién, Estabilizaciéa Heterodoxa y Politica Fiscal”, 
en Ariel Banda y otros (Compiladores), Op. Cit., pp. 335-337. 
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graduales segiin las perspectivas inflacionarias. Ademds, esta politica, que estuvo 

respaldada por el proceso de apertura comercial que establecié como precios internos los 

de los bienes extranjeros (estos ultimos se ubicaron como los referentes hacia el interior); 

fue acompafiada por una politica salarial que permitié eliminar las presiones 

inflacionarias. Desde un primer momento (1982) se tuvo el propésito de mantener 

niveles salariales bajos mediante los tepes salariales y desde 1987 esta politica se bas6 en 

el principio de eliminacién del componente inercial de la inflacién. Esto trajo como 

resultado una fuerte cafda de los salarios reales, para 1990 el salario mfnimo real 

representaba tan sélo el 42.2% del nivel de 1982 y tomando el periodo de 1977 (afio en 

que se tiene el salario real mds alto) a 1995 la pérdida significé el 80.8%. En términos 

de la participacién de jos salarios respecto al PIB pasaron de 45% en 1976 a 24% en 

1994, cafda de mds de 20 puntos porcentuales. Ademés, durante el periodo de “pactos”, 

los salarios sdlo mantuvieron incrementos marginales como se observa en el Cuadro No. 

16. 

3.3.2.- Tipo de Cambio 

Como se ha sefiaiado el manejo del tipo de cambio jugo un papel fundamental en 

el abatimiento de la inflacién y en el proceso de apertura comercial. Asf, podemos 

considerar que la aplicacién de la politica cambiaria se ha dado en dos momentos, 

primero durante el periodo 1982-1987 tuvo como objetivo central corregir el 

desequilibrio externo utilizando el tipo de cambio como instrumento de ajuste para la 

siguiente etapa, 1988-1995, se convirtié en el instrumento clave para anciar la inflacién. 

Primeramente, se establecié un sistema dual implementado en septiembre, entrado 

en operacion a partir de diciembre de 1982 y con vigencia hasta 1987 éste se llevo a cabo 

mediante el deslizamiento controlado, una devaluacién discreta y la aceleracién de la 

velocidad de deslizamiento controlado a partir de agosto de 1985. 
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La segunda etapa, se constituyo en la mds importante pues representé una de las 

variables claves -ademds de la congelacién de salarios mfnimos y el ajuste de los precios 

de los productos y servicios ptblicos y privados-; las cuales formaron parte de la politica 

de estabilizacién en el marco de los “pactos” econémico que como hemos visto suman 

18 fases. 

Dentro del marco del PSE contintio el mismo régimen y se establecié un tipo de 

cambio de flotacién, mecanismo que opera hasta noviembre de 1991, de enero de 1989 a 

mayo de 1990 la depreciacién fue de un peso diario para ambos tipos de cambio; de 

mayo a noviembre de 1990 la depreciacién diaria fue de 80 centavos; y de noviembre de 

1990 a noviembre de 1991, ésta fue de 40 centavos diarios. Durante el periodo 

noviembre de 1991 al mismo mes de 1992 se elimina el régimen dual con el fin del 

control de cambios y se fijo una depreciacién de 20 centavos por délar diarios; en el 

periodo de noviembre de 1992 a diciembre de 1994 se establece una depreciacién diaria 

de 40 centavos; se eliminaron tres ceros a la denominacién de la moneda y se fij6 una 

banda de flotacién del tipo de cambio con un rango de 9% de piso a techo de dicha 

banda, hasta octubre de 1995 se mantiene un deslizamiento diario de 4 diezmilésimas de 

nuevos pesos y desde entonces a la fecha se mantiene un régimen de libre flotacién (ver 

Cuadro No. 23). 

3.3.3.- Crecimiento Econdmico. 

Los programas de cambio estructural en combinacién con !a estrategia de 

estabilizacién implanatda desde 1983 ha trafdo en algunos afios elementos recesivos en el 

PIB; como en 1983 cuando se registré un decrecimiento de 4.2%, 1986 donde se tuvo 

un crecimiento negativo de 3.8% y en 1995 cuando la cafda del producto fue de -6.9%; 

para los afios restantes el crecimiento ha sido poco significativo, de los que destaca los 

afios de 1989-92 (ver Cuadro No. 16). 
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Bajo esta perspectiva la combinacién de los ajustes del déficit financiero del sector 

publico y el creciente peso de la deuda externa se reflejo de manera importante sobre la 

evolucién macroeconémica del sector real del pafs. Es evidente que la incertidumbre que 

ocasionaba 1a inflaci6n sobre las expectativas de los agentes econdmicos en cuanto a las 

perspectivas de nuevas inversiones en un entorno de un mercado deprimido significé una 

fuerte disminucién de la actividad productiva. 

Adicionaimente la apertura comercial que se presentaba fue un factor adicional 

que presiono la supervivencia de varias empresas y pequefias. En este sentido en una 

entrevista reciente llevada a cabo por parte del periédico “El Financiero”, al expresidente 

Miguel de la Madrid comento en relacién a este proceso lo siguiente: 

Pregunta..4 “En su gobierno usted puso la primera piedra de esta corriente ? 

(Neoliberal) 

Respuesta. Si porque me di cuenta que habia que cambiar ciertas lfneas de 

estrategia econémica, que ya se habfa agotado y que ya no podfamos seguir adelante con 

ellas, muy concretamente en dos campos de accién donde los déficits estaban diciendo 

que ya no podfamos seguir por ese camino. 

El expresidente recuerda el déficit de las finanzas publicas, que habia sido 

generado, en gran parte, por la empresas paraestatales, y que lo habia llevado a 17 por 

ciento en 1982, cuando el tope ideal en épocas de estabilidad la meta de Maastricht era de 

3 por ciento. También el déficit extemmo, con to que las importaciones estructuralmente 

superaban afio con affo las exportaciones, y el faltante se cubria con deuda externa. 

Pregunta: 3 Y no habfa otra opcién ? 

Respuesta: Yo no la conocfa. Si la hubiera habido mejor, con menos sacrificios, la 

habria seguido. . . aX 
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Pregunta: ¢ No ha sido muy alto el costo que se ha pagado ? 

Respuesta: Desde luego ha habido un costo; el costo de aquellas empresas, 

aquellas unidades econdmicas que no han estado en condiciones de competir, que 

reconozco que en México es un gran nimero. 

Pero por otra parte, ya no era posible seguir con esos niveles de proteccion. 

Habiamos sido capaces de mantener esos niveles por el excesivo endeudamiento externo 

en que incurrimos para cubrir déficits, y en la expansién del gasto piiblico, que con 

buena fe se abrid para perseguir objetivos sociales. 

El problema es que no eran sostenibles no eran viables. Yo creo que hay muchas 

pollticas que, desde luego, son deseables, pero ya cuando se hace polftica econdmica hay 

que examinar no sdlo lo que es deseable, sino lo que es posible. Yo creo que la situacién 

que tentamos ya no era sostenible, y por eso tuvimos que cambiar. De no haber 

cambiado nosotros mismos en forma mds o menos ordenada, la realidad econdmica se 

nos hubiera impuesto con mayor brutalidad...” 

(Periédico “El Financiero”, México D.F. 16/02/98, p.67). 

La entrevista anterior muestra claramente por un lado el reconocimiento por parte 

del responsable de la politica econémica en ese momento y de los motivos que lo Ilevaron 

a dar un cambio en el paradigma econémico que permed el sustento del cambio 

estructural y de la apertura comercial en donde su origen fundamental se cambio tuvo al 

déficit financiero del sector publico.



  

CAPITULO IV 

FINANZAS PUBLICAS Y ESTABILIZACION ECONOMICA DE MEXICO. 

Se ha visto en los capitulos anteriores que entre las polfticas instrumentadas desde 

1983 se ha tenido como centro de la estrategia la evolucién del presupuesto publico; es 

decir, el nivel de composicién del gasto, el ingreso, el déficit publico, asf como sus 

fuentes de financiamiento. Asimismo, se ha observado que la tendencia a !a caida del 

déficit se logré a partir de los programas de estabilizacion. 

En ese sentido, podemos seiialar que las politicas de estabilizacién propuestas por 

el FMI constituyen un requisito previo de la estrategia convencional de crecimiento 

(implementada por el BM) para los paises en desarrollo; donde, ademés de intentar 

tesolver el problema de balanza de pagos, se tiene la tarea de combatir el proceso 

inflacionario. Asi, la politica de estabilizacién disefiada tiene efecto en varios niveles: 

1. Un equilibrio fiscal (finanzas publicas sanas) mediante la reduccién del 

gasto corriente y de inversién, la disminucién de subsidios y transferencias, asf como 

por la desincorporacién de las empresas paraestatales y una mayor eficiencia de las 

mismas; y mediante e! incremento de los ingresos a través del incremento de precios y 

tarifas del sector ptiblico, de la base tributaria y aumento de tasas impositivas. 

2. Equilibrio monetario, mediante el control de agregados monetarios y dei 

crédito; en particular, para el sector publico (gobierno y empresas paraestatales); el 

incremento de las tasas de interés y la nula posibilidad de que el Estado recurra a la 

emisién monetaria para sostener una politica expansiva. 

3. Una politica cambiaria, donde se recomienda la devaluacién como medida de 

ajuste (punto central en estos programas) y sobre fa cual se determinan las relaciones con el 

comercio exterior. Donde la sobrevaluacién de la moneda nacional, en combinacién con 

altos aranceles y barreras no arncelarias, presiona hacia el desequilibrio externo; 

a1



Finanzas Publicas y Estabilizacién Econémica de México. 
  

4. Ya que la sobrevaluacién alienta la importacién de bienes y servicios y 

desalienta las exportaciones deteriorando la posicién de las reservas internacionales del 

banco central. 

5. Una politica de contencién salarial, en la cual se busca un freno del 

crecimiento a mediano y largo plazo de los salarios reales y paulatinamente su 

disminucién. Para ello se sustituye el sistema de indexacién de tos salarios con la 

inflacién registrada por un sistema de indexacién de los salarios con la inflacién 

prevista. 

En este capftulo se centra el andlisis hacia los resultados y perspectivas de las 

medidas adoptadas para lograr el saneamiento de las finanzas piblicas, pues constituye 

uno de los objetivos m4s importantes de la politica econémica y representa un factor de 

estabilidad y seguridad a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Para ello, 

se enfocaré al andlisis de financiamiento del déficit piblico a través de las operaciones de 

mercado abierto (OMA), para lo cual fue necesario la reforma del sistema financiero 

nacional, que pasé de un modelo de represién financiera a otro de franca liberalizacién, 

destacando la creacién de un mercado de deuda ptiblica, producto de la desregulacién ¢ 

innovaci6n financiera (principalmente de instrumentos gubernamentales) para financiar el 

déficit det sector publico; 1 cual sin embargo, constituy6 uno de los factores 

determinantes de la crisis financiera de diciembre de 1994. 

4.1.- Financiamiento del Gasto Piiblico y el Error de Diciembre de 1994. 

Una de las consecuencias de la crisis de 1982 fue la imposibilidad de seguir 

financiando el déficit del sector publico con recursos externos; motivo por el cual el 

gobierno mexicano tuvo que buscar fuentes alternas de financiamiento, por un lado, e 

implementar fuertes restricciones en materia de gasto, por el otro. Ademé4s, como lo ha 

sefialado, adopt6 una estrategia de estabilizacién y al mismo tiempo, un cambio en el 

modelo econémico. 
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Como parte de esta estrategia de estabilizacién adoptada, la politica fiscal se ha 

encaminado a reducir de manera drdstica su gasto, tanto corriente como de inversién, 

observado mediante la reduccién de subsidios y transferencias, este ultimo logrado con la 

renegociacién de la deuda en 1989-90 y con la desincorporacién de empresas del sector 

ptiblico (privatizacién) y un aumento de sus ingresos, ampliando la base gravable ¢ 

incrementando los precios y tarifas de sus bienes y servicios. 

Por su parte la politica monetaria, que ha modificado su estrategia durante el 

periodo de estudio, ha buscado no sélo contribuir a la estabilizaci6n de los precios, sino 

también a lograr el control y financiamiento de déficit publico, mediante la menor 

emisién de circulante monetario y una activa participaci6n en OMA (mercado de tftulos 

piiblicos), constituyéndose, este ultimo, en la principal fuente de financiamiento del 

gobierno. 

Por su parte, la reforma del sistema financiero y el establecimiento de un mercado 

de instrumentos gubernamentales, posibilitaron el financiamiento del déficit piiblico; ya 

que anteriormente el financiamiento se daba a través del encaje legal (después, coeficiente 

de liquidez) y de los cajones selectivos del crédito que el Estado imponfa a la banca 

comercial, ahora sustituido por las OMA. 

Como antecedente, podemos sefialar que desde 1979 las autoridades monetarias 

establecieron el régimen de subastas para la asignacién de los créditos del banco central, el 

cual se extendié a los depésitos en 1981. Paralelamente, se comenz6 a desarrollar el mercado 

de titulos gubernamentales de corto plazo (Cetes), con la idea de separar posteriormente las 

funciones de regulacién monetaria y de gestién de la deuda piiblica interna, relevando al 

banco central de esta tltima tarea. En 1985 se sustituy6 el encaje legal por regulaciones sobre 

la inversion de la cartera bancaria (Coeficiente de liquidez), las cuales desaparecieron 

graduaimente hasta 1991. 

A partir de 1988 se liberalizaron todas las tasas de interés en moneda nacional para evitar una 

alta volatilidad del rédito como resultado de movimientos especulativos de capital para evitar una alta 

volatilidad def rédito como resultado del movimientos especulativos de capital infemacio
nal, 
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esta medida se complementé en 1991, con el establecimiento de un tipo de cambio 

interbancario fluctuante dentro de una banda flotacién, “flotacién creciente”. Esta banda 

tenfa como piso el tipo de cambio interbancario minimo de compra registrado a una fecha 

dada y como techo el tipo de cambio m4ximo de venta al menudeo, sujeto al desliz diario 

acordado en los pactos de estabilidad econémica. 

Para consolidar la desregulacién financiera y asegurar la libertad de maniobra del 

Banco Central, en agosto de 1993 se le otorg6 autonom{a en materia de canalizaci6n de 

su crédito y el manejo del medio circulante de manera independiente, para el mejor 

control de la inflacién. Con ello el Banco de México (Banxico) pudo influir sobre las 

tasas de interés de mercado tnicamente a través de cambios en su oferta de reservas al 

sistema financiero y mediante OMA. Por lo cual Banxico interviene en dos tipos de 

mercados: 1) el mercado interbancario de préstamos y 2) el mercado de valores 

gubernamentales. 

En el mercado interbancario los bancos se prestan entre s{ sus reservas excedentes; 

por mucho tiempo, este mercado ayudé a superar las deficiencias del mercado de 

capitales, permitiendo a los bancos comerciales superar sus problemas de liquidez. El 

banco central organiza este mercado e interviene en él cuando lo juzga conveniente, 

mediante el suministro o retiro de reservas, Banxico determina el nivel de la tasa de 

interés interbancaria (TIIP), que es un valioso indicador de tas disponibilidades de 

recursos en el sistema financiero. Esta tasa, a su vez, influye sobre las tasas ofrecidas 

por los bancos para captar recursos de sus clientes (CPP) y sobre otras tasas de mercado. 

Por su parte, en el mercado de valores, Banxico realiza OMA’s. con t{tulos 

gubernamentales de deuda; de esta manera influye sobre las tasas de reporto de los Cetes, 

que son una fuente altenativa al mercado interbancario para el fondeo de fos bancos 

comerciales.
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Se puede sefialar que en el sistema desregulado Banxico administra las reservas y 

las tasas pasivas se ajustan al nivel que éstas determinan. La provisién de reservas, sin 

embargo, no es la nica fuente de variacién de las tasas de interés a corto plazo, 

particularmente en una economfa abierta; ya que también en su determinacién las tasas de 

interés externas, !as fluctuaciones del tipo de cambio, las expectativas respecto a éstas y 

otras variables que influyen en el gasto interno, etc. 

En este contexto de OMA’s y de liberalizacién financiera’, la politica monetaria 

también fue un instrumento eficaz para propiciar el ahorro y la profundizacién financiera, 

mediante la emisién de valores piiblicos y privados en los mercados de dinero y capitales. 

Asf, el ahorro financiero” respecto al PIB pasé de 28.4% en 1988 a 46.7% en 1994. Por 

su parte, la penetracién financiera respecto del PIB pasé de 34.4% a 59% durante el 

mismo periodo. 

Respecto a los serios problemas de la economfa mexicana desde 1990-91, donde 

existfa el consenso de que el tipo de cambio real se habia apreciado desde 1990, pero 

especialmente desde 1992, se debatfa si a principios de 1994 habrfa sobrevaluacién y cuél 

sera su impacto en el creciente déficit extemo. La posicién de las autoridades monetarias 

y hacendarias consideraron que la competitividad internacional medida en precios, aunque 

habfa retrocedido, alin segu{a siendo favorable. 

El ciclo de inestabilidad polftica y fuga de capitales de principios de 1994 fue 

enfrentado con base en las siguientes medidas: 

36 Recordemos que durante estos afios se transité de un periodo de represién financiera a un proceso de 

liberalizacién financiera, entendiendo por represién financiera 1a “situacién de un mercado con obstéculos 

institucionales tanto de politica econédmica como administrativos, que le impiden alcanzar posiciones de 

equilibrio, comprometiende de ese modo la racionalizacién de la asignacién de recursos”, Mientras que la 

liberalizacién financiera, implicé !a eliminacién de tasas de interés bancarias, la eliminacién de los controles 

del crédito y del encaje legal; asi como la desincorporacién de la banca comercial y la creacién de grupos 

financieros. Véase Antonio Maceda, “Represién financiera y patrén de financiamiento latinoamericano”, 

en Revista de la Cepal, mim. 53, agosto, 1994, p. 31. y Guillermo Ortiz, “La Reforma Financiera y la 
Desincorporacién Bancaria”, FCE, Colec. Una Visién de la Modemidad de México, México, 1993, 

37 Ey ahorro financiero es definido como la diferencia entre el M4 y M1 . 
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1. Aumento de las tasas de interés internas (sobretasas) para garantizar la 

retencién del capital externo. 

2. Sustitucién de los Cetes por Tesobonos (instrumentos indexados al délar) a 

fin de reconfigurar los portafolios de !os inversionistas, aseguréndoles la cobertura 

ante un eventual riesgo cambiario con {a finalidad de retenerlos. 

3. Compensacién de la pérdida de reservas internacionales por medio de la 

venta de valores de deuda publica 

En este contexto, la estrategia de las autoridades gubernamentales se basaba no 

sdlo en el razonamiento de que no existfa sobrevaluacién, sino ademés, el cdlculo de que 

la inestabilidad era temporal y seria superada una vez que se garantizard ta continuidad 

del modelo econémico con el cambio del Poder Ejecutivo. La “falla” o el “error” de 

diciembre estuvo en los elementos estructurales y en un mal manejo de la politica 

monetaria y cambiaria que subestimé los efectos de la presién sobre el tipo de cambio que 

se derivaba no sdélo de la fuga de capitales sino del crecimiento continuo de las 

importaciones por el abaratamiento relativo de las importaciones. 

De este modo, en el terreno de las alternativas de politicas posibles se encontraba 

la devaluaci6n “preventiva” realizada de manera limpia para no inducir una corrida 

especulativa; realizada en diciembre de 1994, y no antes, fue la sefial esperada por los 

mercados para iniciar una corrida especulativa contra el peso y mover sus inversiones de 

cartera hacia otras plazas financieras, con los efectos de detonaci6n de una crisis de 

balanza de pagos, al no poder saldar los compromisos externos en el corto plazo, ante la 

masiva fuga de capitales y la pulverizacién de las reservas internacionales, por lo que en 

lugar de una devaluacién preventiva, se dio una maxidevaluacién de poco mds de 100% 

el 22 de diciembre de 1994. 

Mas especificamente, entre los origenes de la crisis de diciembre de 1994 se encuentra 

el problema de la deuda interna, el deterioro de la balanza de pagos, !a cafda de los flujos de
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capital extemos reflejados en la cuenta de capital y el descenso de las reservas 

internacionales, elementos que se contaminaron por el ambiente tan negativo que 

prevalecié a lo largo del aiio. 

La deuda interna, se sustent6 principalmente en el proceso de liberalizacién 

financiera que permiti6 al gobierno financiar sus obligaciones mediante OMA y se 

expres6 con el vencimiento de las obligaciones derivadas por los instrumentos 

financieros, principalmente los Tesobonos, que pasaron de 5,912 mdd en febrero de 1994 

a 43,389 mdd a noviembre del mismo afio, representando, con el efecto de la devaluacién 

del peso mexicano, para diciembre de ese afio el 56.5% del total de la deuda interna.” 

Ademas, hay que considerar que esta inversién tuvo como destino el mercado bursatil 

(mds del 77% durante el periodo de 1989-1993), situacién que la colocé en una posicién 

de r4pida salida como se demostré durante el periodo de crisis y en meses consecuentes, 

pues para enero de 1997 sélo existia la mitad de la inversién total; el 14.14% del 

mercado de dinero y menos del 67% del mercado de capitales (ver Cuadro No. 24). 

Por su parte, el deterioro de la balanza de pagos se expresé en el crecimiento del 

déficit en la cuenta corriente, que pas6 de un saldo de -2,376 mdd en 1988 a -23,399 

mdd en 1993 y -28758 mdd en 1994 y por la menor de inversién externa reflejada en la 

cuenta de capital, que pasdé de saldo anual positivo de 1989 a 1993, en 1989 registré 

3,176 mdd y para 1993 la cantidad de 32,582 mdd; sin embargo, en 1994 el saldo 

registrado fue de 11,549 mdd, lo que represent6 una cafda de 65% respecto a 1993. 

Ademas, el destino de esta inversién fue al mercado bursdtil, colocandolo en una posicién 

de répida salida, mds del 77% de la inversién era de este tipo durante el periodo de 1989- 

1993 (ver Cuadro No. 16). 

Finalmente, el descenso de las reservas intemacionales fue otro de los factores que 

contribuyeron para la manifestaci6n de la crisis. En 1989 se registraron 6,500 mdd y para 

1993 el monto ascendié a 25,400 mdd; sin embargo, para el cierre de 1994 el monto fue de 

Cf Alicia Girén y Martin Guerra, “Del ‘nuevo’ Endeudamiento al Programa de Emergencia, en el 

marco de una Economia Global”, en Momento Econdémico, nim. 78, mar-abr, 1995, ITE-UNAM, pp. 10- 

16. 
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6,148 mdd y para enero de 1995 Ilegaron a su nivel mds bajo con una cantidad de 3,483 

mdd. 

La esencia de la crisis financiera consistié en la irradiacién del panico del mercado 

cambiario al financiero (retroceso de {ndice de la Bolsa Mexicana de Valores a nivel de 

1993 y restriccién crediticia con una cafda superior al 199%). La intensa presién sobre 

los bancos que habfan otorgado el crédito y que con el efecto de rebote de las tasas de 

interés, producto de la devatuacién que desencadené el ciclo perverso: devaluacidn- 

inflaci6n-aumento de tasa de interés; de manera fulminante de por sf altos niveles de 

cartera vencida, provocando presiones sobre el capital bancario ante la obligacién de 

constituir reservas preventivas e incrementar su coeficiente de capitalizacién, por lo que 

los mercados crediticios se retrolaimentaron la crisis financiera y ésta adquirié una 

dindmica propia en materia bancaria. 

Finalmente, cabe sefalar que el climax de la crisis financiera se alcanz6 a fines de 

marzo de 1995, cuando el tipo de cambio rond6 los ocho pesos por délar y a partir de ese 

momento, la presién fue cediendo gradualmente y la bolsa de valores, el mercado de 

dinero y el tipo de cambio comenzaron su estabilizaci6n, situacién que no sucedié con el 

sector real de la economia. 

4,2.- Politica Monetaria y Gasto Puiblico Durante 1995. 

La politica monetaria durante el periodo 1983-87 tuvo como principal objetivo el 

mantener estable los niveles inflacionarios mediante el control de los agregados 

monetarios, principalmente de la base monetaria y del M1 durante el periodo de estudio y 

a partir de 1988 se reforz6 mediante un objetivo adicional de mantener una tasa de interés 

alta que fuera atractiva para atraer a la inversi6n extranjera (lo que permitié financiar el 

déficit de cuenta corriente y el financiamiento del gobierno mediante el mecanismo de 

OMA) y por otra parte, propiciar una menor cantidad de dinero en circulacién. Asi, la 

proporcién de la base monetaria respecto al PIB registraré una fuerte disminucién al igual 
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que el componente de billetes y monedas (circulante) durante estos afios (ver Cuadro No. 

16). 

El periodo de crisis de 1994 fue enfrentado mediante el “paquete de rescate 

financiero” encabezado por W. Clinton, constituido por un monto de 20 mil mdd 

(provenientes del Fondo de Estabilizaci6n Cambiaria), un crédito contingente de 17,759 

mdd del FMI, 10 mil mdd del Banco de Pagos Internacionales y 3 mil mdd de la banca 

privada internacional. 

A partir del 22 de diciembre , el tipo de cambio dejé de servir como ancla 

nominal del sistema después de haber fungido como una importante herramienta de la 

polftica antiflacionaria instrumentada desde diciembre de 1987. Ante ello, la formulacién 

de la polftica monetaria para el afio de 1995 dio un giro total con respecto a Ja de los afios 

anteriores. Se concentré en dos mecanismos basicos: el manejo del crédito interno, 

mediante el establecimiento de un {mite maximo al crecimiento de! crédito primario 

(permitiendo que tos niveles de las tasas de interés y el tipo de cambio, nuevos 

instrumentos, se ajustaran libremente a las condiciones monetarias) y por ef manejo del 

“encaje promedio cero”. 

Especfficamente, el manejo del crédito interno consistié en fijar anualmente el 

limite que correspondiera al objetivo final de la polftica econémica. Este limite es 

definido como “la diferencia entre la base monetaria y la reserva de Banxico. La base 

monetaria se define como la suma de billetes y monedas en circulacién més e! saldo neto 

de las cuentas corrientes que Banxico lleva a las instituciones de crédito”. Las 

caracteristicas del total de billetes y monedas en circulacién lo constituyen como el 

agregado monetario idéneo para que Banxico sustente su programa monetario. En 

general, se buscé un agregado monetario que mantuviera una relaci6n estable con el nivel 

de precios, condicién respaldada por los resultados satisfactorios de las estimaciones de la 

demanda de dinero para el perfodo 82-94 (variable intermedia)
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Por su parte, el mecanismo de fos saldos promedio cero en periodos de 28 dias 

permite que el Banco Central controle de manera directa e inmediata los niveles de 

liquidez para afectar la evolucién de la demanda agregada. Este encaje consiste en que 

jos saldos totales de las cuentas corrientes en moneda nacional de las instituciones de 

crédito que lleva Banxico tendraén que cerrar en equilibrio (los saldos deudores se tendran 

que equilibrar con los saldos acreedores) al terminé de un periodo de 28 dfas. 

Adicionalmente, Banxico implement6 una serie de medidas complementarias que 

buscan evitar distorsiones del mercado, en particular sobre las tasas de interés y en la 

determinacién de la cantidad de dinero. Entre las medidas mds importantes se 

encuentran:” 

1. El mecanismo de subastas diarias que realiza Banxico con fines de 

regulaci6n de liquidez, elimindndose la fijaci6n de tasas minimas y maximas bajo las 

cuales se realizan estas subastas de crédito. Actualmente, las subastas ocurren sin la 

influencia de! Banco Central. 

2. Se han establecido limites al acceso de crédito otorgado por Banxico hacia 

los bancos comerciales. El otorgamiento de éste ha quedado en funcién de 

constitucién de garantias. 

3. El monto de las OMA se da bajo la observancia de que la cantidad de 

billetes y monedas en circulacién conserve congruencia con el objetivo inflacionario. 

  

°° Banco de México, “Exposiciém sobre la Politica Monetaria para el lapso 1 de enero de 1995-31 de 
diciembre de 1995”, México, enero de 1995, p. 56. 
* Véase Banco de México, ““Exposicién sobre la Politica Monetaria para el lapso 1 de enero de 1995-31 de 
diciembre de 1995”, México, enero de 1995. 
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4. El establecimiento de una ventanilla exclusiva para atender el vencimiento 

en Tesobonos con Ia finalidad de que la demanda de délares por este concepto no 

distorsione el mercado de cambios. 

5, La puesta en operacién de un mercado de futuros con la finalidad de restarle 

volatilidad a las cotizaciones del peso. 

GASTO PUBLICO 

4.3.- La Planeacién Estratégica Aplicada al Sector Publico. 

Inicialmente la Planeacién Estratégica, fue aplicada a las empresas privadas 

en donde se buscaba principalmente lograr una mejor optimizacién de los resultados 

no s6lo, considerando los aspectos financieros, sine también el de los recursos 

humanos a fin de lograr una mejoria en sus resultados obtenidos en la produccién y 

en la calidad de la misma. 

En este sentido su aplicacién al andlisis y evolucién de la finanzas publicas 

tiene como propésito un desempefio eficiente y eficaz con una orientacién 

estratégica hacia la calidad y los resultados en todo aquello que realiza. Por tal razon 

la planeacién, programacién, el presupuesto, el ejercicio, el seguimiento y la 

evaluacién del gusto publico contribuyan al propésito de moderoizacién del sector 

publico. 

La evolucién de las finanzas publicas durante los ultimos tres afios ha mostrado un 

consistente proceso de equilibrio financiero con el objeto de que el sector publico deje de 

presionar 1a disponibilidad de fondos prestables disponibles para el sector privado y de 

esta manera evitar presiones sobre el mercado de dinero que implicaran un alza sobre las 

tasas de interés domésticas. 
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Lo anterior, ha cobrado relevancia sobre todo si se considera el entorno 

macroeconédmico de austeridad de recursos con que cuenta el sector piiblico y la 

necesidad del mismo por ilevar a cabo un uso mds eficiente de sus recursos disponibles a 

fin de promover una mayor certidumbre y expectativas favorables sobre los agentes 

econémicos con objeto de promover el ahorro interno de la econom{a nacional. 

La pluralidad de ia cémara de diputados en la actualidad a exigido una mayor 

transparencia en la aplicacién de los recursos publicos a fin de reducir la ineficiencia det 

gasto ptblico. Lo anterior dio por resultado que el Presupuesto de Egresos de la 

Federacién para 1998, se estableciera la necesidad de aplicar una Planeacién Estratégica 

en el ejercicio del gasto a través de lo que se denomina la Nueva Estructura Programatica 

(NEP), para el ejercicio del gasto de 1998. 

De esta forma el Manual de normas para el ejercicio del gasto establecido en el 

Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para 1998, emitido por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Piibtico establece los siguiente puntos: 

“De conformidad con lo establecido en el Programa Nacional de Financiamiento 

del Desarrollo 1997 - 2000 (PRONAFIDE), a partir del ejercicio fiscal de 1998 se 

introducen modificaciones importantes al sistema presupuestario. 

Para contribuir al logro de los objetivos sefialados en el PRONAFIDE: promover 

el crecimiento econémico; elevar el bienestar de la poblaci6n y aumentar la eficiencia, 

eficacia y calidad en la aplicaci6n de los recursos ptiblicos; se requiere que las 

dependencias y entidades del sector publico cuenten con instrumentos presupuestarios 

claros, oportunos y confiables. 
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En este sentido, y de acuerdo con ef marco legal relativo a la programacién y 

presupuesto, fa Secretaria de Hacienda y Crédito Puiblico ha elaborado el Manual de 

Programacién y Presupuesto 1998. El Manual reine la totalidad de los formatos que 

deben enviar las dependencias y entidades del sector publico para integrar el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federacién correspondiente al ejercicio fiscal de 1998 

(PEF98), el cual se presentard a la H. Cémara de Diputados en cumplimiento a lo 

dispuesto en la fraccién IV del articulo 74 de la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El presente Manual no considera cambios de fondo, en cuanto a su estructura, con 

respecto al de 1997. Sin embargo, incorpora en su contenido la implantacién de la Nueva 

Estructura Programatica (NEP). Con el objetivo de orientar hacia una mayor eficiencia, 

eficacia y calidad en ta aplicacién de los recursos publicos, asf como de vincular de 

manera directa y sencilla las polfticas publicas con los propésitos institucionales de las 

dependencias y entidades del sector piiblico y con la asignacién de recursos, a partir del 

ejercicio fiscal de 1998, la totalidad de categorias programéticas consideradas en la 

Nueva Estructura Programatica se identificarén en la informacién programatica. 

Asimismo, la implantacién de la NEP conlleva a reformar la clave presupuestaria, 

en virtud de que se incorporan dentro de sus componentes la totalidad de categorfas 

programaticas. Con ello, se promueve que las dependencias y entidades del sector publico 

cuenten con una herramienta de apoyo que desarrollarén durante el! ejercicio 

presupuestario y, por lo tanto, tengan una motivacién adicional para alcanzar una mejor 

asignacién de recursos desde la elaboracién misma del proyecto de presupuesto. (Manual 

de Normas para el Ejercicio del Gasto de 1998, SHCP, p.p.1-2) 

Las diferentes categorfas de! Manual de normas se refieren a las indicadas 

justamente por la Planeacién Estratégica como son. El de la misién de cada dependencia 

publica, !a funcién, la subfuncién, actividad institucional, etc. 
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Lo que busca el sector piiblico mediante la aplicacién de la NEP, es lograr una 

mayor eficiencia y transparencia en la aplicacién de los recursos del sector publico ha fin 

de contribuir a los principales objetivos de politica econémica establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo y el PRONAFIDE, que buscan fundamentalmente contribuir 

mediante un manejo adecuado de sus finanzas piblicas al crecimiento de la economfa y 

del ahorro interno en un entorno de estabilidad econémica y politica, caracterizado por un 

descenso del proceso inflacionario, lo cual se ha venido observado después de la crisis de 

1995. 

4.4.- Perspectivas de las Finanzas Piblicas. 

La importancia sobre la evolucién futura durante los préximos tres afios juegan un 

papel relevante, derivado principalmente del papel que le es asignado al Estado en el 

contexto de las premisas fundamentales del “Modelo Neoliberal”, que establece la 

necesidad de que el sector publico mantenga un equilibrio financiero a fin de evitar 

presiones sobre la liquidez de la economia y por consecuencia pudieran verse efectos 

adversos sobre el descenso de la inflacién en el futuro inmediato de la economfa nacional. 

Asimismo, el aspecto anterior es bdsico en la medida de que !o que se busca por 

parte de los agentes econémicos en que sea el mercado el que determine la formacién de 

precios relativos y no se produzcan distorsiones por la participaci6n del Estado dentro de 

la economfa, ya que se establece como otra premisa relevante, el que sera la actividad de 

los particulares 1a que determine el grado de crecimiento de ta economia mediante la 

elevacién de fa inversién y ahorro privados. 

Sin embargo, a pesar de que durante 1997, el déficit financiero del sector publico 

fue apenas de 0.5% como proporcién del PIB (de acuerdo a cifras preliminares 

presentadas en el documento de Criterios de Polftica Econémica para 1998, dado a 

conocer por la Presidencia de la Republica), y de un estimado para 1998 de -1.25% en el 

cual no se consideraba el ajuste del gasto a rafz de la disminucién de los precios del 
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petréleo en los primeros meses de 1998. Las criticas por parte de los organismos del 

sector privado como es el Centro Nacional de Estudios Econémicos del Sector Privado 

(CESP) han manifEstado su preocupacién por que la meta que se tiene prevista para 1998 

no sea rebasada ya que una situacién de este tipo enviaria sefiales negativas a los agentes 

econémicos con lo cual se podria afectar el esfuerzo del ajuste econdmico observado por 

la economfa durante los afios de 1995 y 1996 (ver periddico “El Financiero” del 18 de 

febrero de 1998 en p. 3.y 4). 

La estrategia econdémica actual tiene su sustento principal en el nivel que guarden 

las finanzas publicas ya que de ellas se desprenden las metas de crecimiento de la 

economia y de la inflacién previstas no s6lo para 1998 sino para los préximos aiios. Esto 

fue manifiesto por parte de la SHCP, que debido a la baja en los ingresos esperados por 

las exportaciones de petréleo durante el presente afio se tenfa la necesidad de reducir el 

gasto piblico en poco mds de uno por ciento del PEF establecido para 1998 lo que 

significaria un recorte de mds de 17,000 millones de pesos. 

La reduccién de! gasto ptiblico - que podria ser mayor dependiendo del 

comportamiento de los precios del petréleo -, se reflejaré en una modificacién del 

crecimiento econémico inicialmente estimado en el documento de Criterios en donde se 

establecfa un aumento real del PIB del 5.2% una inflacién objetivo de! 12% anual. Sin 

embargo, se reconocié que debido al ajuste del gasto el PIB podfa crecer en sélo 5.0% y 

la inflacién podria ser mayor ai 13.0 %. 

Dados los aspectos anteriormente seiialados sobre la importancia de las finanzas 

publicas se pasma a comentar algunos de los aspectos més relevantes que pudieran influir 

en el comportamiento futuro de las mismas, sobre todo en lo referente al planteamiento 

actual de la necesidad de una reforma fiscal integral que disminuya en parte el gran peso 

que tienen !os ingresos petroleros y la importancia de establecer un esquema fiscal que 

promueva tanto nuevas inversiones como Ia reinversién de utilidades, que favorezcan la 

generacién de empleos mejor remunerados - en donde entra la discusi6n sobre las tarifas
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impositivas sobre el Impuesto sobre la Renta y ta deducibilidad de gastos de las empresas, 

asf como la desaparicién del impuesto ai activo de las empresas y del referente a la 

compra de automéviles nuevos -. 

Otro de los factores que también son refevantes de comentar es el relativo a la 

existencia del cambio democratico del pafs y de la existencia de una integracién de la 

c4mara de diputados plural que podria implicar un cambio en la orientacién en el manejo 

de los ingresos y gastos del sector ptiblico en los préximos aiios. 

4.4.1.- Considerando la Camara de Diputados Plural. 

Si bien los partidos politicos representados en la C4mara consideran un déficit 

publico bajo (quiz4 a excepcién del PRD que mantiene la posicién de que este sea un 

tanto mayor (hasta del 3%); el debate se centra, por una lado, en la magnitud del déficit 

y por el otro, en el origen y financiamiento del mismo. 

La posicién del PRI por mantener finanzas publicas sanas, que establece un déficit 

publico del orden de 1.25% respecto al PIB, tiene por objeto lograr un crecimiento 

econémico sostenido, una tendencia positiva en la generacién de empleos, la 

consolidacién de la tendencia creciente de tos salarios reales y la reduccién de la 

inflaci6n. 

Mientras que el PAN ha establecido un déficit de 1.15%. Este partido presiona 

para que se canalice una mayor cantidad de recursos a los Estados y Municipios, en tanto, 

el PRD ha presionado fuertemente para que el gobierno realice un mayor gasto social 

En la Ley de Ingresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal de 1998 aprobada 

por el Congreso el 12 de diciembre de 1997, qued6 establecido que el financiamiento del 

déficit piiblico sera de 47 mil millones de pesos; este déficit seré resultado de un 

superdvit de 10 millones de pesos del sector paraestatal y de un déficit del gobierno de 55
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mil millones. Se prevé un endeudamiento interno de 65 mil miflones de pesos y el 

externo de 5 mil millones de délares 

4.4,2.- Ajustes Posibles al IVA y su Impacto en Finanzas. 

La disminucién del precio del petréleo representa una disminucién de los ingresos 

del sector ptiblico por 15,273 millones de pesos (0.4% respecto del PIB). Esta situacién, 

desde una posici6n oficial, provoca que se fortalezca la captacién tributaria pues los 

impuestos representan los ingresos mds estables con los que cuenta el gobierno; por lo 

que se plantea mantener ta disciplina fiscal mediante el incremento de los ingresos sin 

aumentar los impuestos para lo cual es necesario reducir !os niveles de evasién y ampliar 

1a base de contribuyentes. 

La posicién del PRI ha sido la de mantener la tasa del IVA como actualmente se 

encuentra, 15%, mientras que la posicién de los otros tres partidos ha sido la de presionar 

a que ésta diminuya a un nivel de 12%, La Ley de Ingresos finalmente fue aprobada con 

una tasa de 15%, situacién que permitiré al gobierno no dejar de recaudar alrededor de 

15 mil millones de pesos por este concepto; ya que se considera que por la diminucién 

de un 1% de la tasa el gobierno dejarfa de percibir alrededor de 5 mil millones de pesos; 

por lo que de haber disminuido la tasa del 15 al 12% hubiera afectado fuertemente la 

tecaudacién del gobierno. Presién que consideramos que continuaré para los préximos 

ejercicio fiscales ya que para los partidos polfticos esto representa una importante bandera 

que seguramente seguirdn explotando. 

El PAN presion6 para que se llevara a cabo la excencién del pago dei IVA en los 

servicios de gas, energfa eléctrica y teléfono, hasta el consumo equivalente a tres salarios 

minimos de la zona, la eliminacién det impuesto al activo de las empresas, la reduccién 

del ISR y exceptuar de este pago a quienes ganen hasta cuatro salarios mfnimos y hacer 

deducibles los gastos educativos y las aportaciones e instituciones culturales y de 

investigacién 
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EI IVA constituye et mds estable e importante elemento de la recaudacién para las 

finanzas publicas del Estado. 

Sin embargo, hay que considerar que cuando la tasa del IVA ha sido més baja, el 

coeficiente de eficiencia en la recaudaci6n es mayor. Entre 1980 y 1982 ta tasa era del 

10%, la recaudaci6n fue de 26% en promedio; en cambio, cuando la tasa aumento a 

15.5%, de 1983 a 1991, la recaudacién bajo a 18% en promedio; de 1992 a 1994, la 

tasa disminuyo nuevamente a 19%, y la recaudacién subié a 32%. Cuando en 1996 la 

tasa regreso a 15%, el coeficiente cayo a 21% de acuerdo a cifras de la Secretaria de 

Hacienda. 

4.4.3.- Hacia una Reforma Fiscal Integral. 

Por un lado, existe una propuesta presidencial de reforma fiscal integral. 

El PRD plantea una misceldnea fiscal que ‘reduzca la carga impositiva como parte 

central de la reforma fiscal; por lo que plantea la modificacién del IVA, una nueva escala del 

ISR, gravamen de ganancias especulativas, eliminacién del Impuesto al Activo, etc.. Sin 

embargo, podemos sefialar que esta posicién, alin cuando se pudierd llevar acabo, debe 

ser temporal (un afio) pues lo que verdaderamente se necesita es contar con un sistema 

tributario mds equitativo y neutral que cumpla con los requisitos de proporcionalidad y 

equidad. 

El PAN plantea una reforma fiscal para pagar impuestos de una manera “mds 

justa y ordenada”, para lo cual propone que el ejecutivo federal informe al Congreso de 

la Unién sobre sus gastos secretos, reducir plazos a favor del contribuyente y hacer mas 

eficientes las compensaciones y devoluciones de impuestos por parte de la autoridad, 

eliminar m4quinas registradoras de comprobacién fiscal y promover la regularizacién de 

automéviles de procedencia extranjera.“ 

“' Cf. “El Financiero”, 10 de noviembre de 1997, p. 92. 
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Por su parte, la Iniciativa Privada considera que la propuesta de reforma fiscal 

debe tener como objetivo fundamental promover la inversi6n, el empleo y el ahorro para 

lo cual plantea llevar a cabo una simplificacién en el pago de los impuestos, que se 

otorgue seguridad juridica a los contribuyentes, se busquen férmulas para privilegiar la 

inversién, que las utilidades se puedan teinvertir, la eliminacién de algunos impuestos 

especiales que se aplican a la industria y el comercio (como los aplicados a a rama 

cerveza y de bebidas alcohdlicas), deducibilidad en los automdviles, negociacién y 

acuerdo en los precios y tarifas del sector publico, la reduccién del Impuesto al Activo 

(impac), entre otros.” 

En ese sentido, el gobierno federal a través del Servicio de Administracién 

Tribtaria (SAT) de la SHCP ha emprendido una serie de medidas de simplificaci6n 

administrativa y estimulo a la economfa, como parte de las “Reformas Fiscales, 1998”, 

clasificadas en los siguientes grupos: 

1. Medidas para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

2. Medidas que inciden en un ambiente de mayor seguridad juridica para los 

contribuyentes. 

3. Medidas para promover el ahorro de largo plazo. 

4, Mediadas para combatir la informalidad y la evasi6n fiscal. 

El papel de la nueva Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda, 

tiene como objetivo fundamental regresar a esta Secretaria la parte de la planeacién 

y control fiscal y dejar sdlo al Sistema de Administracién Tributaria (SAT), como el 

rea desconcertada operativa de llevar a cabo la recaudacién y mejorar el 

crecimiento de los ingresos fiscales del gobierno federal, respetando la normatividad 

establecida por parte de la Subsecretaria de Ingresos la cual se integra actualmente 

por las siguientes direcciones: Coordinacién General de Politica de Ingresos y de 

“Cf “El Financiero”, 7 de enero de 1998, p. 3. 
* Cf, “El Financiero”, 28 de enero de 1998, p. 53. 
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Coordinacién Fiscal; Direccién General de Politica de Ingresos por Impuestos y de 

Coordinacién Fiscal; Direcci6n General Técnica y de Negociaciones 

Internacionales; Direccién General de Politica de Ingresos por la Venta de Bienes y 

la Prestacién de Servicios Publicos y la Direccién General de Coordinacién con 

entidades Federativas 
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CONCLUSION: 

La politica econdémica seguida por México a partir de la puesta en marcha del 

llamado “Modelo de Sustitucién de Importaciones”, a finales de la década de los 

treintas enmarcado en el contexto del paradigma Keynesiano a través de la escuela de 

pensamiento_econémico del Estructuralismo iniciado por Ratil Prebish, basaba_ su 

estrategia de politica econdmica sobre tres aspectos centrales: 
  

1. Iniciar un proceso gradual de sustitucién de importaciones, inicidndose en una 

primera etapa sobre la base de iniciar la produccién de bienes de consumo bdsico, una 

segunda etapa en donde la produccién de bienes intermedios necesarios para la 

produccién doméstica, para que finalmente se estuviera en la etapa final en condiciones 

de producir bienes de capital y de esta forma reducir paulatinamente ta dependencia de las 

importaciones de este tipo de bienes. 

2. Un segundo punto que tenfa como parte central la estrategia econdédmica de 

mantener una polftica de proteccién del mercado interno a través de una polftica 

aranancelaria que protegiera a las ramas de produccién en donde se iniciaba el proceso de 

sustitucién de importaciones y evitar que dicho proceso se distorsionara por efecto de la 

competencia externa. 

3. Un tercer aspecto seria que los requerimientos iniciales de inversié6n y de 

infraestructura necesaria para el crecimiento de la planta industrial estarfa determinado 

por una polftica de gasto expansiva, pese a que esto significara un desequilibrio 

financiero del sector publico en un inicio. 

Se suponfa de acuerdo al modelo econémico que el déficit financiero en que 

incurrirfa el sector ptiblico en un inicio serfa temporal ya que el diferencial entre los 

ingresos y los gastos serfa compensada por los mayores ingresos que significarfa en 
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crecimiento de los impuestos y que generarfa el aumento de la planta industrial, con lo 

cual se compensaria el desequilibrio financiero inicial. 

Bajo este esquema es evidente la importancia del estado en la estrategia economica 

en cuanto al papel de promotor, protector e inversor via gasto publico dentro del proceso de 

crecimiento econdmico de México a partir de finales de 1930. Sin embargo, al término de la 

segunda guerra mundial se empezd a manifestar un problema estructural que fue la 

permanencia del déficit financiero del sector publico, asociado al desequilibrio de la balanza 

comercial, es decir que por una parte el crecimiento de la planta productiva no fue capaz de 

compensar via impuestos el exceso de gasto publico ademas que los mayores requerimientos 

de bienes intermedios para produccién agudizaron el déficit de balanza de pagos provocando 

presiones sobre el tipo de cambio y por consecuencia sobre el endeudamiento del sector 

publico para compensar fos desequilibrios externos provocados por el proceso de 

industrializacién interna. 

El incipiente crecimiento del sector manufacturero fue incapaz via impuestos de 

compensar el crecimiento del déficit financiero del sector piblico, ademas de que se 

convirtié en un factor de presién sobre la balanza de pagos en virtud de que sus 

requerimientos de bienes importados no fueron compensados por un crecimiento de las 

exportaciones del propio sector manufacturero, lo que significaba presiones adicionales 

sobre el tipo de cambio y por consecuencia en el nivel de precios relativos domésticos. 

Todo lo anterior provocé con excepcién del perfodo comprendido entre 1959 a 

1970 con el liamado proceso de Desarrollo Estabilizador, un proceso de inflacién con 

devaluacién que presioné cada vez mis la situacién financiera del sector piiblico. 

Es decir, las propias condiciones que ofrecfa el la proteccién del mercado interno 

permitfa al sector industrial que las modificaciones cambiarias se reflejaran répidamente 

en los nivel de precios domésticos y por consecuencia sobre el nivel general de precios 

interno. 
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Conclusién 

Dada Ja insuficiencia de recursos del sector publico para financiar un déficit 

creciente de las finanzas piblicas lo oblig6 a recurrir a financiamiento inflacionario 

mediante la expansién de la liquidez interna. A su vez, las presiones que originaban los 

crecientes volimenes de importaciones sobre el saldo de la balanza comercial obligaba al 

sector publico a recurrir al crédito externo para compensar la insuficiencia de recursos 

externos para saldar el desequilibrio externo. 

Era evidente que las presiones que ocasionaba un creciente endeudamiento de! 

sector piiblico se reflejaria por consecuencia en el desequilibrio financiero del sector 

ptiblico ya que a éste se le adicionaba el servicio de la deuda externa e interna. 

El andlisis de la informacién sobre 1a evolucién del déficit financiero durante la 

década de los ochentas y el posterior ajuste de las finanzas ptblicas de principios de la 

‘década de los noventa refuerzan y dan validez a una de las principales hipdtesis que se 

plantearon al inicio de la presente investigacién que establece: 

“El saneamiento financiero del sector ptiblico fue una condicién determinante en 

el éxito del programa de estabilizacién econémica establecido por México a partir de la 

década de los noventa”. 

Como ya se ha sefialado a partir de la los afios setentas la economfa mexicana 

empez6 a manifestar un proceso de crecimiento en el desequilibrio financiero del sector 

publico que tuvo que ser financiado en parte con un crecimiento importante de la 

expansién monetaria, adem4s de un importante incremento de la deuda externa a fin de 

financiar los requerimientos tanto de financiamiento del sector externo como de los 

requerimientos de inversién de! sector publico. 

Lo anterior se explica en buena mediada por el fuerte aumento de las empresas 

publicas que implicaron fuertes cantidades de gasto de inversién. Asimismo, la politica de 

precios de las empresas del sector piblico implicaba mantener un nivel importante de 
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subsidios debido a que sus precios se encontraban en algunos casos incluso por debajo de 

sus Costos como eran fos casos del sector energético, eléctrico y de alimentos de consumo 

popular que favorecfan de manera importante un bajo saiario para el conjunto de la 

poblacién ya que también el transporte colectivo metro sus precios se encontraban 

subsidiados. 

Lo anterior repercutié de manera importante sobre las fianzas piblicas y por 

consecuencia en el servicio de la deuda externa -buena parte de esta deuda se canalizé 

hacia la exploracién y produccién de petréteo durante la segunda mitad de 1a década de 

los setentas-, dando como resultado un importante crecimiento de la inflacién doméstica 

que tuvo su primer efecto sobre la modificacién de la paridad cambiaria en septiembre de 

1996, abandon4ndose la paridad fija después de mds de 20 afios de haberse mantenido. 

De esta manera se iniciaban los efectos periciosos del financiamiento 

inflacionario del déficit pablico sobre la estructura econémica del pafs. El aumento tan 

importante de los precios del petréleo, asf como del volumen exportado dio un importante 

respiro a las finanzas publicas, sin embargo esta situaci6n no duro mucho tiempo ya que 

desde el verano de 1981 se empez6 a observar una importante disminucién de los precios 

internacionales del petréleo lo cual agudiz6 a la ya de por sf deteriorada situacién 

financiera del sector publico que se tradujo en un importante aumento del endeudamiento 

externo y de la crisis financiera de 1982 que tuvo como consecuencia una cadena de 

devaluaciones y de crecimiento de la inflacién a niveles mayores al 100% en 1987. 

Destaca también ia nacionalizacién de la banca comercial y el inicio de una situacién de 

desequilibrio del entomo macroeconémico. 

El proceso anterior dio inicio a la discusién de sf el modelo de Sustitucién de 

Importaciones era todavia una alternativa para el crecimiento econémico o més bien 

mostraba ya un agotamiento y por tanto habia que replantearse un cambio en e] manejo 

de la politica econémica y por consecuencia en el paradigma Keynesiano en que se habfa 

sustentado la misma. 
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A partir de 1983, el manejo de {a politica econémica demostré el abandono del 

Modelo de Sustituci6n Importaciones, uno de los primeros elementos que se pueden 

sefialar fue el hecho de ta desincorporaci6n de empresas publicas tal y como se puede 

apreciar en el anexo estad{stico de esta tesis y la contraccién del gasto’ publico que 

implico reducir buena parte de la planta laboral del sector puiblico. 

Otro de los aspectos relevantes que permiten afirmar el abandono del modelo de 

Sustitucién de Importaciones, fue la creciente apertura del comercio internacional a partir 

de la reduccién de los aranceles y el ingreso de México al GATT en 1986. 

Fue evidente que a finales del los ochentas y principios de la década de los afios 

noventa, la restructuracién del Estado y del llamado cambio estructural implicaron de 

manera clara la tipologfa de las sustitucién de importaciones para establecer lo que ha 

dado en Ilamarse como Modelo Neoliberal que sin embargo no abandona por completo 

las tesis Neokeynesianas si previlegia el cardcter monetario de la politica econdmica 

actual en donde se observa para 1996 y 1997 si bien no un superdvit financiero, si casi un 

nivel de equilibrio de las mismas. 

Por tat motivo se puede afirmar que tanto la renegociacién de la deuda externa, 

que permitié darle un margen de maniobra importante a las finanzas publicas a partir de 

1990, como el proceso acelerado de la desincorporacién de empresas ptiblicas que incluyo 

a la banca comercial jugaron un papel importante sobre las finanzas piblicas y en una 

menor presién sobre el ahorro disponible en el mercado financiero para apoyar el crédito 

a la inversién privada. 

Las menores presiones sobre la liquidez y el financiamiento de tas finanzas 

publicas a partir de los noventa favorecieron de manera positiva - ademds de la apertura 

comercial y globalizaci6n econémica -, un ambiente de estabilidad que se tradujo en un 

apoyo importante a la baja del crecimiento de la inflacién. 
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Prueba de lo anterior fue el efecto que tuvo la devaluacién de diciembre de 1994, 

sobre la inflaci6n ya que a pesar de haber significado una paridad del doble de la que 

prevalecfa hasta antes de diciembre sélo implicd que la inflacién se elevaré en casi un 

60%, pero ademas es importante destacar que la duracién de la crisis econédmica sobre el 

sector real de la economia sélo duro poco mds de seis meses como se puede observar en 

la recuperacién que empez6 a mostrar algunas ramas del sector industrial orientadas 

principalmente al sector externo, con la automotriz maquinarfa, y procesamiento de 

informacién. 

Finalmente, la urgencia de !levar a acabo una reforma fiscal integral de los 

ingresos del sector publico ha quedado de manifiesto a rafz de la baja de los precios 

internacionales del petréleo durante los primeros meses de 1998, que implico contraer el 

gasto ptiblico en virtud de que casi un 30% de dichos ingresos provienen de las 

exportaciones del petréleo, raz6n por la cual se requiere replantear la estructura fiscal de 

nuestro pafs a fin de que esto contribuya a la promocién de la inversién y crecimiento del 

empleo. Esta discusién parece haberse retomado a finales del mes de febrero en donde los 

diferentes sectores de la sociedad y la Secretaria de Hacienda han empezado a retomar 

esta discusién - ver periddico El Financiero paginas 4 y 5 del 16 de febrero de 1998. 

Finalmente en relacién a la pluralidad existente en la Camara de Diputados, 

esta situacién obliga a que el presupuesto de egresos de la federacién en diciembre 

de 1997, tuviera que modificarse ¢ incluso estuvo a punto de no ser aprobado, sobre 

todo por los aspectos relacionados con el Fondo de Proteccién al Ahorro, el destine 

del gusto social y las partidas relacionadas con los gastos corrientes del personal 

burocratico y destaca también lo relacionado con el Hamado ramo 33 que tuvo que 

se ser revisado a propuesta de la Camara. Asi mismo, se deja planteado que para el 

presupuesto de 1999, se tendria que llevar a cabo una reforma fiscal integral, en este 

sentido para 1998 la entrega del presupuesto de egresos y la préxima ley de ingresos 

para 1999, se entregara con un mes antes octubre de 1998 a la Camara a fin de que 
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los diputados tengan tiempo suficiente para su revisin, modificacién y en su case 

aprobacién. 

108



  

BIBLIOGRAFIA. 

. ANGELES, Luis. Crisis y coyuntura de la Economia Mexicana. Editorial El 

Caballito. México 1978. 257 paginas. 

  

. ARIAGA Conchas, Enrrique. Finanzas Piiblicas de México. México 1981. - 

Instituto Politécnico Nacional. 233 paginas . 

. ASPE Armella, Pedro, “El Camino de la Transformacién Econémica”, FCE, 

México, 1993, 214 p. 

. BANDA Ariel y otros (Compiladores), “Lecciones de la Crisis: Los 

Programas de Ajuste en América Latina”, México, CEMLA; 1995, 465 p. 

. BAZDRECH Carlos y otros (Compiladores), “México: Auge, Crisis y Ajuste”, 

México, FCE, el Trimestre Econémico, No. 73, 1992, pp. 323-365. 

. BLANCO Mendoza, Herminio, “Las Negociaciones comerciales de México 

con el Mundo”, FCE, México, 1994, 281 p. 

. DE LA GARZA Enrique, “Democracia y Politica Econdémica Alternativa”, 

México, La Jornada- CITH/UNAM, 1994, 345 p. 

. DE LA MADRID Hurtado, Miguel, “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 

1983-1988", Secretarfa de !a Presidencia, p. 

. DUSSEL Peters, E., “El Cambio Estructural del Sector Manufacturero 

Mexicano, 1988-1994", en Comercio Exterior, Vol. 45, num. 6, junio, 1995, 

pp. 460-469. 

109



Bibliografia 

10.EL MERCADO DE VALORES, varios ntimeros. 

11. EXPANSION, “Inversién Extranjera, El Nuevo Marco Legal”, en 

Expansién, vol XXVI, nim. 641, mayo 25, 1994, pp. 188-197. 

12.FAYA Viesca, Jacinto. Finanzas Puiblicas. México 1981. Editorial Pornia 427 

pdginas. 

13.FLORES Zavala, Emesto. Elementos de Finanzas Publicas. México 1979. 

Editorial Pornia. 467 pagina 

14.GENEL, Julio A. La estrategia de! Estado en el Desarrollo Financiero. México 

1977, Editorial CEMLA. 96 paginas. 

  

15.GREEN, Rosario. Estado _y banca transnacional en México. Editorial 

CEESTEM-Nueva Imagen. México 1981. 334 paginas. 

16.GITLI, Eduardo, “México: notas para un balance de la politica comercial del 

sexenio 1983-1988", en GITLI E. (Coordinador), Estudios sobre el Sector 

Externo, México, 1990. 316 p. 

17.GUILLEN Héctor, “El Sexenio de Crecimiento Cero: México, 1982-1988", 

México, ERA, 1994, . 

18.INFORME Anual del Baco de México. (varios afios ) 

110



Bibliografia 

19.JIMENEZ Ramos, Rafael, “Promocién de las Exportaciones manufactureras 

de México, 1970-1986", en Comercio Exterior, Vol. 37, Num. 8, agosto, 

1987, pp. 666-673. : 

20.KRUGMAN, Paul (Coord.), “Una Politica Estratégica para la Nueva 

Economta Internacional”, FCE, México, 1993, 303 p. 

21.LICHTENSZTEIN S Y BAER M., “Polfticas Globales en el Capitalismo: El 

Banco Mundial”, CIDE, colec. Ensayos, No. 4, marzo, 1982, 158 p. 

22.MACEDA Antonio, “Represién Financiera y patrén de financiamiento 

latinoamericano”, en Revista de la Cepal, nim. 53, agosto, 1994, pp. . 

23.ORTIZ Martinez, Guillermo, “La Reforma Financiera y la Desincorporacién 

Bancaria”, FCE, México, colec. Una visi6n de la Modernidad de México, 

1994, 281 p. 

24.SALINAS de Gortari, Carlos. “Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994", 

Secretarfa de la Presidencia, 

25.SALINAS de Gortari, Carlos. “Anexo Estadtstico del Sexto Informe de 

Gobierno”, Secretaria de la Presidencia, 1994. 

26.WILLIAMSON, John, “EI Cambio en las Poltticas Econdémicas de América 

Latina”, México, Gernika, 1990, 135 p. 

27.ZEDILLO Ponce de Leén, Emesto, “Anexo Estadistico al Segundo Informe de 

Gobierno”, Secretaria de la Presidencia, 1996. 

ll



Bibliografia 

28.ZEDILLO Ponce de Leén, Ernesto, 

2000”, Secretaria de la Presidencia, p. 

“Plan Nacional de Desarrollo, 1995- 

112


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Aspectos Teóricos sobre el Estado
	Capítulo II. Evolución de las Finanzas Públicas en el Desarrollo Económico
	Capítulo III. La Transición del Estado Protector al Estado Liberal
	Capítulo IV. Finanzas Públicas y Estabilización Económica de México
	Conclusión
	Bibliografía



