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rNTRoooccroH 

Las medidas de politica econó~ica para hacer frente a la crisis 

que vivió el pais durante la década de los años ochentas, 

estuvieron orientadas básica•ente a combatir la inflación 

causada por el excesivo déficit del sector público, producto a 

su vez de la expansión del gasto. 

Parte importante de dichas medidas estuvieron orientadas hacia 

el incremento de ingresos del sector público, a través de 

sucesivas reformas y adecuaciones al sistema impositivo mexicano 

y del incremento constante a los precios y tarifas 

bienes y servicios que el sector público produce. 

de los 

otra parte de ellas han estado orientadas hacia la reducción del 

gasto, •ediante la desincorporación de organismos y entidades 

paraestatales consideradas no estratégicas, de la reducción o 

elimina.ción de subsidios y de la racionalización administrativa 

del propio sector público. 

Lo anterior, con el fin de reducir el déficit, lograr un 

equilibrio en las finanzas públicas y lograr con ello la 

reducción de las presiones inflacionarias. 



Sin embargo, con todos los estuezos encaminados a incrementar 

los ingresos y reducir el gasto para disminuir el déficit, la 

inflación fue galopante hasta 1987. De ahi que surge el 

plantellllliento de algunas int:errogantes. Se loqró realmente 

reducir el déficit pdblico ? CoJIO se •ide el déficit en México? 

Raalmenta es al déficit público causante de la inflación? 

En este contexto, el desarrollo del presente trabajo, tiene como 

objetivo central, estudiar el comportamiento de las finanzas 

públicas en el periodo 1981-1990, su relación con la evolución 

de la inflación, particularmente en lo que se refiere al tamaño 

del déficit y su financiamiento 

El trabajo se encuentra dividido en cuatro qrandes capitulas. El 

praero de ellos describe la situación económica general del 

pais a través de algunos indicadores macroeconómicos como· el 

PIB, la Oferta y Demanda y el Comercio Exterior. Indicadores que 

de alguna manera muestran la situación critica que vivió la 

economia mexicana, sobre todo antes de 1988. Asimismo, se hace 

referencia a la politica de estabilización y su relación con las 

finanzas pdblicas. 
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El capitulo dos aborda el tema de los ingresos del sector 

plll>lico, su comportamiento, evolución y cuantificación. En 

contrapartida el capitulo tres, cuantifica la evolución del 

gasto del sector público. 

El capitulo cuatro aborda el probleaa del déficit plll>lico ~·su 

relación con la inflación. Aborda el tema desde la definición 

del concepto de déficit, su rinanciamiento interno y externo, y 

sus fuentes financieras. Asimismo, trata de esclarecer su 

probable relación con las causas que originan el fenómeno 

inflacionario exclusivamente desde el punto de vista de la 

conceptualización monetarista y keynesiana, ya que estas son las 

corrientes teóricas que prevalecen en la mayoria de los 

encargados de instrumentar la politica econóaica en nuestro 

pais. 

Finalmente, se incluye un apartado d~ resumen y consideraciones 

finales, donde se pretende mostrar que el déficit plll>lico tiene 

poca relación directa con la.evolución de la inflación del 

periodo. Se incluye además, un anexo estadistico y la 

bibliografia básica. 



CAPrruLO I 

CRISIS ECOHOHICA Y FINANZAS PUBLICAS 



l.- .llHTECEDENTES 

A partir de la segunda postguerra aundial, el Estado mexicano se 

convierte decididaJ1ente en el promotor del desarrollo económico 

del pa1s. Problemas estructurales de insuficiente desarrollo 

industrial, de bajo crecimiento en los niveles de empleo, junto 

a las constantes fluctuaciones de la econow.ia nacional frente a 

los cambios de la economia mundial, lo inducen a asumir dicho 

papel. 

A partir de entonces, el Estado mexicano adopta como estrategia 

básica para el desarrollo económico, impulsar al sector 

industrial por considerar la mejor opción para lograr un 

crecimiento económico sostenido. Dicho impulso industrial 

estuvo orientado hacia la satisfacción de las necesidades del 

mercado interno, a través de lo que se dió en llamar el proceso 

de sustitución de importaciones. 

La orientación del desarrollo industrial hacia el mercado 

interno, tenía por objeto, tanto la disminución del creciente 

déficit comercial con el exterior, como tratar de mejorar los 

niveles de vida de la mayor1a de la población del pa1s. 

La intervención del Estado en la economia, a partir de la 

segunda guerra mundial, estuvo orientada hacia la protección 



del sector industrial frente a la competencia del exterior, los 

permisos previos de importación cumplian cabalmente este 

propósito. Asimismo, se pusieron em marcha otras medidas de 

politica económica tendientes a foaentar la inversión privada en 

el sector industrial; tal fue el caso de la creación de la 

banca de fomento industrial, como Nacional Financiera. se aplicó 

también una politica de estimulos fiscales que incentivan la 

inversión privada en el mismo sector. 

Con el mismo propósito de impulsar el desarrollo industrial, el 

Estado mexicano creó un gran número de empresas públicas, sobre 

todo en aquellas ramas cuyos altos requerimientos de capital y 

bajas condiciones de rentabilidad desestimulaban la inversión 

privada. La práctica general de dichas empresas fue vender sus 

bienes y servicios a bajos precios con el objeto de reducir los 

costos de producción de las mismas empresas privadas y estimular 

la inversión de origen privado en el sector industrial del pais. 

Asimismo crea la infraestructura económica y social necesaria 

para el mismo propósito. 

En resumen, el inicio del proceso de industrialización de 

acuerdo con José T. Casar y Jaime Rosa 1_/ tiene los siguientes 

1_/ casar, T. José y Rosa, Jaime. 
"Probl-as Estructurales de la induetrialización en México" 

Investigación Económica No. 164 Abril-Junio, 1983 
Fac. de Economia, UNAM 
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rasgos caracteristicos: " a) una politica de protección y 

promoción industriales a través de la introducción del sistema 

de permisos previos a la importación y del sistema de 

exensiones fiscales; b) la intervención directa del Estado en 

1a producción •anuracturera en algunas ramas como la 

siderúrgica, fertilizantes y papel; c) el financiamiento a 

largo plazo de la inversión industrial a través del aparato 

financiero público donde el papel más activo lo ocupaba Nacional 

Financiera; d) una politica de apertura del sector 

manufacturero hacia la inversión extranjera". 

La creciente intervención del Estado mexicano en la economia, 

trajo como consecuencia un crecimiento constante en el gasto 

público, el cual, aunado a una política de insuficiencia en los 

ingresos tributarios y no tributarios, hicieron que en lo 

sucesivo, las finanzas públicas operaran permanentemente con 

déficits fiscales. 

La operación de las finanzas públicas con déficits fiscales 

permanentes, se convirtió en lo sucesivo, pero sobre todo en la 

década de los años sesentas, en una práctica generalizada no 

solo por México sino también por la mayoria de los paises 

capitalistas. 2_/ 

2_/ Rivera Rios, Miguel Angel. 
"Crisis y Reorgani•ación del Capitaliaao K-icano 1!160-1985" 
Edit. ERA, México 1985 



La nueva pol1tica de gasto público déficitario, sin embargo, no 

ocasionaba ningún problema a la economía, por el contrario, los 

déficits fiscales cumplian papel importante, dado que a través 

de ellos se aumentaba la demanda y se generaban mayores 

condiciones de rentabilidad inclusive que en condiciones de 

equilibrio fiscal. 

Esta situación, se daba principalmente en época de crecimiento 

económico, con estabilidad de precios y sin presiones sobre el 

sector externo, de tal manera que si bien en esta época, el 

gasto público era creciente, aún con una política de ingresos 

insuficientes, la propia dinámica económica generaba recursos 

suficientes como para no permitir que los déficits 

presupuestales adquirieran magnitudes relevantes respecto al PIB 

nacional. Asi por ejemplo, de acuerdo con Arturo Huerta, J_/ 

•entre 1960 y 1964 su participación porcentual fue solo de 

o.71 t y de 1.3 t de 1966 a 1970". 

Al respecto el mismo Arturo Huerta señala qua "en periodos de 

crecimientos productivos y estable, la intervención del Estado 

en la economia no se ha traducido en déficit públicos 

crecientes, tal y como aconteció en gran parte de la década de 

3_/ Huerta Gonzalez, Arturo. 
"Economía Kexicanaz Káa Alla 4e1 Kilaqro". 
Edit. cultura Popular y el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM. México 1986 



los años sesentas. sin embarqo, en la medida en que la dinámica 

de la economia no generaba condiciones productivas, 

financieras y demandas capaces de configurar niveles de 

rentabilidad para propiciar y permitir un crecimiento endógeno 

en forma sostenida se recurria al déficit público creciente para 

contrarrestar las contradicciones del sistema". 4_/ 

Tal fue la situación que se presentaba precisaiaente al iniciar 

la década de los años setentas la cual se caracterizaba hasta 

1977, por una fuerte desaceleración de la expansión industrial 

que se debió, segd:n explica José T. casar y Jaime Ross 5_/ "al 

agotamiento de los efectos dinámicos que las actividades lideres 

habian tenido en la década anterior, y más precisamente, al 

hecho de que el crecimiento de estas ramas en 71 contexto de 

atraso de la producción interna de bienes de capital, tendia a 

producir tensiones crecientes 

pagos". 

en la balanza comercial y de 

De cualquier forma, la desaceleración de la expansión 

industrial presentada al inicio de la década de los años 

setentas debe explicarse por el hecho de que los factores que 

4.J Huerta Gonzalez, Arturo. 
Obra citada, Pag. 49 

5_/ Casar, T. José y Ross, Jaime. 
Obra citada, Pag. 164 



determinan la tasa de ganancia dejan de actuar positivamente, 

qenerando problemas en el proceso de acumulación da capital. 

Ante una situación asi, el Estado mexicano continuó con su 

politica de expansión del gasto público con el objeto de 

incrementar la demanda y dinamizar asi la inversión privada tal 

como ocurría en las décadas anteriores. 

Sin embargo, esta vez la mayor demanda generada por la expansión 

del gasto público, no lograba los efectos esperados, debido 

entre otras cosas, al bajo dinamismo de la productividad, al 

mayor coeficiente importado de la industria, dado que ésta 

requería de mayor cantidad de insumos importados a la vez que 

las exportaciones financiaban una proporción cada vez menor de 

dichos insumos; y a la incapacidad de ciertas ramas productivas 

para hacer frente a la propia demanda generada por el gasto 

público. 

De ahi que para hacer frente a una demanda creciente, y ante un 

menor crecimiento de la producción interna, se recurria 

constantemente a las importaciones, lo que permitió que la 

oferta total creciera más que el PIB entre 1970 y 1975 6_/. 

En consecuencia, el gasto publico se traducia en déficit fiscal 

6_/ Véase el nsistaaa de cuentas Raciona1ean 
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creciente, y éste no podia cumplir con la función de tratar de 

mantener los ritmos de la dinámica econó•ica, dado el contexto 

de bajo crecimiento de la productividad y la inversión privada. 

Por el contrario, termina por agudizar los problemas de la 

econ011ia que se manifiestan en inflación y déficit del sector 

externo crecientes. 

Por otra parte, en la medida que el gasto público se traducia en 

déficit creciente, puesto que la dinámica económica no generaba 

recursos suficientes para financiarlo, se recurria al 

endeuda•iento externo de tal suerte que para 1976 la deuda 

externa financiaba el 33.0 \ del déficit público. 

Ello permite afirmar que la dinámica económica entre 1970 y 1975 

estuvo basada en la expansión del gasto público financiado en 

gran parte con recursos del exterior, lo que posibilitó un 

crecimiento económico más allá de lo permitido por las 

condiciones internas. 

sin embargo, la economia mexicana no podia crecer bajo estas 

condiciones, toda vez que las presiones inflacionarias y del 

sector externo eran cada vez más fuertes, de tal suerte que la 

crisis presentada en 1976-1977 se manifestó precisamente en 

estrangulamiento del sector externo, en un lento crecimiento del 

PIB, asi como en altas tasas de desempleo e inflación. 
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Asi el PrB, tras haber crecido en 6.2 \ promedio anual de 1970 

a 1976, en 1977 lo hace solo en 3.4 \ • La tasa de inflación fue 

de 27. 2 t y 20. 7 t en 1976 y 1977 respectivamente, en tanto 

las exportaciones crecieron 1.2 \ en 1976, para caer en 10.0 t 

el año siguiente. 

La recesión económica de estos dos años parecía mostrar. ·1a 

inviabilidad de recurrir permanentemente al déficit p~blico 

creciente y al endeudamiento externo para mantener la dinámica 

económica, por lo cual era necesario un cambio en la 

politica que creara condiciones favorables al proceso de 

acumulación de capital. 

Para ello, pero sobre todo para continuar recibiendo recursos 

financieros del exterior, se firmó la carta de Intención con el 

Fondo Monetario rnternacional (F.K.r.) en la que se delineaba la 

política económica a seguir, de la que se resumen los siguiente 

puntos: reducir el qasto p~lico pa:r;a reducir asi el déficit 

tanto fiscal como de comercio exterior; restructuración del 

sector paraestatal; liberación de precios y del comercio 

exterior, además de una politica salarial restrictiva. 

Sin embarqo, el descubrimiento y explotación masiva de 

abundantes recursos petroleros permitió una mayor disponibilidad 

de divisas tanto por exportaciones petroleras como por crédito 
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externo, lo que a su vez permitió resolver el problema del 

sector externo y abandonar los lineamientos del F.K.r. e iniciar 

a partir de 1978 el auge económico basado nuevamente en la 

expansión del gasto público. 

En efecto, desde el punto de vista de la demanda, el elemento de 

mayor dinamización del ciclo que duró hasta 1981, fue el gasto 

de gobierno en consumo, y más particula~ente en inversión. Asi 

en estos años, el gasto público creció más que el PIB, además 

cambió la forma de su financiamiento en una dirección que amplió 

su efecto multiplicador, dado que creció más el gasto financiado 

con empréstitos tanto externos como internos que el gasto 

financiado con impuestos. 

Asi, en la medida que la forma de financiamiento no implica 

reducción de los ingresos disponibles del sector privado, se 

agrega de manera neta a la demanda privada generando los efectos 

multiplicadores conocidos, elevando los niveles de la actividad 

económica. 7_/ 

7_/ Los efectos expansivos de un incremento del gasto dependen 
de su forma de financiamiento, cuando dicho incremento 
se financia elevando los inpuestos a los trabajadores, 
el efecto expansivo se anula, pues la elevación del gasto 
es compensada por una reducción del gasto de los 
asalariados. cuando dicho gasto se financia con déficit, se 
agrega de manera neta al gasto privado, pues el poder de de 
éste no se ve reducido. Véase al respecto a López, Julio. 

11Boonoaia xaxioana, Bvoluoión, Par11pactivaa y 
Alternativa•"· :Investigación Económica No. 164. Abril

Junio, 1983. Facultad de Economia, UNAM 
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No obstante lo anterior, el crecimiento de la inversión privada 

producto de la mayor demanda generada por la expansión del gasto 

público fue incapaz de generar una oferta que diera respuesta a 

la propia demanda, por lo que se recurrió nuevamente a las 

importaciones, traduciendos~ el gasto público en 

externo creciente. 

déficit 

En este contexto, el déficit público se torna creciente, si 

bien, los ingresos se incrementaron a ra1z de los impuestos 

derivados del petróleo, no fueron suficientes para financiar el 

gasto. De ahi que su participación respecto al PIB se 

increJ11entara de 6.4 't en 1977 a 16.9 \ en 1981, 8_/ lo que 

implicó recurrir a un mayor endeudamienteo externo e interno. 

El mayor endeudamiento externo como se sabe, habia estado 

sustentado en lna espectativas de crecimiento del volumen y 

valor de las exportaciones petroleras. Sin embargo, a raiz de 

la agudización de la crisis económica aundial, las expectativas 

cambiaron: por un lado, se redujo el precio y la demanda 

internacional del energético, y por otro, las tasas de interés 

con que México tenia contratada la mayor parte de su deuda 

externa, se incrementaron, con lo cual se redujo la 

disponibilidad de crédito externo y se ponia en riesgo el pago 

de los servicios de la deuda. 

8_/ A precios de 1980. Tomado de la Revista "Bl Kercado de 
Va1or••" 1 de enero, 1989. Nafinsa 
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Asi pues, la insuficiente respuesta productiva frente al 

crecimiento de la demanda, el sobre endeudamiento externo, asi 

como los cambios adversos en los precios internacionales de 

petróleo, hicieron sobrevenir en 1982 la crisis más violenta y 

severa de las últimas décadas. 

•Esta crisis -en palabras de Jaime Roas- Parece representar el 

punto culminante de un proceso de agotamiento del dinamismo 

económico a largo plazo, en el que los sucesivos ciclos 

económicos han desembocado en recesiones cada vez mas severas, 

acompaflados de niveles de inflación y desequilibrios cada vez 

•ayores en las finanzas pllblicas y en la balanza de pagos en 

cuenta corriente". 9_/ 

En adelante, el presente trabajo aborda precisamente el problema 

de la inflación y las finanzas públicas en el periodo 1981-1990, 

pero antes, se analiza la evo1ución de algunos indicadores 

macroeconómicos que muestran la situación critica que vivió la 

economia mexicana. 

9_/ Ross, Jaime. 
"Crisis Boonóaioa y l'Olitioa de Bst.l>ilisaoión en Hézioo" 

Investigación Económica No.168. Abril-Junio 1984 
Fac. de Economia UNAM. 
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2.- PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) E INFLACION 

Al finalizar la década de los años setentas y principios de los 

ochentas, influenciada por las condiciones inmej arables de los 

precios internacionales del petróleo la econoaia mexicana vivió 

sus aejorea momentos, el Producto Interno Bruto P:IB creció a 

tasa de 8.5\ promedio anual de 1978 a 1981, el indice de 

inflación, aún cuando fue considerada elevado, no rebasó el 30 t 

durante ese mismo periodo. 

Sin embargo, a partir de 1981, aí\o en que terminó el ciclo 

económico expansivo atribuido al auge petrolero, la economía no 

podía recuperar su ritmo de crecimiento, por el contrario, todo 

parecía que a partir de ese año la actividad económica babia 

quedado en estancamiento permanente, con el agravante de mayores 

niveles de inflación. 

Esto significaba que la economía aexicana pasó de un periodo de 

crecimiento con inflación vivido a finales de la década de los 

setentas y principios de los ochentas, a otro de estancamiento 

con mayores niveles de inflación (estancamiento con inflación). 

Al respecto los datos del cuadro siguiente son ilustrativos. 
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PRODUCTO :INTERNO BRUTO E :IKFIAC:ION 

AJlo P:IB * __/ 

1981 4 862 219 
1982 4 831 689 (0.6) 
1983 4 828 937 (4.2) 
1984 4 796 050 3.6 
1985 4 919 905 2.3 
1986 4 725 277 (4.0) 
1987 4 792 736 l.4 
1988 4 884 242 l.4 
1989 5 040 866 3.2 
1990 5 236 337 3.9 

*_/ Millones de pesos a precios de 1980. 
() Cifras negativas 

:Indice de 
:Inflación 

28.7 
98.8 
so.o 
59.2 
63.7 

105.7 
159.2 
51.7 
19.7 
29.9 

FUENTE: cuadro construido con datos del Informe Anual del Banco 
de México 

Como se observa, hay un decremento promedio anual en el PIB de 

o. 2 t durante el subperiodo 1981-1987, aún cuando hubo 

crecimiento en 1984, 1985 y 1987 del 3. 6, 2. 3 y l. 4 t 

respectivmnente, solo en 1985 se supera ligeraJDente los niveles 

del P:IB de 1981, lo cual indica que aún con el crecimiento 

registrado en esos tres años, la economia permanecia estancada 

inclusive por abajo de los niveles de 1981, es decir, no hubo 

ningWJ avance en relación a aquel año, solo a partir de 1988 se 

presenta un ligero repunte en la economia. 

Ho ocurre lo mismo con los niveles de inflación, cuyo 

crecimiento no tiene presedente en la historia de México. sus 

idices pasaron del 28.0 al 159.2 t en ese mismo subperiodo. 
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Ello constituye una tasa promedio anual del 33.6 \ que contrasta 

con el crecimiento negativo del PIB. 

El estancamiento económico se torna más critico si se introduce 

la variable de la población. As1, mientras la economia 

permanecía estática la población mantiene un constante 

crecimiento, ello presupone una producción per-cápita cada véz 

•enor. 

Si bien, la economia mexicana vista atravéz de su PIB ha 

permanecido estancada, los sectores que las conforman, el 

primario, el secundario y el sector servicios han tenido un 

comportamiento diferente. 

El sector primario es el tlnico del cual se puede afirmar que no 

ha permanecido estancado, si bien en 1986 reqistró una caida de 

J. 2 t, el valor de su PIB se ha mantenido por encima de los 

niveles de 1981 (Ver cuadro 1). A i;llo contribuyeron en gran 

medida las actividades agricola y ganadera, que si bien también 

tubieron fluctuaciones en este periodo, el valor de su PIB se 

mantuvo por encima del nivel registrado en 1981, además de que 

juntas estas ramas conforman alrededor del 65 t de este sector. 

Sin embargo, en 1988 y 1989 decreció en 2.4, 3.1 \ y volvió a 

crecer en 1990 en 3.9 \. 
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El subeector m~nero por su parte, si bien tuvo actividades que 

crecieron peraanentemente como el caso de los minerales 

metAlicos no ferrosos, estos son irrelevantes dentro de las 

actividades que confonnan al mismo subsector minero, por tanto 

se vieron afectadas por las fluctuaciones ciclicas de otras 

ramas de la mineria tales como la extracción de petróleo crudo y 

gas natural, principal componente de este subsector. <:;abe 

destacar, sin embargo, que aün con sus fluctuaciones ciclicas el 

valor global del PIB minero también se mantuvo por encima del 

nivel observado en 1981. 

La extracción de petróleo crudo y gas natural, dentro de la 

actividad minera, contribuye con alrededor de 60 \ de ese 

subsector, sin embargo, comparada dentro del total del sector 

primario, dicha actividad contribuye alrededor del 20 \ 

participación inferior a la de las actividades agricola y 

ganadera. 

Esta participación se hace más insignificante si se compara a un 

nivel más agregado. En efecto, la extracción de petróleo y gas 

natural en el mejor de los casos sólo representó el 2.3 % del 

PIB nacional durante el periodo señalado. 

No obstante lo anterior, es de sobra conocida la importancia que 

tiene la producción petrolera para el pais, por el volumen y 

valor de las ventas internacionales de crudo, ya que de él 

depende en buena parte, la entrada de divisas al pais. 
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El sector industrial por su parte, no solamente dejó de crecer, 

sino que además presentó un franco decremento. Asi, en 1981 el 

valor de su PIB fue de 1 mil 381.3 millones de pesos a precios 

de 1980, en cambio para 1987 su valor descendió a 1 mil 253.o 

millones. Esto es 9.3 t menor a la de aquel año. Ello significa 

además un decremento promedio anual de 1.6 \ durante el periodo 

1981-1987, lo cual influyó decisivamente en el comportamiento 

del PIB nacional, puesto que el leve crecimiento del sector 

primario fue insuficiente como para influir en un crecimiento 

positivo de la economia mexicana.(Ver cuadro 1) Sólo a partir de 

1988 se observa recuperación en el sector industrial. 

El sector industrial además, durante este periodo disminuyó 

gradualmente su participación porcentual dentro del PIB 

nacional. Del 28.4 con que participaba en 1981, su participación 

se redujo a 26 .1 en 1987, es decir, durante este periodo de 

crisis el sector industrial perdió dos puntos porcentuales 

dentro del PIB nacional, en cambió el sector primario 

incrementó su participación. 

El retroceso del sector industrial se debe fundamentalmente a 

la severa calda ocurrida en la actividad de la construcción, asi 

como al estancamiento presentado en actividades tales como: 

textiles, vestido y cuero; madera y sus productos maderables; 
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productos metálicos, maquinaria y equipo; y otras industrias 

manufactureras. 

Dentro de 1aa actividades manufactureras, sin embargo, hubo 

actividades que crecieron casi peraanentesente, tal fue el caso 

de la división relativa a alimentos, bebidas y tabaco;sustancias 

quimicas, derivadas del petróleo, productos de caucho y 

plásticos. 10_/ 

El sector servicios, es el más significativo dentro de la 

economia nacional su participación porcentual supera el 60 \ 

dentro del PIB nacional. Durante el periodo su participación se 

incrementó ligeramente al pasar de 60.3 \ en l.981 a 61.5 \ en 

1987 y 60.9 en 1990. 

Este sector, tuvo actividades que mantuvieron un crecimiento 

sostenido tales como la electricidad; agua y gas; servicios 

financieros y alquiler de bienes inmuebles; así como los 

servicios personales, sociales y comunales. Sin embargo, se 

vieron afectados por la caida en el ramo relativo a comercio, 

restaurantes y hoteles, la cual es más representativa dentro del 

sector. Ello determinó que el sector servicio en su conjunto 

10_/ Véase al respecto "Bl Bi•teaa de cuant•e llacional•a de 
llúioo. cuantas Consol.idadul de la Jlación y PJ:B, 
1980-1986 y 1987"• SPP, INEGJ:. 
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presentara una tasa de crecimiento prOllledio anual de 0.7 t entre 

1981 y 1987 a1 incrementarse el valor de su PIB de 2 •il 925.3 a 

a 2 •il 946.9, no obstante, para 1990 alcanzo un valor de 3 mil 

190.5 millones de pesos a precios de 1980. 
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3.- OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y SERVICIOS 

La oferta global, durante el periodo 1981-1987 disminuyó de 5 

mil 544. 9 a 5 mil 125. 5 millones de pesos a precios de 1980. 

Ello equivale a una di,..inución de 7.6 t en el periodo, y a una 

reducción de 114.0 t a 106.9 t en relación al PIB. Esto quiere 

decir que si se iguala a cien el PIB, la oferta global 

dimoinuye COJIO producto de la reducción de las iwportaciones 

11_/ que cayeron de 14.0 a 6.9 \, lo cual quiere decir, que el 

valor de la oferta de bienes y servicios de que disponia el pais 

para satisfacer sus necesidades disminuyó considerablemente en 

este periodo. Sin embargo, al igual que otros indicadores 

•acroeconómicos, a partir de 1988 empieza a mostrar una 

recuperación. 

Ello indica que el valor de los bienes y servicios que se 

ofrecia en México hasta 1987, era menor a la de 1981, en primer 

lugar por la reducción de las 1-portaciones y en segundo lugar, 

por que la producción interna permanecía estancada. Sin embargo 

en 1988 el PIB creció pero sobre todo crecieron las 

importaciones por lo que la disponibilidad de bienes y servicios 

también se incrementaron. 

11_/ De acuerdo al Sistema de cuentas Nacionales, la oferta 
global se compone de la producción interna de bienes y 
servicios más las importaciones. 
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consecuencia de lo anterior, la composición de la oferta global 

babia sufrido algunas modificaciones; asi en 1981, el PIB 

participaba con el 87 t de la oferta global y las importaciones 

lo hacian con el 13.0 t, para 1987 el PIB aportaba el 93.5 \ y 

las i.Jlportaciones lo hacian con el 6.5 t. No obstante para 1990 

la tendencia era volver a la situación anterior. 

La dmoanda global por su parte, de acuerdo al sistema de cuentas 

nacionales, es cuantitativamente igual a la oferta global, por 

tanto tuvo el mismo comportamiento que ésta, durante el mismo 

periodo. 12_/ (Ver cuadro 2) De sus componentes, el consuao 

privado es el más representativo dentro de la demanda qlobal, su 

participación porcentual durante el periodo, varió entre el 56.0 

yel58.0\ 

El consuao de gobierno por su parte, es menos siqnificativo, su 

participación porcentual en el mejor de los casos fue 11.3 %, 

no obstante, su valor a precios constantes se incrementó 

alrededor del 13.6 \ al aumentar de 494 mil 836 a 562 mil 135 

millones de pesos entre 1981 y 1990. Cabe destacar que el 

consumo de gobierno fue mayor en 1986 y 1987 que el realizado en 

1989 y 1990. 

12_/ Si bien, la Demanda Global es cuantitativamente igual a la 
oferta Global, la primera se desglosa en los siguientes 
conceptos: Consumo Privado; Consumo de Gobierno; 
Formación Bruta de Capital Fijo; Variación de Existencias; 
y, Exportaciones 
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Por l.o que respecta a l.a formación bruta de capital., segundo 

renglón en i•portancia dentro de l.a de•anda global, su 

participación porcentual. se redujo, del 23.2 \ en 1981 al 16.8 \ 

en 1990 lo que en términos absolutos equivale a una disminución 

de 1 •il 286.4 a 991.3 •i1lonee de pesos (-22.9 \). 

En cuanto a l.as exportaciones vistas del lado de la demanda 

91.obal, se incrementaron de 533.9 a 986.4 mill.ones de pesos por 

lo que su participación porcentual también se incrementó al 

pasar del 9.6 a 16.7 \ en el periodo 1981-1990. 
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4.- COMERCIO CON EL EXTERIOR. 

El saldo de la balanza comercial, tras haber sido 

tradicional ... nte negativo, a partir de 1982 y hasta 1988 se 

volvió positivo, ello obedece lllá.s que a un crecimiento acelerado 

en las exportaciones a la disminución de las importaciones, 

sobre todo en el periodo 1981-1987. En efecto, las 

exportaciones en este periodo sólo crecieron de 19 mil 419 

millones de dólares en 1981 a 20 mil 656.2 millones en 1987 

(6.4 t), es decir, crecieron a un ritmo promedio anual del 1.ot. 

En cambio las importaciones decrecieron alrededor del 49 t al 

disminuir de 23 mil 929.6 a 12 mil 222.9 millones de dólares, lo 

que representa un decremento promedio anual de 10.6 \ durante el 

aismo periodo. (Ver cuadro 3) Sin embargo, a partir de 1988 las 

importaciones presentan mayor dinamismo que las exportaciones de 

tal manera que en 1989 y 1990 el saldo de la balanza comercial 

vuelve a ser negativo. 

Asi pues, la caída de las importaciones determinó el singular 

comportamiento del saldo de la balanza comercial en el periodo 

mencionado al pasar de un déficit de 4 mil 510 millones de 

dólares en 1981 a un superavit de 8 mil 433. 3 en 1987. El 

superavit de la balanza comercial a costa de una mayor caida en 

las importaciones, es producto entre otras razones de la 
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politica de restricción a las importaciones ante la necesidad 

creciente de divisas para el pago de los servicios de la deuda. 

Las exportaciones mexicanas fueron dinámicas entre 1981 y 1984 

hasta alcanzar 24 mil 196 millones de dólares. Para 1985 y 1986, 

debido a la caida en el precio y volumen de las exportaciones de 

petróleo disminuyeron en 34.7 y 45.6 t respectivamente, para 

recuperarse ligeramente los años siguientes hasta alcanzar en 

1990 un total de 26 mil 773.1 millones de dólares. 

En cuanto a los productos de exportación, el petróleo crudo fue 

el más significativo dentro del volumen total. Asi en 1982 año 

en que alcanzo su máximo nivel con un valor de 15.6 millones de 

dólares, rep:esentaba el 74.6 \ y para 1989 y 1990 disminuyó su 

participación hasta el 34.6 y 37.7 \ respectivamente. 

Otros articules importantes de exportación, de acuerdo con 

Calzada Falcan 13_/ "lo constituyen algunos productos aqricolas 

como el café crudo en grano, tomate y algodón o bien, otros 

recursos naturales como el cobre en bruto o concentrado, plata 

en barra y camarón congelado. " 

13_/ Calzada Falcón, Fernando. 
nAJ.qunoa Aspectos del Coaercio zxterior 4• Kéxicon. 
Investigación Económica No. 177 julio-septiembre 1986 
Pac. de Economia, UNAM 
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Las exportaciones manufactureras por su parte, fueron las más 

dinAlnicas a lo largo del periodo, su creci•iento fue de 19.3 i 

promedio anual, al pasar de 3.4 a 9.9 millones de dólares. De 

ellos destacan productos como motores para automóviles, partes 

sueltas para automóvil, •aquinaria y equipo y productos 

diversos, asi co•o productos derivados del petróleo tales como 

gasolina, combustoleo y gasoleo. 

Sobre las exportaciones crecientes de motores para automóviles, 

Fernando calzada Falcón y Anibal Gutiérrez 14_/ afirman que 

••• •si bien México está exportando tal cantidad de motores, es 

debido a que la producción mundial está cambiando su 

localización. Los paises avanzados han trasladado la producción 

de este tipo de articules a paises como México, pues el daño 

ecológico que provaca su fabricación es muy elevada y existen 

presiones de la sociedad para evitarlo,• es decir, obedece a la 

•ayor presencia de las transnacionales del ramo. 

De cualquier manera el dinamismo conjunto de las exportaciones 

manufactureras, no parece ser producto de un aUlllento en la 

competitividad del aparato productivo mexicano. Más bien obedece 

14_/ Calzada Falcón, Fernando y Gutiérrez, Anibal. 
"Bl C011ercio Bxterior y la cri•i•"· 

Economia Informa No. 125. febrero 1985 
Fac. de Economis, UNAH. 
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a la politica cambiaria de estos años, en la que el peso mexicano 

se ha mantenido por debajo de su valor real a través de 

sucesivas devaluaciones. Asi, el tipo de cambio que existia en 

diciellbre de 1981 fue de 25.7 pesos por dólar norteamericano. 

Al aismo mes de 1987, l.a divisa norteamericana se cotizaba a 

razón de 2 mil 198.50 pesos por dólar de tipo controlado. Ello 

constituye una devaluación promedio anual de 210.0 ~ 

En lo que respecta a las importaciones, si bien, el conjunto de 

ellas registró una disminución general, presentan la 

característica singular de que oscilan de acuerdo con el 

comportamiento del P:IB nacional, esto es, en la medida que el 

PIB se redujo, las importaciones cayeron y cuando el PIB creció 

las importaciones también lo hicieron. Esto no quiere decir que 

el crecimiento de la economia dependa de las importaciones pero 

si puede ser el indicio de que cuando la economia crece, 

requiere de un nWllero mayor de cierto tipo de importaciones, 

particularmente de bienes intermedios. 

En efecto, por tipo de bienes, los de consumo se redujeron 

alrededor de 73.0 \ entre 1981 y 1987, y sólo a partir de 1988 

se incrementaron nuevamente. Los bienes de uso intermedio, cuyo 

decremente qlobal fue de 35.0 t se observa que cayeron en 1982 

y 1983, se recuperaron en 1984 y 1985 para volver a caer en 1986 

y recuperarse en los años siguientes hasta alcanzar un total de 
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17 ail 917.4 aillones de dólares en 1990. Por su parte las 

importaciones de bienes de capital, de igual manera decrecieron 

hasta 1987, y sólo a partir de 1988 se recuperaron nuevamente. 

Sin eabarqo, hasta 1990 no se ha recuperado el nivel de 1981. 
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5.- CRISIS, POLITICA DE ESTABILIZACION Y FINANZAS PUBLICAS 

Si bien, el ritmo de crecimento económico en 1981 llegó a ser 

del orden del 8.1 \, al igual que en los tres años anteriores, 

este proceso de crecimiento se caracterizó por una notable 

diferencia entre la expansión del sector petrolero y el no 

petrolero. El no petrolero registró una reducción en su ritmo'de 

creciaiento como consecuencia de la desaceleración del sector 

manufacturero, el cual a su véz estuvo asociado al desequilibrio 

creciente de las cuentas de la economía externa. 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos presentaba 

un avanzado deterioro, al pasar de 1 •il 596 millones de dólares 

en 1977 a 11 mil 704 en 1981, llegando a representar en este 

~ltimo año alrededor del 5 \ de PIB nacional. 

La inflación tendia a ser elevada al alcanzar un indice de 28.7\ 

al finalizar el año, las finanzas públicas sufrian serios 

desajustes gue contribuirian a precipitar la crisis el año 

siguiente. 

Ante el creciente deterioro general de la economia mexicana, 

desde mediados de 1981 se empezó a aplicar programas de ajuste 

del m4s ortodoxo corte estabilizador, 15_/ Aei, el 15 de julio 

15_/ Para mejor caraterización de una politica ortodoxa véase a 
Roes, Jaime."Criaia Bconóaioa y Politioa de Batabili•ación" 
Investigación Económica No. 168. Abril-Junio 1984 
Fac. de Economia UNAH. 
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de 1981 el entoces secretario de Proqraioación y Presupuesto tras 

reconocer que ••• • la intlación, el déficit de las finanzas 

publicas y también el desequilibrio del sector externo son 

hechos que preocupan al gobierno de la república .•. • dió a 

conocer lineamientos generales para reducir el gasto público 

presupuestado para 1981. 16_/ 

Dichos lineanientos consistían básicamente en el ajuste a la 

baja del Presupueto de Egresos de la Federación en un porcentaje 

no menor al 4.o t asi como en la aplicación de medidas 

adicionales como el establecimiento de controles a las 

importaciones, mayor fomento a las exportaciones un 

deslizamiento más acelerado del tipo de cambio y la 

continuación de altas tasas de interés a fin de evitar la fuga 

masiva de capitales y retener el ahorro interno en el pais. 

Con todo el fracaso evidente de las medidas de política 

aplicadas desde mediados de 1981, la estrategia de 

estabilización para 1982 continuó siendo de corte ortodoxo, la 

cual estuvo basada fundamentalmente en una politica fiscal 

restrictiva en forma de reducciones al gasto p1lblico y a los 

subsidios; de aumentos a los impuestos indirectos y a los 

16_/ Do la Madrid Hurtado, Miguel. 
"Coaaroio BJ<tarior" Vol. 31 No. B 
Revista del Banco de Comercio Exterior 
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precios y tarifas de los bienes y servicios, asi co•o también 

de una politica de contracción monetaria y salarial. 

En efecto, depués de una nueva caida en el precio internacional 

del petróleo, de una rápida dolarización de la econo•1a y de la 

aceleración de la inf'lación, el proc¡raJIUI de ajuste comprende 

entre otras medidas el retiro del Banco de México del mercado 

cambiario, con la consecuente devaluación del peso frente al 

dólar en el mes de febrero, la reducción del gasto público, 

complementada con la disminución de subsidios a productos de 

consumo básico y el aumento de precio a los energéticos. 

Estas medidas aplicadas en el primer semestre de 1982, no 

lograron revertir la tendencia de la situación econ6ll:ica, por el 

contrario, tendian a acentuar su creciente deterioro, lo que 

orilló al qobierno en turno a adoptar medidas no ortodoxas como 

fueron el control generalizado de cambios, y la "quinta opción• 

como llama Carlos Tello 17_/ a la nacionalización de la banca. 

La aplicación del programa de ajuste en 1982, de alguna manera 

se caracterizó por significativas contradicciones y 

ambiguedades, producto de los conflictos que se desarrollaban al 

interior de la burocracia politica, acentuadas por el momento 

17_/ Tello Macias, Carlos. 
"La •aoionalisación de la Banca en Kézioo" 
Siglo XXr Editores, Primera edición 
México, 1984 
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de transición político-electoral de ese •ismo año. La 

nacionalización de la banca, el control generalizado de cambios 

que significaron un viraje radical en la orientación de la 

política estabilizadora de entonces, son la expresión nítida del 

grado que babia llegado el conflicto. No obstante, la politica 

ortodoxa para la estabilización habria de imponerse al arrivar 

al poder la nueva aainistración pllblica el priaero de diciembre 

de 1982. 

Al producirse el relevo del poder Ejecutivo Federal, para 

enfrentar la grave crisis se puso en marcha el Programa 

:Inmediato de Reordenación Econó•ica (P:IRE) 18 __¡ tras el cual 

estaban los acuerdos firmados previamente con el FKI en los que 

se establecian los lineamientos a que habria de sujetarse la 

politica estabilizadora del nuevo régimen. 

Se trata de una severa politica recesiva orientada a estrechar 

la brecha del sector externo y a contener la inflación. Las 

acciones estaban destinadas a disminuir el nivel de demanda 

efectiva a través de la reducción del déficit como porcentaje 

del PIB, de la disminución del ingreso familiar y del 

encarecimiento del crédito. 

18_/ Véase el discurso de toma de posesión del Presidente Kiquel 
De la Madrid Hurtado. 
Primero de Diciembre de 1982 



En forma simplificada puede decirse que el esquema de politica 

econó•ica co•prendia tres objetivos: reducción del déficit 

público disminución del déficit del sector externo y 

desaceleración de la inflación; y tres instrumentos de politica 

para alcanzar esos objetivos: La politica de gasto e inqresos 

públicos, la politica ca•biaria y salarial. De aanera más 

precisa la politica de gasto e ingresos consistía en tres 

conjuntos de medidas, 1) aumento en los precios y tarifas de 

bienes y servicios del sector público, 2) aumentos en las tasas 

de los impuesto indirectos y 3) reducción real del gasto 

pl.lblico, especialmente el de inversión y más moderadamente el de 

consumo. 19_/ 

Los programas de ajuste de corte ortodoxo trajeron por 

consecuencia una severa calda en la actividad económica durante 

1983 y 1984, si bien en los años siquientes hubo una ligera 

recuperación, se debió a un cambio relativo en la orientación de 

la politica al flexibilizar sus propósitos estabilizadores, 

principalmente en materia de gasto público y de politica 

monetaria y crediticia. Ello implicó un manejo menos riguroso, 

aunque no distinto de las •edidas puestas en •archa 

gobierno en su ortodoxo esquema de ajuste. 

por el 

19_/ Para mayor profundización del tema, véase "BVoluaión 
Reciente 4e la Econoaia Kexicanan Economia Mexicana 
No. 5 Revista del Departamento de Economia del CIDE. 
México 1983 
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Sin ellbargo, la recuperación resultó efimera, toda vez que desde 

mediados de 1985 se presentaron nuevamente~ sintomas de 

desequilibrio económico que orillaron al gobierno a abandonar su 

pol1t1ca de ajuste gradual y diseñar para el año siguiente otra 

más restrictiva, que aunada a s~ véz a la brusca caida del 

precio internacional del petróleo redundó en una rece~'ión 

económica general con el agravante de mayores niveles de 

inflación. 

Para 1987, si bien la economia mexicana tuvo cierto repunte, se 

desarrolló en un marco de fuertes presiones inflacionarias que 

terminaron con la aplicación de otro programa de ajuste 

denominada Pacto de Solidaridad Económica (PSE), que si bien, no 

fue de todo ortodoxo, continuó manejando como eje central de 

politica económica la reducción del gasto público para reducir 

con ello el déficit presupuestal y poder controlar asi el 

proceso de inflación, es decir, tenia como p1opósito fundamental 

el saneamiento de las finanzas públicas. 

Ese mismo programa, ahora con el nombre de Pacto para la 

Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE) continuó aplicandose 

en loa años siguientes. 
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CAPITUID II 

INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO 



1.-FUENTE DE INGRESOS 

El sector publico en México está constituido por la 

Administración Publica Federal y la Administración Publica 

Paraestatal. La primera, de acuerdo con la Ley Orgilllica de la 

Administración Pública, comprende a la Presidencia de la 

República, las secretarias de estado, los departamentos 

administrativos y la Procuraduria de la Repüblica. La segunda, 

está integrada por los organismos descentralizados, las empresas 

de participación estatal y los fideicomisos del sector. 1_/ 

En este contexto, los ingresos del sector p\lblico tienen su 

origen en dos fuentes principales que son: Las recaudaciones 

realizadas por el sistema fiscal mexicano y los ingresos 

obtenidos por el sector público paraestatal. Estos últimos, 

derivados fundamentalmente de la venta de bienes y servicios 

que las empresas paraestatales producen. 

Las recaudaciones fiscales, de acuerdo con la cuenta de la 

Hacienda Publica Federal, se denominan también Ingresos 

Fiscales de la Federación y pueden ser de carácter tributario y 

no tributario. 

l_/ Le7 Orc¡iiDiaa 4e la Aaainiatraaión Pública racSaral Art. No. 1. 
PUblicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 1979 
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Por su parte, los del sector paraestatal, se denominan también 

inqresos propios de organismos y empresas. 

La Organización de las Naciones Unidas ONU por conducto de su 

departamento fiscal clasifica a los ingresos fiscales de acuerdo 

a su objetivo de análisis, ya sea económico o adm.inistratiyo, 

señala tres grandes grupos que son: 1) Inqresos Tributarios Y no 

Tributarios; 2) Impuestos Directos e Indirectos: 3) Ingresos 

procedentes de la cuenta de la renta privada e ingresos 

procedentes de la cuenta de capital privado. 2_/ 

Se considera que la distinción entre ingresos tributarios y no 

tributarios tiene poca utilidad para el análisis económico 

aunque son de qran utilidad para fines administrativos, no asi 

la segunda clasifacasión en impuestos directos e indirectos, que 

por definición se producen por actos y efectos de la politica 

que en un momento dado desea proyectar el Estado. 

La tercera categoria, se refiere a la distinción entre el 

capital e igreso, el primero como un "stock" de bienes y el 

segundo como un flujo o corriente que emana del primero, asi por 

ejemplo, los impuestos que gravan al capital o su acumulación 

son considerados ingresos provenientes de la cuenta de capital 

privado. 

2_/ Retchkiman, K. Benjamin. 
"T•oria de las l'inaDsas Pública•" Tomo I Cap. III 

Edit. UNAM Textos Universitarios. México 1987 

39 



En México, de acuerdo a la misma cuenta de la Hacienda pública 

Federal, dentro de los ingresos tributarios destacan los 

impuestos: a) sobre la Renta (ISR), el cual es aplicado a las 

sociedades mercantiles y a las personas fisicas, b) el Impuesto 

al Valor Agregado, mejor conocido como IVA, que es aplicado al 

consumidor final; c) Impuesto Especial Sobre Producción y 

servicios, aplicado a la produción de algunos productos y 

servicios especiales tales como la cerveza, los cigarros, la 

gasolina, el teléfono y otros; d) Impuesto a las Importaciones; 

e) !apuesto Sobre las Erogaciones por Remuneración al Trabajo 

Personal prestado bajo la dirección de un patrón; f) Impuesto 

Sobre Automóviles Nuevos; g) Impuesto Sobre Tenencia o uso de 

Vehiculos, y otros tipos de impuestos como el de la adquisición 

de inmuebles, azúcar, cacao y otroo bienes. 

Por su parte, dentro de los ingresos no tributarios se 

encuentran los relativos a: a) Derechos, los cuales se definen 

como las contribuciones por los servicios que presta el Estado 

en sus funciones de derecho público asi como por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, 

tal es el caso del derecho por uso de puentes y carreteras, el 

derecho a la extracción de hidrocarburos, el uso de las 

telecomunicaciones. b) Aprovechamientos, que son los ingresos 

que percibe el Estado por funciones de derecho público distinto 
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de las contribuciones, de 

financiamiento y de los 

los ingresos 

que obtenqan 

derivados de 

los organismos 

descentralizados y las empresas de participación estatal. c) 

Productos, son las contraprestaciones por los servicios que 

presta el Estado en sus funciones de derecho privado, asi como 

por el uso, aprovechamiento enajenación de bienes de dom,.nio 

privado. d) Accesorios, son loa recargos, las sanciones, loa 

gastoS de ejecución y las indemnizaciones que se obtienen cuando 

no se cubren las contribuciones en la fecha o dentro del plazo 

fijado por las disposiciones fiscales, y finalmente, dentro de 

los ingresos no tributarios existe el concepto de contribución 

de mejoras, que son las contribuciones que hacen las personas 

fisicas y morales que se benefician en forma especial con las 

obras públicas que realiza la federación. 

En resumen estos son los principales conceptos a través de los 

cuales se obtienen los Ingresos Fiscales de la Federación. Los 

ingresos propios de organismos y empresas como ya se mencionó, 

tienen su origen principal en la venta de bienes y servicios que 

las mismas empresas producen, aunque adicionalmente, cuentan con 

otros renglones como el de ingresos por cuenta de terceros, 

ingresos diversos, venta de inversiones, ingresos recuperables y 

cuotas de seguridad social. 
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2.- POLITICA DE INGRESOS 

Durante las últimas décadas, las finanzas públicas en México han 

operado en permanente desequilibrio, los ingresos siempre fueron 

inferiores a los eqresos. Sin embargo, dicho desequilibrio no 

babia alcanzado niveles tan altos como los años de 1981 y 1982. 

En e:tecto, durante estos dos Moa el dé:ticit financiero del 

sector público, medido a precios de 1980, llegó a representar 

como proporción del PIB el 14.1 y 16.9 % respectivamente. Por 

ello, la politica de inqresos y gasto a partir de entonces ha 

estado encaminada a lograr un balance adecuado en las finanzas 

del sector público. La primera mediante la puesta en marcha de 

medidas tendientes a incrementar las recaudaciones fiscales y a 

través del aumento de precios y tarifas de los bienes y 

servicios que las empresas públicas producen. La segunda, a 

través de sucesivos recortes al presupuesto de egresos de la 

federación y de la racionalización del propio gasto del sector 

público. 

En materia de política fiscal, se babia creado con anterioridad 

el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el fin de 

avanzar en un sistema tributario armónico en todo el territorio 

nacional y acabar con los problemas de doble y múltiple 

imposición, asi como avanzar en la simplificación impositiva. 
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En 1980, entró en vigor el nuevo Iapuesto al Valor Agregado 

(IVA) en sustitución del antiguo Impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles (ISIM) cuya tasa era de1 4 %, en tanto la del nuevo 

iapuesto pasó a ser inicialmente del 10 \. Lo anterior, con la 

finalidad de recabar mayores ingresos. 

Para el año de 1981 y 1982, la politica tributaria, de acuerdo 

con la Ley de Ingresos de la Federación 3_/ estuvo orientada a 

continuar con el proceso de reformas fiscales, perfeccionar el 

Sistema de Coordinación Fiscal y a combatir la elución y evasión 

en el pago de impuestos. 

En 1982, se enviaron al Poder Legislativo dos iniciativas de 

leyes que mejoran el réqimen fiscal entonces vigente, estas 

iniciativas fueron un nuevo Código Fiscal y la Ley Federal sobre 

Derechos. El primero de los ordenamientos propuestos se 

encamina a mejorar la administración tributaria tanto como a 

actualizar conceptos y definiciones' juridicas, en consonancia 

con las modificaciones que ya sa habian implantado en gran 

número de disposiciones impositivas. Se actualizaba también los 

sistemas de fijación de recargos y multas. 

En cuanto a la segunda iniciativa, se parte del hecho que el 

Sistema de Captación de Ingresos no Tributarios contiene un 

3_/ "Diario de D•bat•• de la Cáaara de Diputado•," de 
los dias 26 y 25 de noviembre de 1980 y 1981 
respectivamente. 



conjunto auy variado, profuso y disperso de normas que habian 

crecido con el tieapo y con la ampliación de los servicios 

estatales. Se justificaba por tanto, integrar un cuerpo único 

coherente de disposiciones que alcancen uniformidad tanto por 

los criterios en que se apoyar como por los avances que pudieran 

efectuarse en su generalización en las legislaciones locales. 

Para 1983, la administración que asume el poder a fines del año 

anterior reconoce que "el desequilibrio alcanzado en las 

finanzas públicas no tiene precedente en la historia de México". 

Por ello, la política de ingresos públicos para ese año, en el 

marco del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), 

propone "frenar el desmedido crecimiento del déficit y el 

consecuente aumento desproporcionado de la deuda pública". En su 

discurso de toma de posesión el Presidente Miguel de la Madrid 

decía •promoveré desde luego una Reforma Fiscal para avanzar en 

la equidad de los impuestos y revisar los niveles ficticios de 

los renglones no tributarios. La reforma fiscal persigue 

también mayor recaudación con el propósito de dar bases más 

sanas a1 financiamiento del gasto p\lblico. Por necesidad 

ineludible incrementaremos los precios y tarifas de los bienes y 

servicios que produce el sector público, con aumentos mayores 

para aquellos que consumen los grupos sociales de más altos 

inqresos relativos". 

44 



En el ais•o aarco del PIRE, la Ley de Ingresos de la 

Federación para 1983 4_/ plantea una mayor necesidad de sanear 

laa finanzas p\lblicas cuando afirma que "el saneamiento de las 

finanzas pdblicas es ineludible para la consecución de los 

objetivos propuestos por el Ejecutivo Federal en aateria 

económica". 

La politice de ingresos para ese año se<;ün la 11isaa Ley de 

Ingresos, "pretende lograr un balance adecuado entre el 

fortalecimiento de las finanzas pUblicas, a través de aumentos 

significativos en las recaudaciones y los ingresos de las 

empresas del sector público". 

Para el loqro de lo anterior la Ley de Ingresos propone hacer 

cambios a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que consistian 

en la eliainación de exenciones y el establecimiento de tasas 

diferenciales. Asi, la tasa general del IVA pasó a ser del 15.0 

en vez del 10.0 t, algunos bienes y servicios de lujo fueron 

gravados a tasas del 20.0 t, se eliminaron las exenciones a 

editores de libros, periódicos, revistas y a profesionistas 

excepto médicos y dentistas. 

Asimismo, se proponia establecer un derecho a la extracción de 

hidrocarburos en sustitución del impuesto a la exportación y del 

impuesto al petróleo que grava el destino doméstico de 

4_/ "Diario 4e Dal>ate• lle la c6a.ara lle Diputalloe" del 9 de 
dicieabre de 1982 
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hidrocarburos. se propuso t:aJlbién incre.entar loa impuestos 

sobre uso o tenencia de vehiculoe, sobre autmo6vilee nuevos, Y. 

se incorporaron nuevos derechos en materia de extracción Y 

reserva de hidrocarburos y mineria, además de que se propusieron 

nuevos aumentos en las cuotas rle caainos y puentes federales. 

En materia de politica de precios y tarifas de bienes y servicios 

del sector público, la TJey de :Inqresoe para 1983 señala que 

"se adopta un enfoque realista, que otorga a cada bien o 

servicio un precio acorde a su costo social y económicoª Por 

ello, no solo será necesario aantener dichos ingresos 

actualizados sino lograr que aw:a.enten gradualmente en términos 

reales•. 

La politica de ingresos para 1984 y 1985 operó basandose, 

principalmente en el perfeccionamiento de las estructuras e 

instrumentos de politica tributaria, "dentro de un proceso de 

actualización y modernización", no se pretendió incrementar las 

recaudaciones a través del aW11ento en los gravámenes, sino a 

través de más y mejores elementos de administración fiscal. 

Asi la Ley de :Ingresos de la Federación para 1984 5_/ señala 

que " para aumentar la recaudación sin cambios sustanciales en 

5J "Diario de Debates da la Cáaara de Diputado•" del 16 
de noviembre de 1983 
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las tasas nominales, se requiere de un adecuado control de los 

contribuyentes, fortalecer los métodos de asistencia y·reqistro, 

afinar la legislación tributaria y, sobre todo, eficacia en la 

administración•. 

Un aspecto importante para el incremento de los inqresos, lo 

constituye el establecimiento por parte de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico del Programa de Fiscalización 

Permanente que contemplaba, entre otras cuestiones, la revisión 

permanente, a través de auditorias directas a contribuyentes 

con inqresos superiores a 500 millones de pesos al año. 

En 1985, si bien, la meta en materia de ingresos del gobierno 

federal, seguia siendo reducir el déficit publico como 

Proporción del PIB, este objetivo se pretendia conse<JUir sin 

imponer nuevos qravámenes ní elevar las tasas impositivas ya 

existentes, sino a través del combate a la evasión y elución 

fiscal, y no es sino hasta 1996 cuando se promueven nuevos 

cambios a las leyes fiscales. 

Durante este año (1986) se promovieron cambios en los impuestos 

especial sobre producción y servicios incrementando las tasas de 

aquellos bienes y servicios que por sus caracteristicas fueron 

catalogados como de consumo indispensable. Los recursos 
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provenientes de esta recaudación adicional se destinarían a la 

•partida• de reconstrucción para los daños ocacionados por los 

sismos del año anterior. 

En cuanto al impuesto sobre automóviles nuevos se consideró 

conveniente establecer tas~ ad-va16rea y cambiar su base 

qravable, además, coJIO apoyo a la reconstrucción durante dos 

años se incrementaría la carga impositiva sobre automóviles 

nuevos. 

En lo que corresponde a la Ley Federal sobre Derechos se 

incrementó el derecho extraordinario de hidrocarburos 

incrementando su tasa del 6 a1 12 % • Para los demás derechos, 

se proponian modificaciones que buscaban mantener la recaudación 

correspondiente en términos reales. 

En cuanto a precios y tarifas, la Ley de Xnqresoo señala que 

"para establecer las bases de crecimiento y fortalecer el 

cmabate a la inflación, es indispensable un avance definitivo 

en el saneamiento de las f'inanzas públicas. Por tal razón, la 

politica de precios y tarifas del sector público que se plantea 

para 1986, tiene el propósito ineludible de continuar con la 

consolidación de los niveles de precios más realistas, eliminar 

1os rezagos derivados del aumento de precios inferiores al ritmo 

de la inflación que se generaron en e1 presente año; avanzar en 

la rehabilitación financiera de las empresas públicas, asi co•o 

en la reducción y racionalización de los subsidios•. 
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En esta misma tónica se actuó para el año siguiente (1987) en el 

que entraron en vigor algunas reformas al sistema fisca1, cuyos 

propósitos se encaminaban a evitar que el fenómeno inflacionario 

continuara siendo un factor clave en la evasión de las 

recaudaciones fiscales, asi como un elemento de distorción de 

las decisiones económicas de los contribuyentes. 

En 1988, el objetivo de la politica de ingresos continuó con el 

propósito de incrementar los ingresos püblicos, sin embargo, no 

hubo cambios significativos en las medidas de politica para 

incrementar sustancialmente dichos ingresos, los precios y 

tarifas de los bienes y servicios que se habían ajustado en 

diciembre del año anterior con motivo de la firma del Pacto de 

Solidaridad Económica, permanecieron inalterados a lo largo de 

todo el año por lo cual los ingresos de organismos y empresas 

paraestatales disminuyeron ligeramente como proporción del PIB. 

En materia de politica fiscal, se desgravaron las importaciones 

y se redujo a cero la tasa del IVA de algunos productos como 

alimentos no procesados y medicamentos que tenian gravada una 

tasa del 6.0 \:. No obstante, el conjunto de los inqresos 

públicos de ese año fue favorable. 

Por su parte, la Ley de Ingresos para 1989 plantea los 

siquietes objetivos: 
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-Fortalecer los inqresos públicos sin afectar la estabilidad de 
precios 

-propiciar el crecimiento económico 

-•ejorar la equidad y eficiencia del sistema fiscal 

-avanzar en el proceso de simplificación fiscal. 6_/ 

Para ello, propone racionalizar los gravámenes a las per~onas 

físicas, reduciendo las tasas marginales en todos los estratos, 

para propiciar un mayor esfuerzo productivo. Propone establecer 

un impuesto al activo de las empresas; y propone además, ajustar 

las cuotas aplicables a los contribuyentes sujetos al régimen de 

bases especiales de tributación. 

con respecto a los impuestos especiales sobre producción y 

servicios, se propone dar permanencia a las tasas vigentes y 

modificar ciertas tasas impositivas como la de tabaco y vinos. 

En materia de ingresos de empresas y organismos del sector 

paraestatal, se planteaba revisar· solo aquellos precios y 

tarifas del sector público que no tienen efectos 

significativos en el gasto del consumidor, asi como en los 

bienes y servicios destinados a la industria y el comercio. 

6_/ "l:niciativa da Lay de :i:nqreao11 da la Federación 
para 198911 Mercado de Valores No. 1, Enero 1 1989. 
Nafinsa. 
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Final..,nte, la politica tributaria para 1990 se planteaba como 

objetivos •fortalecer los inqresos públicos, propiciar el 

crecimiento económico, simplificar 1as disposiciones fiscales y 

el cu•plimiento de las obligaciones, reducir las tasas 

iapositivas, aapliar las bases de tributación y mejorar 'el 

control y la fiscalización en el cumpliaiento de l·as 

obliqaciones. Para ello las medidas que se proponian fueron: a) 

la unificación de la fecha del paqo provisional del IVA y la del 

ISR: b) la simplificación del cálculo del ISR para las 

sociedades¡ y, c) el establecimiento de un esquema para el paqo 

de las obligaciones fiscales de las personas tísicas dedicadas 

a la actividad empresarial, hasta entonces sujetas a bases 

especiales de tributación•. 7_/ 

7_/ "Inforae Anual del Banco d• K6xico, 1uo11. 
Pags. 213 y 214. 
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3. DIGRESOS POBLJ:COS 

La acción del Estado capitalista moderno en el campo de las 

finanzas p\\blicas ya no se circunscribe a las operaciones de los 

gobiernos tradicionales como son la achlinistración de justicia, 

la seguridad interna y externa y otras de tipo administrativo, 

sino qua además de que éstas se han ampliado, sus acciones se 

extienden hasta la creación y financiamiento de numerosas 

entidades como orqanismos descentralizados y empresas 

paraestatales que junto con el gobierno tradicional constituyen 

lo que se denomina sector público. 

Estas acciones encaminadas generalmente hacia la estabilización 

y desarrollo económico más acelerado y equitativo, requieren de 

una cantidad cada véz mayor de inqresos que permitan financiar 

los gastos que el Estado requiere para financiar el propio 

desarrollo económico. 

En este sentido, los ingresos públicos son indispensables sobre 

todo en paises de menor desarrollo, ya que requieren de la 

creación de una infraestructura que por si misma constituya un 

cambio de condiciones capaz de generar incrementos en la 

productividad y el ingreso. La mayor parte de la infraestructura 

como vias de comunicaciones y transportes, energía eléctrica, 

obras hidráulicas, etc.. tienen que ser construidas por el 
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sector p\\blico, ya sea porque ofrecen rendiaientos económicos 

insuficientes para la iniciativa privada o por que ésta carece 

de recursos para su construcción. 

Los ingresos públicos son también necesarios para la creación de 

un mercado interno sin el cual el desarrollo económico no 

puede tomar impulso. Son también necesarios para una mejor 

distribución del ingreso, ya que a través de una politica fiscal 

que permita la progresividad de los impuestos se evita la 

concentración de los mismos. 

En el periodo 1981-1989 los ingresos presupuestales del sector 

Público, es decir, los ingresos fiscales de la federación más 

los provenientes de organismos y empresas del sector 

paraestatal, en términos corrientes crecieron a ritmo promedio 

anual de 76.8 \, al pasar de l mil 538.2 miles de millones de 

pesos en 1981 a 147 mil 138.8 miles de millones de pesos en 

1989. sin embargo, restando los efectos inflacionarios el 

crecimiento real (a precios de 1980) se reduce a 3 .2 \ 

promedio anual, al pasar de l mil 220.9 a 1 mil 454.9 miles de 

•illones de pesos en el mismo periodo. (ver cuadro 4) 

Del total de ingresos públicos, una proporción mayor que oscila 

entre el 53. O y el 65. o \ proviene de ingresos fiscales de la 

:federación, el resto corresponde a organismos y empresas del 

sector paraestatal. La proporción, sin embargo, tendio a 
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favorecer a los primeros en detrimento de los sequndos; Asi en 

1981 los ingresos fiscales de la federación participaron con el 

60.0 t del total, y al finalizar el periodo lo hacian con el 

65. s \. En cambio, los ingresos del sector paraestatal 

redujeron su participación de 39.5 a 35.9 t en el aisao periodo. 

Ello es consecuencia de la reducción del tamaño del se~or 

paraestatal, ya que en 1982 babia 1 mil 555 entidades 

parestatales y para el 31 de diciembre de 1989 la administración 

contaba con 378. Este universo estaba integrado por 88 organiS11oa 

públicos descentralizados 228 empresas de participación estatal 

mayoritaria y 62 fideicomisos públicos. A esa misma fecha de 

1990, el número de entidades se babia reducido a 280, integradas 

por 82 organismos descentralizados, 147 empresas de 

participación estatal mayoritaria y 51 fideicomisos. 8_/ 

3.1 Xngresos Fiscales de la Federación 

Los Ingresos Fiscales de la Federación también denominados 

ingresos corrientes o de operación, son la fuente de ingresos 

Jlás importante del sector público, para la captación de 

recursos y financiar su gasto. Estos ingresos se subdividen en 

tributarios y no tributarios. Los primeros son propiamente los 

impuestos, los sequndos provienen por concepto de derechos, 

productos, aprovechamientos y otros. 

8_/ Véase "Bl rnfolCJle Anual del Banco de Kobrioo.1!190" Pag. 220. 



El conjunto de estos inqresos a pr4'Cios de 1980, crecieron 3.0 t 

pr011edio anual al pasar de 738.6 a 939.3 ailes de millones de 

pesos entre 1981 y 1989. 

El CQJIPOrtaaiento se debe bAsicai1ente al crecimiento reqistrado 

en el renglón de ingresos no tributarios, puesto que los 

tributarios decrecieron 1. 7 t pr011edio anual al diSJainuir de 

700.8 a 616.2 miles de aillones de pesos, en el misao periodo. 

No obstante lo anterior los i.Jlpuestos son el instrumento más 

importante para la captación de recursos fiscales.. Jueqan un 

papel importante en la politica económica nacional, no solo por 

au contribución a los ingresos 

capacidad para influir en 

fiscales sino también por su 

las distintas variables 

Jla.Croeconóaicas. Una determinada politica impositiva, afecta de 

alquna 11a11era el crecimiento econóaico, en el nivel de precios, 

en el nivel de empleo, en la producción, en la distribución del 

ingreso, es decir, a través de ella se iaanifiestan los efectos 

de la politica económica que en determinado aomento proyecta el 

Estado. 

a) Inqresos Tributarios 

Los ingresos tributarios normalmente se clasifican en impuestos 

directos e indirectos, si bien, no existe una definición 

cOllUIUllente aceptada en estos términos, la distinción corresponde 
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a la división que se hace entre los impuestos que gravan a las 

personas, ya sean fisicas o morales, e impuestos que gravan las 

transacciones de cierta clase. 9_/ 

Sobre esta distinción, todos los impuestos a la posesión de 

propiedades, ya sean sobre individuos o empresas, están dentro 

de la primera clasificación, en callbio todos los impuestos 

sobre las 11ercancias o sobre la C011pra o venta de propiedades, 

están dentro de la segunda, es decir, son impuestos indirectos. 

Uno de los impuestos directos más importante es el Impuesto 

Sobre la Renta, el cual ha sido considerado por algunos teóricos 

de las finanzas públicas, como la fonaa ideal de imposición, ya 

que consideran al ingreso como la medida adecuada de la 

capacidad de pago del contribuyente, y un i11puesto como el de 

la renta que qrava directamente al ingreso, normalmente no puede 

trasladarse a otros, de tal manera que realmente cae sobre 

aquéllos a quienes va dirigido, además de que tiene la 

caracteristica de ser progresivo. 10_/ 

9_/ 

10_ / 

Para mayor inforaación sobre estas definiciones, veáse a: 
Kaldor, Hicolas."X.pueeto al Gasto." Edit. F.C.E. 
Rtkchiman, Benjaain."T•oria de la• Winansa• Pública•·" 
Edit. UHAM. México, 1987. 

No obstante, Nicolas Kaldor considera que el ISR establece 
una doble imposición, una sobre el ingr1>so global y otra 
sobre la proporción de ese inqreso que se ahorra. 
Hicolas Kaldor."XllpuHto al Ga•to." Obra citada. 
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La iaportancia de este tipo de !apuestos en México, puede 

observarse en el cuadro número 5, donde se pone de manifiesto 

que dentro de los ingresos tributarios participan con 

porcentajes alrededor del 37. o t, incluso en 1985 lo hicieron 

con el 40.6 t. Sin embargo, la tendencia general ha sido a la 

baja, no solo en cuanto a sus aontos absolutos, sino también en 

su participación dentro de los ingresos fiscales. Asi por 

ejemplo en el periodo 1981-1987 las recaudaciones por este tipo 

de impuestos decrecieron 5.0 t promedio anual, al disminuir de 

263. 3 a 190. 9 miles de millones de pesos, en tanto su 

participación porcentual dentro de los ingresos fiscales 

disminuyó de 35.6 a 22.0 t en ese mismo periodo. Sin embargo, 

en 1988 y 1989 se recuperaron hasta alcanzar el nivel que 

prevalecía en 1981. 

Sobre este mismo aspecto, cabe destacar que en 1965, seqún 

refiere Roberto Anguiano ll_/ el Impuesto Sobre la Renta 

representaba el 42.0, t del total de ingresos fiscales, y el 

48.4 \ de los ingresos tributarios, porcentajes superiores a los 

registrados en el periodo referido 

Por su parte, los indirectos son aquellos que inciden el 

gasto de las personas, también se les conoce como impuestos 

ll_/ Anguiano Equihua Roberto. 
"La• l'inanaa• Púb1icas en llázioon 
Edit. UNAK. México 1988 
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sobra las transacciones o illpuesto al gasto. No obstante, la 

derinición más conocida y antigua es la de i.Jlpuestos indirectos 

y de acuerdo con el mismo Roberto Anguiano, ••• "se basan en el 

.fenómeno de la traslación, es decir, la persona que es sujeto 

leqal del impuesto no es la que recibe la incidencia sino que la 

traslada a otra u otras personas•. 

Algunos autores arirman que la aplicación de un impuesto que no 

qrava directamente a las personas no permite tomar en cuenta 

la capacidad económica del contribuyente, lo que hace que el 

impuesto sea regresivo al gravar con una misma tasa 

transacciones que realizan personas que persiven distintos 

inqresos y de distinta capacidad económica. 

En México, uno de los impuestos indirectos más importantes lo 

constituye el Impuesta al Valor Agreqado IVA el cual ocupa el 

segundo renglón en importancia dentro de los ingresos 

tributarios. (ver cuadro 5) 

Adicionalmente existen otros impuestos también clasificados como 

indirectos, tal es el caso de el :Impuesto Sobre Producción y 

servicios, asi cam.o algunos impuestos especiales sobre productos 

especificas como a los cigarros, cerveza, azucar, etc. 

El monto tatal de los impuestos indirectos, conforma alrededor 

del 60 ' de los ingresos tributarios lo que indica que parte 
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i•portante de loa i•puestos en México son pagados por la 

población de escasos recursos, ya que este tipo de impuestos es 

indiscriminatorio y afecta por igual a toda la población 

consUJ1idora, toda véz que no grava a los ingresos, sino a las 

transacciones del consumidor final. 

b) Ingresos no Tributario 

En lo que respecta a los inqresos no tributarios, (derechos, 

productos, aprovechamientos y otros) el conjunto de ellos 

presenta un crecimiento dinámico, particularmente el primero 

(derechos) que presenta un creciiaiento promedio anual de 45,0 t 

al pasar de 10 .1 a 198. 3 miles de millones de pesos en el 

periodo 1981-1989. 

El dina•is•o de los ingresos no tributarios, influyó 

decisivamente para que el conjunto de los ingresos fiscales de 

la federación presentaran en términos reales un crecimiento 

promedio anual de 3.0 t . Lo anterior, a pesar del decremento 

registrado por los ingresos tributarios. 

3.2 Ingresos Propios de Organismos y Empresas 

La evolución de los ingresos propios de organismos y e.apresas 

del sector paraestatal, a sido favorable. En ella ha juqado un 
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papel hlportante la politica de precios y tarifas de los bienes 

y servicios que el sector pllblico produce, cuyo objetivo 

principal ha sido contribuir al saneamiento financiero del mismo 

sector público, aediante niveles de precios que coadyuven a 

alcanzar las metas de ingresos propios de las empresas; evitar 

rezagos de la inflación, procurando acercar a los precios a sus 

niveles reales de costos. 

En este contexto, el conjunto de ingresos propios del sector 

paraestatal, crecieron en términos reales alrededor del 1.0 \ en 

prOlM!dio por año, al pasar de 482.3 a 515.7 ailes de aillonea de 

pesos en el periodo 1981-1989. (ver cuadro B) Lo anterio a 

pesar de la reducción del ta.año del sector paraestatal ya 

señalado. 

Por su parte el renglón de venta de bienes y servicios fue alln 

más din6mico con incrementos de 4.4 t anual. 

Por empresas, sobra decir que PEMEX es la empresa de mayor 

importancia ·can aportaciones de m6s del 40.0 t ·de los ingresos 

totales, le siguen en importancia el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, IMSS y la Comisión Federal de Electricidad. 
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CAPXTULO XXX 

GASTO DEL SECTOR POBLXCO 



1.- ESTRUCJ.'URA DEL PRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO 

El Presupuesto de Egresos de la Federación es un documento que 

contiene los gastos proyectados del sector público para un 

periodo detel'Jllinado. En él se encuentran todas las eroqaciones 

que el Sector Público planea realizar, es decir el Presupuesto 

de Egresos de la Federación es la elaboración del plan de gastos 

del sector pliblico. Puede definirse también como una lista de 

todos los gastos que el Poder Legislativo autoriza para que sean 

realizados por el Poder Ejecutivo Federal durante un año fiscal 

detel'Jllinado. 

Desde el punto de vista administrativo, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación se divide en ramos de gasto que son 

aquellas secciones de presupuesto que señalan los gastos de los 

poderes Legislativo y Judicial y todas las unidades 

administrativas, ya sean secretarias o departamentos de Estado 

en que se divide el Poder Ejecutivo. 

En la actualidad el presupuesto se encuentra dividido en treinta 

ramos dentro de los que se encuentran los poderes Legislativo y 

Judicial y todas las secretarias de Estado incluido el 

Departamento del Distrito Federal, asi coao los gastos 

relativos a intereses y comisiones de la deuda ptlblica, 

participación a estados y municipios, y las erogaciones de los 

organismos y empresas sujetas a control presupuestal. 
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Cabe destacar qua los ra•os se reagrupan en otros grandes 

conceptos denominados sectores del qasto. La sectorización del 

gasto se encuentra dividido de la manera siquiente: Desarrollo 

Rural, Pesca, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, 

comercio y Abasto, TurisllD, Energético, Industrial y finalmente 

el Sector Administrativo 1_/. 

Los ramos se dividen en capitulos de gasto, los que a su vez se 

subdividen en conceptos y partidas, lo cual corresponde a una 

clasificación económica, ya que esta agrupación tiene por objeto 

mostrar la demanda de bienes y servicios que se consumen durante 

el ejercicio del presupuesto. Esta clasificación se presenta 

también de acuerdo al destino del gasto, ya sea para inversión o 

para gasto corriente. 

Los capitules de gasto a que se hace referencia son: 

Capitulo 1000, Servicios Personales; 2000, Materiales y 

Suministros; 3000, Servicios Generales; 4000, Transferencias; 

5000, Bienes Muebles e Inmuebles; 6000, Obras Públicas; 7000, 

Inversiones Financieras: so o o, Erogaciones Extraordinarias: y, 

capitulo 9000, Deuda Pública. 2_/ 

1_/ Esta reaqrupación se refiere exclusivamente al gasto 
proqramable del Sector Público, véase la "CU.anta de la 
Baoienda Púh1ioa F•dera1. 1989". Resultados Generales, 
s.P.P. Cabe destacar que la clasiricai6n sectorial ha 
variado en relación con otros años. 

2_/ Véase el "Claairicador por Objeto del OlllltO". S.P.P. 
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Adicionalmente a las anteriores existen otro tipo de 

clasificaciones del presupuesto, tal es el caso de la 

Clasificación Funcional y del Presupuesto por Programas. La 

primera pretende expresar con mayor claridad las actividades o 

funciones fundamentales del gobierno y de acuerdo con el 

Catálogo de Actividades del Gobierno Federal viqente, existe~·30 

funciones presupuestales, con sus respectivas subfunciones. 3_/ 

La otra clasificación, es decir, el presupuesto por programas 

aqrupa los qastos seqún los proqramas a realizar y se subdivide 

en subprogramas, proyectos y metas, con su correspondiente monto 

de asiqnación especifica. 

Posterior al proceso de formulación, aprobación y ejercicio del 

presupuesto se elabora el documento denominado cuenta de la 

Hacienda Pública Federal, el cual también es sometido a 

consideración del Poder Leqislativo. En este documento se 

presentan las asiqnaciones oriqina~es del presupuesto, las 

moditicaciones, ya sean ampliaciones o reducciones y el 

resultado final del ejercicio de.presupuesto, es decir el gasto 

realmente ejercido durante un periodo fiscal. 

3_/ Véase el "Catáloqo da &otivi4a4ee 4•1 Gobierno l'ederal 
1988"• S.P.P. 
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En consecuencia, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la 

cuenta de la Hacienda P\lblica son loa documentos claves para el 

estudio de las finanzas públicas en México, el Primero formula 

al proyecto o plan de gastos y el segundo contiene los 

resultados del ejercicio presupuestal, ea decir, el gasto 

realmente ejercido por el sector püblico. 

En lo sucesivo del presente capitulo sa estudiará el 

comportamiento del gasto público tomando como punto de 

referencia las cuentas de la Hacienda Nblica, sin embargo, 

antes de entrar en i:aateria ae hace breve referencia sobre la 

politica de gasto llevada a cabo durante el periodo de estudio. 
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2. - POLJ:TICA DE GASTO 

La irrupción violenta de la crisis económica en 1982, dió pie 

para la aplicación de una politica estabilizadora de corte 

ortodoxa que consiste entre otras medidas en la aplicación de 

una política fiscal restrictiva, en forma de reducciones al 

gasto plll>lico sobra todo en inversión, reducción de sllbsidios y 

aumento a los impuestos indirectos y a los precios y tarifas de 

loa bienes y servicios del sector público. 

Este tipo de politica, como ya se mencionó con anterioridad, 

babia comenzado a aplicarse desde mediados de 1981 cuando ya se 

manifestaban los primeros sintomas de desajuste y 

desestabilización de la economia mexicana. 

Sin embarqo, corresponde a las administraciones posteriores 

aplicar en su versión más acabada los progarmas de ajuste 

tipicamente ortodoxos. Primero fue el Programa Inmediato de 

Reordenación Económica PIRE y el Pacto de solidaridad Económica 

PSE en la administración de Miguel de la Madrid y luego El 

Pacto Para la Estabilidad y Crecimiento Econmico PECE en la 

adllinistación del presidente Carlos Salinas de Gortari. 

Bl objetivo central de estos programas de ajuste ha sido 

dis•inuir el déficit público, el déficit externo y desacelerar 

al proceso de inflación, concebida ésta, es decir, la inflación, 
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COllO un ten6Jleno originado por la expansión de de la dmoanda 

atribuida a su vez a la politica de gasto público expansivo. En 

Efecto, La Co•isión Económica Para América Latina CEPAL 

considera que •1a expansión excesiv ..... nte riipida del gasto 

público y el aumento también nótable del déficit fiscal han sido 

las causas principales de la acentuación del desequilibrio 

externo y de la aceleración del proceso inflacionario. Por ende, 

la reducción rápida y sustancial del déficit fiscal es una 

condición indispensable tanto del ajuste como de la 

estabilización. Ello exij e a su vez, reducir los gastos, 

incrementar los ingresos del sector público o bien ambas cosas a 

la vez•. 4_/ 

En este sentido, para loqrar los objetivos de los programas de 

ajuste en México, el principal instrumento ha sido la política 

de gasto e ingresos públicos que ha consistido fundamentalmente 

en el aumento constante de precios y tarifas de los bienes y 

servicios del sector público y el incremento en las tasas de los 

impuestos indirectos: y, en la reducción del gasto público, 

especialmente el de inversión y llliis moderada11ente el gasto en 

consumo. 

4.../ Comisión Económica Para América Latia CEPAL. 
"l'olitiaas de Ajuate y renegoaiaaión de la deuda." 

Documento del Vigésimo Periodo de Sesiones realizado 
Lima, Perú del 29 de marzo al 6 de abril de 1984. 
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Asi por ejemplo, el pri•er punto del PIRE propone una 

diBlllinución del crecimiento del gasto público •••• "con ajuste 

estricto a los recursos financieros disponibles, que precerve 

los servicios públicos a nivel indispensable, conserve la 

prioridad necesaria a programas de operación e inversión 

prioritaria, atienda al cu•pli•iento del pago de la deuda 

contraida y contenga el crecimiento del gasto corriente para 

aumentar el ahorro público", es decir, el PIRE tiene como punto 

de partida el ejercicio de las tinanzas públicas con un criterio 

de austeridad. El punto número seis plantea, "el aumento de los 

ingresos públicos para frenar el desmedido crecimiento del 

déficit y el consecuente aumento desproporcionado de la deuda 

pública". 

En el marco de este programa, el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 1983 plantea una reducción del gasto global como 

propcrción del PIB de 47.5 t en 1982 a 39.8 t en 1983, el gasto 

corriente lo baria en de 28.2 a 23.9, en tanto la participación 

del gasto de capital en el mismo PIB disminuir1a de 12.1 a 8.4 t 

en esos mismos años. 

Despues de los severos ajustes en las :finanzas pllblicas y la 

drástica reducción del dé:ficit tinanciero del sector público en 

1983 y 1984, durante los años siguientes este indicador mostró 
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nuevamente una tendencia ascendente. Asi, el déficit rinanciero 

coao proporción del PIB aumentó de 8. 7 \ en 1984 

1985, 16.J \ en 1986 y 16.l \ en 1987. 5_/ 

a 9.9 \ en 

La tendencia en el C011pOrtaa~ento del déficit financiero del 

sector plll>lico durante esos años, es consecuencia de un repunte 

en el gasto público y de una dis•inución de los ingresos, 

particularmente los tributarios, consecuencia a su vez, como ya 

se dijo anteriormente, de la flexibilización de la politica 

ortodoxa para la estabilización, lo que ocasionó también que 

el qasto total presupuestal en estos años, como proporción del 

PIB tendiera nuevamente a elevarse hasta llegar a representar en 

1987 alrededor del 45 \ del PIB de ese mismo año. 

El relajaaiento de las finanzas públicas, tendia a provocar 

nuevamente serios desajustes en la econmaia .axicana, el déficit 

fiscal y el déficit externo eran crecientes, la inflación crecia 

a tasas tan elevadas que parecía incontrolable hasta llegar a 

159.2 \ en 1987. 

Lo anterior, condujo a fines de este año, a la aplicación de un 

nuevo programa de estabilización denominado Pacto de Solidaridad 

Económica, cuyos objetivos fueron: combatir la inercia 

5_/ Véase al respecto, los 
México de esos aftas. 

:Informes Anuales del Banco de 



inflacionaria a través del control de precios de productos 

b6sicos, de los salarios y del tipo de cambio; saneamiento de 

las finanzas públicas para atacar en su origen el aumento de 

precios; y la apertura caaercial. 

No obstante, el .anejo de la demanda agregada a través del gasto 

público sigue siendo el punto nodal del Programa de Ajuste. En 

efecto, el punto número tres sobre esta materia dice: •se 

promoverán modificaciones a los proyectos de Presupuesto de 

Eqresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal 

que ha sometido el Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados 

para 1988 para reducir el gasto püblico programable como 

proporción del PIB de 22 \ en 1987 a 20.5 t en 1988. Los 

correspondientes ajustes se realizarán selectivaaente por 

proyectos y atendiendo a la prioridad del gasto social. 

Se aplicarán medidas que garanticen con todo rigor el control de 

el gasto total y especialmente administrativo del sector público 

federal. 

El gobierno continuará el programa de desincorporación de 

empresas públicas y de cambio estructural del gasto público, 

acelerando su ejecución. Asimismo, se disminuirán o suprimirán 

los subsidios de dudosa justificación social y económica. 

Además, se efectuará un esfuerzo adicional para racionalizar las 

estructuras administrativas del sector público• 
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La politica de qasto austero, a raiz de la estrateqia económica 

del PSE dió por resultado la reducción del déficit financiero 

como proporción del PrB de 16.1 en 1987 a 12.3 en 1988. Ello 

siqnificó una disminución del qasto presupuestal taabién como 

proporción del PrB de 49.3 a ·43.4 't en esos mismos aftas y si 

bien, se loqró un ajuste en las finanzas públicas, el déficit 

público continuó siendo elevado, en cambio la inflación medida a 

través del Indice Nacional de Precios al Consumidor se redujo 

alrededor de dos terceras partes, es decir de 159.2 \ en 1987 

disminuyó a 51.7 \en 1988. 

El éxito de la politica anti-inflacionaria por tanto, no puede 

atribuirse al comportamiento de las finanzas públicas por lo 

menos en esta ocasión, la explicación debe buscarse en otros 

t'actores .. Al respecto, algunos autores afiraan que el éxito de 

la politica anti-inflacionaria del PSE debe atribuirse al 

coaportaaiento de una de las fuerzas participantes en su firma, 

los empresarios, o para precisar, la C\ipula empresarial al 

afirmar que ..• •la inflación se explica en parte por el 

comportamiento empresarial en el marco de una estructura 

oligopólica del mercado y que el éxito de los planes o pactos de 

estabilización no depende tanto del carácter ortodoxo o 

heterodoxo de las medidas aplicadas, sino llAa bien de que éstas 

sean sustentadas por fuerzas sociales y econóaicas reales, 
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tales coao la dirección empresarial o en su caso, por el 

respaldo internacional, como la politica seguida por Estados 

Unidos, dada las experiencias de Israel, Bolivia y en alguna 

mMida México•. 6...J 

Por otra parte los •isiaos autores afirman que si bien los 

empresarios no apostaron a la desestabilización y a la fuga de 

capitales como en años anteriores, la clave de ello •poctria 

obedecer a que el Estado está cumpliendo las demandas 

empresariales: reducción del gasto público, venta de empresas 

paraestatales, desrequlación del mercado, etc•. 

Sean cuales fueran las razones del exito del PSE, lo cierto es 

que sus logros en la estabilización de la economia son !negables, 

por tal motivo la administración posterior continuó con el mismo 

programa de ajuste denominado ahora Pacto para la Estabilidad y 

Crecimiento Económico PECE, cuyo objetivo central en materia de 

gasto público es lograr un equil'ibrio fiscal, es decir, 

continuar con el saneamiento de las finanzas públicas. 

6_/ caballero Urdiales, Emilio; Gutierrez Lara, Abelardo Anibal; 
Huerta Quintanilla, Rogelio. "B•tado Tral>ajador•• y 
Bmpreearioa1 B1 Paoto en el Caabio Se:zenal." 
Investigación Económica No. 189 enero-marzo 1989. pags. 269 
a 293. Fac. de Economia UNAM. 

72 



En el contexto del PECE, 

déficit financiero del 

durante los años 1989 y 1990 el 

sector público se redujo hasta 

representar 5.6 y 3.5 t del PIB respectivamente, en tanto el 

gasto presupuestal lo hizo de 39.9 a 36.7 t • 7_/ 

Asi pues, y a 11anera de resumen, se puede af'irmar que la 

política de gasto público estuvo orientada hacia una aayor 

reducción como proporción del PIB y para entrar en materia, los 

apartados siguientes cuantifican la evolución del gasto. 

7_/" Inforae Anual del Banco da X6zico, 1990" 
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3.- GASTO PRESUPOESTAL 

El gasto presupuestal es el total de eroqaciones que durante un 

ejercicio fiscal detenainado realiza el sector pdblico sin 

considerar deducción alguna, es decir, el gasto presupuestal, de 

acuerdo con la cuenta de la Hacienda Plll>lica Federal comprende 

todo tipo de gasto, ya sea progra:aable o no programable, tanto 

del gobierno federal como de organismos descentralizados y 

empresas del sector paraestatal. 

Este tipo de gasto, durante el periodo 1981-1990 presentó un 

crecimiento dinámico con tasa promedio anual de 67.7 % al pasar 

sus montos d6 2 mil. 762.2 a 173 mil 148.7 ailes de millones de 

pesos en ese mismo periodo. 

Cabe destacar, que el crecimiento más espectacular del gasto 

presupuestal se dio en los años de 1986 y 1987 con variaciones 

de 102.9 y 158.6 % respectivamente. (Ver cuadro 9) 

Por lo que respecta a su participación porcentual dentro del 

PIB, se observa que en 1981 lo hacia con el 45.1 % ; en 1982 con 

56.3 %; en 1987 con 54.5 % y para 1988 y 1989 disminuyó hasta 

el 40.2 y 33.5 % respectivaaent, y de acuerdo a las 

expectativas más recientes, para 1990 se estima que disminuirá 

ligeramente. 
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Lo anterior confirma de alguna manera que hasta antes de 1988 no 

hubo una adecuada diciplina financiera en el ejercicio del 

presupuesto, ya que no se cumplió con el propósito de reducir 

el gasto público como proporción del PIB, no asi en los años 

1988, 1989 y 1990. en donde la politica de austeridad en el 

gasto se realizó en forma efectiva. 

Por otra parte, si bien el gasto presupuesta! durante este 

periodo fue creciente, hay que determinar cual de sus 

componentes influyó o determinó dicho comportamiento. 

3.1 Gasto No Programable 

En este sentido, se observa que el gasto no programable fue el 

de mayor dinamismo con crecimiento promedio anual de 75.1 %, sus 

montos absolutos pasaron de 951.1 a 84 mil 875.5 miles de 

millones de pesos en el periodo 1981-1989. No ocurre lo mismo 

con el gasto programable, cuyo crecimiento a lo largo del 

periodo referido fue inferior, tanto al gasto total como al 

mismo gasto no programable con tasa de 62.6 % promedio anual. No 

obstante sus montos ascendieron de 1 mil 803.2 miles de millones 

en 1981 a 88 mil 273 milles de millones de pesos en 1989. 

En tanto, el dinamismo del gasto no programable fue tal que en 

1986, 1987 y 1988 llegó representar dentro del gasto 
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presupuestal, se.o, 63.0 y 53.0 % respectivamente, y solo en 

1989 su participación llegó a ser ligeramente menor al so.o .% 

del gasto total. 

Lo anterior significa que e1 gasto no programable, ha llegadO·a 

ser mayor que la suma del gasto programable del gobierno federal 

y de los organismos y empresas del sector paraestatal. 

Sobra decir que el rubro más importante del gasto no programable 

lo constituye el renglón de pago por los servicios de la deuda 

pública, cuyos montos en 1988 y 1989 ascendieron a 71.5 y 70.2 

miles de millones de pesos, es decir, el pago por los servicios 

de la deuda pública en estos dos últimos años del periodo 

equivale a cerca del 95 y 80 % del gasto total programable del 

sector público, lo que quiere decir que con esos montos casi se 

podria mantener a otro sector públic9 igual al que hoy existe en 

México, incluido todos sus organismos y empresas paraestatales. 

Para esos mismos años, el gasto por intereses y comisiones, 

conformaba el 45.J y 40.6 % del gasto total presupuestal. Ello 

da cuenta de la gran cantidad de recursos que se erogan por este 

concepto. 

Sin embargo, cabe destacar que a partir de 1989 se inicia una 

ligera tendencia a reducir las erogaciones por concepto de 
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intereses, ya que para 1990 y 1991 se presupuestaron 62.5 y 52,9 

ai1es de mi11ones de pesos para e1 pago del servicio de la 

deuda pública. No obstante, las erogaciones por este concepto 

siCJUen siendo elevadas. 

E1 pago por concepto de intereses de la deuda pllblica ha 

inf'luido decisiva.mente en la evolución y coaporta.iento del 

gasto no proqramable, de tal manera que aun restando los efectos 

inflacionarios este renqlón es el único que aantiene tasas de 

crecimiento positivas de 13.8 t basta 1987 y de 1.0 t a lo largo 

de periodo 1981-1989. 

Ro ocurre lo mismo con el gasto prsupuestal ni con el gasto 

programable, cuyas tasas de crecimiento en términos reales 

decrecieron en 3.2 y 6.2 t respectiva.ente. (Ver cuadro 9) 

J.2 Gasto Proqramable 

Tratamiento especial merece el gasto programable del sector 

pllblico, ya que este tipo de gasto es el que tiene efectos 

directos en la actividad económica y social del pais. Afecta de 

alquna manera la producción de bienes y servicios, su 

distribución y la qeneración de empleos a través de los 

dintintos niveles de qasto en inversión pllblica y de gasto en 

consumo. 
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Ade.As, el gasto progrzuaable es el que incide direc:t:<mente en la 

demanda aqreqada y por tanto, sobre él se ha ejercido mayor 

control en el ejercicio presupuesta!, para reducir con ello el 

déficit plblico y en consecuencia reducir tallbién las presiones 

inflacionarias. 

En efecto, de acuerdo con los resultados obtenidos en el periodo 

1981-1989, el gasto programable del sector público incluido el 

de organiBJDOs y empresas del sector paraestatal, fue el más 

afectado, si no es que el único, por la pol~tica de austeridad 

aplicada durante este periodo. su creciaiento noainal fue de 

62.6 t promedio anual y sus montos absolutos crecieron de 1 •il 

803.2 miles de millones de pesos en 1981 a 88 ail 273.2 miles 

de aillones de pesos en 1989. (Ver cuadro 9). 

Sin embargo, en términos reales el crecimiento antes 11encionado 

se convierte en decremento pra.ectio anual de 6.2 t, y sus montos 

disainuyen de 1 ail 431.1 a 836.1 ailes de millones de pesos en 

ese mismo periodo. (Ver cuadro 12). 

Esa disminución se observa tallbién en su participación 

porcentual dentro del PIB, ya que el Gasto Progrzuoa.ble en 1981 

participaba con el 29.4 t; en 1982 lo hizo con el 27.0 'li; en 

1985 con el 22.0 t; en 1986 con el 21 t; y para 1988 y 1989 

redujo su participación hasta el 18 y 17 t respectivamente. 
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ESrn 
SALIH 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

Ello presupone un incrmiento del qasto no proqrmoable dentro 

del mismo PIB ya que este tipo de gasto, como se dijo 

anteriormente presentó un crecimiento dinállico tanto en términos 

corrientes, ca.o en términos reales. 

Por otra parte, COJlo ya se dijo ta.bién con anterioridad, el 

qasto proqra>aable del sector pllblico se divide en dos qrandes 

renglones, uno es el gasto del Gobierno Federal, y otro es el 

qasto de organismos descentralizados y empresas paraestatales, 

es decir del Sector Paraestatal. 

El primero de ellos, de acuerdo a su naturaleza o destino 

económico se clasifica en: Gasto Corriente; que son las 

erogaciones hechas básicamente por el pago de servicios 

personales, materiales y Btlllinistros, servicios generales, entre 

otros; Gasto de capital, que son las erogaciones destinadas a 

la construcción de obras públicas; y finalmente, Transferencias, 

que pueden ser también de naturaleza corriente o de capital y 

son las erogaciones que el gobierno transfiere a través de 

subsidios u otros conceptos, para ser ejercidos por los 

organismos descentralizados y las empresas del sector 

paraestatal, el sect~r social, e incluso por el sector privado. 

Por lo anteriormente expuesto, se deduce que si restamos al 

qasto del Gobierno Federal las transferencias, se obtiene el 
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gasto directo del. gobierno, que no es 114s que l.as erogaciones 

destinadas al cumplimiento de las funciones y atribuciones de 

los órganos del Ejecutivo Federal. 

Este tipo de gasto, destinado también a la inversión y a gasto 

corriente es el •enos significativo dentro del. ga~to 

progra•able, y lo es •ás si se coapara con el gasto 

presupuestal, baste señalar que en 1988 y 1989 representaba el 

24.0 y 25.0 \ del gasto programable y el 11.3 y 12.9 'I; del 

gasto total presupuestal. 

El.lo significa que el gasto directo que real.iza el. Gobierno 

Federal representa alrededor de una cuarta parte del gasto 

programable, y solo una octava o novena parte del gasto total 

presupuesta].. 

Si se compara el gasto directo del gobierno federal con el de 

los intereses de la deuda pública, se observa que con todo lo 

obeso que se ha dicho del Estado, en los años antes referidos, 

se pudo haber mantenido en la·s mismas condiciones a tres 

aparatos estatales y se podia haber invertido llás de 20 veces. 

cabe destacar que en 1988 y 1989, el. gasto directo del gobierno 

federal fue de 17 mil 879.7 y 22 mil. 302.1 mil.es de mil.l.ones de 
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pesos respectivruaente B.J de los cuales, el so.o y 82.0 t de 

cada año fue para gasto corriente y el restante porcentaje 

equivalente a 3 ail 537.2 y 3 996.6 miles de aillones de pesos 

fue para gasto de inversión, en cambio durante esos •ismo años 

el gasto por concepto de intereses fueron de 71. mil. 455.6 y 70 

ail 234.5 ailes de •illones de pesos. 

No obstante, al gasto programable, en especial al gasto directo 

del gobierno federal. se le considera la causa de todos los males 

de la economía mexicana, puesto que de acuerdo a la concepción 

prevalenciente en 1a esfera del poder politice y económico, este 

es el que genera el déficit público y por l.o tanto mayores 

presiones inflacionarias através de la desanda agregada. Por 

ello aismo, sobre él se han realizado las principales acciones 

tendientes a reducir sus iaontos presupuesta.les. 

Sin embargo, de acuerdo a los datos obtenidos, por mucho que se 

reduzca el gasto programable y el. gasto directo del gobierno, 

seguirá existiendo fuerte déficit presupuesta! en tanto no se 

reduzca el gasto no programable, en especial el gasto por los 

servicios de la deuda pública. 

B.J "CUenta 4e la Bacie114a 'PúJ:>lica l'e4eraJ. 
Resultados Genera1es. 

1989.• Pag. 49. 
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Por otra parte, en cuanto a la sectorización del gasto 

proqramable, en el cuadro correspondiente (cuadro 11) se 

observa que el sector social, el energético y el industrial son 

los que absorben la aayor cantidad de recursos, debido a que en 

ellos se encuentran las actividades socia1 y econóaica aAs 

iaportante del sector público. En el sector social, se 

encuentran los ra.os relativos a la educación pdblica, salud, 

trabajo y previsión social, desa=ollo urbano y ecoloqia y una 

serie de orqanimaos y empresas que estas dependencias coordinan. 

En el sector energético, se encuentran las mnpresas paraestatales 

del pais como son: Petróleos Mexicanos, Coaisión Federal de 

Electricidad, Compañia de Luz y Fuerza del Centro, asi como 

otros fondos y fideic0111isos subsidiados por el gobierno. 

De igual manera, el sector industrial está conformado por la 

Secretaria de coaercio y FOlllento Industrial y de Energia, Minas 

e Industrias Paraestatales y una serie de organisaos y empresas 

pór ellas coordinadas. 

Hay que aclarar, que parte importante del gasto proqramable del 

sector paraestata1 es financiado con recursos propios 

provenientes principalmente de la venta de bienes y servicios 

que ellos mismos producen. 
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CAPrl.'ULO 1V 

DEFICIT PUBLICO E DIFLACION 



1.- DEP'Dll:CIOHES Y CONCEPl'OS 

En contabilidad, déficit representa un exceso del pasivo sobre 

el activo. Sin embargo, cuando se habla de déficit del sector 

pllblico no se hace referencia a una utilidad o pérdida contable 

aun tratAndose de las empresas y o~anisaos del •ismo sector, se 

trata del saldo neqativo que se produce cuando loa egresos son 

mayores que sus ingresos. Más aun, se hace referencia a los 

requerimientos de crédito para atender sus programas tanto de 

inversión COllO de operación. 

Ho obstante lo anterior, debido a las diversas formas en que se 

cuantifican los resultados de las finanzas públicas, existen 

diferentes tipos de déficit, por lo cual, a continuación se 

aencionan algunos de los más importantes. 

-Déficit Presupuestal. Resulta de la confrontación entre el 

déficit financiero contra el aumento neto de la deuda con saldo 

negativo o bien el aonto que se ol:itiene al restar de los 

inqresos presupuestarios los egresos también presupuestarios. 

-Déficit Económico. Es la diferencia de los ingresos y gastos de 

todas las entidades públicas, incluyendo las no consideradas en 

el presupuesto llás el déficit presupuesta!. 
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-Déficit Monetario. Ea el resultado negativo de la confrontación 

entre los inc¡resoa y gastos netos que per.ite establecer las 

necesidades reales de rondoa. 

Déficit Prt.ario. Ea igual a la diferencia entre los ingresos 

totales del sector público y ·los gastos totales distintos de 

intereses. 

Déficit Operacional. Es igual al déficit financiero del sector 

público menos la intermediación financiera y la disainución 

provocada por la inflación en el valor real de la deuda en 

11<>neda nacional, es decir, es igual al déficit financiero -nos 

el co•ponente inflacionario de los pagos de intereses de la 

deuda interna. Este concepto es un indicador del callbio en el 

valor real de la deuda pública, porque cuando el déficit 

financiero aUJ1enta exclusiva.ente en virtud de una elevación da 

las tasas nominales de interés pagadas sobre la deuda denominada 

en •oneda nacional, (permaneciendo las tasas reales) las 

transferencias reales del gobierno a sus acreedores no se 

incrementan y por tanto, tampoco aUJ1enta el endeudamiento real.. 

- Déficit Financiero. Este concepto •ide las necesidades 

crediticias totales del sector público e incluye por tanto, los 

gastos por intereses, los cuales tienen qua ser financiados co11<> 

cualquier otro ingr.,';.o. Asi el déficit financiero es igual a la 
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suaa del déficit priaario, los engresos totales netos por 

intereses y el financiamiento otorgado por la banca de 

desarrollo y loa tideicmaisos de tomento al sector privado. 

El déficit primario y el déficit operacional fueron introducidos 

en la contabilidad gubernaaental en 1987, a raiz de la 

necesidad del gobierno en turno de justificar el supuesto avance 

en el saneamiento de las finanzas públicas. 

Se argumentaba en aquél entonces que a pesar de los esfuerzos 

realizados por el programa de ajuste, el resultado del déficit 

nOllini:sl presupuestal no reflejaba realmente la contribución al 

saneamiento de las finanzas públicas, ya que su participación 

dentro del PIB, tras haber disainuido en 1983 y 1984, volvió a 

crecer en foraa continua hasta 1987. 

Se a:rirmaba que •esta situación, que en apariencia podria 

indicar un retroceso o estancamiento en las finanzas públicas 

está intiaaaente ligada al proceso inflacionario y requiere ser 

analizado con aás detalle y con la ayuda de indicadores 

adicionales que muestren lo realliente sucedido y se aprecie en 

su exacta magnitud las significativas transformaciones que hayan 

experimentado las finanzas gubernamentales•. 1_/ 

1/ "CU•nta de la Hacienda Pública recteral., 1987" pág. 47 
Resultados Generales S.P.P. 
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•En condiciones de alta inflación -continúa la argumentación-

las tasas de interés noainal tienden a awoentar para poder 

mantener un rendimiento real atractivo y asi eatlllular y captar 

el ahorro del público. Con ello, los intereses de la deuda 

interna aumentan lo que i•plica, un •ayor gasto financiero 

impactando en esa •is.a lledida al déficit fiscal. Por lo :aiSJIO 

el déficit noainal no es el mejor indicador del estado que 

guardan las finanzas pdblicas, ya que el mayor gasto por 

concepto de intereses tiene un componente de naturaleza distinta 

y distorsiona los resultados•. 

De acuerdo con la aisaa explicación, los intereses noainales de 

la deuda interna se componen por un lado del pago en tér:ainos 

reales y por otro, de la porción inflacionaria que repone la 

pérdid" del valor del capital erosionado por el fenóaeno 

inflacionario constituyéndose asi en una aaortización de deuda 

en lugar de gasto corriente. De ahi, seqún este razonaaiento a 

aayor inflación aayor déficit, sin que ello signifique un 

desequilibrio estructural de las finanzas públicas. 

Para tratar de de•ostrar lo anterior, se introdujo el concepto 

de déficit primario o aejor dicho balance priaario, el cual deja 

de lado el gasto por concepto de intereses. 
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El otro concepto introducido fue el balance operacional, el 

cual descuenta del déficit el componente inflacionario de los 

intereses de la deuda en moneda nacional, supuesta:mente para 

:mostrar, el efecto real que el sector püblico ejerce sobre la 

demanda agregada, al ellllinar las distorsiones que provoca la 

inflación sobre el pago del servicio de la deuda. En este 

sentido, el balance operacional en 1987 fue superavitario, ·10 

que indica por un lado, que no hubo presiones de deaanda por 

parte del sector público y por otro, que la magnitud del déficit 

financiero no•inal se explica por el i•pacto del fenó•eno 

inflacionario sobre el pago por concepto de intereses internos. 

Medido en estos términos el resultado de las finanzas püblicas 

en efecto, se pueden apreciar los avances del programa de ajuste 

en el saneaaiento financiero, ya que tanto el balance primario 

como el operacional, presentaron saldos positivos antes y 

después de 1987. 

LOs conceptos y arquaentos aqui señalados •uestran un giro 

completo en la conceptualización que se venia manejando de la 

inflación producto de presiones de demanda sobre la oferta 

causadas por el excesivo déficit fiscal, consecuencia a su vez 

de la expansión del gasto püblico. 
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Ahora resulta que la inflación, no es producto del déficit, sino 

a la inverso, el excesivo déficit es producto de la inflación. 

Además, en condiciones de altos ~ndices inflacionarios, resulta 

que el déficit fiscal no es el mejor indicador del estado que 

guardan 1as finanzas públicas, puesto que con estos nuevos 

indicadores se muestra un completo sanea•iento financiero, 

inclusive con balance superavitario. 

Lo anterior resulta obvio. Desde luego que si se deja de lado 

el enorme pago por los servicios de la deuda, efectivamente 

habrá superavit. sin embargo, el pago por estos servicios, aun 

cuando no incidan en la demanda agregada, tendrá que ser 

financiado como cualquier otro gasto, por tanto, déficit público 

seguirá existiendo inclusive en condiciones de estabilidad de 

precios en tanto no se reduzca el pago por los servicios de la 

deuda pública. 

E:ntendido el déficit pllblico como la diferencia entre el total 

de ingresos presupuestales y el gasto total presupuesta!, una 

reducción o ampliación del mismo, no implica ni explica por si 

mismo un reducción o incremento de los niveles de inflación, en 

cambio es más probable que altos niveles de in~lación de alguna 

J11anera incidan en alto déficit fiscal. 

89 



Por otra parte, a jusgar por los datos empiricos aqui 

presentados, tampoco la existencia de un balance primario 

superavitario implica la reducción de la inflación ya que a 

partir de 1985, los ingresos presupuestales fueron superiores al 

qasto total distinto de intereses por concepto de la deuda 

pública, y teóricamente se supone que a menor qasto menores 

presiones inflacionarias, sin embargo, los niveles de inflaCión 

en esos ar'\os, aun con balance primario superavitario fueron 

elevados, más bien la relación parece a la inversa, es decir, a 

•enor gasto mayores niveles de inflación. 

Teóricamente se sabe también que cuando el gasto p11blico es 

mayor que sus ingresos, es decir, cuando hay déficit fiscal la 

política ec.,nómica es expansiva en caso contrario, cuando hay 

superavit es restrictiva y por tanto hay menores presiones de 

demanda, y menores tasas de inflación. 

En este sentido, si se deja de lado el pago de los intereses de 

la deuda, se aplicó en México una politica económica restrictiva 

ya que los ingresos fueron superiores al gasto proqramable, y 

por tanto, no hubo politica de qasto expansiva ni presiones de 

demanda. 

sin embargo, la evolución de la tasa de inflación, sobre todo 

antes de 1987 no parece que fuera sensible a las restricciones de 



de•anda, por el contrario, parecia estar relacionada 

positivlllllente con la política eccnóiaica restrictiva, es decir, 

a •ayer restricción del gasto •ayeres niveles de inflación. 

cuáles fueron entonces las cuasas de la inflación, si no hubo 

expansión del gasto público ·y taJDpoco presiones de demanda. 

Además, las finanzas públicas, dejando de iado el paqo por los 

servicios de la deuda operaban en condiciones de equilibrio 

fiscal. 

Es dificil dar una respuesta categórica a este cuestionamiento 

en función de la relación inqreso gasto público, por tanto, a 

continuación se analiza otra variable que pudiera haber influido 

en la elevación del idice de precios. 
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2.- FINANCIAMIENTO DEL DEPICIT 

De la diferencia entre los ingresos y egresos del sector público 

se obtiene el concepto de déficit financiero, que corresponde a 

las necesidades de financiamiento calculadas a partir de esa 

diferenccia. En cambio, el concepto de Requeriaientos 

Financieros del Sector Público (RFSP) corresponde al cálculo del 

déticit público a partir de sus fuentes de financiamiento, por 

lo cual, hacer mención de los RFSP equivale a mencionar al 

miS100 déficit del sector público solo que calculado a partir de 

sus fuentes de financiamiento, no de la diferencia entre sus 

ingresos y egresos. 

El déficit calculado a partir de sus fuentes de financiamiento, 

no coincide ni es directamente comparable con el que se obtiene 

de la diferencia entre los ingresos y eqresos públicos. sin 

embargo, puede interpretarse como la estimación más aproximada y 

adecuada del déficit del sector público. Además, las 

estadisticas disponibles acerca del déficit, se presentan 

precisamente a partir de sus fuentes de financiamiento 

denominadas, Requerimientos Financieros del Sector Público. 

(RFSP) 

92 



2.1.- Fuentes de Financiruaiento 

Los RFSP, es decir, el financiamiento del déficit público, 

provienen basicamente de dos fuentes principales: el 

financiamiento externo y el financiamiento interno. El primero 

se realiza a través de de la contratación de deuda externa y el 

segundo se lleva a cabo a través del crédito que otorgan 

instituciones bancarias como el Banco de México, la banca 

comercial y la banca de desarrollo, asi como a través de crédito 

directo que otorga el sector privado mediante la adquisición de 

bonos pllblicos como CETES, PETROBONOS, PAGAFES y otros creados 

para tal efecto. 

En este sentido se observa que los RFSP han sido crecientes, asi 

por ejemplo, en 1981 el financiamiento del déficit fue de 865,7 

miles de millones de pesos. De ellos, 57.0 \ coresponde a 

financiamiento externo y el restante 43. o % a financiamiento 

interno. En cambio para 1988, año en que los RFSP alcanzaron su 

maximo nivel, sus montos absolutos ascendieron a 48 mil 302. 6 

miles de millones de pesos, más de 5 mil por ciento de los 

requerimientos financieros de 1981 y e1 100 \ de ellos fue 

producto de financiamiento interno. 
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Para los dos años siguientes, 1989 y 1990, el déficit público 

presenta una tendencia a la baja, tanto en sus montos absolutos 

como en su proporción respecto al PIB. Asi en 1989 los RFSP 

disminuyeron 39,0 \: en relación al año anterior, y para 1990 

fueron 13.0% menores a los de 1989. No obstante, continuan 

siendo elevados. (ver cuadro 13) 

En relación a su participación como proporción de PIB, como ya 

se mencionó anteriormente, fue elevada en los dos primeros años 

del periodo, disminuyó en 1983 y 1984 para volver a crecer a 

partir del año siguiente y disminuir en 1989 y 1990 hasta en un 

5.7 \ y 3.8 t respectivamente. 

La disminución del déficit como proporción del PIS, si bien 

obedece a la disminución de los montos absolutos de los RFSP, 

también es producto de la recuperación económico de los últimos 

años, ya que el PIS creció en 3.2 y 3.9 t en 1989 y 1990. 

Cabe destacar que la estructura de los RFSP cambió gradualmente 

a lo largo del periodo. En tanto al inicio del mismo, más del 

50 \ de ellos era de origen externo, para 1988 y 1989 el 100 t 

provenia de financiamiento interno y sólo en 1990 una parte 

cercana al 15 t tiene su origen nuevamente en el financiamiento 

externo. 



2.2 Financiamiento Externo. 

El. Financiamiento Externo en 1981. ascendió a 501.6 mil.es de 

mil.l.ones de pesos y significaba el. 57. o t del. total.. Sin 

embargo para el año siguiente los montos de financiamiento 

externo disminuyeron a 351..8 miles de mil.l.ones de pesos, 30 'I; 

menor a l.os del. año anterior, y significaba el 21.0 'I; del. total.. 

Durante los años 1984, 1985 y 1986 la participación del 

financiamiento externo en el déficit fue minim.a y solo hasta 

1987 se elevó a 2 mil 777 miles de millones de pesos (2 mil 659 

millones de dólares). No obstante su participación dentro del 

total. sol.o fue de 9.4 t. 

Lo anterior se debe a que el monto de los RFSP fueron muy 

elevados y casi en su totalidad fueron financiados con recursos 

internos, de ahi que si bien el financiamiento externo fue 

el.evado fue también poco significativo. 

De igual manera ocurre en 1990 cuyo financiamiento externo fue 

de 3 mil 968 miles de millones de pesos, sin embargo su 

participación dentro del. total fue del 15 t. 

2.3 Financiamiento Interno. 

Contrario a lo ocurrido con el financiamiento externo, los 
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recuras internos destinados a financiar el déficit pliblico, se 

incrementaron siqnificativamente. En 1981 sus montos fueron de 

364 .1 miles de millones de pesos, en cambio para 1988 

ascendieron a 52 mil 883.J miles de millones de pesos, cantidad 

que equivale al 72\ del gasto programable total del sector 

público de ese mismo año. Se señala lo anterior para tener una 

idea de lo que aquélla enorme cantidad significa. 

Para los dos años siguientes del periodo, el financiamiento 

interno del déficit, al igual que el financiamiento total 

presenta una tendencia a la baja. sin embargo, su participación 

dentro del total de los RFSP continua siendo relevante. 

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento interno, el 

Banco de México aumentó en forma importante su participación, 

sobr.e todo en el periodo 1981-1988, ya que de 255.7 miles de 

millones de pesos con que participaba en 1981, sus montos 

ascendieron a 23 mil 503. 4 miles de millones de pesos en 1988. 

Ello significó cerca del 50 % tanto de financiamiento interno 

como del financiamiento total, pues hay que aclarar que en 

este año no hubo financiamiento externo. Por el contrario, se 

realizó una amortización neta de deuda externa por cerca de 4.6 

miles de millones de pesos equivalentes a 2 mil 020.7 millones 
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de dólares, los cuales fueron financiados por recursos internos, 

por lo que el financiamiento interno fue incluso mayor al total 

de los RFSP. 

En lo que corresponde tanto a la banca comercial como de 

desarrollo, su participación en el financiamiento interno ha 

sido constante aunque poco significativa. No ocurre lo mismo 

con el financiamiento interno del sector privado, que tras ser 

poco representativa a principios del periodo, en 1988 

conformaban alrededor del 50 \ de los RFSP. Su participación 

se incrementó en los años siguientes, de tal manera que para 

1990 contribuía con el 97 % del financiamiento interno y con el 

82 \ del financiamiento total del déficit público. 

Esto indica que en tanto a principios del periodo los RFSP 

provenientes del financiamiento interno tenian su origen en el 

Banco de México y en menor medida en la banca múltiple, al 

finalizar el periodo el déficit público se financiaba en gran 

medida con recursos del sector privado. 
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3.- CAUSAS DE IA INFIACION 

No es objeto del presente apartado polemizar sobre las distintas 

corrientes teóricas que tratan de dar explicación sobre las 

causas que originan el fenómeno inflacionario. Sin embargo, por 

estar involucradas en la política económica que prevalece en la 

mayoría de los paises de América Latina, y en general, del 

mundo capitalista, así como en las políticas relativas a las 

finanzas públicas, se hace mención a algunas de ellas, 

particularmente a las corrientes teóricas keynesiana y 

monetarista que consideran la existencia de una relación directa 

entre el proceso de inflación y el déficit público. Más aun, 

consideran que el fenómeno inflacionario tiene su origen en la 

existencia del mismo déficit público. 

Tanto los teóricos keynesianos como los monetaristas consideran 

que los aumentos del déficit público colaboran activamente en la 

aceleración del proceso inflacionario, aunque difieren en el 

mecanismo de trasmisión del déficit en inflación. 

Para los keynesianos, la ampliación del déficit, al estimular la 

demanda agregada y el nivel de la actividad económica a través 

del efecto multiplicador, presiona los precios hacia el alza. En 

cambio para los monetaristas, .en la medida que el déficit 

gubernamental se financie con la creación de dinero, se 

precipitará un desequilibrio entre los saldos monetarios 
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deseados y los efectivamente mantenidos por la comunidad. 

Para lograr nuevamente el equilibrio se requiere de la 

adquisición de bienes y servicios, con lo cual se reducirán los 

saldos monetarios mantenidos al nivel de los efectivamente 

deseados, lo que estimulará el ingreso nominal en el corto plazo 

y después en el mediano plazo se elevarán los precios. 

De ahi, que de acuerdo con Gerardo Aceituno e Inder J.S. Ruprah 

2_/ 11 la reducción del déficit público aparezca como un expediente 

antinflacionario tanto bajo las hipótesis keynesianas como 

monetaristas tradicionales". 

En este contexto fue que se aplicaron las medidas de politica 

económica tendientes a controlar el proceso inflacionario 

surgido con la crisis económica general del pais iniciada a 

principios de la década de los años ochentas, es decir, al 

proceso de inflación se le pretendió controlar mediante la 

reducción del déficit público, aunque hay que aclarar, que si 

bien no todas las medidas de politica económica aplicadas 

durante el periodo fueron de corte keynesiana, tampoco fueron 

puramente monetaristas, sin embargo, siempre han estado 

encaminadas hacia la reducción del déficit público por 

considerarlo el causante principal de la inflación. 

2_/ Aceituno, Gerardo y Ruprah, J.S. Inder. 
"Déficit PÚblico e Inflación." 

Economia Mexicana No. 4. Revista del Depto. 
de Economia del CIDE. México 1982 
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3.1.- El Monetarismo Ortodoxo 

La teoria keynesiana acerca de la relación entre la expansión 

de la demanda efectiva y el crecimiento del déficit y en 

consecuencia del incremento de precios, ha sido abordada a lo 

largo del presente trabajo, no asi el enfoque monetarista, para 

el cual el aumento sostenido de precios surge del incremento del 

déficit particularmente del peso de la deuda pública, cuando 

este, es decir, el déficit público ha sido financiado con la 

creación de dinero nuevo. 

Si el déficit público se financia con dinero fresco, se genera 

un proceso inflacionario que para detenerlo es necesario 

utilizar algunas partidas del presupuesto que compensen la carga 

de la deuda o la falta de recursos. normalmente se hace 

referencia a la creación de un sµperavit primario 3_/ que 

permita cubrir sin inflación el costo del endeudamiento. 

Para esta corriente teórica, el financiamiento del déficit tiene 

básicamente tres fuentes, la emisión de dinero, la colocación de 

bonos públicos y la contratación de deuda externa. El problema 

de la inflación se presenta cuando parte del déficit se 

soluciona creando dinero, pues si se utiliza los otros dos 

3..J El déficit primario también se define como la diferencia del 
déficit financiero y los gastos de intereses de la deuda 
pública interna y externa. 
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recursos no repunta en el corto plazo. sin embargo, no es 

posible subensionar permanentemente con deuda externa o con la 

colocación de bonos ya que los canales de crédito externo tarde 

o temprano se cierran y la emisión de bonos tampoco puede ser 

ilimitada, por lo cual frecuentemente el sector público tiene 

que amortizar su deuda con circulación monetaria. 

El fenómeno de la inflación entonces, surge cuando el déficit se 

financia con la creación de dinero nuevo. Ello desde luego, 

tendría que reflejarse en una exesiva liquidéz de la economia 

que a su véz se manifiesta en la expansión de la base monetaria. 

4_/ 

Sin embargo, no parece que esta sea la causa principal de la 

acP.leración del proceso inflacionario en los años de inflación 

galopante. Si bien es cierto que el Banco de México desempeñó un 

papel importante en el financiamiento del déficit público, no 

hay indicios que lo hubiera hecho a través de la creación de 

dinero, ciertamente en 1982 la base monetaria creció a tasa 

anual superior al 100 %, pero la política monetaria de los años 

siguientes tendió a contrarrestar su crecimiento. 

4_/ Desde el punto de vista de su uso, la base monetaria se 
compone de billetes y monedas en poder del público, 
depósitos bancarios, billetes y monedas en caja. Por su 
fuente, la base monetria se compone de la disponibilidad de 
oro plata y divisas y el financiamiento al sistema 
financiero. 

1o1 



En efecto, el saldo real de la base •onetaria en 1983, 1984 y 

1985 se redujo en 55.0 '• 28.3 y 22.0 ' respectivamente y para 

1987, año en que el indice de precios alcanzó su máxiao nivel, 

se redujo en 34. ' y para los años 1988 y 1989 el saldo real de 

la base monetaria decreció en 6.1 y 7.6 ~ respectiva.mente. 

3.2.- Enfoque Heterodó~o 

Existen otras teorias que dan una explicación distinta a las 

causas que originan el fenómeno inflacionario, una de ellas 

señala que la inflación depende de otras variables aparte del 

déficit del sector público y su efecto en la liquidéz. Afirma 

que puede haber inflación aunque las finanzas públicas operen 

sanamente o que puede darse un déficit sin que necesariamente 

haya inflación. El crecimiento de los precios se da por si mismo 

y permanece a pesar de que el sector ptlblico opere en condiciones 

de equilibrio fiscal. 

A este fenómeno se le denomina "inercia inflacionaria" y se 

presenta por multiples razones, tales como la indización de los 

salarios, por la competencia perfecta o por las expectativas 

pesimistas de las personas. 

Para erradicar este tipo de inflación, es necesario implantar 

politicas que mantenqa estable algunos precios clave en la 
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economia también deno•inados •precios anc1a• co•o e1 tipo de 

cambio y los salarios, de manera que se elimine la memoria de la 

inflación y ésta pueda desapareces definitiva.mente, además, 

claro está, de controlar el déficit público. 

El Banco Nacional de México (BANAMEX) 5_/ explica este enfoque de 

1a manera siguiente: "supongamos que los salarios son indizados 

hacia atras, es decir, que se incrementan en la misma proporción 

que lo hace la inflación del mes anterior y que representan el 

90 .. O \ de1 costo de los insumos de la economía. Por su parte 

el gobierno tiene un déficit que acarrea una inflación del 10 \, 

aunque sus cuentas esten saldadas .. los salarios crecen 10 \ y, 

por lo que representan en los costos imponen un crecimiento en 

los precios del 9 % • La cadena se establece, y en treinta dias 

aquellos aumentan 9 \ ¡ éstos 8 t, y asi sucesivamene•. 

Para abatir el a1za de precios en una economia de este tipo, 

además del saneamiento de las finanzas públicas, es necesario 

erradicar la inflación hacia atras, lo que implica que los 

salarios deben ser inmovilizados. 

5_/ "Bl<amen da la Situación Bconóaica de lléxico" 
Vol. LXIV No. 756. Nov. 1988 
Revista mensual de1 BANAMEX. 
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Se cree también que lo •ismo sucede con las cadenas productivas 

cuando los sectores lideres obligan a subir los precios de sus 

seguidores al aumentarlos ellos primero. En este caso también 

hay que cortar el encadenamiento fijando algunos precios clave, 

de manera que sean imitados por los demás.. Según esta 

interpretación, "por naturaleza de estos mecanismos, es 

necesario concertar o ponerse de acuerdo entre los diversos 

agentes económicos para que todos resulten beneficiados, con la 

actuación del gobierno aunque necesaria, no es suficiente para 

alcanzar los objetivos deseados". 

3.3 Programas Antinflacionarios 

Derivado de estas conceptualizaciones acerca de las causas que 

originan el proceso inflacionario los gobiernos de los paises 

con altos indices inflacionarios aplican diversos programas de 

estabilización cuyo objetivo central es controlar y reducir los 

elevados indices de precios. 

En México, las interpretaciones teóricas localizan el origen de 

la inflación en el déficit presupuesta! del sector público, por 

tanto, el manejo eficiente de la demanda agregada es 

imprescindible para mantener la estabilidad de precios. 
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sin embargo, para abatir el fenóaeno inflacionario, no siempre 

es suficiente el :manejo de la demanda agregada, de a.hi que 

surgen otras interpretaciones como aquella que identirica a las 

inflación como un problema inercial, es decir, "hay inflación 

hoy porque la hubo ayer• o también, la inflación de hoy es la 

misma de ayer más los factores ciclicos de la demanda agregada y 

los factores externos. 

La inercia inflacionaria existe, segün esta conceptualización, 

porque de ·manera formal o informal la economia esta indizada, 

esto quiere decir que para compenzar la pérdida del poder 

adquisitivo, los salarios aumentan de acuerdo con la inflación 

anterior y los precios suben en la misma proporción para 

contrarrestar los costos, y asi sucesivamente. 

En este contexto, los praqramas antinflacionarios pueden ser 

ortodoxos y heterodoxos. Los primeros se limitan a implantar 

políticas monetarias y fiscales restrictivas, como los que se 

aplicaron en México en los primeros años del periodo de estudio. 

Este tipo de programas desechan los controles de precios y la 

fijación del tipo de cambio, aunque implicitamente plantean la 

contención de salarios, 

Los programas heterodoxos, surgen ante la imposj.bilidad de 
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reducir la inflación con los programas ortodoxos. El enfoque 

hetrodoxo, además de manejar la demanda agregada, recurre a una 

politica de ingresos congruen~e con el control de los 

principales precios, la congelación de salarios y la fijación 

del tipo de caJlbio. 

106 



CAPJ:TOLO V 

RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES 



RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES 

- Desde el inicio del proceso de industrialización en México, a 

raiz de una mayor intervención del Estado en la economia, las 

finanzas públicas han operado permanentemente con déficit 

riscal, es decir, los egresos han sido mayores que los ingresos 

del sector público. sin embargo, los déficits ficales no 

alcanzaban magnitudes relevantes respecto al PIB, sobre todo en 

la década de los años sesenta, debido a que la dinámica 

económica generaba condiciones de alta productividad y 

rentabilidad, lo que a su vez permitia obtener recursos 

económicos para financiar el déficit. 

- Al arrivar a la década de los años setentas, la expansión del 

gasto público no generaba condicior.es productivas, financieras y 

demanda capaces de propiciar altos niveles de rentabilidad que 

propiciaran un crecimiento sostenido, por lo cual los déficit 

públicos se tornaban crecientes. 

- Por otra parte, en la medida en que el gasto público se 

traducia en déficit creciente, puesto que la demanda económica 

no generaba las condiciones para financiarlo, se recurria en 

mayor medida al financiamiento externo. Ello hace pensar, que la 

expansión del gasto püblico en condiciones de poco dinamismo 

económico, en vez de ser una medida eficaz de poli tica para 
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dinamizar la economia se convierte en un grave problema que 

tenaina por agudizar los ya existentes y desembocan en la 

recesión económica de l.976-1977 que se manifiesta en poco 

dinamismo económico, altos niveles de inflación déficit del 

sector externo creciente. No obstante, el descubrimiento y 

explotación de abundantes yacimientos petroleros permitió al 

Estado mexicano continuar con su politica expansiva de gasto 

plll>lico. De ahi que la insuficiente respuesta productiva frente 

al crecimiento de la demanda, el sobre-endeudamiento externo, 

asi como los cambios adversos en los precios internacionales de 

petróleo, hicieron sobrevenir en 1982 la crisis más violenta y 

severa de las últimas décadas. 

- para hacer frente a la situación critica que vivia la economia 

mexicana, desde el inicio de la crisis se empezaron a aplicar 

programas de ajuste de tipo ortodoxo que consistian en el 

control estatal de la demanda, a través de sucesivos recortes 

al Presupuesto de Egresos de la Federación y de una menor 

intervención del Estado en la economia que consistia basicamente 

en la liquidación o desincorporación de empresas paraestatales 

consideradas no estratégicas y la eliminación o reducción de 

subsidios. 

Adicionalmente a lo anterior se aplicó una politica tendiente a 

incrementar los ingresos a través de constantes aumentos a los 
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precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público 

y de sucesivas modificaciones y ajustes al sistema impositivo 

mexicano. Lo anterior con el fin de lograr un equilibrio en las 

finanzas del sector público. 

En este ccnte>..-to, durante el periodo 1981-1989 los ingresos 

presupuestales del sector público que incluyen tanto los 

ingresos fiscales de la federación (tributarios y no 

tributarios) como los de organismos y empresas del sector 

paraestatal, presentan en términos reales un crecimiento 

promedio anual de de 2. 2 \.. Este crecimiento es más dinámico 

(3.0 \) si solo se considera el periodo 1981-1987. 

Los ingresos fiscales de la federación se dividen en 

tributarios y no tributarios. Los primeros son propiamente los 

impuestos, los segundos provienen por concepto de derechos, 

productos, aprovechamientos y otros de menor importancia. El 

conjunto de ellos, a precios de 1980, crecieron 3.0 % promedio 

anual. Tal comportamiento se debe al crecimiento registrado en 

el renglón de ingresos no tributarios que presentan un 

crecimiento promedio anual de 30. 6 % , en cambio los ingresos 

tributarios, es decir, los impuestos decrecieron en promedio por 

año 1 .. 7 \ No obstante, los impuestos continúan siendo la 

fuente más importante para la captación de recursos fiscales. 
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- Los impuestos o ingresos tributario, se clasifican en 

impuestos directos e indirectos. Los prhleros son aquellos que 

gravan a las personas ya sean fisicas o morales y los segundos 

son aquellos que gravan las transacciones de cierta clase, 

también se les conoce como impuestos al gasto. 

- Dentro de los impuestos directos en México destaca por su 

importancia el Impuesto Sobre la Renta, el cual representa 

alrededor del 40.0 t del total de impuestos. En cambio, dentro 

de los impuestos indirectos destaca el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) que junto con los demás impuestos indirectos 

conforman alrededor del del 60.0 % de los impuestos. Ello hace 

suponer que parte importante de los ingresos tributarios en 

México· los aporta la población de escasos recursos ya que los 

impuestos indirectos los paga la población consumidora en 

general. 

En cuanto a los ingresos no tributarios, donde se incluyen 

derechos, productos, aprovechamientos, entre otros de menor 

importancia, fueron los que presentaron mayor dinamismo, de ahi 

que el conjunto de los ingresos fiscales presenten un 

crecimiento positivo a lo largo del periodo. 
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- En lo que corresponde a los ingresos propios de organismos y 

empresas del sector paraestatal, crecieron en términos reales 

alrededor del l. O \ por año. Este crecimiento se hace más 

dinámico si se considera unicamente el periodo 1981-1987 dentro 

del que se observa un crecimiento de 3.7 % anual. Lo anterior, a 

pesar de que el tamaño del sector paraestatal se ha reducido 

considerablemente. Sin embargo, cabe recordar que la politica de 

precios y tarifas estuvo orientada hacia constantes incrementos. 

- El gasto presupuestal del sector público, de acuerdo con la 

Cuenta de la Hacienda Pdblica Federal, comprende al gasto 

programable tanto del gobierno federal como de organismos y 

empresas del sector paraestatal, asi como al gasto no 

programable, dentro del cual se encuentra el relativo a 

participaciones a estados y municipios y las erogaciones por 

concepto de deuda pública. 

La evolución del gasto presupuestal durante el periodo 1981-1989 

a precios de 1980, fue de 3. 2 % de decremento por año, que 

contrasta con el crecimiento registrado por los ingresos 

presupuestales del sector püblico. Sin embargo, cabe destacar 

que en cuanto a montos absolutos, el gasto presupuestal es 

superior a los ingresos presupuestales, no obstante, la brecha 

entre unos y otros tiende a reducirse. 
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- Dentro de los componentes del gasto presupuesta!, el gasto no 

prOc;Jramable fue más dinámico, puesto que el gasto programable 

decreció 6.2 ; anual. El gasto no Programable es además el más 

representativo dentro del gasto presupuestal, ya que en 1986, 

1987 y 1988 representó el se.o, 63.0 y 53.0 t Ello significa 

que fue mayor a la suma del gasto programable del gobierno 

federal y de los organismos y empresas del sector p~raestatal. 

- El rubro más importante del gasto no programable lo constituye 

el pago de intereses de la deuda pública cuyos montos en 1988 y 

1989 ascendieron a 71.5 y 70.2 miles de millones de pesos, lo 

que equivale al 95. O y 80. O i del gasto programable, lo que 

quiere decir, que con el solo pago de intereses, casi se p~ede 

mantener a otro sector público como el que existia en esos años 

en México. Esto significa además, que si los montos del servicio 

de la deuda pública no fueran tan elevados, las finanzas 

pUblicas no solo operarian en equilibrio fiscal, sino que además 

existiria un superavit financiero. 

- El gasto programable por su parte, fue el Unico afectado por 

la politica de austeridad. Este tipo de gasto que comprende al 

sector central y al sector paraestatal, en términos reales 

presenta un decremento por año de 6.2 t en el periodo 1981-1989, 

lo que determinó que a partir de 1985 los ingresos 

presupuestales superen al gasto programable y, para 1989 es 



superado incluso por los ingresos riscaies de la rederación. Ello 

confirma lo dicho con anterioridad, en el sentido de que la 

mayor proporción del gasto presupuesta! lo constituye ei gasto 

no proqramable, más particularmente, las eroqaciones por los 

servicios de la deuda pública. 

-cabe destacar que si bien, el gasto proqraaa.ble lo ejerce tanto 

el gobierno federal como el sector paraestatal, la proporción 

más importante la ejerce el segundo, ya que el primero 

transfiere gran cantidad de recursos financieros al sector 

paraestatal, al sector social, e incluso, al sector privado, a 

través del mecanismo denominado subsidios o transferencias.. En 

este sentido, el gasto que realmente ejerce el sector central, 

denominado tac.bién gasto directo del gobierno federal es el 

menos significativo; conforma alrededor del 10 .. 0 l del gasto 

presupuestal y poco más del 20. o \ del gasto programable. No 

obstante, al Estado mexicano se le considera un aparato 

administrativo obeso, sin embargo, en los dos Ultimes años del 

periodo, con el solo pago de intereses de la deuda ptiblica, se 

podia mantener a tres aparatos estatales similares a los 

existentes en esos años, o la inversión pública pudo haber sido 

viente veces mayor a la de esos mismos años .. 
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- Por lo antes expuesto, se deduce que la diferencia entre los 

inqresoe y los egresos, es decir, el déficit presupuestal, tiene 

su origen en las enormes erogaciones destinadas al servicio de 

la deuda pública, ya que el gasto programable, donde no se 

incluyen los intereses de la deuda, ha sido similar o incluso 

inferior a los ingreses presupuestales. Ello hace suponer que el 

déficit público continuará existiendo tanto en condiciones de 

estabilidad de precios como con altos niveles de inflación, en 

tanto no se reduzcan los servicios de la deuda, pues hay que 

recordar que el déficit primario, a partir de 1985, fue 

superavitario. Por tanto, no parece que exista una relación 

directa entre el tamaño del déficit y el crecimiento de la 

inflación. 

- Por otra parte, el déficit público medido a través de sus 

ruentes financieras (Requerimientos Financieros del Sector 

Público RFSP) se observa que fue creciente hasta 1988 año en que 

alcanzó su máximo nivel, sin embargo; como proporción del PIB, 

se observa que tras haber reducido su participación en 1983 y 

1984, fue creciente hasta 1988, para volver a reducir su 

participación en los años siguientes. 

Por lo que toca a su financiamiento, se observa que al inicio 

del periodo los recursos provenientes del exterior conforman una 

proporción importante, sin embargo, al final del periodo, el 
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déficit se financia casi en su totalidad con recursos internos. 

Al. interior de las fuentes financieras internas, también se 

presentan algunos cambios. En los primeros años destacan los 

montos financieros del Banco de México, en cambio al finalizar 

la mayor parte la financia el sector privado, a través de la 

adquisición de CETES, PETROBONOS, PAGAFES, DONDES y otros 

instrumentos financieros creados para tal efecto. 

- Cabe destacar que el financiamiento del déficit tampoco parece 

ser la causa principal de la inflación puesto que si bien, el 

Banco de México participó activamente en su financiamiento, 

sobre todo, en los primeros años del periodo, no lo hizo a 

través de la emisión de billetes, sino mediante el encaje legal 

obligatorio, medida que se eliminó al final del periodo, lo que 

ocasionó que en lo sucesivo la mayor parte del financiamiento 

corriera por cuenta del sector privado. 

- queda por tanto, resuelta una de las principales inquietudes 

que dió origen al presente trabajo, en el sentido de determinar 

si existe o no una relación directa entre el crecimiento del 

déficit y el proceso inflacionario. Desde luego, esto no 

quiere decir que se niegue rotundamente cualquier relación entre 

uno y otro indicador, sin embargo, a la luz de los datos 

empiricos aqui presentados, tampoco se puede afirmar 

categóricamente que exista una relación directamente proporcional 
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entre el crecimiento del déficit y el indice general de 

precios, es decir, no se puede afirmar que a a.ayer déficit mayor 

inflación o a menor déficit menor inflación. 
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