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J¡~~'RODtJCCLON 

Hiln sido 111úl t .ipltw \' v11ri.:1dos los obst:.:kulos que h;rn cnf l"L'll

tado los paí::;es en vías de dcs.:irrollo como M6xico, cspcci<il

mcnte en épocas cuyas perspectivas de la cconom!<i mundial 

han sido inciertas y difíciles, •.m virtud de que los países 

industrializados han demostrado pl>·e.1 volunt.:id par;i apoyar u 

las economí<1s del tercer mundo. Ejemplo de 0 L lo, fueron los 

resultados de la al tima Ronda de Tokio, cuyos acuenlos, cn-

trados en viqor en el mes de enero de 1980, dcmucstr.:in una -

elevada incidencia hac.ia el proteccionismo por parte de l au 

naciones desarrolladas. Bajo estas condiciones nuestro país 

ha presionado para lograr un comercio m.is justo y distlnto -

i.Ü que proponen hoy los países industrializados. 

M~xico, al igual que otros países del Tercer Mundo, tiene la 

caracter!stica de contar con un capital r11onopolísta con pro

cesos de concentracic:5n y centralizacilin de conglomerados; 

as! como de una gran dependencia financiera, comercial y te~ 

nolc:5gica. Nuestro país dispone de un instrumento que es de 

vital importancia para el mundo actual, el petrc:5lco, el cual 

le ha ayudado a tener un margen de negociacic:5n y poder polí

tico en el ~mbito internacional. 

A mediados de los a~os sesentas y como consecuencia de la 

crisis petrolera mundial de 197~ y hubi6ndosc ratificado en 

1976 el nivel de las reservas petroleras nacionales, México 

impuls6 su explotacic:5n para apoyar por esa v!a la soluci6n -

de los problemas econ6micos 6e la naci6n; así, se situ6 en -

el escenario mundial del petr6leo como el 4o. productor y el 

4o. lugar en reservas. propias. En el contexto económico, el 

pclr6lco consolidc:5 su posición como la prir.1cra industria di.>l 

pa!s, se convirti6 en el mc'.lximo aport.idor de divisas y en -



el contribuyente más importante del Gobierno Federal. 

Cabe señalar que en países como México, se ha utilizado ~1 dé 

ficit fiscal lecon6mico)para medir el impacto de las finanzas 

pQblicas en la economía, sin importar enfoque o corriente te6 

rica. Este instrumento ha sido Gtil en países donde el resul 
tado en cuenta corriente de la Balanza de pagos referente al 

Gobierno es negativo o ligerrunente positivo. 

Sin embargo~ cuando las condiciones cambian y la posici6n del 

Sector Ptlblico ante el exterior se vuelve positiva i' con ten
dencia creciente, como resultado de una elevada exportaci6n -

de petr(5leo, el d4!ffoit fiscal pierde su objetivigad haci~m.12 

se necesario buscar nuevos indicadores que midan en forma - -
efectiva la intervenci(5n del Estado y su impacto en las varia 

bles reales, 

La posibilidad de un menor déficit fii:;cal, como reflujo de •Jn 

mayor ingreso del exterior, impide la utilizaci6n de enfoques 

como el Reynesiano y el Honetarista, ya que no demuestran el 

efecto real sobre la demanda agregada, ésto se debe a que el 

aumento ex6genamente determinado, a trav4!s de los ingresos pg 
blicos externos del petr6leo contrarresta el déficit crecien

te y abre adem«s la posibilidad de gasto pGblico adicional: -

no obstante no ser deficitario, este mayor ingreso por ser f! 
nanciado con recursos nuevos.conlleva un efecto expansionista 

sobre la demanda agregada. 

En este sentido creemos que el excedente petrolero, puede ut! 

!izarse en el financidmiento del déficit pGblico. Estos re-
cursos que de alguna manera significan ingresos propios del -
Estado mexicano, deben ser canaliza~os exclu3iva~entc ~~ra e~ 
te fin, en consecuencia, el problema de la dcud;:i pGblicc:., en 



particular el fuerte endeudamiento externo que nos agobia, p9 

dr!a irse resolviendo paulatinamente. 

La premisa fundamental de este trabajo radica en el hecho de 

considerar este potencial de ingresos petroleros como una 

fuente alternativa de financiamiento del déficit pablico. Es

tos recursos se refieren no solrunente a la aportaci6n tribut~ 
ria de PEMEX al Estado, sino también de sus demás ingresos e~ 

. cedentes por su participaci6n en la actividad econ6mica, como 
es el caso de la exploraci6n, explotaci6n, beneficio, comcr-

cializaci6n y exportaci6n. Hemos tenido especial cuitlado 0 

mencionar esta premisa como una fuente alternativa del fina1 

ciamiento público, lo· cual no implica que se descuiden otrai 
áreas econ6micas y tampoco presupone la explotaci6n desmedic 

de nuestros recursos naturales no renovables. 

La propuesta anterior se apoya en el contexto del Plan Nacio 

nal de Desarrollo 1983-1988 del Ejecutivo Federal que apunta 

que el resurgimiento reciente de México como una potencia pe 
trolera ha constituido, quizás, el acontecimiento econ6mico 

más importante del pa!s en las Gltimas décadas. Aún cuando 
el petróleo no será una fuente tan importante de recursos co 

mo lo fue en el pasado, seguir~ siendo, en el futuro pr6ximo, 

un punto de apoyo para hacer frente a las necesidades y obli

gaciones nacionales. 



I. MARCO 'rE:ORICO 

l. Diversas corrientes sobre el Déficit Público. 

Los cambios constantes de transformaci6n de: la cstructur.:i so

cial y ccon6mica de los países, hacen que las metas y objeti

vos que se propone el Estado en el campo de L1 economía y en 

el caso específico de las finanzas públicas varíen a través -

del tiempo, dando origen a nuevas 6orrientcs. 

Las finanzas pOblicas como "ciencia moderna" data a partir de 

los tiempos de la Revolución Francesa, s. XVIII, en tal sent~ 

do, la ideología sobre el D~ficit Público ha evolucionado con 

forme ha cambiado la concepci6n del papel del Estado. A fina 

les dp este siglo, el Déficit Público (gasto deficitario) fue 

considerado como nocivo para la economía, postnriormente, ya 

a finales del siglo pasado, cuando empez6 a aceptarse la in-

tervenci6n del Estado en la economía, y con ello, aparece una 

nueva concepci6n sobre éste: s~ le empieza a considerar como 

fundamental en el progreso de las naciones. 

En la época actual, se le considera indispensable para mante

ner el vigor en la inversión pOblica y privada, en el nivel -

general del gasto público, así como generador de la demanda -

agregada y en general del nivel de la economía. 

En tal sentido, el estudio de las diversas corrientes sobre -

el d~ficit pOblico nos obliga a recurrir a la concepci6n int~ 

gral del pensamiento de los principales expositores de todas 

estas corrientes, sin embargo, no sería posible siquiera in-

tentar una presentaci6n y cr!tica absoluta y total de estas ·· 

teorías, ya que incluso sobrepasaría los límites modestos de 

su participación en el .presente trabajo. 



2. 

Por lo tanto, el objetivo implícito en esta parte del estudio, 
se habrá cumplido, si logramos examinar y resumir las aporta

ciones fundámentales al tema que nos ocupa, de estos grandes 
pensadores de la economía. 

Partiendo de un cuidadoso estudio de las principales escuelas 

representantes de este análisis, podremos reunir, de un modo -

siste~ático e integrado las principales conclusiones te6ricas 

sobre la naturaleza y causas del déficit público. Estaremos -

as!, en posibilidad de fundam~ntar el análisis práctico y la -
' experiencia en México en los siguientes. capítulos de la tesis. 

En esta parte examinaremos la~· ideas de los principales expos! 

tores de estas 3 corrientes fundamentales que explican la pol! 

tica fiscal en el tiempo. La primera representada por el aná

lisis clásico y que tiene sus máximos representantes en Adam -

Smith y David Ricardo!./; la Corriente Keynesiana por su autor, 

y en el Enfoque Monetario hemos seleccionado a autores de pri~ 

cipios de este siglo, como R.G. Hawtrey~~ y de la época actual 
como la Sra. Joan Robinsonl/ y Milton Friedman. 

2. Escuela Cl4sica. 

Se puede afirmar que hasta antes del s. XVIII no existieron 

sino rudimentos de las finanzas pl1blicas y con ello del défi-

ci t pttblico ¡ por lo que la deuda pllblica propiamente dicha no 

podía existir. Para allegarse· recursos, se generaliza entre -

los países y los monarcas los préstamos a nivel personal, pero 
4 

raramente eran utilizados éstos en servicios públicos. 

!/Gerard M. Meier y Robert E. Baldwin.- Desarrollo Econ6mico. 
Editorial Aguilar, México 1964. Cap. I . 

. ~/R.G. Hawtrey.- The Art. of Central Bank.- Cita en Ricardo 'lbrres Gal. 
t&n. th Siglo de Devaluaciones del Peso f.Ecicano.- Siglo XXI Eklitores. 
Ml!xioo 1980. 

Y Joon ltlbinson.- '!be Jlccumulation of capital, Maanillan and Co., Ltd., 
Ialdres, 1965 
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Para.mediados del mismo siglo la corriente clásica -si bien no 

existía un absoluto consenso entre sus seguidores- pugnaba por 
el equilibrio presupuesta!, por lo tanto no eran partidarios -
del déficit pablico, ya que basándose en el criterio de que to 
da actividad del gobierno era improductiva!~ el gasto deber!a

de ser el mínimo posible, incluso, algunos clásicos eran parti 
darios del superávit ~resupuestal. Los principales represen-

tantes de esta corriente fueron Adam Smith, David Ricardo, - -
Juan Bautista say y Adolfo Wagner. Estos pensadores pugnaban 

por la m!nima intervenci6n posible del Estado en la economía -
ya que basados en el principio de que toda actividad guberna-
mental era estéril, se afectaba el proceso productivo en mayor 

o menor grado, por lo que "el mejor de todos los planes finan
cieros es gastar poco y el ~ejor de todos los impuestos es - -
aquel cuyo importe es el más reducido~/. 

El análisis clásico conlleva una gran preocupaci6n política, y 

con ello una condenaci6n de las acciones pablicas o privadas -
que tienden a impedir la libre y natural acci6n de lo "econ6mi 
co•. 

En este punto, Smith está influido por la doctrina ampliamente 
mantenida en el siglo XIX, relativa a la ley natural. En resu 
men, esta doctrina sostiene que "existe un conjunto de reglas 

de derecho o justicia, y quizá incluso de moralidad, en gene-
ral, que son, o pueden ser, conocidas por todos los hombres 

con la ayuda o de la razdn o de un sentimiento moral, y que P2. 
seen una autoridad superior a la de las drdenes emanadas de s2 

beran!as humanas y las regulaciones corrientes legales y mora
les que pueden contravenirlas~~" Smith extiende esta idea a la 

4/ Mam Sni.th oo negaba la inportancia de las actividades estatales y la 
- necesida:l de las mismas "1!lal. recesado- pero al admitir que la econanra 

se autoregulaba ¡:x>r s! misma, la desviaci6n de recursos para el finan
ciamiento del déficit p(1blioo era iJtt>roductiva ya que se trataba de re
cursos generados por el sector privado y desviados a activida:ies .inpro
ductivas del gobierro. 

§./ Juan Bautista Say, cita' en ''Te:>r!a General de las Finanzas Pt1bl.icas y -
el caso de M&ico". Lic. J\niceto ~sas y Lic. Roberto Santillán.- UNAM 
F.acoola Nacional de Ec.xn:lll!a.- México 1963. . . 

y o.u. Taylor,- Eooranics and IJ.beralisrn, Collectec Papera, Harvard thi
versity Presa, Can-bridge, 195S, pdgs. 73. 



econom!a. En efecto, afirma que la "Naturaleza" ordena las -
circunstancias de forma que el sistema legal justo que ella -

prescribe es también el mejor medio de promover el desarrol!o. 
Para Smith, el sistema legal, que la Naturaleza prescribe, i~ 
plica, en esencia, la protección del derecho de todos los hom 
bres a lograr sus propios intereses libres de la opresión de 

otros miembros, aunque dentro de los l!mites impuestos por la 

necesidad de conceder protección similar a cualquier otro - -
miembro de la sociedad. Las ventajas y limitaciones especia
les del mundo econ6mico, afirma, se oponen a este sistema de -

libertad natural y tienden a retardar el crecimiento nacional. 
Por el contrario, si cada miembro de la sociedad es libre pa

ra lograr sus propios, intereses (sujeto a los controles del -

sistema legal "natural"), resultará un orden armonioso y ben~ 

fice. La famosa "mano invisible" de Smith -la actuaci6n de -
una estructura del merca~o ·perfectamente competitivo- garanti 

za este objetivo. 

Smith reconoce de una forma general la significaci6n de las -
ecopom!as externas -concepto resaltado más tarde por los es-

critores neoclásicos- • El concepto de econom!as externas se 

refiere a una situaci6n en la que las curvas de coste de las 
empresas individuales se trasladan hacia una posici6n más ba
ja debido al desarrollo hist6rico de su circunstancia21 . Por 

ejemplo, un aumento de la dirnensi6n de una industria puede 
atraer una mano de obra más eficiente y, por tanto, reportar 

beneficios a todas las empresas de dicha industria. O el ere 

cimiento de los servicios de transporte en un área particular 
puede conducir a una disrninuci6n de los costes de las empre-

sas que utilizan dichos servicios de la industria del trans--

, porte. La noci~n de econom!as externas reconoce la interde-

pendencia y complernentariedad ·de les diferentes sectores de -

7/ Por supuesto, también son posibles las descoornn!as externas. Se uti 
- . liza el ~rrniro "externa" poxque los factores que causan las eoono--= 

rn!as se encuentran nds allá del control directo de Wla erpresa indi
vidual. · 

4. 



la econom!LJ. Cunndo cn~c1.1 wi.1 p.:irt•!, ,,s t imul •1 ,,1 cr.~•:·imicntu 

de otrLJs, no s6Jo por el ;1um1.'nlo dt' 1;1s 1h•rnand;1s, 11i110 1';1m- -

bi6n por lu disminuci6n d1} los costes. t-:sf·,1::; rc¡.11.'r,~u:,Liones, 

a su vez, inducen a UJhl l!Xpa11si6n .:idic:ionaJ d1.• los fwcton.'l:l ·· 

en que tuvo lugar el estímulo inicial. 

Aunque Smith resalta la naturaleza acumulativa del desarrollo, 

afirma que existen límites para las posibilidades de expan- -

si6n. 

Por su parte, Ricardo este! influido en su visi6n política, 

mmque no en su antíJ is is d;;! la economía, por los utili t'lris-

las de su época~ desea fomentar el objetivo· del "mayor bien 

p.1 i-. el mayDr númet·o". 

Algi:.nas pol !'.ticas de determinados gobiornos, afirm'I Hicardo, 

son francan•.!ntc perjudiciales para el logro de este objetivo 

gcn..:ral. l':1•1 dC' dichas políticas son las tarifas .:irancclu- -

rias. Dadc•, el supuesto de lu inmovilidud internacional de -

los f.:ictor~s, muestra como los países que mantienen intercam

bio mutuo ~·.tod1.1n incrementa.r la renta nacional real de coste 

comparativn en t~rminos reales. Má'.s tarde, J. s. Mill estudi~ 

rá como las ganancias del intercambio se distribuyen entre 

los diversos países. Utilizando el concepto de las. relaciones 

reales de intercambio, explica la forma en yue las condiciones 

·de la demanda y de lu oferta determinan la rclaci6n de cquili 

brio en el intercambio de los bienes de un país por los de otros°:!!( 

.!!/ Los cMsicos se refieren a las relaciones reales sobre lm:; que una na
cidn canercia canparando el ncínero de unidades de servicios product.i -
vos de un país e.-<tranjero cuyo producto se intcrcani:Jia ¡:xir el producto 
de una unidad de servicios productivos del país nacional. V.iner deno
mina a este coeficiente relaci<Sn real de intercambio doble factorial. 
(V~asc J. Vincr: stwics in the Theory of Intornacionnl Tracio, Harper 
;uld brothers, Nucvu York, ·¡937, p."íg.Sfill. Sin c:nb1rgo, dildo que estos 
autores suponen con frecuencia cost0s consl:.inb'S e r•ist~~ric;•r.:·i;te e:>ta
l>lcs en su análisis del cancrcio intt~macional , utilizan la rel.:lci6n -
real de intercambio de· bienes, es decir, l.i rcluci6rÍ cntr0 los precios 
de ex¡:xirtaci6n e Intiortaci6n, caro rc~1resc11tnci6n breve de cambios en 
este concepto más furrlooiental. Parn tui ;mlilisis extenso ue las rela-
ciones reales de intercambio y su sic_¡ni ücacién pura el desarrollo bri 
Mnico, v6ase cap. XJ de la obra citada. -



Para Ricardo y otros autores de la escuela clásica, la liber

tad de comercio permite que se obtengán sobre una base inter

nacional los beneficios de la espccializaci6n y de la divi- -

si6n del trabajo. La renta mundial se eleva como consecucn-

cia de una utilizaci6n más eficiente de los recursos. Además 

la expansi6n de los mercados de importación y exportaci6n de

bido al incremento de la renta, permite una acumulaci6n adi-

cional dentro de cada país y estimula las inversiones. En 

particular, Ricardo afirma que la libre importación de cerea

les en Gran Bretaña (a cambio de manufacturas) alivjar!a la -

presidn sobre los beneficios manteniendo bajos los precios de 

los bienes agrícolas y, de esta forma, los salarios. 

6. 

Ricardo dedica la mayor parte de su atención a la tributación. 

Quiere descubrir sobre quién recaen en a1timo término el peso 

de los diferentes impu~stos. El a~pecto del gasto de la acti 

vidad del Gobierno se menciona sólo brevemente, puesto que, -

al igual que otros economistas clásicos, Ricardo denomina "im 

productivos" los servicios del Gobierno. Esto no significa -

que el trabajo improductivo sea trabajo que se encuentra si-

tuado en forma pobre (aunque esta connotaci6n lleva implícita 

con frecuencia la discusidn) , sino más bien se trata de trab~ 

jo que no produce utilidad incorporada en objetos materiales, 

es decir, riqueza. El trabajo del Ejército y de la Armada, -

por ejemplo, se clasifica como improductivo porque lleva a c~ 

bo solamente el servicio de proteger la nación y no produce -

riqueza. Estrechamente asociado con los términos de trabajo 

productivo e improductivo se encuentra el concepto de consumo 

"productivo" e "improductivo". Aquellos que en su trabajo no 

contribuyen directa o indirectamente a la producción de riqu~ 

za se denominan consumidores improductivos. Incluso parte 

del consumo de los trabajadores productivos, sin embargo, se 

denomina consumo improductivo. Porque, en la medida en que -

consiste en bienes superfluos que no ayudan a mantener o mejQ 

rar la capacidad de Ios consumidores como trabajadores o no -



ayudan a formar otros trabajadores productivos, el consumo es 
improductivo. 

Finalmente, creemos que el pe~samiento clásico no estaba tan 
equivocado en sus concepciones, ya que en el fondo de su ide~ 
log!a subyace un principio de racionalización administrativa 
y de eficiencia productiva. Su razonamiento se basaba en el 
equilibrio presupuesta! del Estado¡ el ingreso pablico debe-
r!a de ser de tal magnitud que fuera suficiente para finan- -
ciar saludablemente la pol!tica de gasto pablico. En tal se~ 
tido, los impuestos significaban el principal medio para all~ 
garse recursos. En este sentido, Adam Smith y Adolfo Wagner 
principalmente, pugnaban por la suficiencia de la imposición 

7. 

y por la racionalizaci6n en el uso de éstos, por lo que no 
conceb!an el desequilibrio presupuesta! y con ello se hac!a -
innecesario el financiamiento vía deuda pGblica. Si el gasto 
pOblico era absolutamente indispensable, el Estado debería op
tener recursos de sus ingresos tributarios y no de empréstitos. 
En consecuencia, cualquier_ recurso humano o monetario ten!a 
que ser sustra!do de la actividad productiva. 

3. Corriente Keynesiana • 

Los fracasos de la aplicacidn de los principios cl~sicos en el· 
mundo moderno (y que obviamente se refiere a condiciones muy -
diferentes a las imperantes) , hicieron necesaria la creación -
de un nuevo enfoque te6rico que respondiera a las necesidades 
del momento y que fuera congruente con el objetivo de progreso. 

La economía clásica reane los' principios tradicionales y orto
doxos de la teor!a económica que han sido transmitidos y acep
tados por los economistas académicos desde la época de David -
Ricardo.se· entiende por tanto a los "economistas clásicos del 
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siglo pasado2~ incluyendo a todos los continuadores de Adam -

Smith, como son: David Ricardo, John Stuart Mill, Alfrect Mar-

shall y A.C. Pigou. 

En tal sentido, estos principios clásicos del siglo pasado, d~ 

jan de tener plena vigencia. Ya en el primer cuarto del siglJO 

XX paulatinamente cmpteza a dejarse atrás la idea del equili

brio automático de la economía, de la libre empresa como el 

ideal a seguir y de adjudicar al Estado el papel exclusivo de 

vigilante, en su lugar surge un sistema econ6mico regulado a -

través del intervencionismo estatal y cuyo objetivo es contri

buir a reducir los desajustes y desequilibrios propios del si! 

tema. 

Surge as!, un nuevo pensador que se ha calificado como el res~ 

citador del sistema capitalista en crisis. John Maynard Key-
nes10~ quien después d~ exponer la ineficiencia de toda la teQ 

ría clásica incapaz de responder y explicar la crisis econ6mi

ca del mundo capitalista de los años 1929-1933. Sugiere que -

sea a través de la intervenci6n del Estado en la economía, me

diante los instrumentos financieros y monetarios (básicamente 

el incremento deficitario del gasto prtblico), como se supere -

la base descendente del ciclo econ6mico. 

En tal sentido, John Maynard Keynes sugiere que sea a través -

del instrumento del gasto prtblico como se vaya superando el 

problema de la desocupaci6n y la falta de producci6n. surge -

aqu! propiamente dicho una nueva concepci6n del déficit prtbli

co, el cual se hace necesario como v!a para restablecer el or·

den econ6mico; esta nueva concepci6n que surge con la gran de

presi6n del sistema capitalista fue respaldada básicamente por 

9/ O\Dley Dillard.- La 'l'eor!a E<x>1ó11ica de John Maynanl J<eynes. Ffütorial 
- Aguilar, r~ioo 1966, Pág. 16. . 
10/Su obra principal Teoría General de la Ocupaci6n, el Interés y el Dine
- ro, Fbrr:1o de CUltura F.cc>rónica·, Méxioo 1943 (primera edici6n en inglés -

1936) • Constituye una· de las obras clásicas del pensamiento eoorónioo -
lllXlerro. la obra se centra en las fuerzas que determinan el volunen de 
la denanda efectiva, cuya insuficieocia ccniuoe al paro, al dese{lpl!'!O, a 
lit calda del ill<Jreso y al caos ecornm.oo, cuyo exceso ptcñuce la l.llXl,! . 
Cí&i. . . . . 
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·este pensador. 

La acci6n del Estado, a través de su pol!tica fiscal, se refl~ 
jar& en las diversas actividades del pa!s. Keynes considera -
la acci6n del Estado a través del gasto pGblico, como la prin
cipal forma de combatir la depresi6n y aumentar el nivel de 
ocupaci6n, en atenci6n a que la imposici6n tiende a disminuir 
la inversi6n privada. Cuando en las operaciones gubernamenta
les se produce un déficit, a menos que éste se cubra con em- -
pr~stitos que no afecten el consumo o a la inversi6n privada, 
la demanda potencial total disminuirá. 

La inversi6n pdblica para promover y sostener un determinado -
nivel de empleo, debe ser suficiente; ya que si es menor, no -
logrará alcanzar los niveles deseados; y si es mayor, producirá 
efectos inflacionarios.· .En la práctica, no se ha podido detef 
minar por procedimientos técnicos cual es el monto de la inver 
si6n necesaria en un momento dado, por lo que hasta la fecha -
la pol!tica de inversi6n se ha apoyado en gran parte en bases 
emp!ricas. 

Como se indic6, ninguna otra obra ha tenido tanta influencia 
en el pensamiento y en la vida econ6mica como la de Keynes. 

·Sim embargo, y sobre todo a partir de la última guerra mundial, 
escritores diversos han comenzado a buscar nuevas explicacio-- · 
nes a los fen6menos econ6micos, que no se ajustan totalmente a 
la teor!a Keynesiana, ya que esta dltima se elabor6 principal
mente para los pa!ses capitalistas, altamente industrializados, 
en épocas de depresi6n; no siendo, por lo tanto, aplicable ín
tegramente a países poco desarrollados, como es el caso de los 
latinoamericanos. Por ejemplo, el profesor Alv!n H. Hansen h~ 
ce hincapié en su libro "Pol!tica Fiscal y Ciclo Econ6mico", -
en el hecho de que existen diferencias fundamentales entre los 
problemas econ6micos de los Estados Unidos y los de otros pa!-



ses me"n• ~eqarrollados, por lo que las µol!tic.::is aplicables -

ser~n también distintas. En tanto que el problema a que debe 

enfrentarse Estados Unidos de Norteamérica, es el de sostener 

la ocupaci6n plena de sus grandes recursos productivos, y u~ 

mentar su demanda efectiva, el de los países latinoamericanos, 

es el de iniciar o acelerar su proceso de desarrollo econ6mi

co y los cuales, debido a su pobreza de capital y técnica de -

explotaci6n, tienen que recurrir al empréstito cxtc>rno parn 

completar sus recursos internos destinados a invcrsi6n, que 

permitan el mejor aprovechamiento de sus recursos ndtural0s. 

Todo este an:tlisis Keynesiano quedaría incompleto si nl' m1.•nd o 

n.!ramos la posici6n del profesor Pigou.!1.1 sobre la problemliti= 

ca de la existencia del paro involuntario en la economía de 

principios de siglo, con el hecho innegable de la existencia -

de trabajadores ociosos (ejército de reserva.- Car.l Marx). Al 

respecto vale la pena recordar nuevamente algunos postulados -

de la corriente clásica y su crítica posterior con Keynes: L.::i 

teor!a clásica se centra en el uso de una cantidad dada de me

dios de producci6n por las empresas y las industrias particul~ 

res dentro dél conjunto del sistema econ6mico. Si se enplcan 

m&s medios de producci6n en una industria, supcucn q11e 1.us ex·· 
traen de otras industrias. Si se emplean m~s ~~iu~ de produ~ 

cci6n por una empresa, suponen que los extraen •.le otras empre

sas. As!, pues, la alternativa es entre el empleo aquí y el -

empleo allí, y no entre empleo y paro. 

La teor!a econdmica cl.!sica es un estudio de las utilizaciones 

alternativas de una cantidad dada de medios de producci6n ocu

pados. Cuando los medios de producci6n se utilizan de una ma

nera ideal, no hay forma de que el volumen total de produccidn 

pueda aumentarse mediante la readaptaci6n. A la larga, por s~ 

puesto, los aumentos de poblaci6n y de productividad y el des-

------------------------·----·---- -·· 
11/ PICDU. La Econorn.fa del Bienestar, Efütorial Jl.guilar, Madrid 1946, P.lg. 
- 107. Cita en la Teoría General de la Ocupaci6n, el 'ínt·~r6s y d Dine

ro. Fbrño de Cultura Ecorónica 1963 (Sexta F.clici6n) • 
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cubrimiento de nu0vos recursos originan aumentos en el empleo 
total y en el volumen de producción. 

~ 
En contraste con la importancia que se dá a l~Putilizaci6n de 
una cantidad total dada, de medios de producción por las empre

sas e industrias singulares, la teoría general del empleo de 
Keynes se ocupa de las variaciones del volumen de producción y 
del empleo en el sistema económico en su conjunto como result~ 

do de las fluctuaciones en la cantidad de los medios de produ~ 
ci6n empleados. 

La aceptación del empleo total como la situación normal de una 
economía de cambio se justifica en la teoría económica clásica 
mediante el supuesto de que la oferta crea su propia demanda1 ~/ 
Crear la oferta su propia demanda quiere decir que todo produ~ 

tor que trae mercancías al mercado las trae tan sólo !,)ara cam-
biarlas por otras mercancías. Say supone que la única razón -
por Ja que la gente trabaja y produce es por disfrutar de la -

satisfaci6n de consumir. En una economía de cambio, por tanto, 
todo lo que se produce representa la demanda de otro producto. 

La oferta adicional es demanda adicional. Los ingresos o co
bros por ventas que un patrono puede esperar recibir por el v~ 
.lumen de su producción se supone que cubren el costo de dicho 

volumen de producción en todos los niveles de empleo en el sis
tema económico, siempre que los que contribuyen con los medios 
de producción quieran aceptar remuneraciones proporcionales a 

su productividad. Esto rto significa que cada obrero adicional 

. haya de adquirir exactamente el mismo producto que el mismo 
produce. Significa simplemente que la nueva renta de su em- -
pleo crear~ una demanda suficiente para extraer del mercado una 

cantidad de productos equivalentes a la producida en virtud de 
su empleo. En tanto que la producción esté dirigida por cau-
ces adecuados, todo lo q~e se produzca puede ser vendido. 

12/ ley de Say o ley del Mercado. 
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En una economía de cambio, la ley de Say significa que el gas
to siempre será suficiente para mantener el empleo total. La 
'justificación clásica del empleo total como normal se basa en 
el supuesto de que la renta se gasta automáticamente a un rit
mo que mantendrá empleados todos los medios de producci6n. 
Aunque la mayoría de la gente gasta la mayor parte de su renta 

de una.manera bastante automática en cosas que necesita o qui~ 
re consumir, hay tarnbi~n en toda comunidad cierta proporción -
de renta que se ahorra. Esto, sin embargo, no es obstáculo p~ 

ra el gasto o el empleo del análisis clásico, porque lo que c~ 
da individuo ahorra se supone no obstante, que lo gasta. Aho
rrar es gastar en bienes de producci6n (inversi6n). Como, se

gdn la teor!a clásica,· el ahorro es otra forma del gasto, toda 
renta se gasta, parcialmente en consumo y parcialmente en in-

versi6n (bienes de producci6n) • No hay raz6n para esperar una 

ruptura en el curso de la corriente de la renta y, por lo tanto, 
la oferta crea su propia demanda. 

La teoría clásica supone corno premisa "el empleo total", es de

cir, supone que no hay paro involuntario; el desempleo es volu~ 

tario. 

Keynes por su parte, considera. el pleno empleo como una alter

nativa mas; la alternativa ópt'irna. 

El paro por fricci6n existe cuando hay hombres que dejan de tr~ 

bajar temporalmente por imperfeciones en el mercado de trabajo. 
·Hay muchos factores que pueden explicar el paro por fricción: 

la inmovilidad de la mano de obra, el carácter estacional de -

cierto trabajo, la escasez de materias primas, aver!as en la ·· 
maquinaria y equipo, ignorancia de las oportunidades de coloc~ 

cidn, etc. En una sociedad dinámica en la que unas industrias 
decaen y otras se elevan, y en la que la gente tiene libertad ~ 

de trabajar donde quiera (siempre que se puedan colocar) , el vo 

J 
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lumen del paro por fricci6n puede ser bastante gr.ande. El P!!. 
ro por fricci6n no es deseable y deben tomarse todas las medi
das posibles para reducirlo a un mínimo dentro de los límites 
de la libertad de elección de trabajo, pero no es un problema 
de gran importancia, porque las personas empleables que buscan 

trabajo no permanecen desempleadas, por lo general, más de - -
unas pocas semanas o meses. 

El empleo total as! definido es compatible con el paro volunt~ 

rio y tolera cierta cuantía de paro por fricci6n. Existe em-
pleo total en ausencia de paro involuntario. En la teoría clá 

sica, no existe este tipo de paro, aunque la polémica entre 

Keynes y la posici6n clásica s6lo podría resolverse atendiendo 
a los hechos particulares o la praxis de un momento y no bajo 

discusiones teóricas. 

Al respecto el profesor Pigou.!l/ afirmaba que en condiciones -

de libre competencia entre los asalariados, los tipos de sala
rios descienden, bajo la presión del paro, hasta que todos los 

que quieren trabajar puedan encontrar ocupaci6n. En tanto que 
haya alguien parado,· se ofrecer~ para trabajar, en condiciones. 
de competencia integral, y hará bajar los tipos de salarios 

~asta que sea lucrativo para los patronos emplear a todos los 

que quieran trabajar. 

El profesor Pigou sostiene que estas condiciones se daban sus

tancialmente antes de la Primera Guerra Mundial, en cuya época 

se mantenía el paro, aparte de las manifestaciones c!clicas, -
en un nivel bajo. Desde esa época, y en cierta medida aan de~ 

de el per!odo anterior han surgido nuevos f endmenos que debil! 

tan grandemente las fuerzas de competencia en el mercado de 
trabajo. Entre estos fendrnenoc, los principales son la contra 
tacidn por los sindicatos, las leyes de salario mínimo, el se

guro de paro, los subsidios a· los trabajadores y el convenio -
tácito entre los obreros en general de no aceptar salarios in-

13/ la F.oc:nan!a del Bieriestar,. op. cit. P~s. 107, 122-123. · 
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feriores a lo que ellos y la comunidad consideran un salario -
razonable para vivir. Las presiones de grupo ejercidas por 
las uniones obreras y la intervenci6n estatal en el mercado de 
trabajo han tendido a mantener los tipos de salarios por enci

ma del nivel en el que la demanda del trabajo es satisfecha an 
tes de que puedan encontrar ocupaci6n todos los que quieren 

trabaj~r a los tipos de salarios predominantes. Gran parte de 
este paro no es estrictamente voluntario por parte del obrero 

individual parado, puesto que es relativamente poco lo que és

te puede hacer contra la huelga de los patronos, las leyes de 
salario mínimo o los salarios superiores al de competencia que 
reciben los empleados. 

Así pues, con arreglo a la teor!a cl4sica, los obreros son re~ 
pensables de un tipo de comportamiento colectivo, que adopta -
la forma de contrataci6n colectiva y otras, que es causa de 

que muchos compañeros de trabajo sufran paro. La responsabili 
dad del paro se coloca a la puerta de los mismos trabajadores. 

La lecci6n pr4ctica es clara.: corno el paro, aparte del de tipo 
fricci6n, se origina por ser los salarios demasiado elevados, 

el remedio está en bajar los salarios. 

Se puede afirmar que la teoría cl4sica se diseñ6 en su tiempo, 
pero las condiciones del mundo actual,· son totalmente diferen

tes. La nueva "teor!a Keynesiana" si bien funciona en algunas 

dreas de algunos países capitalistas, creemos que no es exact~ 

mente el caso de nuestro pa!s. México tendrá en la década de 
·los ochentas que implementar en base a su realidad, su "propia 

teor!a" que responda exactamente a su problemática. 

4. Enfoque Monetario. 

Los pensadores rnonetaristas se pueden clasificar en dos corrlE!! 
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tes diferentes (si bien ambos tienden a utilizar casi el mismo 
esquema) en el tiempo. Las teorías monetarias antes de J.M. -
Keynes, con rasgos neoclásicos y que data de fines del siglo -

pasado y principios del presente siglo, uno de sus principales 

seguidores es R.G. Hawtrey el cual en su libro The Art. of Ce~ 
tral Bank expone su teoría. Los estudios posteriores a J.M. -
Keynes donde uno de sus principales expositores es Milton Fri~ 
man, estas a1timas teorías modernas empiezan también a cuestio 

narse, sobre todo en las economías subdesarrolladas. 

Si bien estas corrientes no tocan de manera textual el déficit 

pablico, iinplíci to en su estructura, son partidarios de él, pe
ro regulado en su nivel de endeudamiento bajo y controlado por 
la Banca Central. 

El mismo enfoque Keynesiano conlleva principios monetaristas!.!~ 
Sin embargo, la teoría puramente monetaria del ciclo econ6mico 

sostiene que el sistema bancario, mediante la expansi6n o con

tracci6n monetaria, puede provocar aumentos o disminuciones de 
la actividad econ6mica, es decir, que si la Banca Central abara 

ta el dinero producirá una expansi6n monetaria y, por tanto, un. 
aumento en la actividad econ6mica. Si encarece el dinero, fre

n~rá el desarrollo de la fase ascendente del ciclo' y producirá 

un estancamiento o una baja de la actividad econ6mica, la expli 
caci6n de esta teoría está basada en cuatro supuestos: 

lo. Que la oferta de dinero sea elástica. Esto quiere decir, 

que.cuando haya un aumento de la producci6n que se traduzca en 
demanda de dinero, exista la organizaci6n necesaria para que -

se proporcione en forma rápida la cantidad de dinero que se so

licita. 

14/ l(eynes era ante talo un te6rico. 1ronetarista que bas6 sus principios en 
el análisis del dinero y sus repercusiones en la parte real de la eco
nanta. 
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2o. Que exista un sistema de banca central capaz de provocar 
la expansi6n del crédito. Es decir, si no existe la organiza
ci6n conocida de banca central con todas sus características -
modernas y que sea capaz de ampliar o reducir el crédito, no -
podrá explicarse el ciclo econ6mico por factores monetarios. 

3o. Que a los movimientos de expansión y contracción del cr~ 
dito correspondan movimientos en el mismo sentido de la indus
tria, lo cual significa que haya una estrecha relaci6n entre -
el sistema bancario y la actividad industrial. En otras pala
bras, que cuando la banca se proponga la expansi6n, se produz
ca expansi6n en la industria y cuando el sistema bancario se -
proponga la contracci6n, ·se produzca el movimiento contrario. 

4o. Que el sistema bancario se comporte de tal manera que si 
gala expansi6n.a la contracci6n, de acuerdo con las indicaciQ 
nea de las autoridades monetarias. Es decir, que cuando el 
banco central se proponga hacer una expansi6n de los bancos co 
merciales los sigan y no traten de neutralizar la política del 
banco central; igualmente, cuando los bancos comerciales pro-
pongan al banco central una política expansionista, el banco -
central trate también de apoyarlos. Este supuesto establece -
también que, cuand.o el banco central y los bancos comerciales 
estln dispuestos a realizar una política ·expansionista, la ini 
ciativa privada no trate de neutralizarlos. 

En resumen, que no haya corrientes neutralizadoras de la polí
tica bancaria, ya sea dentro de la estructura bancaria o fuera 

de ella. 

Después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a surgir las
primeras preocupaciones por controlar el ciclo econ6mico. En 
realidad la tradici6n neoclásica había ignorado este f en6meno 
y no fue sino hasta la publicaci6n de la primera obra de w. -



Mitchell, Busines Cycle, en 1913, cuando se inici6 su estudio 
con. seriedad. 
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Corno medidas neutralizadoras del ciclo econ6rnico, se pens6 en 

primer t~rmino en la política monetaria. Primero en Inglate-
rra con la reforma a la Ley Bancaria a mediados del siglo XIX 

y posteriormente en Estados Unidos con el establecimiento del 
sistema de Reserva Federal, inmediatamente antes de la Primera 
Guerra Mundial. 

En los primeros años del sistema de la Reserva Federal se us6 

en forma exclusiva corno arma de control monetario, la tasa de 
redescuento. 

Las condiciones d~ dinero barato .cambiaron igualmente con la -
entrada de Estados Unidus en la guerra europea en abril de - -
1917. En noviembre de 1919 el Banco de Reserva Federal aumen

tó la tasa de descuento de 4 a 4.75%, en enero de 1920 a 6% y 
en mayo de 1920 a un m~xirno del 7%. 

Fue hasta 1922 cuando se utilizaron las operaciones de mercad~ 

abierto como un instrumento de política monetaria del sistema 
de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

De 1920 a 1930, la tasa de redescuento y las operaciones del -

mercado abierto fueron los dos instrumentos básicos del con- -
trol monetario del sistema de Reserva Federal que en ocasiones 
usaron simult~neamente, corno en 1924 y 1927 en que el sistema 

se propuso crear condiciones de crédito barato, comprando val2 

res del gobierno en el mercado abierto, y reduciendo al mismo 
tiempo, la tasa de descuento de los bancos de reserva. 

La culminaci6n de la política de redescuento y de mercado -
abierto como las principales· armas de la Reserva Federal, se -
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alcanzd en los años de 1928y'1929. En otoño de 1929 se ini
cid la depresidn con el colapso del mercado de valores. La -
tasa de redescuento se redujo del 6% en 1929 a 1 y 1.5% en 
1937, y las tendencias de valores de los bancos de la Reserva 
Federal del gobierno de Estados Unidos, aumentaron a 150 mi-
llenes de ddlares en el otoño de 1929 a 2,500 millones en el 

otoño.de 1937. 

18. 

La pr4ctica ha demostrado que en épocas de crisis económica o 
de depresi<5n, ni las •ducciones, ni las elevaciones de sala
rios son medidas eficaces para aumentar el empleo y salir de 
la crisis, por lo tanto su relacidn con la cantidad de dinero 
en circulaci6n (oferta monetaria) tampoco se podr!a utilizar 
como.remedio. En el mejor de los casos, una política de sal! 
rios flexible no es mejor que una pol!tica monetaria flexible, 
esta altima es una alternativa más, a una política de salarios 
flexible, y preferible a ella tanto por razones econ6micas co 
mo por razones pol!ticas. 

Este razonamiento del "pensamiento monetarista" se centra en -
el hecho de que todo lo que puediera ser logrado reduciendo 
los salarios, en cuanto pol!tica práctica, puede CXJnseguirse me 
jor aplicando los instrumentos monetarios. 

Como en el punto anterior, insistimos, en México debernos bus-
car nuestros propios enfoques y estos saldrán de la praxis. 



II. MARCO EMPIRICO 

LA POLITICA F'ISCAL EN MEXICO Y LA EVOLUCION DE LAS 

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS (1970-1982) 

l. Estructura del Gasto Público 

Una economía en v!as de desarrollo como la nuestra, requiere 

siempre de grandes magnitudes de recursos para financiar su -

crecimiento, para ello, al Estado como dr~ano rector y promo

tor de la vida econdmica nacional, le corresponde mediante el 

gasto público, sufragar tanto las necesidades colectivas -~as 

cualeG son cada vez mayores- como apoyar e impulsar distintos 

sectores de la economía, para alcanzar un crecimiento acorde 

con los planes y programas previamente establecidos. 

19. 

En México la tendencia del gasto público ha sido ascendente, 

ya desde los años sesentas; para financiar dicho déficit se -

comenz6 a recurrir en mayor medida a los créditos del exterior. 

As! los gastos presupuestales del gobierno federal consiguie

ron incrementarse de forma considerable, en términos nomina-

les , toda vez que el gasto presupuesta! efectivo pasd de - -

19 887.6 millones a 29 263.1 millones de pesos en 1964 y 1965 

respectivamente, lo cual cre6 un déficit de l 666.9 a 8 169.7 

·en el período considerado (ver cuadro 1). 

Como es sabido, en los años sesenta la política econ6mica que 

acompañd el proceso de industrializaci6n llev6 a la política 

fiscal a jugar un papel pasivo en cuanto a sus potenciales p~ 

ra disminuir la desigualdad social para combatir la marginal! 

dad. Para la continuidad del sistema, tuvo que ser necesario 

el incremento substancialmente mayor de los gastos del gobie! 

no federal en relacidn a sus ingresos. Como puede apreciarse 

~en el cuado 1, para la segunda mitad de la década de los se-

senta los gastos ya no puedieron ser compensados con la tata-
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lidad de los ingresos efectivos del gobierno, con lo cual el -
déficit continu6 expresándose en términos de 9 303.6 y 6 334.5 
millones de pesos para los años de 1969 y 1970 respectivamente. 

En consecuencia, los desequilibrios estructurales palpables ya 

a finales de la década de los sesenta -sumado a esto la conse

cuente crisis internacional- , tuvieron que ser abarcados en -

la siguiente administraci6n, incidiendo desfavorablemente en -
la pol!tica econ6mica subsecuente. Para ello, la caracter!st! 
ca relevante de este per!odo (1970-1976), consisti6 en la bds

queda de un desarrollo compartido, el cual posteriormente se -
convertiría en una política netamente expansiva que pretendi6 
conseguir diversos objetivos econ6mico-sociales basados funda·

mentalmente en el incremento considerable del gasto. 

Si consideramos al gasto pdblico en cuanto a su clasif icaci6n 

sectorial, de acuerdo al cuadro 2, vemos que el grosor de éste 

lo absorben fundamentalmente tres niveles sectoriales: el Sec

tor Energético, Desarrollo Social y Administración, Defensa y 

Poderes. 

Los mayores incrementos palpables de acuerdo al cuadro de aná
lisis en referencia, se sucedieron a finales del sexenio, toda 

vez que el primer sector sufri6 un incremento de 95.9 a 112.l 

mil millones de pesos, mientras que Desarrollo Social pasó de 
79.3 a 121.5 mil millones de pesos, y en cuanto al Sector Adm! 
nistración, Defensa y Poderes.consiguió incre~entarse de 66.4 

a 115.6 mil millones de pesos durante los años de 1975 y 1976 

respectivamente. En contraste con ésto, tanto el Sector Agro
pecuario y Pesquero como el S~ctor Comercio decrement6 su par

ticipacidn en el gasto pablico en el período considerado, al -

registrar 42.6 a 41.2 mil millones de pesos para el primero y 
de 27.2 a 23.7 mil millones de pesos para el segundo sector. 
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De lo cual, puede deducirse que en este período (1970-1976), -

los gastos públicos se canalizaron, por una parte, a incremen

tar. las inversiones a largo plazo cuyos frutos serían tam- -

bién a futuro, y por otra parte, se destinaron recursos a sec

tores cuyos remanentes no fueron positivamente productivos. 

No obstante los resultados obtenidos en el sexenio de Ldpez 

Portillo y en base al mismo cuadro de an~lisis, se deduce que 

se siguió apoyando fuertemente a los mismos sectores con apoyo 

menor al sector Desarrollo social, sin embargo, la diferencia 

radicaría en que para este último período la economía en su 

conjunto estuvo apoyado ahora, con los recursos provenientes -

del sector petrolero, pero que desafortunadamente, el modelo -

de acumulación capitalista no permitió atacar los problemas 

fundamentales, y los problemas estructurales de la economía. 

As! por ejemplo, mientras el Sector Energético recibió 112.1 -

millones de pesos en 1976, para 1981 contó con 809,3 mil millo 

nes de pesos; en contraste con ello, el Sector Agropecuario y 

Pesquero de 41.2 mil millones de pesos canalizados, obtuvo so

lamente 234.6 mil millones de pesos en el mismo período. 

Si consideramos el cuadro No. 3 concerniente a la clasifica- -

cidn económica del gasto público ejercido, corroboraremos alg~ 

nas aseveraciones hechas hasta ahora, como puede observarse, -

la mayor canalizacidn del gasto se encuentra en el gasto co- -

rriente, especial participación lo constituyen los gastos de -

Administración y dentro de este rubro, los servicios persona-

les. Por otra parte, los intereses de la deuda pública, tam-

bién han incrementado su participación, toda vez que recibid -

tan s6lo 2.2 mil millones de pesos en 1970, pasando a 31.4 mil 

millones de pesos en 1976, y un incremento a 267.2 mil millo--
• 1 

nes de pesos en 1981. 
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Por otro lado, dentro de los gastos de capital, especial part! 

cipaci6n en el gasto pablico han tenido las obras públicas y -
construcciones dado que sus montos asignados pasan de 67.7 mi
les de millones de pesos en 1976 a 472.6 miles de millones en 

1981. 

La par~icipaci6n en el gasto pablico, de las amortizaciones de 
la deuda, también ha tenido especial relevancia, así en el año 

de 1970 obtienen una participaci6n de 14.9 a 44.6 mil millones 

de pesos en 1976, y para 1981 ésta se incrementa a 384.l mil -

millones de pesos. 

De esta forma el incremento del gasto pt1blico, se ha visto - -

afectado fundamentalmente por cuantiosos recursos a sectores -
de relativa y nula productividad a excepci6n de los hidrocarb~ 

ros. 

Todo lo cual nos hace concluir como lo apuntamos en párrafos -

anteriores que el gasto pGblico ha venido apoyándose cada vez 

en mayor medida en los créditos, especialmente los provenien-
tes del exterior, durante los t11 timos 20 año·s. Por otra parte 

las cuantiosas inversiones realizadas a largo plazo en el sex~ 

nio 1970-1976 las cuales concluyeron en el siguiente período, 

contribuyeron definitivamente a la generaci6n de ~sobre todo -

en el sector energético- cuantiosos recursos y al gasto efect! 
vo del gobierno federal, y por tanto al crecimiento de nuestra 

economía en su conjunto. 

2. Estructura del Ingreso Pdblico. 

La política econ6mica mexicana que rigi6 durante el proceso de 

industrializaci6n, sobre todo a partir de la década de los se

senta y especialmente a mediados de ésta, llev6 a una insufi--
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ciencia de los ingresos efectivos del gobierno federal en rel! 

ci6n a un monto cada vez mayor de los gastos efectivos del mi~ 

mo, es así "que mientras en algunos países de la América Lati

na (Argentina, Brasil, Chile, etc.) el financiamiento de lo~ -

gastos del gobierno dependía, por un lado, de una relaci6n de 

impuestos recaudados sobre el PIB relativamente elevada y, por 

el otro, de una fuerte expansi6n de la oferta monetaria inter

na con el fin de incrementar el crédito del banco central al -

gobierno (lo que se ha llamado el "impuesto inflacionario"), -

en el caso de México, la r•3laci6n de impuestos recaudados so-

bre el PIB era baja en la comparación internacional y la expa~ 

sidn monetaria int~rna se mantuvo, durante el período de análi 

sis, dentro de los estrechos límites compatibles con la estabi 

lidad cambiaria y de precios. 

Al mismo tiempo, México se distingue de otros países latinoam~ 

ricanos que mantuvieron también estabilidad cambiarla y de pr~ 

cios, as! como una relaci6n baja de impuestos al PIB (la mayo

ría de los países centroamericanos), en que el desarrollo f i-

nanciero de México, aunado a la política de encaje legal, le -

permitid al gobierno de este país obtener gran parte del aho-

rro interno canalizado por el sistema bancario para financiar 

-su déficit fiscal, otra característica fue la creciente parti

cipaci6n de los ahorros del exterior, sobre todo el subperíodo 

de 1963 a 1970151 . 

Es entonces, a partir de este último período, en que se defi

nen los criterios de la política de "estabilidad económica me

xicana". Sin embargo, los efectos contradictorios de esta po

lítica, incidieron desfavorablemente para el siguiente período 

sexenal, dado que se necesitaron en mayores proporciones cuan

tiosos recursos monetari9s para sufragar su política de gasto 

ptíblico. 

15/ Pol! ticas M:>netarias y Fiscales de Mt1xioo, Antonio OOnez Olí ver, Ob. 
- cit., p1g. 83. 
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Por tanto, el agotamiento del régimen de acumulaci6n basado en 

el "desarrollo estabilizador", introdujo perturbaciones en el 

lenguaje econ6mico, que finalmente debilitaría tanto la acci6n 

del Estado en su pol!tica econ6mica posterior como en los as-

pectas del control pol!tico interno y en un acentamiento de la 

dependencia con el exterior. Caros habrían de pagarse los 

errores institucionalizados en años anteriores, los cuales se 

traducen básicamente en la dependencia de las clases margina-

das. 

Para observar la manera en que el sector público obtiene sus -

recursos, se analiza la importancia que tuvieron cada una de -

las fuentes en el tota~ del ingreso público, as! como su evolu 

ci6n durante el per!odo 1970-1982. 

Dentro de la estructura d~ ingresos del sector público, es el 

gobierno federal quien tiene una mayor importancia, aún sobre 

el paraestatal. Pues mientras 4ste aporta aproximadamente el 

45% de los ingresos totales del sector, el primero lo háce con 

el 55% restante. Ello a pesar de que ambos crecieron a una t! 

sa promedio anual del 30%, durante el per!odo 1970-1980 (véase 

cuadro No. 4). 

Respecto al gobierno, el federal participaba con cerca del 45% 

del ingreso total, mientras que el estatal lo hac!a con el 9% 

y con el 1.5% el municipal. 

Por su parte los ingresos corrientes del gobierno federal, re

presentan la segunda fuente más importante de ingresos para el 

sector pfiblico (y la primera para este nivel de gobierno) , - -

pues su participaci6n es del 30% del total; siendo el rengl6n 

impuestos quien le sigue en importancia, debido a que aporta -

el 27% del total (representan el 80% del total de ingresos co

rrientes). De los impuestos, son los indirectos los más impoE 

tantea ya que proporcionan el 17% del ing~eso total del sector 
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pablico, mientras que los directos sólo lo hacen con un 12~. 

En tanto, los ingresos de capital no contribuyen ni siquiera -

con el 1% para la formación del ingreso público, pues su c~cci 

miento medio anual durante el período en estudio fue del 9~. 

Con ello, los empréstitos y financiamientos vienen a represen

tar la tercer fuente de recursos m~s importante para el sector 

pablico (y la segunda para el gobierno federal), así su contri 

buci6n ha pasado del 8.9% en 1970 al 21.6% en 1976, mantenién

dose en un 16% para el resto del período. 

De la aportaci6n del gobierno estatal a la formación del ingr~ 

so pablico, los impuestos son el renglón m~s importante debido 

a que representan el 60% de la aportaci6n de ese nivel de go-

bierno, que en promedio contribuye con el 8%. 

Por su parte, los gobiernos municipales participaron durante -

el período considerado, con el 1.5% en el total, teniendo como 

principal fuente de recursos los ingresos no tributarios y las 

participaciones • 

. Asimismo, pudo observarse que el crecimiento promedio del in-

greso del sector pablico durante el. período 1970-1980 fue del 

30% anual, destac~ndose los incrementos obtenidos durante 1975 

como resultado de las modificaciones tributarias que aumenta-

ron la recaudaci6n impositiva a partir de 1973, as! como los -

observados durante 1980 en gran parte influenciados por el au

ge petrolero y la entrada del impuesto al valor agregado (!VA) 

que fue del 77% en ese año. Ese crecimiento también halla 0x· 

plicaci6n en el crecimiento de los ingresos del sector paraes

tatal con un incremento ~remedio del 30% anual y en los empré~ 

titos y financiamientos a raz6n del 38%. 
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Por lo que se refiere al gobierno federal sus ingresos corrie~ 
tes crecieron al 31% anual durante todo el per!odo,pero convi~ 
ne hacer las siguientes consideraciones: 

El crecimiento m~s din~mico se di6 en los ingresos corrien 
tes al pasar del 11.5% en 1970 al 40% en 1975, y del 22% -

en 1970 al 85% en 1980. 

Dentro de los ingresos corrientes, los impuestos indirectos 
se incrementarían ~e 9.1% en 1971 al 51.2% en 1974, y del -
16.3% en 1976 a un 85% en 1980; mientras que los impuestos 
indirectos as! lo hacían los directos se comportaban discr~ 
tamente, pues durante todo el período crecieron en 28% como 
promedio anual. 

Los ingresos provenientes de empréstitos y financiamientos 

presentan una evolucidn que se comprende mejor al compara! 
la con la de los ingresos corrientes, pues cuando éstos -
son bajos los primeros se incrementan considerablemente, y 

cuando aquellos crecen m~s la recurrencia a los emprésti
tos y financiamientos es menor. Comparando los crecimien
tos medios anuales del período tenemos que los ingresos CQ 

rrientes crecieron en 30%, mientras que los otros lo hici~ 
ron al 38% anual, lo cual nos indica claramente que los in 
gresos propios resultaron insuficientes en un grado consi

derable. 

Por su parte, los ingresos de los gobiernos estatales se -

incrementarían a razdn del 23% como promedio anual, basado 
en los impuestos de su competencia y los subsidios federa

les que le son otorgados. 

Respecto a los ingresos de los gobiernos municipales, va
riarían a una tasa promedio de 1.5% anual, incremento que 



descansa en sus ingresos no tributarios y en las particip~ 

cienes. 
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Del análisis anterior se pueden establecer las siguientes obser 

vaciones: 

Las fuentes de ingresos del sector público más importantes 

son: 1) las provenientes del sector paraestatal; 2) los -

ingresos corrientes del gobierno federal, sobre todo los -

impuestos dentro de ést::>s los indirectos, y 3) los emprés

titos y financiamientos obtenidos. 

De los dos subsectores componentes del sector pablico, la 

importancia mayor corresponde al de los niveles de gobier

no sobre el paracstatal, por lo que hace a la aportaci6n -

de recursos para el ingreso público. 

De Jos tres niveles de gobierno, es el federal quien mayor 

cantidad de recursos tiene a disposici6n mientras que los 

gobiernos estatales le siguen con una cantidad menor, en -

cambio para los gobiernos municipales es mínima. 

Hay una relaci6n directamente inversa entre los ingresos -

corrientes del gobierno federal .Y los obtenidos por empré.:?_ 

titos y financiamientos, pues éstos complementan a los prl 

meros y la diferencia es mayor en la medida en que el go-

bierno sea incapaz de generar sus recursos propios de man~ 

ra suficiente. 

3. El Déficit Público y el Financiamiento Inte¡no y Externo. 

A partir de la década de los sesentas, M6xico adopt6 de 11~ 
no una estrategia de política económica conocida posteriorme_!! 
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te como "Desarrollo Estabilizador", cuya meta era la industri~ 

lizaci6n a fin de lograr una tasa elevada de crecimiento con -
estabilidad de precios y estabilidad cambiaría. En dicha es-

trategia -con especial énfasis a partir de los primeros años -
de la década de los sesenta-, el crédito tanto interno como ex 

terno, acabó ocupando un lugar destacado al plantearse como 

una mapera no demasiado inflacionaria de incrementar los recu~ 
sos del gobierno federal y complementar el proceso de forma- -

ci6n de capital. 

A lo largo de la década de los sesenta y dentro del mateo de -
la mencionada estrategia, el recurso de los créditos se convir 

tieron en el expediente favorito de la·s autoridades mexicanas 
para resolver muchos de los importantes problemas financieros 
que el pa!s enfrentaba. En primer lugar, se utiliz6 en unión 

con la inversión extranjera directa para cubrir el déficit en 

cuenta corriente de la balanza de pagos,. y en segundo lugar p~ 

ra cubrir el déficit público, como consecuencia de la.falta de 
respaldo financiero del gasto del gobierno con recursos pro- ... 

pios; es as! que tanto el gobierno y el apoyo de los organis-

mos descentralizados y las empresas de participación estatal, 

contribuyeron conjuntamente al endeudamiento público de México 
al recurrir a tal expediente como la forma m~s sencilla no só

lo de dar respuesta a la creciente presi6n social y econ6mica 

v!a gasto, sino de resolver otros problemas financieros. 

Como podemos corroborar en base al cuadro 5, el financiamiento 

interno al gobierno crece de manera sostenida durante dicho p~ 
r!odo, las mayores tasas de crecimiento nominales y reales fu~ 

ron·para los años de 1963, 1964, 1965 y 1966 del 42.18%, 40.69\ 

51.06% y 24.57% en términos nominales respectivamente, míen·· -

tras que para el mismo período en términos reales crecieron en 
un 21.48%, 35.74%, 44.74% y 31.46% respectivanente. 
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Por otro laclo, la deuda peiblica externa total para la d6cadu -

de los sesenta se convirtió tambidn en un factor important.e p~ 

ra la política econ6mica seguida, el cuadro 6 nos muestra el -

monto considerable de su participación. C0i110 se puede obser-

var, de 2 114 millones de d6lares que se observaron en el año 

de 1965 se incrementó a 3 775 millones en 1970, dentro del - -

cual, tiene especial relevancia la contribución al financia- -

miento de origen oficial. 

Cabe señalar entonces, que "dentro del marco general de la es

trategia del desarrollo estabilizador, recurrir al financia- -

miento externo disminuy6 la necesidad de afrontar los peligros 

de toda índole implícitos en una devaluaci6n, una nueva emi- -

sidn de moneda, una reforma fiscal a fondo o cualquier otro 

ajuste político que modificara el equilibrio de fuerzas en el 
país16/. 

La fuerte dependencia del gobierno federal en la década de los 

sesenta en base a la contrataci6n de créditos, se acentu6 en -

los siguientes períodos sexenales, lo cual vino a ser una fueE 

te limitación de la política econdmica en su conjunto: por una 

parte, vemos que el total de obligaciones internas del gobier

no federal que se registró en 1970 de 74.2 miles de millones -

de pesos, ascendieron para 1981 a 1 041.3 miles de millones de 

pesos, especial énfasis de incrementos cada vez mayores se re·· 

gistraron a partir del año de 1975 (véase cuadro 7); y por - -

otro lado, la deuda p(iblica externa registrada en el período -

señalado, ha hecho de la economía mexicana, excesivamente vul

nerable frente a sus acreedores comerciales, propiciando ade-

m4s, la introducción de controles provenientes del exterior, -

col!K> es el caso del FMI. 

16/ Ievista de carercio Exterior, Vol. 27. NCim. 11, México, oovianbre de 
- 1977, El En:leudamiento· Externo de los Países Sul:xlesarrolloclos, Ob. 

cit., pl(g. 1280. 
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Como puede observarse en el cuadro 8 el endeudamiento pOblico -
externo registr6 incrementos sin precedente, de hecho las mayo

res tasas anuales de crecimiento, en los períodos en que la ec~ 
nom!a necesit6 mayores apoyos financieros, entre los cuales po
demos destacar los años de 1973 a 1976 que registraron tasas 
del 39.6%, 11.19%, 44.8% y 35.6% respectivamente, en tanto que 

el incremento mayor de todo el período analizado lo registr6 el 

año de 1981 con una tasa anual del 50.8%, llegando a un monto -
total de 58 000.0 millones de d6lares. 

En consecuencia, la capacidad decisiva del gobierno mexicano se 

ha reducido de tal manera que a la larga pueden surgir efectos 
contraproducentes para los siguientes años, la pol!tica de deu

da pública sé llev6 a cabo siguiendo los lineamientos establee! 
dos por el Plan Nacional de Desarrollo y las metas de Reordena

ci6n Económica, por lo que el déficit del sector público al fi

nalizar 1983 fue de 1520 m.iles de millones de pesos, cumpliéndQ 
se en general con lo previsto en el programa original ••. Cabe 

destacar la reducci6n lograda en la participaci6n del financia

miento externo del déficit al nivel estrictamente necesario - -

(cuadros 9 y 10) • 

El endeudamiento neto interno del sector público durante 1983 17 ~ 
sum6 la cantidad de 996 miles de millones de pesos, de los cua

les el Gobierno Federal absorbi6 el 95.4% y los organismos y e~ 

presas paraestatales e intermediarios financieros el 4.6% res-

tante. Las obligaciones totales del Gobierno Federal ascendie
ron a 3718.4 miles de millones de pesos, de los cuales el 99% -

corresponde al endeudamiento directo y la diferencia la confor

man la asunci6n de diversos pasivos. Atendiendo a las fuentes 
de recursos, la deuda interna del Gobierno se integr6 de la si

guiente manera: 56% de emisiones de bonos, 19.9% de certifica-

dos de Tesorería, 17.9% del Banco de México y 6.2% de otras en
tidades. 

11./.5egulllo InfoX1Te de Gobierno 1984 (Evaluaci6n de las Finanzas Públicas). 
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Se realizaron pagos por concepto de amortizacioni~s e intereses 
por 6 783 miles de millones de pesos, de este total el Gobier

no Federal cubri6 el 89.5% y los organismos y empresas contr~l~ 
dos el resto. En el rengl6n de intereses el Gobierno Federal 

pagó 1231.7 miles de millones de pesos de los cuales el 99~ co 
rresponden a intereses generados por el endeudamiento directo. 

De éstos, 15.8 miles de millones de pesos se pagaron a la Ban

ca Nacionalizada, 24 .3 miles de millones de pesos a. NAF'INSl1, -
588.6 miles de millones de pesos por la deuda interna titulada, 

429.5 miles de millones de pesos por apoyos del Banco de Méxi

co y 162.2 miles de millones de pesos por Certificados de la -

Tesorería. 

Por lo que respecta al endeudamiento externo neto del sector -

pGblico, éste asc~ndi6 a 4,352 millones de dólares, cifra 13% 

menor, a los 5000 auto1·izados por el H. Congreso de la Unión dl 

inicio del ejercicio. Dentro de los logros m~s importantes 

destaca la conclusión de los trabajos de reestructuración de la 
deuda externa del sector pGblico, los cuales se hab!an inicia

do desde finales de 1982 con la comunidad financiera interna-

cional. 

_Los plazos de la reestructuración quedaron englobados en 37 con 

tratos con vencimientosde 8 años y 4 de gracia, permitiéndose 

conformar un perfil de la deuda externa del sector pGblico con 

gruente con la capacidad de pago futuro del país, as! como at~ 

nuar los problemas de liquidez que implicaban efectuar desem-
bolsos importantes en el corto plazo. El saldo de la deuda pQ 

blica externa al 31 de diciembre de 1983, alcanz6 la cifra de 

62 556 millones de dólares, lo que significó un incremento en 

términos absolutos de 3682 millones de d6lares, con respecto -

al saldo obtenido en el mismo mes del año anterior. La cifra 
incluye los ajustes por devaluaci6n de monedas diferentes al -

d6lar y otros conceptos por un monto de 670.4 millones de d61~ 
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res. Del saldo mencionado, corresponden el 84.4% a pasivos de 
largo plazo y 15.6% restante a pasivos de corto plazo. Sin em 

bargo, hay que mencionar que en virtud de la reestructuración -
de la deuda, los adeudos a corto plazo pasarán a formar parte 
de los correspondientes a largo plazo. 

Los pagos al servicio de la deuea externa totalizan 11 080.6 -

millones de d6lares, de los cuales el 58.4% correspondieron a 
intereses, en tanto que el 41.6% fue para amortizar el capital. 
Los saldos actuales de la deuda a larqo plazo se encuentran 

contratados en 66.1% a través de sindicaciones; 8.4% con orga

nismos financieros internacinales; 8.7% corresponden a emisio

nes pdblicas y colocaciones privadas y el restante 16.8% sin -

erogaciones de cartera, créditos oficiales bilaterales, crédi
tos de proveedores y otros. 

4. La estructura Econdmica. 

El subdesarrollo y la dependencia econdmica de México, son b~

sicamente las causas que condicionan el crecimiento de nuestro 

pa!s, sus efectos se aprecian principalmente en el atraso de -

la agricultura con relaci6n a la industria, en el desequili- -

brio externo, la concentracidn del ingreso, la explosi6n derno

gr~fica, y en la marginacidn de grandes sectores de la pobla-
ci6n subempleada y desempleada. 

La estructura productiva, determinada por la concentraci6n de 

los medios de producci6n, por la introducci6n de tecnologías -
intensivas en capital en las ramas m~s din~micas -tanto de la 

agricultura, como la industria y el comercio- ha generado una 

inequitativa distribuci6n del ingreso, con los consecuentes 
efectos en el consumo, la irracionalidad de la producci6n y el 

desperdicio. 
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Este crecimiento se ha mantenido, dada la tendencia de acumula

ci6n capitalista en la industria y el comercio principalmente, 

por el flujo de crecientes importaciones que a su vez provocan 

más dependencia financiera externa, se debe también, a que la 

organizaci6n monopolista y las empresas transnacionales en el -

campo y las ciudades, han desplazado a un número mayor de dese~ 

pleados que emigran a las zonas urbanas en busca de empleo. 

Por su parte, los aumentos de la poblaci6n rural y urbano han -

condicionado el nivel de crecimiento econ6mico del país. En 

efecto, dada la composicl6n de nuestra población, a medida que 

ésta aumenta por un lado, aumentan los requerimientos de alime~ 

taci6n, vivienda, empleo, educaci6n, salud, etc., mismos que a 

su vez neutralizan los esfuerzos que se realizan para satisfa-

cerlos ¡ pero también los aumentos de la población influyen en -

el crecimiento de la producción, téngase en cuenta que cuando -

el factor trabajo es abundante, además de que hace atractiva la 

inversi6n, genera un plusproducto mayor a través del constante 

aumento de la fuerza de trabajo, del crecimiento de la pobla- -

cidn econ6micamente activa y, aan más, del aumento de la produE 

tividad del trabajo, principalmente de los obreros en las ciuda 

des y de los trabajadores en el campo. 

En el cuadro 12, se muestra como el influjo de la tasa de cree! 

miento de la poblaci6n hasta del 3.6% en la década pasada, ha -

motivado la creaci6n de un mercado de trabajo que, por un lado 

facilita la ampliaci6n de la explotaci6n del trabajo -vía pro-

ductividad- y, por otro, las disponibilidades.de la inversi6n -

para lograr más ocupación son bajas. 

As!, podemos deducir que el aumento del nivel medio de product! 

vidad para el período de 1930 a 1977, de 98% para.las activida

des agropecuarias y de 22si para las manufacturas, se debió no 

solamente al aumento de la inversión, sino también a la constan 



te adopci6n de tecnolog!as intensivas en capital, que entre 
otros efectos, ocasion6 que el empleo creciera menos que la 

fuerza de trabajo, lo que ha. provocado que el desempleo aumen
tara de 42% en 1950 a 49.1% en 1970 y a 52% para 1976. 

Es evidente que el aumento de la poblaci6n necesitada de trab~ 

jo ha ejercido una fuerte presi6n en la producci6n social, 
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pues al emplearse es utilizada en la generaci6n del plusprodu~ 
to social, sobre todo cuando los niveles de salarios son bajos. 

En el cuadro 11, puede apreciarse que durante el per!odo com-

prendido entre 1970 y l980 el PIB tuvo una variaci6n que fue -
del 6.9% al 7.4% respectivamente, en 1979 subi6 al 8.0%. Este 

crecimiento en 1978 se debi6 básicamente al aumento del ci:>mer
cio 29.4%, al crecimiento qe la producci6n manufacturera 23.8%, 

de petr6leo 5.4%, de la agricultura 5.5% y de la construcci6n 
5.0%. Puede observarse tambi~n, que la participaci6n de la 

agricultura en el PIB, lejos de haber crecido en proporci6n a 

otras actividades, disminuy6 del 7.1% en 1970 al 5.5% en 1978, 

.este decremento continu6 en 1979, motivando la compra de - - -
8,500,000 Tons. de granos para 1980. La pesca no ha signific~ 

do m~s que el 0.1% del PIB. 

Se puede afirmar que mientras los aumentos de la producci6n i!! 
dustrial, y la acumulaci6n consecuente, son cada vez m~s sost~ 

nidos, no obstante que el estrato medio de la poblaci6n aumen

ta con mejores niveles de vida, debido a la diversificación y 

expansi6n de la econom!a, y al crecimiento de la burocracia g~ 
bernamental, aan existe una injusta distribuci6n del ingreso -

que propicia la insatisfecha e ineficiente demanda interna ob~ 

taculizando el crecimiento econ6mico del país. 



En el cuadro 12 se observa que aún cuando el PID aumenta de -

6.9% en 1970 a 7.4% en 1980, la tasa de cre~imicnto econ6mico 

registra una variación cíclica menor, que va de 2.oi en 1970 

a 0.6% en 1975-76 y vuelve a subir a 2.3% en 1980, debido en 

términos generales, a las contradicciones del modelo de acumu 

laci6n capitalista adoptado que hacen que el crecimiento sea 

cíclico; a la crisis monetaria de 1976, al fuerte aumento de 

la poblaci6n y al impacto de un creciente proceso inflaciona

rio que determina la irracional e inequitativa distribución -

del ingreso nacional. 

35. 

Por lo que hace a la distribuci6n del ingreso, se aprecia que. 

el 10% de las familias, las más pobres, han disminuido su paf 

ticipaci6n relativa en el ingreso familiar del país, en 1970 

recibieron el 1.45% y en 1977 sólo 1.08% del ingreso total. -

En el otro extremo, el 10% de las familias con mayores ingre

sos vi6 aumentar su participación relativa entre 1970 (39.2lb) 

y 1975 (43.40%), observándose una disminución de su particip~ 

ci6n en 1977 (37.99%), por efecto de una tendencia distributi 

va iniciada a principios de la administraci6n pasada, que -· -

transfiri6 ingresos de las familias más ricas a los estratos 

medios, principalmente a la clase obrera organizada y b las -

clases medias ubicadas en las zonas urbanas. Sin embargo, el 

proceso redistributivo no benefició al 30% de las familias 

m4s pobres (m~s de tres millones y medio de hogares) y el 10% 

m~s pobre ha visto decrecer su participaci6n en los benef ici.os 

del crecimiento. 

La estructura de la acumulación existente, ha provocado la 

concentración del ingreso en pocas manos, desigualdades entre 

el campo y las ciudades, entre quienes logran importantes in

gresos de sus negocios y guienes mantienen con dificultad un 

empleo eventual, o quienes se ven arrastrados a la margina- -

ci6n y el desempleo. Qe esta manera, el desempleo más agudo 
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se d4 en el campo restringiendo principalmente la producci6n -
agropecuaria. 

As!, la participaci6n del sector primario en el comercio exte

rior, de ser una actividad que perrnit!a substancialmente el in 
cremento de la capacidad del pa!s para importar, a través de -
sus exportaciones, ha devenido en una producci6n insuficiente, 
cuyas consecuencias se perciben en una propensi6n mayor a im-
portar productos primarios, las importaciones aumentaron en 
1970-80 de B.3% a 10.8% del total, y las exportaciones decre-
cieron en el mismo lapso de 54.0% a 19.1% del total de export~ 
ciones. (Ver cuadro No. 13). 

Como se aprecia, la mayor parte de las importaciones se canali 
zan a las actividades manufactureras, en este sector existe 
una dependencia muy fuerte.de la industria con el exterior, en 
1970 representaron el 88.5% del total y en el año de 1980 sig
nificaron el 86.6% del total de importaciones. Sin embargo, -
no obstante que existe una dependencia mayor a exportar rnanu-
f acturas, corno resultado el impulso que se les di6 a través de 
la Sustituci6n de Importaciones y al proteccionismo que las h~ 
ce mas competitivas en el exterior, en el per!odo de 1970-79, 
crecieron de 28.91 a 31.4% del total y en 980 disminuyeron a -
221. 

Ello se puede explicar de gran manera, por las recesiones gene 
rales externa e interna, por la poca competitividad de los pr2, 
duetos, y por las medidas proteccionistas que corno consecuen-
cia de los Acuerdos en el GATT fueron adoptadas por los pa!ses 

a los que exportamos. 

Las exportaciones de petr6leo y sus derivados se han incremen
tado notablemente y su participaci6n en el total de la export! 
ci6n del pa!s se ha vuelto importante, particularmente a par--
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El panorama de la deuda pública es crítica, pues de 1971 a 1976 

creci6 ñ una tasa anual de 29.9%. Para 1976 el total de la den 

da pública ascendi6 a 19,600.2 millones de d6lares, con una re
laci6n de servicio de deuda de 31%; para 1976 la deuda pública 

externa fue de 22,492.8 millones de d6lares, con una relaci6n -

de servicio de deuda de 40%; en 1978 fue de 25,729.8 rüllones -

de d6lares, y el coeficiente de solvencia fue de 47.4%; en 1980 

el saldo de la deuda pública externa fue de 33,812.8 millones -
de d6lares; para el año de 1984 el saldo fue de cerca de los 
80 mil millones de d6lares. 

Ahora bien, todo ésto es producto de una agudizaci6n de la cri

sis econ6mica internac·ional, que tuvo su punto más bajo hacia -

finales de 1983, sin embargo, mientras que casi todas las econ~ 

m!as industrializadas mostraban ya claros signos de reactiva- -
ci6n, en México la crisis .se agudizaba, y la cual es expresi6n 

de profundos desequilibrios internos, que se ha traducido sobre 

todo en los últimos años, en una fuerte dependencia del exte- -
rior como anteriormente apuntábamos. 

El eje del proceso de acumulaci6n. contemporáneo ha sido el sec

tor manufacturero y su tendencia a importar cada vez más, en 
conjunci6n con sus características no competitivas, han impreso 

a toda la economía las mismas tendencias. 

La precariedad del sector productos de bienes de capitul trae -
corno consecuencia la necesidad de contar con divisas suficien-

tes para las importaciones requeridas para la marcha continua y 

el crecimiento de la industria nacional. 

La dependencia del exterior hace que cualquier problema relaci~ 

nado con obtenci6n de divisas (baja en los precios internacion~ 
les de los productos de exportaci6n o en la demanda de los mis
mos reducci6n de las posibilidades de financiamiento externo o 

aumentos en el costo de éste) se convierta en un freno de la 
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expansión de la economía. Esto implica la rapidez con la ~ual 

se transmiten a México las crisis internacionaleu (especialmea 

te las de Estados Unidos, con el que se realiza el grueso de -

las transacciones de todo tipo) . El monto de divisas requeri

das para cubrir las importaciones supera con cre~cs el monto -

generado por la venta de mercancías en el exterior. 

Esta relaci6n alcanzó su pico en 1975 y cae en períodos de con 

tracción econ6mica. En los cuatro años que siguen a la rece-

si6n 1976-1977, la reducci6n respecto a los niveles del primer 

lustro de los sesenta se explica por el efecto de la exporta-

ción masiva de petróleo. Aún as!, la econom!a no es capaz de 

generar divisas suficientes para cubrir sus necesidades. Esto 

explica la dependencia respecto de la deuda externa y de la in 

versión extranjera directa. 

Salvo por el petróleo, nuestros productos no son competitivos 

en el mercado mundial (ni la industria manufacturera ni el re~ 

to de los sectores productivos son exportadores importantes); 

de hecho, el grueso de la producci6n se destina al mercado in

terno. En el caso del petr6leo incluso, la mayor parte de la 

producción de crudo va al mercado interno, aunque en propor- -

ción cada vez menor. 

Esto implica que en tanto nuestra econom!a, siga siendo no co!!! 

pe ti ti va, la expansi6n de la producción tiene como Umi te po-·· 

tencial al mercado interno. Las modificaciones en la distribu 

ción del ingreso pueden ampliar o estrechar la demanda interna 

para determinados productos, pero en conjunto la acumulación -

est~ m~s limitada por las posibilidades internas de realiza- -

ción del producto que en aquellas econom!as cuyo sector eje es 

fuertemente exportador. 

La evidencia de la década pasada muestra como han ocurrido las 
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recesiones al parecer límites a la obtenci6n de divisas. Inclu 
so, como ya hemos señalado antes, el inicio de la crisis actual 
se presenta en condiciones de severos problemas en el sector ex 
terno.!!!/. 

Los cuadros 15 y 16 muestran las principales relaciones del seE 

ter p~blico con la econom!a mexicana en los últimos años. 

18/ Existen, sin embargo, mJestras de una desaceleraci6n en la producci& ma 
- nufacturera a partir de 1980. De cualquier manera, este hecho ro ha si= 

do analizado con el suficiente detalle; se apunta aqu! tan s6lo cc:roo un 
tena a reflexionar, por a.ianto p.:xlr!a ser un s!ntaia de problE!!!BS de so
brepraluoci6n-precios , al estallido de la crisis. 
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III. EL EXCEDENTE PETROLERO Y SUS IMPLICACIONES EN LA 
ESTRUCTURA ECONOMICA DE MEXICO. 

l. Determinaci6n del excedente petrolero. 

41. 

La recuperaci6n econ6mica del país ha sido impulsada en buena -

medida por la industria petrolera, gracias a los descubrimicn-

tos de importantes yacimientos petrolíferos en diversas zonas -

del Territorio Nacional. La magnitud de estos campos petrole-

ros ofrece satisfacer no solamente los requerimientos de consu

mo interno, sino también la disponibilidad de un amplio excede~ 

te para la exportaci6n (véase cuadro No. 17). Las reservas pr2 

badas al 31 de diciembre de 1979 colocan a México entre los - -

seis grandes países petroleros del mundo. 

Durante los primeros años de la década de los sesentas se real! 

z6 una intensa actividad exploratoria que implic6 una importan

te utilizaci6n de recursos, en buena parte provenientes del cr~ 

dito externo. No obstante, gracias a esas inversiones se lleg6 

al descubrimiento de los enormes yacimientos del ~rea de Refor 

ma en Chiapas y Tabasco en 1972, con reservas estimadas totales 

en más de B,000 millones de barriles, lo cual las coloca entre 

las principales provincias petroleras del mundo. 

En 1975 las reservas probadas de hidrocarburos en México ascen

dían a 6,388 millones de barriles~( En el transcurso del año 

siguiente, gracias a los resultados obtenidos en los campos de 

Chiapas-Tabasco, las reservas se incrementaron hasta llegar a -

11,160 millones de barriles en diciembre. Para 1977, los
nuevos yaci~ientos encontrados y ciertos ajustes realizados 

en !:'ase a los volúmenes c:e rccurcraci6n, increr.·entaror lé'.s 

reservas probadas de hidrqcarburos hasta ll:,000 ~Millones de -

19/ Fuente: Petr6leos Mexicanos. Mem:>ria de Lalx>res 1978-1982. 
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barriles de petr6leo. Al 31 de diciembre de 1978, se tenían -
probadas reservas de 40,194 millones de barriles. (Ver cuadros 

17 y 18) 

La exploraci6n petrolera y las nuevas directrices con que han 
sido organizados los trabajos, permitieron comprobar la exis-
tenci~ de grandes yacimientos que al ser desarrollados con mé
todo de recuperacidn secundaria, representaron un potencial e~ 
portable de 45,803 millones de barriles al 31 de diciembre de 

1979. 

Las reservas de petr6leo crudo representaron el 67.0% del to-
tal con 30,616 millones de barriles. El gas seco equivalente 
a crudo represent6 12,243 millones de barriles correspondien-
tes al 27% de las reservas probadas y el volumen de líquidos -
de gas fue de 2,944 millones de barriles20 ~ 

La evaluacidn y localizacidn de las reservas potenciales, de -
acuerdo a los estudios geol6gicos realizados, demuestra la ri
queza petrolera del subsuelo mexicano, ya que casi el 85% del 
territorio nacional presenta condiciones favorables el descu-
brirniento de yacimientos. 

La magnitud de reservas comprobadas ha permitido revertir las 
tendencias a la dependencia externa en el abastecimiento de p~ 
trdleo evidenciada a principios de los sesentas, hacia la con
figuracidn de una economía exportadora de petr6leo, si bien 
considerablemente diversificada en otras ramas industriales. 

Como se sabe, la clasificacidn par tipo de reserva refleja el 
grado de conocimiento: las probadas son las más ciertas, las -
probables le siguen en grado de conocimiento y las potenciales 

20/ Fuente: Petrolees ~caoos. Menoría de labores .1978-1982. 
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netas implican el mayor margen de error. Las probadas totales 
de hidrocarburos declaradas a finales del año de 1982, sumaron 
72,000 millones de barriles~~ 

Por lo que hace a los otros tipos de reserva, las probables a~ 

mentaron a 90,271 millones de barriles, a expensas de una dis

minuci6n de las reservas potenciales netas, mientras que las -
potenciales totales han permanecido invariables, desde el año 
de 1980 en 250,000 millones de barriles. 

El notable incremento de las reservas probables y la magnitud 

de perforaci6n realizada, hacen pensar que las reservas proba

das muestran un razonable aumento, no obstante un factor que -
puede afectar los niveles de las diversas clases de reservas -

-y que de hecho ha sucedido-, es la baja del precio inter 
nacional del hidrocarburo. 

Para el año de 1983, el nivel de reservas probables perrnaneci6 

en la misma cifra del año anterior, es decir, en 72,000 millo
nes de barriles de hidrocarburos líquidos totales, de acuerdo 

con el objetivo de mantener el mismo nivel anterior. En el 

año de 1984, si bien las cifras todavía se encuentran en revi

~idn, parece ser se aplicd la misma estrategia. 

La deterrninaci6n del excedente petrolero como resultado de de

ducir de la producción total nacional de hidrocarburos Cincluf 

da la exploraci6n, explotación y beneficio), el consumo inter
no el cual es desde este punto de vista la exportaci6n neta de 

ducidas las importaciones, tiene corno fin. principal la utiliz~ 
ci6n racional de estos recursos. 

~/ Fuente. Petr6leos Mexicanos. Meroria de Labores 1982. 



De donde: 

Pn - Ci Xn o de otra forma: Pn + M -Ci = Xt 

Pn Producci6n nacional total 

Ci Consumo interno 
Xn Exportaciones netas 

M Importaciones 

Xt Exportaciones totales. 

2. La Pol!tica Petrolera y la Econom!a en México 

Desde 1973 la relaci6n de la econom!a interna con el Sector -
externo determin6 la agudizaci6n de contradicciones entre fe

n6menos tales como la importante afluencia de la inversi6n pQ 
blica en el mantenimiento·de un nivel de actividad econ6mica 

aceptable y la creciente dependencia del crédito externo para 

financiar a lo largo de ese sexenio, todo ello en un ambiente 

de crisis econ6mica internacional agudizada por el embargo p~ 
trolero de la OPEP, Junto a los peligrosos niveles de ende~ 

damiento externo se present6 un desfasamiento de la balanza -
de pagos que se vi6 agravado por fuertes presiones inf laciona 

rías y condujo a la devaluaci6n de 1976, después de m~s de 

dos décadas de estabilidad canwiaria. 

A partir de 1977 los ingresos obtenidos con las exportaciones 

de petroleo favorecieron una inf lexi6n de las tendencias rec~ 
sivas que se evidenciaron a fines del sexenio concluido en 

1976. 

Durante 1977-1978, los indicadores econ6rnicos presentaron una 

inflexi6n de las tendencias de la crisis y se inici6 la recup~ 

raci6n. El sector industrial creci6 aceleradamente debido a 

la din.§mica de las ramas de petr6leo y petroqu!mica que fue--

44. 
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ron las m~s activas en t6rminos de recursos invertidos y expoE 

taciones. En 1978 el PIB creció a una tasa de 6.Si considera

blemente superior a los cuatro años anteriores. Es posible, -
en buena parte, atribuir esa tasa de crecimiento a la activi-
dad econ6mica inducida a través de la expansión del sector pe
trolero. 

La inversi6n pGblica asignada al sector industrial durante - -

1978 fue de 111,633.2 millones de los cuales 66,266.2 millones, 

m~s del 50% corresponden a PEMEx 22 ~ A su vez, la participa- -

ci6n de la inversi6n pabHca autorizada para el conjunto de la 
economía, representó el 47.21%. 

Ello significa que la inversión federal en el sector petrolero 
fue equivalente a m~s de 25% del total en 1978, no obstante 
que en 1979 disminuyó al 23%. 

La expansi6n de la capacidad extractiva, de procesamiento, así 

como las instalaciones de producci6n y almacenamiento, han peE 

mitido lograr la autosuficiencia petrolera del país y disponer 

de una plataforma de producci6n cuyos excedentes se encuentran 

disponibles para ser exportados. 

En la situaci6n actual, declar6 el Director de PEMEX, la ernpr~ 

sa es clave para la superaci6n de la crisis. F.n los altimos -

diez años ha tenido grandes logros cuantitativos en todos los 

aspectos dela cadena de producci6n y comercialización: reser-

vas, extracción y exportación de crudo, y producción de refin! 

dos y petroqu!micos, entre otros. Pero han venido aparejados 
severos problemas. El principal lo constituye el desequili- -

brio entre la capacidad técnica y la administración en sus di

versos aspectos, incluyendo financiamiento y adquisición de ma 
teriales y equipo. 

22/ Presu~esto de Egres0s de la Federación 1978. 
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As!, el excedente de recursos derivados de las exportaciones -
de petr6leo puede ser utilizado como un catalizador en la coh
solidaci6n del aparato productivo nacional, ya que las adquisi 
cienes de capital fijo y tecnología imprescindibles para avan
zar hacia la industrializaci6n, serán financiadas en el corto 
plazo con petrodivisas. 

En este contexto adquiere relevancia el crecimiento observado 
por el sector productor de bienes de capital para el sector p~ 
trolero como consecuencia del importante volumen de adquisici~ 
nes de PEMEX. A su vez, los efectos indirectos que se generan 
en el sector productor de bienes de capital para producir di- -
chas bienes, representan un incentivo a la expansi6n indus
trial. 

Es indudable la importancia que PEMEX tiene en la economía me
xicana. Algunos indicadores nos permitirán de inmediato ava-
lar esta aseveraci6n. 

Como anteriormente se dijo, las reservas probadas en 1985, as
cienden a 72 mil millones de barriles de petr6leo, lo cual le 
asigna a México el 4o. lugar en el mundo, después de los tres 
grandes, la Unic5n soviética, Arabia Saudita e Irán, estos dos 
dltimos miembros de la OPEP. La capacidad de refinaci6n tanto 
como sus instalaciones petroqu!micas ocupan el 120. lugar en -

el mundo. 

Por lo que concierne a las exportaciones, PEMEX ha llegado a -
cubrir el 75% del total que México vende al exterior, si bien 
esta situaci6n no es del todo halagueña dada la monoexporta- -
ci6n de nuestra econom!a, por el contrario el E_jecutivo Fede-
ral ha instruido las políticas a seguir dentro del Plan Nacio
nal de Desarrollo y del Programa para la Defensa de la Planta 
Productiva y del Empleo, donde se señala la importancia de las 
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empresas pGblicas en esta materia, la finalidad G~ servir como 

pivote de expansi6n de la economía privada, de igual mancr~, -
se han puesto a funcionar una serie de mecanismos que cstimu-

lan a los exportadores, de manera que esta situaci6n aludida -
vaya tornándose más adecuada. 

Por lo que toca a las relaciones internas en la economía, la -

industria petrolera suministra más del 90% de la energía prim~ 

ria total que se consume en el pa!s y contribuye con más de la 

3a. parte de los ingresos fiscales del Gobierno Federal, en a! 
gunos años este porcentaje ha sido aan más elevado. Esta si-

tuaci6n le permite a la empresa allegarse de las divisas nece

sarias para cubrir parte de sus importaciones, por estas y - -
otras razones que se han mencionado en capítulos precedentes, 

la filosof!a que deberá instrumentar PEMEX, será la de conver
tirse si bien en la empresa más importante de este país, tam-

bién en una de las más eficientes y modernistas. 

En este contexto es importante se11alar que la industria petro

qu!mica secundaria ha sido convertida en una de las áreas pri~ 
cipales del organismo descentralizado. Es responsabilidad ex

clusiva el explorar, extraer; transformar y vender todo el pe

~róleo de M~xico. Esta exclusividad se aplica también a los ~ 

llamados petroqu!micos primarios. Nuestras leyes, no obstante 
permiten la participaci6n del capital privado en la operaci6n 

de los petroqu!micos secundarios. En el presente la inversión 

de capi.tal extranjero puede ser hasta del 40%. Los planes fu

turos de crecimiento y de inversión se han planteado como me-
tas para detectar mayores áreas geográficas que pudieran apo! 

tar nuevas reservas petroleras, es también imperativo la term! 

naci6n de varios complejos petroqu!micos básicos, ahora en - -

construcci6n como La Cangrejera, Pajaritos, Morelos y San Mar
tín Texmelucan para suministrar materias primas a los fabri-

cantes de la petroqu!mica secundaria. 



En el área de consumo interno, la dependencia a la racionali

zación en el uso de los hidrocarburos es no sólo una realidad, 
sino una necesidad que la actual crisis económica impone. 

El cuadro No. 19 ilustra las variaciones de precio de la gas~ 
lina y del diesel de 1973 a 1985. 

3. La Estrategia Petrolera en los altimos 40 años. 

El año de 1938 marca el inicio de la época moderna de la Indus 

tria Petrolera en México, desde entonces y prácticamente hasta 
la década de los sesentas la política y estrategia petrolera -
fue: Abastecer el consumo interno a precios subsidiados, lo -

cual constituyó un apoyo considerable a la industrialización. 
Al reducir los costos industriales en forma proporcional al 

subsidio implícito en los precios oficiales internos de los 

productos petroleros, ha permitido mayores niveles de acumula
ción industrial y de consumo energético particular. 

Después de varias décadas de mantener una po°Iítica de subsidio 

en sus precios a comienzos de los años sesentas la industria -
petrolera llegó a enfrentarse con graves limitaciones financi~ 

ras para su expansión; como consecuencia de esa situación se -

llegó a limitar la producción interna de petr6leo, en forma 
tal que, desde el 1971, México se vi6 en la necesidad de impof 

tar 40 millones y medio de barriles anuales en promedio, hasta 

1974 23 ~ año en que gracias a la elevación internacional de los 
precios del petr6leo y el descubrimiento de los yacimientos p~ 

trolíferos del sureste, la industria petrolera nacional ha ex
perimentado una bonanza de sus ingresos por exportaciones. 

Las políticas de subsidio a la industrialización a través de -

23/ · Petr6leos f.Exicaoos.- Meiroria de Labores 1983. 
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los precios regulados de la energ!a eléctrica lh:vuron a la lllf. 

xicanizaci6n de la industria eléctrica en 1960 ya que el esta
blecimiento de precios subsidiados por parte del gobierno dct~ 

rioró los estados contables de las compañías eléctricas en foE 
ma tal, que se vieron en una dificil situaci6n financiera, y -
ante el ofrecimiento de atractivas condiciones de compras pcr 

parte de México, decidieron negociar. 

De esta manera qued6 totalmente controlado el abastecimiento -

energético en el país por el gobierno, hecho que ha permitido 

realizar con amplitud una política de subsidios a la industri~ 
lizacidn. No obstante, la situación descrita ha propiciado el 

consumo de energta en condiciones de muy baja eficiencia y las 
consecuencias se han manifestado como una descapitalización de 

las empresas p6blicas responsables del suministro energético. 

De todo lo anterior se concluye que aQn cuando una reestructu

ración de precios y tarifas podría afect~r los niveles de acu

mulación, implica atractivas.ventajas en cuanto a la racionali 
zación del consumo de energía. 

A partir de 1971 cuando surge la necesidad·de una reestructura 

ción de la estrategia petrolera, nuestro pa!s empieza a surgir 
como potencia petrolera, sin embargo este proceso .. substitutivo 

ele ?roducto interno a competidor ii:aternacional seguramente se 
llevará todavía algunos años en esta d4!cada de los ochentas. 

El petróleo y el gas le dan a Mt!xico una buena posición negoci~ 

dora, dentro y fuera, habr4 que asegurarla, int.erviniendo en la 

producción agropecuaria, en proyectos agroindustriales, capaci-
. . \ . 

tando, instruyendo y organizándo a la población campesina; .de -

ese sector depender~ lo que él pa!s logre. 

México tiene, hasta ciert'o l!mite; capacidad de absorción de -

los montos de divisas 9ue veiidr4n del exterior por concepto de 



· .. 
'· 

50. 

ventas de petróleo, habrá que evitar que estos ingresos sólo -

los aprovechen los que han acumulado más. Para que la mayoría 

de la población se benefici~, se tendrá que reorientar el rum

bo de las decisiones económicas. El Estado debe canalizar las 

inversiones a los sectores productivos creando más empleos, p~ 

ro garantizando su dominio en la inversión y organización en -

la producción, procupando corregir los desequilibrios existen

tes: en el campo y ciudades entre el desperdicio y las caren

cias. 

En este sentido, PEMEX debe evitar los desperdicios, el enri-

quecimiento y corrupci6n de algunos líderes petroleros, elimi

nar los subsidios en·las ventas a precios bajos de los produc

tos que distribuye. En 1977 el crudo mexicano se exportaba a 

un precio promedio de 13.35 Dls. por barril. El mismo crudo, 

una vez refinado y encaminado a gasoliner!as o estaciones 

de venta, se entregaba internamente a un precio promedio -

al pGblico de 6.55 Dls. por barril~( 

De esta manera, PEMEX subsidió en 1977 al conjunto de sus con

sumidores internos con 6.80 Dls. -cerca de 154 pesos por ba-

rril-. Casi un peso por litro ($0.95 M.N.). 

El crudo destinado al consumo interno fue, en 1977, alrededor 

de 320 millones de barriles, aproximadamente 50,870 millones -

de litros. De esta manera, el subsidio implícito de la nación 

(v!a PEMEX), a los consu.~idores de derivados del petróleo, fue 

en ese año de 50,000 millones de pesos en nGmeros redondos, 

por concepto de diferencias en los precios de crudoll( 

,; Por lo tanto, el· Estado deberil asumir una política que permita 
.~:· 

~ eliminar gradualmente los subsidios que benefician a las cla--

24/ Fuoote: Petróleos ~caros. r-Eloria de Labores 1983. 

25/ FernardJ Valdés "El .Consurro de Energía en MIDO.ca: Orientación Actual y 
Perspectivas", Revista de Investigación F.con6nica 148-149, abril-sep-
tiElltire. 19797 p. 237-251. 



ses de altos ingresos. Si se subsidia la gasolina¡ se cst5 -

subsidiando a dos o tres millones de mexicanos que tienen ~e

che, si se aumenta el precio de la gasolina aumentar.ti el índi 

ce general de precios, pero con el aumento del precio de la -

gasolina, se pueden crear actividades productivas y aumentar 

la producción interna, de tal manera que a mediano plazo se -

pueda lograr una tendencia a ld disminución de la progresión 

de los precios. 

El Estado debe regular el proceso de acumulación de los gru-

pos dominantes, gravando impositivamente al gran capital, su! 

tituyendo su participaci6n dentro de la economía en sectores 

básicos: bienes de capital, alimentario, farmacéutico, banca

rio y de seguros, etc. 
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Es necesario tambi6n, tener presente que las divisas qu~ en-

tran por las ventanas del petróleo, sólo sirven para importar, 

porque no se pueden utilizar para pagar sueldos ni para real! 

zar gastos dentro del propio país, el franco, el yen, el dó-

lar, la peseta, son medios de pago de los países compradores 

de petróleo mexicano, si estas divisas se pudieran utilizar -

para comprar bienes producidos en México, o pagar sueldos, 

.los mexicanos perderíamos el control de nuestra economía. Te 

nemos que pagar lo que se gasta en México en pesos mexicanos 

y las divisas no las podemos convertir a pesos, si se convier 

ten se dá un proceso inflacionario grave. 

El gobierno mexicano, como institución del Estado, deberá re

gular la venta de petróleo y la consecuente entrada de divi-

sas de acuerdo a los límites que impone el crecimiento equili 

brado de la economía, no importar lo que se· puede pr'oducir in 

ternamente, si se hace lo contrario se afectará el aparato i~ 

dustrial provocando más desequilibrios y más dependencia. 

Hay que crear nuevas y necesarias industrias y dar ocupación 
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productiva principalmente en el campo. 

Se ha dicho, en ilmbitos gubernamentales. ·que es conveniente pa
ra el pa!s importar maquinaria y que los esquemas de sustituir 

importaciones no han funcionado y que es necesario liberar el 
comercio. No hay que olvidar, sin embargo, que cada maquina-

ria qu~ se importa requiere que abajo se le ponga un piso y 

arriba techo; requiere que se le suministre electricidad, gas 
o vapor, requiere insumos locales·; requiere obreros mexicanos 

capacitados que la atiendan; requiere capital de trabajo, fac

tor.es todos ellos que se·tienen que pagar.en pesos mexicanos. 

Y estos pesós no se pueden imprimir sólo para equilibrar su 

monto.con el de las divisas que entran al país. Por ello, no 
se debe precipitar la extracción ni mucho menos la venta de p~ 
tr6leo a precios bajos en el exterior. 

El efecto inflacionario, est~ presente también, por las masi-

vas inversiones que PEMEX realiza en infraestructura que son -
·necesarias si se continaa aumentando en gran escala y a corto 

plazo la producción y exportación de petróleo. Para perforar 
cientos o miles de pozos, para comprar· e ins·talar compresoras 

y bombas, para fabricar tanques de almecenamiento, para llevar 

el petr6leo a lQs puertos mediante .tuberías, para hacer termi
nales de depósito y embarque, para completar todo ésto con 

obras de ingeniería civil, se requieren inversiones de tal mag 
nitud que s·e continuar.1 recurriendo al financiamiento deficita 

rio, princip~lmente externo. 

Como lo apuntamos en el capítulo anterior, México no debe con

tinuar endeudilndose, si lo ha hecho, que mesuradamente se li·-

quide la deuda, de preferencia con la exportaci6n de otros bie 

nes renovables o con el excedente petrolero. 

A principios de los años 80, el mundo empcz6 a verse envuelto 
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en condiciones críticas gue desde tiempo atrás se habían veni

do gestando, pero que entonces cobraron realidad y se hicieron 

notorias en todas las economías. Sobrevino una aguda inestab! 

lidad monetaria; aumentaron de manera excesiva las tasas de in 

terés; el precio del petr6leo -después de una carrera alcista 

de casi diez años- experiment6 un súbito descenso. Baj6 tam-

bién el precio de otras materias primas, y las perspectivas de 

desarrollo de las naciones como México, gue están en vías de -

industrializaci6n, se estrecharon paulatinamente. 

Todas estas circunstancias, al converger en México con otros -

factores negativos generados internamente, dieron por resulta

do la situaci6n problemática -actual, cuyo punto más amenazador 

estamos ya superando, pero que aún exige de nosotros ':lrandes -

esfuerzos de trabüjo, de organizaci6n y de planeaci6n. 

Ante la crisis, la industria del petr6leo ha jugado un papel -

múltiple. Por una parte, al abatirse el precio internacional 

del crudo disminuyeron intempestivamente los ingresos previs-

tos, lo que contribuy6 a agravar las condiciones difíciles por 

que atravesamos; por otra parte, esta misma industria ha rese~ 

tido, en sus finanzas, su operaci6n y su comercio, las cense--

cuencias negativas de la situaci6n. En cambio, e 1 petr6leo 

juega el papel, dentro de la econom!a mexicana, de apoyar vig,Q 

rosamente la lucha contra la crisis y promover como siempre 

las actividades productivas, lo que es hoy de enorme utilidad 

y lo seguirá siendo en la pr6xima etapa de nuestro desarrollo. 

La producci6n de hidrocarburos es en la actualidad de 2.75 mi

llones de barriles por d!a, de los cuales la plataforma expor

table es de 1.50 millones, el resto U. 25 millones) se dedica 

al consumo interno~( 

26/ Palabras pronunciadas por el Lic. Mlrio Rarr6n Beteta, Director General 
- de Petr6leos Mexicanos, en la VI ~sa Redorxla del Business Internatio

nal, 26 de octubre de 1983, 
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La política adoptada dentro del nuevo PEMEX supone en primer -

lugar la observancia estricta de los niveles de producción y -

de exportaci6n de nuestros hidrocarburos. La plataforma de 

producción es de 2 millones 750 mil barriles diarios y la de -
exportación de un millón y medio de barriles por d!a, cifras -

ambas autoimpuestas por Petróleos Mexicanos y el Gobierno Fed~ 

ral, ~n atención a lqs necesidades internas del pa!s, a la si
tuación del mercado internacional, a la capacidad de nuestras 
instalaciones, a la magnitud de los recursos financieros disp2 
nibles y al volumen de nuestras reservas. Ambos niveles ha- -
br~n de mantenerse firmes por un tiempo que no es posible pre

cisar, pero que, segOn todos los indicadores, va a prolongarse 
con sólo ligeras variaciones en el mediano plazo. 

La misma política contempla como prioridad la prosecuci6n de -
las obras ya iniciadas, hasta su final terminaci6n, la selec-
ci6n cuidadosa de los nuevos proyectos y el mantenimiento de -
un ritmo adecuado en los trabajos de exploración para compen-

sar en las reservas los volOmenes de hidrocarburos que se van 

extrayendo y la declinación natural de los,yacimientos. 

Otro rasgo de la nueva pol!tica entraña un riguroso control a~ 

ministrativo, orientado al uso pleno de los recursos con que -
contamos y al máximo de eficiencia en la ejecución <le nuestros 

diversos programas. 

Otro aspecto de la política petrolera actual, es la decisión -

de las autoridades mexicanas de no asociarse a la OPEP; esta -
posición es de relativa conveniencia para México, por una par

te, evita enfrentarse con los Estados Unidos (no se debe olvi
dar que el petróleo mexicano forma parte de una estrategia 

energética de E.U. contra posibles enfrentamientos futuros con 
la OPEP y que el petróleo es un elemento importante de seguri

dad nacional de ese pa!s) y que este país tome represalias en 
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su contra (como expulsar a braceros, elevar aranceles, prcbi~ 

nar con limitar créditos, turismo, etc,) y por otra, tiene la 

certeza de encontrar clientes que aseguren sus exportaciones 

de crudo. Asimismo, mantenerse fuera de la OPEP le dá cierto 

poder de negociación, pues los precios de la OPEP le sirven -

de guía para su ventas. Sin embargo, la decisi6n de no ingre 

sar a la OPEP, reduce la posibilidad de obtener financiamien

tos en mejores condiciones por parte de los países miembros -

con excedentes de capital y conduce a México a una mayor de-

pendencia en el crédito controlado por los centros acreedores 

norteamericanos, principalmente, pero también reduce la posi

bilidad de negociaci6n de nuestro pa!s en distintos foros con 

los países subdesarrollados. 

También se han establecido lineamientos políticos con respec

to a la distribuci6n geográfica de nuestras exportacion~s de 

crudo, que reflejan un objetivo de muchos años: la diversifi

cación del comercio. Estos lineamientos establecen que no d~ 

bemos enviar más del 50 por ciento de nuestras exportaciones 

de petr6leo a un sólo pa!s, y que ningún pa!s debe satisfacer 

más del 20 por ciento de sus requerimientos de importación 

con crudo mexicano. 

Para México, tanto como para otros productores significativos, 

el petróleo es un producto demasiado importante para dejarlo 

al libre juego de la actividad especulativa. Resulta demasi~ 

do peligroso. Nuestra economía depende -tal vez en una forma 

excesiva actualmente- del bienestar de la industria petrolera. 

En la parte interna, la industria petrolera mexicana -PEMEX

suministra más del 90 por ciento de la energía primaria total 

que se consur.ie en este país, contribuye con más de la tercera 

parte de l·~'~ ingresos fiscales é'.el Gobierno Federal y capta -

una cantidad similar! el 30 por ciento de la inversión públi

ca total. A través de las exportaciones de crudo, de gas y -



de derivados del petr6leo, como la gasolina, PEMEX provee más 
del 70 por ciento de las divisas que obtiene México. 
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La industria petrolera es, sin duda, un motor poderoso para -

nuestra economía, aunque s6lo represente entre el 6% y el 8% -

del total del PNB, gracias a la plataforma exportable y al 

proce~o de diversific,aci6n de la industria petroquímica. No 
obstante acelerar este proceso y cambiar el modelo de substi

tuci6n de importaciones para reducir la significaci6n estrat~ 
gica del petr6leo, es elemento vital del progreso. 

Algunas comparaciones internacionales nos permiten concluir -
es ta as'everaci6n. 

Los países de la OPEP ofrecen un panorama claro, es decir, el 

petr6leo es el factor dominante del producto nacional salvo -
en el caso del Ecuador. En todos los demás, las exportacio-
nes suponen promedios muy altos: el 87.l por ciento en cuanto 

a Arabia Saudita; el 32.8 por ciento respecto a Venezuela; el 
29.8 por ciento para Nigeria y el 31.2 para Argelia. La rel~ 
ci6n de dependencia es notoria. En México,· en 1980, el petr~ 

leo supuso s6lo el 7.2 por ciento del producto nacional bru--
toll( 

Ese an~lisis comparativo, pa!s por país, sugiere de un lado -

y demuestra del otro, que la econom!a mexicana posee un grado 
de diversificaci6n y madurez mucho más alto que, seguramente, 

conviene potenciar en sus grandes l!neas, para acelerar esa -
diversificación en el proyecto global del desarrollo. 

Finalmente, por lo que hace a este inciso (la estrategia pe-

trolera en los últimos 40 años) es necesario apuntar la deci

si6n del ejecutivo de adecuar los objetivos de la industria -

27/ P&E<.- El Peb:61eo en el~. Dic. 15, 1982, P.!fg. 3. 
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petrolera a los lineamientos de la política econ0mic;:i nacional. 

"PEMEX no puede ser un ente aislado de la vida nncionul. PEMEX 

tiene que ajustar su estrategia de desarrollo a los grnndcs li

neamientos de la política nacional de desarrollo y, necesaria-

mente también, a la formulaci6n de las polílicas nacionales de 

desarrollo y de las políticas sectoriales, fundamentalmente la 

de energía, pero también la de industrializaci6n y otras muy im 

portantes, deben tomar en cuenta las necesidades y.objetivos 

del desarrollo de la empresa para que podamos ser eficaces en -

la configuraci6n de las políticas generales sectoriales y en 

las propias de Petróleos Mexicanos" 281 

4. El Petr6leo y el Ingreso PGblico. 

La coordinación de los diversos sistemas tributarios y de los -

instrumentos de carácter financiero y crediticio hace posible -

incr<:!rnentar la oferta de los sectores prioritarios, atenuar los 

efectos de recesión internacional, proteger la capacidad adqui

sitiva de los trabajadores, influir en los patrones de distrib~ 

ci6n del ingreso, estimular la creación de empleos y asumir los 

retos de la transformación económica y social. 

As!, la orientación de la política de desarrollo, diseñada en -. 
la segunda mitad de los años 70s., requiri6 adecuar el manejo -

de los instrumentos de política fiscal, siendo particularmente 

significativas lns modificaciones a las políticas de estímulos 

fiscales y de otorgamiento de crédito, a fin de apoyar las es

trategias nacionales. 

Como parte fundamental de la política econ6mica para captar los 

recursos que permiten fin~nciar el proceso de desarrollo nacio

nal, resulta de sumo inter~s analizar el papel que el sector p~ 

trolero ha desempeñado.en los ültimos años por cuanto a su con-

28/ Palabras pronunciadas por el Presidente Mi<JUE!l de la Madrid, el 28 de 
dicierbre de 1984, O'.lll nDtivo del InfoDOO de mlEX. 
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tribucidn a los ingresos tributarios del Gobierno Federal. 

Si nos remitirnos al cuadro 20, la contribuci6n del sector Para 

estatal a los ingresos tributarios muestra cambios significati 
vos, al elevar su participaci6n del 7.7% en 1970 al 29.4% en -

1980, año en que los impuestos pagados ascendieron a 191 mil -
603 millones, estas crecientes aportaciones de las empresas pQ 

blicas han permitido ampliar los niveles. de gasto, atendiendo 
particularmente a las necesidades de inversi6n en ramas priori 
tarias y fomentando las actividades productivas y de bienestar 
social. 

Es importante mencionar que mientras los ingresos tributarios 

se incrementaron, como lo muestra el· cuadro 5, a una tasa - -

anual de 13.3% en la década analizada, los impuestos pagados -
por las empresas piiblicas., lo hicieron en 29 .4%. 

La contribuci6n fiscal del sector paraestatal mostró un mayor 

dinamismo en el período 1975 a 1980, al crecer a una tasa -

anual de 41.5% mientras que en el período anterior su tasa - -
anual fue de 18.4%, ello derivado de los cambios observados en 

la estructura tributaria y en el incremento del monto pagadero 

como consecuencia de la mayor· exportaci6n de hidrocarburos. 
En este caso, el incremento obedeció no a mayores impuestos, -

sino a la expansión de las exportaciones. 

En efecto, los impuestos pagados por PEMEX durante los iiltimos 

años han reflejado un crecimiento sin precedente hasta llegar, 
en 1980, a un monto de 163 mil 359 millones, cifra que repre-

senta el 25.1% de los ingresos tributarios del Gobierno Fede-
ral, lo cual ha sido resultado de la política econ6mica instr~ 

menta~a a partir de 1977, sustentada en el aprovechamiento de 
las exportaciones de hidrocarburos como principal fuente de r~ 

cursos para financiar el desarrollo econ6mico y social del país. 
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Por otra parte, desde el punto de vista de las finanzus pdbl! 

cas, es vital diversificar las fuentes de ingresos, de man¿ra 

que no exista una dependencia tan fuerte por las aportaciones 

de un sólo sector o empresa. La experiencia reciente de 1981 

a 1984 nos muestra claramente los peligros de esa dependencia, 

cuando los ingresos petroleros al verse disminuidos como con-

secuencia de la baja de los precios en el mercado internacio-

\nal, afectaron de manera fundamental nuestra principal fuente 

de divisas, además de las repercusiones dentro del nivel de -

ingresos pGblicos. Sin embargo, la rigidez de la estructura 

econ6mica interna ha obligado a mantener el mismo esquema de 

política económica, basado fundamentalmente en estos recursos. 

\ 
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IV. HlPLICACIONES r;;::L EXCEDENTE PETP.OLERO SOBP.E LA POLITICA 
FISCAL 

l. Impacto del excedente· sobre las variables fiscales v so

bre la economía en su conjunto. 

En una situaci6r. de crecic,r.te déficit público, rroblemos en la -

balanza de pagos, 291deuda externa en aumento, creciente de~e~ 
dencia de las exportaciones de petr6leo, no resulta extraño 

que.la combinaci6n alza en las tasas de interés y caída en 

los precios del petr6leo sean el rrelueio de la crisis ac 

tua1301 , la cual tiene su ori?en en el contexto internacional; 

durante 1980 y 1982 se sucedieron hechos econ6micos y milita

res que desencadenaron la crísis petrolera actual; el exceso -

de oferta en el plano internacional, así como el conflicto ár~ 

be y jud!o, la querta entre Irán e Irak que produjeron el fen~ 

meno contrario, es decir, la contracci6n de la oferta y la 

dismunici6n del consumo de los países irdustrializados, como -

consecuencia de la sustituci6n hacia fuentes alternativa& de -

energía, produjeron una serie de desajustes en el precio del -

crudo, que tiene su punto crítico en 1983 con la baja del pre

cio en 2 d6lares, 

La recesi6n del mundo capitalista'es también, elemento funda -

mental que explica la ca!da del consumo de petr6leo. 

Otra raz6n que ha contribu!do a la disminuci6n en el consumo -

petrolero es que durante el llamado segundo "shock :netrolero" 

de 1979-80, los gobiernos de los países industriales pasaron 

el increm.ento en los precios. C.el crudo directamente a los co~ 

sumidores; ésto Ócurri6 también en un buen número de países en 

desarrollo importa~ores netos de petróleo. En est<>. ocasi6n 

hubo un müyor reconocimiento del público y las autoridades de 

Acentuados también por una política de liberación del co 
mercio. 
Se señala el período hasta 1982. 
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muchos países de que el precio real del retr6leo rermonecería 

alto por un buen nawero de años. 

La existencia del exceso de oferta en el mercado de crudo ha 
propiciado bajas en su precio, primero, en el mercado libr'c o 
de entrega inmediata y luego en los contratos de venta, y :ta~ 

bien ha conducido a reducciones importantes en los volame~es 
de algunos países ya fueran voluntarios, tratando de amindrar 

1 

el excedente, o involuntarios ante la ausencia de cororradores. 

La demanda de crudo en los países inrlustriales fue de 39.7 

m.b.d. en 1973, luego alcanz6 un máximo en 1979 de 41.7 mi.b.d~ 

y cay6 en 1981 a 34.6 m.b.d. De esa manera, en el período -
1973-81, la demanda retrolera de estos países se redujo en 13% 

mientras que su PNB se incrementó en 28%. Debido a 9ue la 
producci6n de crudo de las naciones industriales ha au~entado 

ligeramente en los últimos años, la reducci6n en la demanda s~ 

ha reflejado totalmente en sus importaciones. petroleras, :las -
cuales en 1979 resultaron de 26.B m.b~d. cayendo a lR.8 ~.b.d. 

31 / en 1981, es decir, disminuyeron en 8 m.b.d. o en 30%~ 

No s6lo el consumo petrolero de los países industriales ha 

dismunu!do, sino también su consumo energético total, a pesar 

.de que el consumo de energéticos alternativos al petrdleo se 
ha incrementado ligeramente en 2% anual en 1980 y 1981. Los 
incrementos en el precio del crudo a partir de 1973, han pro-. 

piciado también alzas en el precio de los energéticos altern! 
tivos. La particiraci6n del petr6leo en el consurno energéti

co total de estos países se redujo de 53% en 1978 a 47% en 

1981: si bien, la reducci6n en el consumo petrolero ha sido -

generalizada en los países.indus~riales; esta ha sido m4s 

31/ Banco de México.- Boletín de Indicacores Econ6micos Inter 
nacionales Enero-Marzo 1982. 

* Millones de bar.riles diarios. 



drástica en los Estados Unidos, en Japón y en Alemania, que 

son los consumidores más importantes de energéticos del mun 
do. 
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Los acuerdos logrados en la reuni6n de Viena en marzo de 

1982 tanto en producci6n corno en precio, contribuyeron a re 
ducir el exceso de oferta en el mercado petrolero. La dis

muni~i6n programada en la producci6n de la OPEP fue de alre 
dedor de 1 m.b,d., sin embarqo, el excedente de crudo en el 

mercado ha persistido, lo que significa gue continuarán las 

presiones aunque de menor magnitud a las actuales para que 
se reduzca el precio del crudo en el rr.ercado contractual. 
Por otro lado, la OPEP enfrenta el problema de supervisar -

que ante su precaria'situaci6n econ6mica algunos de sus paf 
ses miembros no incrementen sus niveles de producci6n y ven 

dan sus crudos a precios inferiores a los oficiales. A fi
nales de abril el Presidente de la OPEP, Sr. Mani Said al

Otaiba señal6 que la producci6n de la OPEP era de 15.85 m.b. · 
d. por abajo del nivel acordado en marzo en Viena. 

Ahora bi.en, el impacto del excedente petrolero sobre las -
variables fiscales y econ6micas, no puede ·ser absolutamente 

evaluado exclusivamente por sus repercusiones cuantitativas, 

ya que mucho de su significaci6n, deberá explicarse a través 
del proceso análitico y cualitativo •. 

El cuadro no. 21 nos muestra la estructura exportable de 

PEMEX para los años de 1982 y 1983: en él se aprecia clara

mente el peso espec!f ico tan fuerte que los petrolíferos ti~ 

nen en el total exportable. En 1982 la exportación de crudo 
Istmo y Maya (con participaciones similares cada una) repre
senta el 94.% ·del total exportado,pa~ando este indice para -

el año 1983 a 92%: el resto de lo exportable, es decir el Gi 
y el 3% respectivamente para los años 1982 y 1983, está cons 
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tituído por los petroauíroicos (básicamente el a!"on!ac0 v r>l 
metanol). 

Esta situaci6n tiene una especial signif icaci6n en el plano 

interno y externo de la economía; por lo aue hace al primero, 

se puede afirmar que el excedente petrolero puede producir -

grandes desequilibrios en la captaci6n de divisas, pues ante 

una baja en el precio del producto, impactará substancialme~ 

te el nivel del ingreso, presionando el crecimiento del défi 

cit público y con ello del nivel de endeudawiento externo. 

Haciendo un análiois comparativo del cuadro t'o. 21 y el in -

greso público, con especial énfasis en el ingreso tributario, 

se puede concluir que el excedente petrolero elemento funda -

mental del financiamiento impositivo de PE~E,X aporta al Esta

do, represent6 en 1983 el 26.7% del total tributario de la F~ 

deraci6n, ya que estos últimos fueron del orden de 1'222 miles 

de millones de pesos y el impuesto aportado por PEMEX de 326/~ 
1.1iles de millones de pesos. 

Para el ejercicio 1983, el porcentaje de participaci6n creci6 

a 34.3%, representado por 2,013 millones de pesos de ingreso 

tributario total y 691 mil millones de pesos de impuestos pa-

· gados por PEMEX al fisco. 

2. El Excedente y el Déficit Público 

El excedente financiero generado por las exportaciones de pe

tr6leo en los pr6ximos años.generará un superávit comercial 

significativo en la bDlanza de pagos de ~éxico. El superá -

vit generado por esas exportaciones podría destinarse a aume~ 

tar las importaciones de bienes y servicios, con lo cual se -

32/ FUE~'TE: PEMEX.- Memoria de .LabOres 1982. 
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obtendr!a un incremento notable en el cowcrcio c;ilobal, o bien 

podría regularse el flujo de divisas rara alcanzar determina
dos objetivos de trascendencia econ6mica y social, más allá de 
los meramente comerciales y coyunturales. Es muy legítimo, 
que frente a la perspectiva de abundantes recursos financieros 

disponibles y las diferentes posibilidades ce utilizarlos se -

proponga su racionalizaci6n. 

Nadié puede discutir que los recursos financieros procedentes 

de la comercialización de un bien natural como el µetr6leo, 

pertenecen a la comunidad nacional, derecho adquirido como re
sultado de una prolongada lucha social por consolidar la sobe
ranía nacional. Por tanto, esos recursos forman parte del pa

trimonio social y es~a característica no debe olvidarse, debe
ría imponer y definir, por si sola, el destino de los mismos. 
Ese destino no puede ser otro que la creación de condiciones -

reales, entendidas como nuevas inversiones productivas y opor
tunidades de trabajo, que propicien un desarrollo econ6mico di 

n4mico permanente y, sobre todo con un verdadero sentido de 

justicia social. 

Sin embargo, es muy posible que ese objetivo no se imponga es 

pont!neamente. El hecho de que esos recursos constituyan un -
patrimonio social, no es suficiente para garantizar que efect! 
vamente s.e utilizarán para cumplir el objetivo mencionado. Es 

\ 
del todo.factible que los mayores beneficios materiales deriv! 
dos de la exportación del petróleo, los perciban los grupos n! 
cionales y extranjeros que concentran el mayor poder económico 

y político y junto con ellos, los estratos sociales urbanos de 
ingresos altos. Los unos y los otros disponen de la capacidad 
necesaria para utilizar las facilidades crediticias y tributa

rias, que incrementan sus inversiones y gastos, tanto product! 
vos como suntuarios, e influyen en la orientaci6n de la inver

sión p6blica, exigiendo que se canalicen recursos hacia el me-
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joramicnto de la infraestructura urbana y residencial. Bn cun 
traposici6n, los estratos sociales rurales, los marginados y -

los de bajos ingresos, cuya fuerza político-económica es ínfi
ma, son simples espectadores de un creciente bienestar del - -
cual no participan, y los sectores sociales intermedios rcrci

ben s6lo algunos beneficios marginados. Aún cuando las condi

ciones de vida de la mayoría de la poblaci6n mejorarán en tér
minos absolutos, se acentuaría la concentración de la riqueza 

en los estratos sociales superiores, se agudizarían los con-

flictos internos y se desperdiciaría la oportunidad de superar 
el subdesarrollo con las lacras de atraso e injusticia. 

Si se desea transformar los excedentes financieros provenien-

tes de la exportación del petróleo en una capacidad productiva 

real, que beneficie a la sociedad en su conjunto e impulse el 
desarrollo económico del país, se requiere ante todo, una vo-
luntad y una decisión política por parte del gobierno en ese -

sentido, con un decidido y amplio respaldo de la ciudadanía. 

Siendo PEMEX una empresa descentralizada, no deben existir ob! 

táculos ni resistencias para crear un mecanismo que permita al 
gobierno controlar el excedente financiero, así como para dec!· 

.dir el ritmo de extracción, producción, exportación y el monto 
de las inversiones necesarias para expandir las actividades de 

PEMEX. En este sentido, el gobierno controla t·ambién la cana

lización para el mercado nacional y debe ajustarse a la más 
conveniente política de precios internos de combustibles y de

rivados conforme a la política econ6mica global. Esta caracte 

rística confiere al gobierno una considerable capacidad de - -

acción y decisi6n en el manejo de los cuantiosos recursos fi-

nancieros disponibles procedentes del petr6leo. 

En el año de 1982, el déficit público ascendi6. a 1,660 mil mi

llones de pesos que c~mparado con el excedente petrolero que -
fue del orden de los 2,888 miles de millones de pesos, signif! 
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ca una relaci6n porcentual de 57.4%1]/ lo que nos permite afiE 

mar que con aproximadamente la mitad del excedente petrolero -
se hubiera financiado la totalidad del déficit público en ese 

año. 

Para 1983, el déficit público ascendi6 a 1,520 miles de millo

nes de pesos y su relación con el excedente petrolero que fue 
de 2,339 miles de millones de pesos arroja un relativo de 65.0% 

el cual hubiera bastado para financiar el déficit público en -

este año. 

Si bien el porcentaje de financiamiento se incrementó de 57.4% 

a 65.0% en estos años,· ésto se debi6 fundamentalmente a la si
tuaci6n dif!cilmente particular el último año, la demanda en -

el mercado mundial de petróleo disminuy6 a pesar de que an el 

segundo semestre del año las econom!as de los países industri~ 
lizados mostraron signos de recuperaci6n, lo anterior, aunado 

a la persistencia en la oferta tuvo por consecuencia la baja -

de cinco d6lares por barril .en el precio del crudo y el esta-
blecimiento de cuotas de producci6n por parte de los paises de 

la OPEP. En virtud de lo anterior, los precios oficiales de -
exportacidn de los crudos mexicanos se modificaron tres ve~es 

durante 1983; dado ésto, repercutió en los términos absolutos 

en una reducción del excedente exportable. 

3. Propuesta para eliminar el Déficit Público a través de los 

Ingresos Petroleros. 

Ante la insuficiencia del ahorro interno, lo cual entre otras 

razones es debido a la inelasticidad y deficiencias de la pol! 

tica tributaria, que no ha permitido. la movilizaci6n de recur-

3 3/ El excedente exportable se obtuvo de de:lucir al valor total de . las ex
-· portaciones de PEMEX, el valor total de las Íll{lOrtaciones; a este re-

·sult.ado en d!Sl.ares, se le aplicd el factor pranedio anual del tipo de 
Clllbio y ~te dato. se carpar6 con el déficit fiscal. 
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sos internos para el desarrollo, el ahorro público se ha Jcte

,riorado particularmente en los últimos 15 alios, adem1is si con

sideramos que las presiones a que está sometida la política de 

gasto público (producto del incremento de la demanda poblacio

nal, baja competitividad de un sector privndo cada v<:z más ine 

ficicnte lo que motiva que el Sector Público tenga que atender 

cada vez más campos de la actividad econ6mica antes reservados 

a los particulares y a la baja productividad de muchos produc

tos nacionales que originan penetración del exterior vía impoE 

taciones y un proceso devaluatorio constante) , son crecientes 

y por ende crecientes también las necesidades de mayores ingr~ 

sos públicos, es necesario que paulatinamente se vaya reducie!:!, 

do el déficit fiscal, de manera que éste no se torne incontro

lable e inmanejable por su cuantía. El déficit fiscal para 

1985 segGn datos del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y 

disminuidos a éstos los ingresos corrientes propios por impue~ 

tos, productos, derechos, aprovechamientos y otros ingresos c~ 

rrientes, estipulados todos éstos en la Ley de Ingresos de la 

Federaci6n para el ejercicio fiscal de 1985, ascenderá a 

4 941 100 000 000 (cuatro billones novecientos cuarenta y un -

mil cien millones de pesos) , y que tiene una participaci6n PºE 

centual del 26.9% del total de ingresos que ascienden a - -

18 390 000 millones de pesos. 

La presupuestaci6n de este financiamiento del déficit para es

te año, contempla la emisi6n de valores tanto internos como e~ 

ternos. As! como otros financiamientos y préstamos con cargo 

al ahorro interno y a recursos externos, también incluye los -

pagos por amortizaci6n de la deuda pGblica, lo que conceptual

mente es correcto, pues el déficit pablico total debe resultar 

de la diferencia entre gastos totales menos ingresos totales -

propios. 

Ahora bien, se propone que del excedente petrolero que estima-
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mos para 1985 en 2.830~/miles de millones de pesos, el 50% de 

estos recursos, es decir 1,415 miles de millones de pesos se -
ª!?liquen al financiamiento del d.éf ici t público. 

Para ello y como es de conocimiento, el crecimiento y desarro

llo de las economías externas, está estrechamente ligada a la 

utilización de nuestros recursos energéticos, en consecuencia, 
la evoluci6n de nuestra economía y particularmente la evolu- -

ci6n del déficit pdblico, tiene la posibilidad suficiente de -
reconstruirse y registrar signos positivos. 

A partir de 1975 aproximadamente y <lebido, entre otros aspee-
tos, al incremento de los precios del petr6leo, las economías 

latinoamericanas no autosuficientes en este recurso, comenza-

ron a sufrir el impacto de su desarrollo totalmente dependien

te de esta "energf.a barata" y consecuentemente su ritmo de cr~ 
cimiento ha sido sensiblemente afectado. Además, los países -

exportadores de petróleo de la regi6n que aparentemente cuen-
tan con una situaci6n favorable, buscan actualmente establecer 

una base productiva que les·permita diversificar sus economías. 

Si nos percatamos de la distribuci6n regional de los recursos 
en América Latina, podemos afirmar que se encuentran bastante 

concentrados, dentro del cual afortunadamente nuestro país - -

cuenta indiscutiblemente con importante participación en dicho 
potencial, cuya distribución puede constatarse de la siguiente 

manera: 

Carb6n: México, Colombia, Chile y Brasil poseen el 92% de 

las reservas. 
Petr6leo: México y Venezuela poseen el 89% de las reservas. 

Gas natural: México, Venezuela y Argentina poseen el 80% de 
las reservas. 

3'4/ Si bien los precios internacionales del petróleo son verdader<WOOnte in
- . ciertos, y en el corto plaro sucyace un alto grado de especulaci6n, es

ta est.imaci6n S\Jll(X1e un inc:.:emento anual del 10% en el excedente petro
lero, llDf.i.vado p>r increnento6 en la producci6n de PEMEX. 
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Hidroelectricidad: Aunque Brasil, Colombia, P-erú, Argen ti1ia y 

Venezuela alcanzan a poseer el 761 de las reservas, puede ~fi! 

marse que la hidroelectricidad es la fuente energética más ho

mogéneamente distribuida en América Latina. 

Uranio: De acuerdo con la informaci6n disponible, Brasil, A! 

gentina yMéxico poseen el 100% de las reservas actualmente co
nocidas35~ 

A partir de 1986 se propone que el porcentaje de aplicaci6n 

del excedente petrolero vaya creciendo 10% anual (partiendo de 

1985=50%), de tal forma que en 1986 el porcentaje del exceden

te petrolero que se aplique a financiar el déficit público sea 

60%¡ en 1987 de 70%¡ 1988 de 80%¡ 1989 de 90% y finalmente en 

1990 del 100%. A partir de este año el excedente petrolero d~ 

bera aplicarse íntegramente al financiamiento del déficit pú-

blico. 

Esta propuesta conlleva un principio de racionalizaci6n y mo-

dernizacicSn en el manejo de los recursos financieros del petr~ 

leo. Conlleva también la alternativa de financiamiento del dé 

ficit petrolero, con sus propios recursos producto de su exce

dente productivo. 

Paulatinamente, PEMEX pudiera ir utilizando sus.recursos exce

dentes en el financiamiento de su propio déficit, de manera 

que el año de 1990 la empresa no s6lo podría haber conseguido 

logros substanciales en su productividad, sino que aún más, h! 

br!a dejado de ejercer la presi6n que sobre la Balanza de Pa-

gos tiene la necesidad de financiamiento de divisas para el P! 
90 del principal y de los alt!sirnos intereses que devenga la -

deuda petrolera. 

35/ PL!ICE Programa Latiooaniericano de C.ooperaci6n Energaica. Primer sani.Jl! 
río Regiooal sobre Financiamimto para el Desarrollo Energético de ~
rica Latina. Junio 1982, p.33-40 •. 
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v. e o N e L u s I o N E s y R E e o M E N D A e I o N E s 

l. Como ha quedado planteado desde los inicios del presente -
trabajo, la industria petrolera representa uno de los pilares 

fundamentales en que descanza la economía moderna de nuestro -
pats. A casi 47 años de su expropiaci6n a manos del Estado, -
grandes han sido sus logros, pero también grandes las deficie~ 
cias que tendrán que irse corrigiendo. 

En el plano financiero, la propuesta de este modesto trabajo -
consiste en utilizar paulatina y progresivamente el excedente 
petrolero en el financiamiento del déficit pablico. 

2. La utilizaci6n del excedente petrolero surge como una al
ternativa de financiamiento del déficit pGblico. No desconoc~ 
mes la importancia de otras fuentes de financiamiento, pero 
creemos que ésta es la más viable en el corto plazo. 

3. México, inmerso en el complejo proceso internacional de -
determinación de cantidades y precios del petróleo, tiene que 
enfrentar al mundo con mayor vigor y realismo su política pe-
trolera •. Mientras que para los países consumidores de hidro-
carburos el descenso del precio del crudo se traducirá en pro~ 
peridad para la mayorta de los países productores y exportado
res, dicha reducci6n significará estancamiento y menores posi

bilidades de crecimiento. 

4. Los años 1982 y 1983 han sido ricos en experiencia sobre 
los peligros que entraña el cifrar los esfuerzos en la monoex
portacidn petrolera. Si bien la petrolizaci6n de la economta 
mexicana es resultado, por un lado de la acción deliberada del 
r~gimen pasado y del otro, de la incapacidad del aparato pro--
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ductivo nacional para contribuir a las necesidades de las !"Ola 
ciones comerciales con el exterior. 

En este contexto la recomendación se centra en pugnar por el -
fortalecimiento del resto del aparato productivo del pah y 

con ello disminuir la fuerte dependencia de la exportación de 
crudo. 

S. El mercado mundial del petróleo es altamente incierto; la 
especulaci6n de los 13 grandes que conforman la O.P.E.P. y 

otros países también ricos en petr6leo no lo es menos, y por -
si ésto no fuera poco, la inseguridad actual y en el mediano -
plazo, sobre la posible utilización de fuentes alternativas 

del petr6leo, nos hacen reflexionar y concluir que antes de r~ 

galar nuestros recursos naturales no renovables, mejor serta -

cerrar las llaves de la explotación improductiva. Sin embargo, 

creemos que no sea necesario llegar a este extremo, pues se 
prevé un repunte de la demanda petrolera en el mediano plazo, 
por la reactivaci6n económica del mundo industrializado. 

6. Debe transfonnarse, en el mediano plazo, la estructura de 

las exportaciones petroleras, hacia actividades más remunerat! 
·vas desde el punto de vista del valor agregado. 

En el presente el 92% est& representado por las exportaciones 
de crudo Istmo y Maya y el 8% restante por petroqutmicos, don

de destacan el amontaco y metano!. 

Debe invertirse esta estructura de manera que la exportaci6n -

de petroqutmicos tenga una mayor significacidn. 

7. En la estructura del ingreso tributario PEMEX tiene una -
altísima significación, sin pretender disminuir estas aporta-

ciones, serta muy saludable incrementar la participaci6n impo-
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sitiva de las otras ramas de la actividad económica, ya que r~ 
sulta ir.justo y a la larga perjudicial, el que 'una s6la empre

sa le aporte al Estado casi el 50% de la totalidad de impues-
tos recaudados, y cuando el peso relativo de la misma dentro -

del total de las ramas productivas (P.I.B.) no llega ni al 20%. 

Esto significa que la totalidad de empresas de este país, des

contando a PEMEX, y que representan dentro del P.I.B. el 00% -
aportan al fisco alrededor del 50% restante de impuestos. 

8. El despetdicio y el descuido en el manejo de la industria 
petrolera, significa atentar contra la paz social y la seguri

dad econ6mica del pa!s. 

9. La conclusi6n básica de este trabajo propone que el exce

dente petrolero se aplique paulatinamente al financiamiento 

del gasto pGblico. A partir de un 50% de aplicaci6n del exce

dente petrolero p~ra el año de 1905; a una participación de 
60% en 1986; 70% en 1987; 80% en 1988; 90% en 1989, hasta lle

gar a la totalidad en 1990. 

A partir de este año, la totalidad del excedente petrolero de

ber! aplicarse a cubrir el déficit pGblico. 

10. La industria petrolera no es un ente aislado, ni aut6no

mo del Estado, por el contrario, su vinculación a la estrate-

gia de la polttica econ6mica es absoluta. 

En tal sentido no deben existir intereses ni de grupos, ni de 

sectores minorit~rios; debe de quedar suficientemente claro: 

PEMEX debe responder exclusivamente a las directrices marcadas 
por el Ejecutivo Federal. 
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En este contexto, se hace necesario implementar una nueva pol.! 

tica de modernización de la industria petrolera, en todas sus 

§reas: de producción, transformación, comercializaci6n, finan

ciamiento y administraci6n, de manera que el "Nuevo PEMEX" sea 

un soporte cien por ciento productivo a la economía mexicana. 



CUADRO # 1 
RESUL TAOO MONETARIO DE LAS OPERACIONES DEL C.OEIERNO FEDERAL 

MEXICO 1960 -1970 

- Millones de Pesos -

-----riASTOS 
AÑO INGRESOS PRESUPUESTALES OEFICIT (-) 6 

EFECTIVOS EFECTIVOS SUPERAVIT (+) 

1960 12,333.8 1L749.9 538.9 
196i 11,737 .5 13,956.7 -1,319.2 
1962 13 ,184 .6 14,413.0 -1,288.4 
1963 15,011.5 16,399.9 -1,388.4 
196_4 18,220.7 19,887.6 -1,666.9 

1965 20,093.4 28,263.1 -8,169.7 
1966 21,754.7 26,360.1 -4,605.4 
1967 22,744.6 28,018.2 -5,273.6 
1968 27,347.6 32,593.8 -5,246.2 
1969 30,312.1 39,515.7 -9,303.6 
1970 33,868.2 40,202.7 -6,334.5 

1971 36,529.9 41,316.6 -4,786.7 
1972 42,336.3 59,061.5 -16,725.2 
1973 53,822.3 81,237 .3 . -27,415.0 
1974 72,893.2 104,130.4 -31,237.2 
1975 103,551.4 146 ,971.0 • -43,419.6 
l976 136,612.0 199º,547.0 -62,935.Q 

1977 194,607.0 254,157.0 -59,550.0 
1978 258,5.15.0 321,235.0 -62,720.0 
1979 348,971.0 434,676.0 -85,705.0 
1980 681,900.0 804,200.0 -122,300~0 

1981 947,700.0 1'347,600.0 -399,900.0 
1982 1'515,400.0 2'807,300.0 - 1 '291,900 .o 

FUENTE: Cuenta Pública, Indicadores Econ6micos del Banco de México. 



CUADRO # 2 

.CLASIFICACION SECTORIAL DEL GASTO PUBLICO, 1970 - 1981 

(Miles de Millones de Pesos) 

c o N e E p T o 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
-------

T O T A L: 109.2 121. 3 139.7 194 ·-~ 3bY.1 376.6 49ú.6 672 .8 869.2 1,170.8 1,780.~ 2,761.1 = ·-====- = == 

l. Energético 11.2(1 . 12.7(1 38.4 51.6 61.1 95. 9 1 112 .1 174.6 255.6 310.3 517.2 809.3 

2. Comunicaciones y Transportes . 11.3 12.4 16.3 21.4 23.8 31.6 38.8 43.4 52.7 71. 2 109.3 156.9 

3. Desarrollo Social 23.4 27. ¡· 32.3 40 .. 6 58.9 79.3 ' 121.5 14S'.2 176.3 228.5 310.5 457.7 

4. Industrial 6.6 6.1 ' 8.6 16.6 23.2 35.5 . 36.1 ~5.0 51.8 78.3 136.2 178.8 . .. 

s. Agropecuario y Pesquero 8.0 8.5 10.1 17.7 25.2 42.6 . 41.2 58.1 64.1 93.3 160.9 234.6 

6. Administración, Defensa y Poderes 9.5 9.1 27.2 37 .1 48.3 66.4- .· 115.6 160.0 203.5 318.9 447.3 753.5 

7 Comercio 0.4 ; . .'0.4 5.8 8.7 18.0 27.2 23. 7 39.9 62.9 63.8 93.9 163.5 

8. Turismo 0.1 '. .UO.l 0.4 0.4 O.E 1.3 1.6 2.4 2. () 3.2 4.6 6.7 

. FUEfHE: "Anexo t:stadfstico Histórico 11
• v1·~ · I rifo me de, Gobierno· de José lo pez Port i 11 o, H82, Pá!" .: 93. ·"Información sobre ~aste Público, 1969-1978, SPP. 

1) Sólo se refiere al gasto de energía eléctrica, se, carece de inf-Jrmaci6n complementari~ •. 

'·· 



c o ~ c E P r o s 

TOTAL: 

I. Gasto Corriente 
l. Gastos ·de Administración 

a) Servicios personales 
b) Adquisición de Bienes 
c) Servicios Generales 

2. Intereses y Gastos de Deuda 

3. Transferencias 

4. Participaciones 

5. Otros Gastos 

6. Erogaciones por Terceros 

II. Gasto de Capital 
l. Adquisiciones de Bienes p~ra 

Fomento y Consts. 

2. Obras Públicas y Construcciones 

3. Subsidios para Inversión 

4. Inversiones Financieras 

5. Erogaciones Recuperables 

l II. Adefas 
1. Corrientes 

2. De Capital 

IV. Amortización de la Deuda 

CUADRO # 3 

CL/\SlFICACIOtl ECOflOHICA DEL !iASTO E,JEfiCIDO DEL SECTOR PUBLICO, l?-70·" ·198\ , 

1970 

109.2 

66.2 
33.0 

'21.3 
9.5 
2.2 

5.9 

. 11.8 

:. LO 

. 11.4 

. 3.0 

26.1 

: . 0.4 

.10.9 

.. 4.4 

6.7 

. ·3.5 

' 2 .o 
0.4 

. l.6 

14.9 

1971 

12L3 
=== 

74·,3. 

'36.8: 

23. 7'. 
10;6 
2.4 

6;:6 

13'. 6 

L6 

12.0 

3.6 

28.6: 

0.4 

14~ l 

.. 4'.0 

.::.6,,0 

:· 4';2 

: 2'.1 
. 0.3 

1.8 

(~iles de ~illones de Pesos) 

1972 

148. 7 
==-

89.4 

44.1 

28.3 
12.3 
3.4 

; 7 .2 

18.9 

. 2.8 

'13.1 

4.3 

41.3 

0.5 

. 16. 7 

6.8 

11. 3 

6'. l 

.. - 2 .1 

0.3 

l. 9 

15.9 

1973 

204. O' 
== 
127.3 

62 .. 0 

34.9 
22.4 
4.6 

9.S 

26.0 

T.3 

17 .o 
6.0 

50.9 

. 0.5 

25.3 

7.8 

11. 4 

!). 7 

.3.2 

.0.6 

2.6 

22.6 

1974 

276.5 
;~-;.-=.:-.:=-l 

182.7 
. 86.1 

47.0 
34.0 
5.1 

15.. 5 

39.6 

10.9 

24,7 

6.~ 

1975 

400.6 
-=-~"Ct:: 

247·5. 

lUJ 
65'.5 
38.f. 
; ]P, 

20A 

,559 

16.2 

35..B 

9.4 

.65·. o 1J 4 .5 

0.8 . 12 

32. 5 . '49.6 

. 9, l 

14.0 

.. 8.6 

2.€ 
0.6 

2.0 

25.1 

14.7 

2.8.3 

'20.6 

. 3.7 
·, 1.0 

. 2 .8 

33S 

: • ~ 1 

---· -· ---·-·---·----•-••<• •,..-...,.,. 
1976 

486.1 
:;.~ 

297.6 

142.1 

.. 90.0 
42.3 

; 9.8 

31.4 

. 54.8 

'19.4 

. 43 .9 

' 12 .8 

1977 

686~5 
;::=.:..~· 

417•.8 
1'9(h4 

1 H8;'6 
.66"~6 
r.5·,o 

·1978 

926.0 
--r.~·-: 

528.5 
233.5 
;151.5 
·75.1 
. 6.8 

.46;8 . ' 60.2 

BL.7 -· 98.7 

l!EO '·28.7 

:59.8 82.7 

'lB.2 . 24.7 

133.2 15.3.2 216.3 

.1.3 r .. 2.0 : 3.5 

1979 

1,170.B == 
655.2 
292.3 

191. 4 
~91. ') 

9.6 

91.9 

144.0 

50.9 

76.1 

315.3 

4.8 

57,,7 

16.2 

: 30.8 

'22.1 

f!,2.í/ 137.3 . 200.5 

7.7 

2.3 

5.3 

.rn.o 
GI0.'.5 

'22 .9 

as .. o 
: .2.3 

"9.7 

44.6 103.4 

; 17.3 

·~ .36 .5 

: .21.7 . 

¡, .22 .o 
'.5.3 

. .lf. 7 

.15~.1 

26.3 

71.2 

36 .2' 

161'.8 

1980 . 198! 

)_J_B~,;..~ ~6_1_:,l 

916,Q 1,531.6 

390.4 761.9 

.. 254.6 442.7. 
124;9 209.7 

10.9 109;5 

122.7 

191.4 

96.9 

115.4 

267 .2 ·' 

249.2 

169.~ 

83.3 

594.5 6fi9.3 

8. 7 . 16.. o . 

323.9 472..6 

93.5 .. 269. 1 • 

168. 3 • . . .»21. 5 

1·;". 

38.7 66. 1 

'····· .,, .... 

--~~ ' ; . 

230.4 . 384,.1 

FUEIHE: "lnfonnaci ón sobre Gasto Plrbl ico, 1969-1978'" SPP; ·pp. 34"'a 3(;·-·-:--:-r.exo Estad1 stica-:·--HTst6ricc .c!c 1!1\Il' ln.forme de-Gorié"iÍ'lo ~e Jase f6pez. Portillo;:-:-· 
1982, p. 92 . . 



CUADRO # 4 

rnt1RbOS DEL SECTOR PUBLICO POR FUENTES, 1970 .. 19fJ "( 

(''.iles de l'il Iones cie Pesos-

------------- -- ------ -- ·-·--·-·--------------. -· .. 
c o N e E p T o 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

---------------· ----------- -------- ·--------
TOTAL: (* .!.?.!L·~. oVJ.} ~. ?&2.:2 ~ ~~ _5ZLfl_ !~ l~.§. .L:Eil ~.J!~.:.4. 
A. SUBSECTOR GOBIERNO 63.5 68.1 92.C 122.3 169.3 239 4 330.! 420.9 532.5 671.5 1,154. 7 

l. Gobierno Federa 1 51. 6 5~.8 76.6 101. 3 141.1 203.l 2.36.8 360.0 450.3 571.0 1,015.9 
l. Ingresos Corrientes(! 40.0 43. 7 53 6 67.6 93.2 131.2 lól.O 229.3 302.6 355.3 658.3 

a) Impuestos 36.1 39.9 48.8 61.5 87.9 123.7 150.3 218.4 290.3 341. 9 630.2 
- Directos 16.5 18.0 22.3 27.6 38.8 49.2 ü6.0 97 .3 137 .8 179 ,1\ 254.5 
- Indirectos 19.5 21.~- 24.4 33,9 51.4 7!.5 :J3. J 118.9 150.6 210.7 390.2 

b) llo tributarios 3.9 3.8 5.2 6 .1 5.2 7 .5 10.6 10.9 11.6 13.9 28.0 

2. Ingresos de Capital O.t: C.7 o f 1.6 o.s 1.2 2 .2 2.9 7.0 1.3 2.2 
a) Venta de Dienes y 

Valor 0.04 0.01 o.os 0.01 o.oa_ 0.3 O.Ol.' 0.03 0.09 0.3 O.O!l 

b) ' Recup. de Capital 0.7 0.7 0.6 l. 6 0.8 0.9 2.2 2.9 6.9 1.0 2 .1 

3. Empréstitos y Financi~ms. 10.7 10. 3 22.3 33.7 47.0 70.6 123.~ 127 .5 144.7 ?13.8 355.5 

11. Gobiernos Estatales 10.0 10.9 13.4 18.7 24.7 31.6 :17.4 53.2 68.5 D7.9 121.3 
l. Impuestos 6.6 7 .9 9.3 13.9 18.2 24.5 ~7.4 37 .9 50.1 

a) Directos (2 1.8 2.1 2.5 3.0 3.6 5 .1 6.4 7.5 9~ 1 
b) Indirectos (3 3.4 3.8 4.4 3.5 3.1 2.6 4.1 6.7 10.3 

~! Adicionales 0.5 0.5 0.7 7.7 0.9 0.9 1.7 1.8 2.;8 
Participaciones 0.9 1.4 1.6 6.5 10.5 15.8 15.1 21. 9 28.0. 

2. llo tributarios (4 3.1 1',4 3 O· 4.1 5.4 6.7 7 .0 11.5 14;2 

3. Subsidios Federales 0.2 0.2 0.2 0.7 1.0 0.7 1.3 3.7 4:1 

11!. Gobiernos Municipales 1.9 2.3 2.6 2.3 3 4 4.6 5.9 7.6 9.6 12.6 17 .4 
l. Tributarios O.E • 0.7 o.a 0.7 o.a 1.8 2.2 2.9 --
2. No tributarios 1.0 1.2- 1.4 1.5 1.9 2.1 2.9 3.4 
3. Participaciones 0.2 0.2 0.4 0.4 0.7 0.7 0.9 l.3 --

B. SliBSECTliR PARAESTATAL ' 56.9 65.7'' 71.8 102.7 140.5 200.5 21.1.6 374.4 496,3 552.6 !,011.7 

FUEUTE: "Ingresos del Gobierno Federal por Fuentes" en "La Econornfa t'.exicana en Cifras, llAFmSA, r~éxico, P.F., 1~81, p. 310. . 
"lngresos 1:1rutos ael Guoier11u feuerdl µur· -:aiepur·fa tw11ú111ica" e11 "5t!Xtu Iufunne ue 1iubil'rr1u", José L6pez Portillo. 11nexo-t:staafs 
tico - hi st6ri co 55-240. 
"l\e~au,kción üruta c'cl ~obierno recerP.l '.JOI' Fracr.i1,rcs <1c la 1.::-,v 1!c lmrcsos, 1?70-l!:W" er. "Ir.f(Jr;.~;cif.n sobre I;:cre~cs Ci;ber~a.-
mentales, 1970-1980" México 1981. S.H.C.P. Y S.P.P. P&o. 45 a 54. 

"Ingresos Drutos por t!iveles c'e r.o~ierno, 1!'7C-1980" en "Infon"'~cilír sobre ll'lgresos r.ubern~lf!ent~les 1!'70-1!'80", º!"· dt. 
pág. 149. 

"Ingresos Municipales 1970-1977". 

NOTAS: *) Total Bruto 
1) La s1MTia no coincide en 'el' total porque ·no se mencionan conceptos como "otros i!'lpuestos" y/o "inar~sos y devoluciones pen --

dientes de aplicar". 
2) Impuestos directos de.los Estados: sóbre'prooiedad ráfz, sobre inQresos-oerson~les, tenencia de autqs. 

~~ 
Impuestos indirectos: a la agricultura, ga~aderfa, comercio, 1ndustr11 y c0111erc1o. 
No tributarios: derechos, productos y aprovechamientos. 



l) 

;:) 

CUAORfl # 5 

r:QNTO Y T.~SAS DE CRECmENTO(l EN TERtlINOS NOMHJAL~S Y REALES DEL FINANCIAMIENTO BANCARIO AL 
r-oe IERtlO 1960 - 1970 

- ~iliones de Pesos • 

-·--··---·---··--·--·-----
.MONTO A PRCCIQS t'OtHO A PREC 1 OS TASA DE CRECil~IENTO TASA DE CRECI • 

A Ñ O CORRIENTES A FIN DE 1960 CENTRADA NOMINAL A FIN DE t• 1 ENTCl REAL 
DE ARO A fi!ITAD DE M0(2 MO 
---· -~ ·-------~-------~ 

1960 5,643.3 4,.956.3 27.90 6.54 
1961 5,475.2 5,376.5 - 0,03 B.14 
1962 5,612.7 5,205.6 0.02 . 3.23 
1963 8,558.1 6,453.0 42. lB 21.48 
1964 12,856.2 9,230.3 40.69 35.79 
1965 21.421. 3 14,438.7 51.06 44.74 
1~66 27,386.3 19,776.2 24.57 31.46 
1967 30,070;1 22,620.2 9.35 13.44 

. 1968 35,183.Q 24,097.3 15.70 10. 39 
1969 42,310.6 28,680.1 18.45 13.34 
1970 47,147.2 31,677,7 10.82 9.94 

-·--·- ··~ ---- -··----
Computadas en forma compuesta, continuamente. 
Los valores promedio anuales, centrados a mitad del ailc• fueron estimados como el oromedio sirmle 
de los datos a fin de ailo. 

FUENTE: "lnformes Anuales del Banco de !1éxico, 





CUADRO # ·7 

DEUDA PUBLICA FEDERAL INTERt1A, 1972 - 1982 

- r!il es de r'-illones de. Pesos ".' 
<·' ¡• .••. ·• 

'· 
. \.' 

c o N c E p T o 1972 " .· 1973 1974 1975 :<i976;y-· 1977 1978 1979 1980 1981 
'·.1· 

.. - ·. ~ 
. ,.;,-

l. DEUDA GOBIERNO FEDERAL : ....... '• 
.,; : .. 

.. ga\6 
. -~·<.: .:· .. 

l. Obligaciones 74.2 . <·;.·' .)30;8 . ,176.2 243.4 290.9 :·:69.9 499.9 683 .9. 1,041.3 
a) Directa(l 73;9 ' 93.6 ·,: 125.9 .· 170.6 237.1 285 .4 ~·65.5 490.6 670.8 1,022 .4 
b) Asumida 0.3 4.9 .. 4· o·. 5;5 6.2 5.5 4.4 9.3 13.1 18.9 ·---. 

2. Disposiciones 28;7· 37;9 54.2 60.8 51.6 172.9 344.3 554.4 1,440.3 
a) Di recta 24.1 37.6 52.7 59.3 51.4 i72.1 344.3 554.6 1 ;440.3 
b) Asumida 4.8 0.2 1.5 1.5 0.1 0.8 o.o o.o o.o 

3. Amortizaciones 4.5 5.6 '· 8.7 9.5 11.3 93.4 223.5 384.8 1,112.7 
a) Directa 4.3 5.3 .7.9 8.6 ' 10.5 91.9 222.1 383.1 1,118.9 
b} Asumida 0.2 0.2 0.8 0.8' 0.8 0.8 1.5 1.3 3.7 

4. Ajuste por Variaciones 
Tipo de Cambio * * ·* 15.8 7.3 - 0.08 0.1 1.9 18.5 
a) Directa * * . *' 15.7 7.3 - 0.08 o .1 1.9 18.3 
b} Asumida * * *' 0.1 - 0.03 - 0.008 0.002 0.0009 0.1 

5. Otros Ajustes * * * 0.2 3.0 6.6 21.1 
a) Directa * * * - 0.001 2.9 1.9 11. 7 
b) Asumida 0.2 0.1 4,6 9.4 

I I. ORGANIS~OS Y rnPRESAS (2 

l. Aumento Neto 4.2 - 2.6 8.2 20.3 . 19.8' 7 .1 7.5 4.9 35.5 37.2 

2. Colocación 8.5 8.8 17.9 33.2 32.-8 .. ·· 41.8 11.5 .3 38.3 88.7 85.8 

3. Amortización 4.2 11.4 . 9.6 12.9 13.0 34.7 37.7 33.4 53.2 48.5 

1) La Directa comprende: emisión de bo;i0s y Bünco d& r:éxico, BANOBRAS, NAFINSA, ílanco Nacional de Comercio Exterior, Créditos Di-
rectos. 

2) Se refiere a organismos y empresas bajo control orPsupuestal. 

* No disponible. 
FUENTE: "Sexto Informe de Gobierno, José López Portillo", Anexo Estadístico-Histórico 1982 p!J. 290-295, Cuadro de "Oroanismos .Y Empresas -

Controlados Presupuestalmente". 



CUADRO # 8 
ENDEUDAMIENTO PUBl,lCO EXTERtlO, 1970-1982 

- "illones de D61ares -

D E U D A PUBLICA E X T E R N A{a SERVICIO D E L A D E U D A Armmr-
AROS VALOR CREClMIEllTO % DEL PRODUCTO VALOR CREC IMIEtffO % DE LAS SERVICIO DEUDA 

ANUAL INTERNO BRUTO AMUAL EXPORTACIONES EXTERNA 
% 

1970 4,262.0 12.8 12.7 
1971 4,545.B 6.6 12.5 
1972 5,064.6 11.5 12.1 767.0 21.0 15.1 

1973 7,070.4 39.6 14,3 1,224.0 59.5 26.0 17.3 
1974 9.975.0 41. l 15.4 \,150.0 - 6.0 18.0 11.5 
1975 14,449.0 44.8 18.0 1,657.0 44.1 27.0 11.4 

1976 19,600.2 35.6 30.9 2.11n ,1 32 .o 28.5 11.1 

1977 22,912.0 16.9 29.9 3,837. 3 75,8 45.1 16,7 

1978 26,264.0 14.6 26.9 6,287 .4 63.8 58.5 23,9 

1979 29,757.0 13.2 23.6 10,174,3 61.8 67.9 34.2 

1980 33,812.8 13.6 20.1 7 ,681.0 -24.5 33.0 22.7 

1981 51 ,000.0 50.8 21.0 11,640.0 51.5 40.9 22.8 

1982 58,000.0 13.7 -----
a) Se refiere a deuda pública contratada, 

FUENTE: "Trimestre Econ6mico", Vol. L(l), Múm. 1!?7, t1~xico1 Enero-~arzo de 1983, P~o. 54. 



CUADRO NO. 9 

· DEFICIT PRESUPUESTAL Y ECONOMICO DEL SECTOR PUBLICO 1971- 1982 

- Miles de Millones de Pesos -

e o N e E p T o 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

§e~1~r~e.E~~~r~l 4.8 16.7 27.4 31.2 43.4 62.9 59.6 62.7 85.7 122.3 399.9 ~!g~!:.~ 

Qr~~~1~~e~-l-~~er~~e~-~2~!r2le~~~ 4;7 4;0 10.9 14.8 39.5 35.1 33.2 53.4 66.0 118.0 325.9 82.7 
PEMEX 1.0· 0.6 3.4 1.4 13.6 9.6 17 .o 32.7 37.5 59.4 224.2 9.7 
C.F.E. 2.7' 3.11 4.8 6.7 12.6 11.4 ' 11.3 24.5 34.2 35.0 44.9 si:9 
IMSS • ~ O.A) ( 0.4) { 0.6) 0.2 0.4 ( 1.5) 1.2 ( 2.5) 2.6 (3.6) 
ISSSTE ': 0.2}" 0.2 ( 0.2) 0.2 0.3 1.0 ( 3.6) 7.4 0.7 1.4 
CONASUPO 0 •. 4. 0.1 . 0.9 1.4 3.3 1.5 { o .1) ( 5.6) 34.7 2.5 
FERRONALES 0.-7.: ( 0.3) ( 0.2) 0.2 2.4 2.5 0.6 { 0.4) 3.0 7.5 8.3 5.0 
Otros 0;:5: 0.8 2.8 4.7 7.0 12.8 1.6 ( 1.8) 0.5 6.1 13. l 15.8 

DEFICIT PRESUPUESTAL 9.5' 20.7 38.3 46.0 82.9 . 98.0 92.8 116.1 151. 7 240.3 725.8 1,374.6 

Qrg~~!~l!.12~-l-~~er~~~~-~e-~2~!r2l~~2~ 2~8 4.9 5.9 8.3 9.4 9.2 10.7 18.9 30.3 39.7 57.2 93.0 ---- -.. -~ 
DEFICIT ECONOMICO 12.3 .. 25.6 44.2 54.3 92.3 107.2 '103.5 135.0 182.0 280.0 783.0 1,467.6 

= =· = ==-= = =- l =====?== = =-" 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Públfca feaera·l e Inforines Anuales, Banco de México. 



CUADRO 1 10. 
FINANCIAMIENTO NETO AL'DEFJCIT ECONOMJCO DEL SECTOR PUBLICO DURANTE 1971-1982 

- Miles de millones de pesos -

AROS CREOJTO CREDITO I N T E R N O TOTAL EXTERNO BANCO PE BANCA BANCA PRIVADA TOTAL 
. MEXICO NACIONAL 

1971 2,153 3,876 6,237 10,113 12,266 
1972 3,795 13,014 8,826 21,840 25,635 
1973 17,815 18,878 6,640 857 26,375 44,190 
1974 21,867 29,342 2,910 150 32 ,402 54;269 
1975 43,832 39,824 7,986 638 48,448 92,280 
1976 55,920 42,620 8,384 270 51,274 107,194 
1977 43,596 38,275 16,831 4,810 59,916 103,512 
1978 58,600 60,515 11,542 4,343 76,400 135,000 
1979 58,600 101,300 8,200 13,900 123,400 182,000 
1980 105,200 152,000 6,800 16,000 174,800 280,000 
1981 461,600 259,200 35,000 27 ,200 321,400 783,000 
1982 351,800 695,900 67,900 352,000 1' 11~ ,800 11467,600 

. FUENTE: Indicadores Econ6m1cos, Informes Anuales.- Qanco de M!xico . 
NOTA: El financt1miento vfa valores gubernamentales se encuentra· incluido en cada uno de los 

renglones bancarios, 
En el caso de los CETES en pnder del Pablfco Ahorrador se ubic6 en la Banca Priv~da. 
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'CUADRO # 11 
MEXICO: VARIACIOtlES DEl PRODUCTO INTER!lO BRUTO V ESTRUCTURA PORCENTUAl * 

(precios de i960) 

TOTAl Plll At;RICULTURA PESCA MANUFACTURAS cmncrn CotlSTRl!CC ION PETROLEO 
-----~-----

1970/69 6.9 7.1 0.1 22.8 31. 8 4.6 3.8 
· 1971/7.0 ).4 7,1 0.1 22.7 31. 7 4.3 3.8 

H72/·71 7.3 6.4 0.1 23,0 31. 6 4.7 3.8 

1973/72 7.6 6.0 0.1 23.2 31.6 5.1 3.6 
l !i74/73 5.9 5.9 0.1 23.2 31.4 5.1 3.9 
1975/74 4.1 5,6 0.1 23.1 31. 2 5.2 4.0 
1976/75 2.1 5.5 0.1 23.4 30.2 5.ú 4.4 

1977/76 3.3 5.7 0.1 23,5 29.6 4.7 5,0 

1978/77 7.0 5.5 0.1 23.8 29.4 5.0 5.4 
1979/78 a.o 4.9 0,1 n.d, n .d. n.d. n.d. 
1980/79 7.4 n.d. n.d, n .d, n.d. n.d. n,d. 

Las diferencias de porcentajes en la estructura del PIB están representadas por la participaci6n de: La ~a • 
naderfa, silvicultura, m1nf,rfa, petroqijfmica, electricidad, comunicaciones y transportes, qobierno y otros 
servicios. · 
No disponible. 

FUEllTE: "Cuaderno de Información Económica 1970·1978, e Inforne Anual 19eO ~el Banco de l'éxico". 



CUADRO # 12 

TASAS OE CREC!t1IENTO DE LA ECONDr!IA ~~EX !CANA 
(Precios 1960) (%) 

TA'SAO!clITT!--· -·---·-
PJB POBACION PIB Per-Cápita HIEMTO ECON. DISTRIBIJCION DEL GASTO POQ DEClLES AflOS ( 1) (2) (3)= (1)-(2) (4)=. (1/2)_ (5) 

-----r··· 
t' ----------------------'-'-'-¡: 
it' 

' ~:. 

1970/69 

1971/70 

1972/71 . 

1973/72 

1974/73 

1975/74 

1976/75 

1977/76 

1978/77 

1979/78 

1980/79 

6.9 3.3 3.6 

3.4 3.4 o 
7.3 3.4 3.9 

7.6 3.5 4.1 

5.9 3.5 2.4 

4.1 3.5 (p) O.E 
2.1 3.6 -1.5 

3.3 3.6 -0.3 

7.0 3.6 3.4 

a.o 3.2 (p') 4.8 

7.4 3.2 {p') 4.2 

Elaborado i partir de los datos obtenidos de: 

2.0 

1.0 

2.1 
. 2 .2 

l. 7 

1.1 
0.6 

0.9 

l. 9 
2.5 

2.3 

DECILES 1970 1975 1 !?77 

1 1.45 G. 35 1.08 

II 2.34 1.39 2.21 

I 11 3.49 2.50 3.23 

IV 4.54 3.53 4.42 

V 5.46 4.96 5.73 

VI 8.24 6.57 7.15 

VII 8.24 8.52 9.11 

VIII 10.44 11.51 11.98 

IX 16.61 16.84 17.09 

X 39.21 43.40 37.99 

------
~ 
¡:· l) Banco de México, "Cuaderno de Información Económica 70-78"; e Informe de 1980. 

2)(o) Proyectado.- Raúl Benitez Zenteno: "La transición demográfica en México": r.:ACETA UNW,Suplemento i! 14 del 21 de 
junio de 1979. 

{p') GATT.· Documento C/W/319, 14 de febrero de 1979. p3. . 
3) 4) Padilla Aragón, E. "México: Desarrollo con Pobreza", Ed. S.XXI, 1S79, p. 153.- Fernando Carmena de la Peiiíl "Refle 

xiones sobre el desarrollo económico de l~éxico 1929-1979" .- GACETA, UNA!!, Suplemento /J 3 del 15 de marzr, de 1S79~ 
pág. 12. . . 
Cada decil agrupa al 10:: de las familias mexicanas, el número de familias fueron: e11 1970, =889, 175; 1975:1 'JZO, 
892.5; 1S77=1'100,000. Tomado de: Enrique llernández Laos y Jorge C6rdova y Chávez "Estructura de la d·,5tril:uci6n 
del ingreso en México"; Revista de Comercio Exterior, vol. 29 # 5, mayo de 1979. 



(1) 

(2) 

CUADRO # 13 
11EXICO: PARTICIPACION SECTORIAL El! EL TOT.'\L PEL COP'.ERCIO EXTERIOR 

(%) 

.... _____ 
MOS PRODUCTOS PRll'AP.IOS PRC'DUCTOS PY\NUFACTURAOOS PETROLEO 

Hf PORf~C 1 O~! En~rtTACl'OW °WPORTACIOH EXPO'RTIDQ'ff" H"PORT/\C ION EXPORTACION 

1970 8.3 54.0 88.5 . 28.9 3,2 1.8 

1975 14.2 29,9 8013 53,9 5.5 16.2 

1976 8.4 34.7 85,9 48.7 5,7 16.6 

1977 11.2 17.0 66,8 30,0 2.8 23.8 

1978 10.1 15.6 70,0 25.4 2.6 31.5 

1979 (1) 9.1 25.4 78.1 31.4 ?.4 41.8 

1980 (2) 10.8 19 .1 86.0 22~0 o.o 52.2 
·-----

Enero-Sertiembre 1979. Cuando los porcentajes de im!Jort11ci6n .v !!xportaci6n no cuadran al 100%' 
la diferencia esta representada 11or "otros". 
Calculado a partir del lnfonne Anual 1~80 del Banco de f'éxico. 

FUENTE: Luis 11alpica de Lamadrfd "lQu~ es el r,ATT?, Ed. Rrf,ialvo 1S7~ (o.113). 



CUADRO # 14 

MEX!CO: BALArlZA COl!ERC!.~L 

-ttillones de Pesos • 

----------- -----. --- ·-. 
COllCEPTO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

·-----···------·-------~-·-

!111portacién Total: 30 760 30 091 36 689 36 689 75 709 82 131 90 900 124 093 177 278 , 186 9QO 422 79G 

Exportación Total; 17 162 18 431 22 811 25 881 35 625 35,763 51 90S 94 032 12P 342 134 860 348 475 

S A L D O: ·13 598 -11 660 -13 878 -21 787 -40 084 046 368 -38 995 -30 061 -4P 036 -52 040 -74 3:0 

a¡-- 1 Dólar~ 22.60 1f.r1. 
b) Enero - Septiembre. 1 Dólar= 22.765. 1:.11. 
e) f.anco de México, Informe Anual 1980. 
FUE~TE: Luis ~alpica de Lamadrid lQué es el GATT? Ed. Grijalvo 1979. 



CUADRO # 15 
. : PARTICIPACION DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR PUBLICO EN LA ECONOMIA 

(% de Millones de pesos) 

R E L A C I O N E S 1970 197.1 11972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Gasto Bruto / PIB 24.6 24;8 '·26.3 29.5 30.7 36.4 37.9 34.5 36:9 37.6 10.5 46.8 

Consllllo Público / Consumo Total 9.2 : 9J4 -10.7 11.5 11.6 13.0 13.9 14.0 14.2 14.5 14.9 15.7 

Inversi6n Fija Bruta Pública/ 
Inversi6n Fija Bruta Total 33.0 :2s:8 32.1 38.8 38.0 41.9 38.9· 39.8 45. l 43.8 44. 9 . 47.6 

Exportaciones de la Industria 
Petrolera / .:: 
Exportaciones Totales 3.7 ;' 1.8 .. 3.4 •;Q,5 2.0 7.6 7.4 12.2 16.8 26.4 44.9 50.6 

Importaciones del Sector Público/ 
ImportaciQnes Totales 16~0 :13; 3 '16.2 23;4 28.9 29.5 24.7 24.7 27.2 23.0 21.2 25.1 

FUENTE: "Informes Anuales del Banco de México .11 .. ., 
~ :.?-:~ : ;·_ :· '¡ 



CUADRO /! 16 

PRINCIPALES VARIA~\lf.S ECONOMICA5 

- Millones de Pesos -

---- .. ----·-·--··--·----- ---···------·-···· -----·----- -- -------· ··---------- --- . -----
1970 1971 1972 1973 1974 ~975 1976 1971 1978 1979 1980 1981 

-------------------·--·- -·-··----·-------··---· ... -- --·- ---·· ·--· -----··-- ---· --· - .... - . --·--·-·---- - . ·-- --- ---- -- . 
Oferta Gl aba 1 712 ,572 .841,J.gz 965,004 1 '185,254 1 '576,469 1' ·05 ,004 2' 364,171 3'166,931 4'018,793 5'302,701 i_'_3_~104 10'268,151 

Producto Interno Bruto 444,271 490,011 564;727 --gg·a-.s~i"i 8Y9,701 F1ñ0~5o ÍTJ}0,968 T'ff9;263 2i337 ,398 J'ó"6?,5"2°? 4'276,618 5'85a;3"aa 
Consumo Intennedio 285,421 308,391 350,388 428,961 581,610 ( 99, 133 857. 923 1 '128,660 1 '423,396 1 '853,179 2'472,661 3' 471,861 
Importación de Bienes y Servicios 42,880 .. 42 ,725 49,889 65,402 95, 152 ·os ,a21 135,28.J 189,008 257,999 331,995 577 ,aes 937,902 

Demanda Agregada 772,572 841, 127 965,004 1'185,254 1'576,469 l '' 05 ,004 2'364,171 3'166,931 4 '018,793 5'302,701 71 327'104 10'268,151 
Consumo Total 351,765 

0

396, 1 ¡"j · 45;r;-:r06 55Q."4i6 -7rcr;-530 -i69,4Ti f'01i4-;2"f7 F;f25,054 fi799;o-:m ii"JTo-;-195 :f•Tf.f;-327 "4"'34-3-;0"17 
Consumo Público 32,243 37,331 48,739 63,427 82,?86 ~ 13,493 150,916 198,967 255,197 334,316 462,838 681,806 
Consumo Privado 31Y,522 358,782 405,566 486,989 628,344 :55,924 933,360 1 '226,087 1'543,833 1 1 975 ,879 2' 651,4!'9 3'661,131 
Variación de Existencias 12,295 11.112 7 ,641 14,410 29,676 25,008 17,157 59,088 59,235 77 ,589 169,8C7 206,377 
Fonnación Bruta de Capital Fijo 88,661 88,073 107,129 133,340 178,874 ~35,607 288,420 363,329 492,425 718,455 1 '032,920 1 '540,979 
Exportación de Bienes y Servicios 34,431. 37,438 45,540 58, 127 75,67P. 75,839 116,396 190,800 244,707 343,283 537,?.41 705,917 
Consumo Intennedio 285,421 308,391 350,388 428,961 581,610 ( 99,133 857 ,923 1'128,660 1 '423,396 1 '353,179 2 1 472 ,809 3 '471,861 

MONETARIO Y CREDITICIO 
Captación del Sistema Bancario 203,814 235',554 272 ,008 320,862 384, 199 1;33,612 598,376 :180,400 1 '211,700 l '589,800 2' 158,4GO 3'317,500 

Captación Monetaria 49,013 .. 53,060 . 64 ;328 79,875 97 ,474 '18,267 154,800 195,700 260,300 345,500 461,2CO 612,40U 
Captación no Monetaria 154,801 182,494 . 207;680 240,987 286,725 :f.5,345 443,576 784,700 951,400 1 '243,300 l '697 ,2C.O 2'705,100 

Medio circulante ~iles de millones) 49.0 53.1 64.3 79.9 . 97 .5 '18.3 154.8 . 195.7 260.3 346.5 461.2 612.4 
Ta~a de interés a corto plazo(*) 

7 .30 .· 9.01 10.64 (Moneda Nacional) 7.30 9.50 11.16 l 1.62 11.97 12.67 14.04 23. 92 26.42 
Tasa de interés a largo plazo(*) 
(Moneda Nacional) 8.50 .. 8. 37 9.01 9.50 11.53 12.00 !l. 99 14.78 14.50 16.00 27.85 33.42 

INDUSTRIA PETROLERA 
1 ;!iJ6 Exportaciones de· la Ind.Petrolera 1,260. 662 308 1,539 5,746 8,600 23,244 41, 100 90,670 239,IF.3 356,963 

Inversión realizada por la Ind. Pet. 5,440 .. 5,288 6;250 7,708 10'181 ~4.684 21,202 35,602 62,701 90,599 126,421 229,552 
Importaciones de la Ind. Pet. '\:i 1,488 '1,875 . .. 2;271 4,556 8,045 5,121 7,320 7,799 4,566 10 ,400 11,413 14,598 

._._,. 

INVERSION 
Fija Bruta Total 88,661 88,073 107:;129 133,340 178,874 ~35,607 288,420 163,329 492,425 718,455 l '032,920 1 '496,032 
Pública 29,250 22;108 34';'360 51,700 67,891 )8,723 112 ,086 144,725 222,086 314,583 464,233 689,169 
Privada 59,411 .65,365 . 6~;769 81,640 110,985 '36,884 176,334 ~18.604 270,339 403,872 568,68' 806,868 

VARiflBLé.S DE GASTO 
14Íl~768 Gasto Bruto del Sector Público 109 ,238 121,331 204,033 276,4(!3 ~,: ,650 5?.0.027 ' 639,258 861 ,978 1'153,166 l '7 33 '91 ~ 2'741,713 

Amortización Total del Sector Pub. 12 ,801 14,225 13,829 22,715 25,817 ;~ .rr-;4 11,306 1 !'i,829 l~l.418 ?1RJ30 275 ,290 462,764 
Gasto Neto del Sector Público 95,360 104,778 130,266 175,8B9 ?35 ,6 73 · ;c, 1¡;5 468,862 j~".846 662,764 928,B?.8 l '393 ,59<' 2'231,113 
Rasto Corriente del Sector Público 65,586 73,048 87,963 120,565 173,428 '.'2 ,264 317,797 fil,/ ii 455,725 602,798 842. 79¡¡ 1'344,321 
Gasto de Capital del Sector Púb. 28,665 31,933 44,923 60,833 77 '967 :. :3 ,4:iil 157,617 146,712 213,835 331, 038 592 ,27! 934,628 
Gasto Corriente de Organismos 35,638 40,031 45,,a2 [4,204 92 ,748 ~) ~ ,271l 144,291 . li:4,896 242,347 310. 632 456 ,38i 718,129 
Gasto de capital del Gobierno 18,023 17,670 28S6~ 2~,9fi2 47,910 ¡7 ,!:19 91,449 ~5.720 124,119 199, 054 408,801 593,154 

--·-----·-----· .. ·-· ---·-··· -------·· ·------·· -------- -- -- ---~ ·-·· ·-·-· -··-- -- -- -·- ·- '' ----··--·--------··-- - --· 
FUENTE: "I nfonnes Anua 1 os do 1 Banco de México" y Este.dfsticas !lacendarias de la S.H.C.". 

(*) Relación Porcentual "-. 



CUADRO 1 !7 

PETROLEO 

• R~SERVAS PROBADAS Y POTENCIALES ~ 

e e N : E p T o 1S76 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
·---- ____ .. -------·-----~-------- --·· ..... ________ ....... _________ --- ---·-·- -- . 

Reservas (mi 1 l_o_r~~_Jle bl!J.'.f i1 es) 
Probadas 11.000 16,000 40,194 45,803 60,120 72,000 72,000 
Potenciales 40,000 120,000 200,000 200.000 250,000 200,000 200,000 

Produc·~i6n de Petr6bo Crudo 
e·ñ-~romedfo diarto ~mnes de 
6arriles) 897 1,08~ 1.329 1,500 2,092 2 ,312 2,750 

Ex ortaciones 
mi onesCled61ares) 557 1,031 1,844 3,960 12,000 13 ,829 16,460 

------------------------··--~·-·-·--·---·-------·-··------ ---···-··-···· 
FUEMTL PHROLEOS MEXICANOS.· Memoria de Lal.>ores 1977-1981, 



CUADRO 1 18 
RESERVAS PROBADAS DE HIDROCARBUROS 

(Al 31 de Diciembre de cada aHo) 

cRuoo1/ 
LIQUIDOS 

llAS SECO·f/ 
GAS SECO HIDROCARBUROS 

AAO DEL GAS J.I EQUIVALENTE TOTALES U 
A CRUDO l/ 

1977 9,086 1,342 789,245 5,574 16,002 
1978 25,615 2,792 1'669,086 11,787 40,194 
1979 30,616 2,994 1'733,693 12,243 45 '85 3 
1980 44,161 3,063 1'826,982 12,902 60. 12 6 
1981 48,084 8,915 2'134,018 15,010 72,009 
1982 48,084 8,915 2'134,018 15,010 72,009 

1/ Millones de barriles. 
V Millones de metros cúbicos. 

FUENTE: Petr61eos Mexicanos, Memorias de Labores 1978·1982. 



• 
FUEllTE: 

A Ñ O 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19&0 
1981 
1982 

1983 

1984 
1985 

CUADRO N 19 

VARIACION Cot: RELACION A LClS PRECIOS POR LITRO DE LA 1::/1.SOLIMA 
Y DIESEL EN ~!EXICO DESDE H73 A 1985 

r-. A s o L 1 N A 
---·1fUTAW"~---E'X'Tlf"A'* D ¡ E S E L* 

1.40 2.00 0.50 
1.40 2.00 0.50 
2.10 3,00 0,50 
2.10 3.00 0.50 
2.80 4.00 O.Ff. 

2.80 4,00 0.65 

2.60 4.00 1.00 
2.80 7.00 1.00 
6,00 10.00 2.50 

10.00 15.00 t'! ·ºº 20.00 30.00 10.DO 
24.00 35.00 14.00 
30,00 41.00 1 !?.00 
40.00 54,00 26.00 
55.ClO 70.00 31.00* 

·----------·------------
Cantidades en Pesos 
Petróleos Mexicanos. 



CUADRO # 20 

CONTRIBUCION DEL SECTOR P/\RAESTATAL A LOS lflr.RESC'S TRIBUTARIOS DEL r.OBIERrl(l 
FEDERAL 1970 - 1980 

-Millmies de Pesos-
~. _____ __...__ ____________________ _ 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

~· 1975 
¡1 1976 
t. 1977 i' 
¡ 1978 

1979 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

37,001 

40,057 

44,446 

62,495 

91,239 

124,701 

154,797 

218,654 

291,588 

398,338 

1 r·~ 

PEl:EX 

l,17S 

1,183 

1,753 

1,186 

4,898 

8,598 

7 ,761 

18,253 

28,300 

48,207 

p u E s T o s p A 
OTRAS El'.PS. PÜBS. TOT/\L 

1,686 2,BE5 

1,823 3,006 

2,002 3,755 

2 ,541 3,727 

1,773 6,671 

3,430 12,028 

4,557 12,318 

14,021 32 ,274 

17 ;267 45,5~7 

34,!l35 83,042 

651,410 163,359 28,244 191,603 ~' 1980(p 

¡,---------------------------· 
¡yp) Preliminar 

·----------
r. A D o s 

CÓ~'TR IBUC Imi-·: -
-·---------

7.7 

7.5 

8.4 

6.0 

7.3 

9.6 

a.o 
14.8 

15.6 

20.8 

29.4 

~· FUEtlTE: V. Informe de Gobierno. - Anexo I , 1981, p. 39. 

!', llemoria de Labores. Secretaría de Patrimonio Nacional 1975, pp. SS y 89. f:· 
~·· Presupuesto de Egresos de la Federación de 1980, y Presupuestos Autori.zados de Enti-
g. dades no Apoyadas, 1980, Secretarfa de Proaramaci6n .v Presupuesto. 

[ Boletfn ~lensual de Información Económica. Secretaria de Prograr.ación y Presuruesto. 
¡; Jul fo 1977, p. 149. 
~- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1970 - 1980, Secretarfa de Hacienda .V Crédito 
[ Públ.fco y Secretaria de Proc;iramación y Presupuesto. 
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PRODUCTO UNIDAD 

A. PETROLI FEROS 
Crudo Istmo BDC 
Crudo Maya BDC 

SUBTOTAL: 

Virgin Stock BDC 
Combustóleo BDC 
Diesel BDC 
Gas Licuado BDC 
Gasolina BDC 
Queroseno BDC 
Nafta BDC 
L~bricantes 'básicos BDC 
Turbosina BDC 

SUBTOTAL: 

Gas Natural MMPCD 
SUBTOTAL: 

B. PETROQUIMICOS 
Etil eno 
Amóniaco 
Metano1 
Ortoxileno 

SUBTOTAL 

TOTAL EfJ BDC: 
TOTAL EWT: . 
TOTAL EN:.MMPCD: 
TOTAL EN VALOR: 

·T 
T 
T 
T 

'.' 

.1 ·;. 

Conceptos y Simbologfa: . 

B 
3) 
4) 

BDC= 
~~PCD= 
T= 

Devengados. 
C1fras confirmadas. 
VolOmenes factur~dos, 
Medido a l Ka/cm y 20ºC. 
Barriles por dfa de calendario. 
r.illones de pies cúbicos por dfa. 
Toneladas métricas. 

CUADRO # 21 

VOLU!ll! Y VALOR nE LAS EXPORTAC!l:'llES 

- liles de Dólares i1 

-----------------··-

680'194. 5 3'144,7997 677,936.6 7'309,284.1 
811,898.4 7 1 477 '923. 5 859,063.9 7'511,981.2 

1 '492,092.9 15'622,723.2 1 '537,000.5 14'821,265.3 

4,473. 9 44,906.9 
35,564.1 273,316 .1 25,923.0 212,393.0 
2 ,594. 9 37,043.5 24,459.8 286,123.7 
1,179.8 9,574.2 4,377.0 34,075.4 

157 .4 2,232.0 19,261.3 217,183.l 
475.0 7,173.2 611. 7 7 ,974.9 

2 ,105 .4 26,591. 4 2,398.6 27,669.9 
204.7 4,181.3 

2 ,541. 7 31,256.5 

42,076.6 355,930.4 84 ,251. 7 865,764.7 

273.1 (4 475,493.2 271.1 (4 353,914.0 
831,423.6 l '219,678.7 

-- 3,467.9 1,560.6 
'834:, 634. 4 133,879.6 743,824~1 '112,3111.7 
. 38,286.1 6,471.8 55,012.3 ' 8,437.2 

-· 3,694.0 1,608.4 

872;,920.5 . 140,351.4 . 805,998~ 3 123'~94'1'~9 

1 '534:~169l5,' 15'978,053.6: 1'621,252.2: 15,6EN030'.0' .r 

872i920-.6 140;351.4 805,998.3 12CJ',947".9 
. '259;.7 475,493.2 206.5 3!:3·~914.0 

-- 16,594,498.2 16,lf4,891.9 

FUENTE: Petr6leos Mcxi~anos - Memoria de Labores 1983. 
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5.8 
3.0 

-27.1 
842.6 
271.0 

12,137 .2 
28.8 
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' 
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5.7 
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