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1• Rasgos gen era les  de la  evo lución  re c ie n te :
Introducción y s ín t e s is

La economía mexicana r e f l e jó  en 1990 lo s  e fe c to s  p o s it iv o s  de la  

renegociación  de la  deuda externa con la  banca com ercial in te rn ac ion a l, que 

concluyó en e l  prim er tr im estre  d e l ciño. Esto p ro p ic ió  e l  in greso  a l  p a ís  

de un f lu jo  con siderab le  de recursos externos netos y contribuyó a re s ta r  

fu erza  a la  p resión  que e l  sec to r p ú b lico  ven ía  e je rc ien d o  sobre e l  sistem a 

f in an c ie ro  in terno , lo  cu a l coadyuvó a su vez a  d ism inu ir en gran  medida 

la s  ta sa s  de in te ré s . Paralelam ente, e l  sec to r p rivado  tuvo mayor acceso  

a recursos fin an c ie ro s  tan to  in ternos como externos. Estos fa c to re s  

alen taron  en forma notab le  la  demanda in terna y la  a c t iv id ad  p rodu ctiva . 

Todo e l lo  en e l  contexto de un complejo proceso de adaptaciones y 

reacomodos de d iv e rsa  in tensidad  en c a s i  todos lo s  secto res  económicos, 

asociado a la  p o l í t ic a  de reform a tan to  d e l re lacionam iento de la  economía 

con e l  e x te r io r  como d e l marco in s t itu c io n a l y re g u la to r io  de l a  a c t iv id ad  

económica.

La producción cobró impulso a p a r t i r  d e l segundo sem estre, con lo  

cual r e g is t r ó  un crecim iento promedio anual de 3.9%. E l in greso  por 

hab itan te  aumentó a s í  por segundo año consecutivo, pero  s in  superar aún e l  

n iv e l de p r in c ip io s  de lo s  años ochenta. La demanda in terna  constituyó  e l  

p r in c ip a l fa c to r  de crecim iento, en e sp e c ia l de la  in vers ión  y e l  consumo 

privados, con lo  cual e l  ritm o de a c t iv id ad  de todos lo s  sectores

productivos tendió  a c re ce r ; la  construcción, lo s  s e rv ic io s  bás ico s  y  la  

in d u stria  re g is t ra ro n  la s  ta sa s  más a l t a s .  Un régimen de l lu v ia s  fav o rab le  

contribuyó a que la  a g r ic u ltu ra  se recuperase parcialm ente de la  b a ja  

producción de lo s  dos ú ltim os años. A la  par de e sta  re ac tivac ión

productiva gen era l su rg ieron  c ie r t a s  d i f ic u lta d e s  para mantener lo s  

esfu erzos  orientados a e s t a b i l iz a r  la  economía.

E l sec to r externo r e f l e jó  sobre todo lo s  e fe c to s  d e l cambio en la s

c ircu n stan c ias  económicas in ternas y externas d e l p a ís . La cuenta

co rr ien te  alcanzó un d é f i c i t  de más de 5,200 m illon es de d ó la re s , como 

re su ltad o  de un aumento con siderab le  de la s  im portaciones y de pagos 

sostenidamente a lto s  de u t i l id a d e s  e in te re se s , fre n te  a exportaciones  

menos dinám icas. Sin embargo, en con trap artid a , se a g i liz a ro n  de manera 

notab le  lo s  movimientos de c a p ita le s , de t a l  manera que ingresaron  a l  p a ís



s u fic ie n te s  recu rsos  externos para c u b r ir  holgadamente e l  mayor d esa ju ste  

en l a  cuenta c o rr ien te , e  in c lu so  e le v a r  la s  re se rvas  m onetarias 

in te rn ac ion a le s  a c a s i  10,300 m illones de d ó la r e s .

T a l como ven ia  sucediendo en años re c ien te s , a r a iz  de l a  apertura  

com ercial, la  reanimación de l a  a c t iv id ad  económica se  apoyó en un ráp ido  

crecim iento d e l componente importado. En 1990 se  e levaron  sobre  todo la s  

compras de m aquinaria y equipos por e l  aumento de la  in vers ión  p rivada .

Las exportaciones evolucionaron en forma fa v o ra b le , pese a la  

p ro g re s iv a  recesión  económica de lo s  Estados Unidos, p r in c ip a l soc io  

com ercial d e l p a ís .  Los in gresos aumentaron 17.6% g ra c ia s  a  la s  a lz a s  de 

lo s  p rec io s  d e l p e tró leo  durante e l  segundo semestre d e l ciño (po r e fe c to  

d e l c o n fl ic to  d e l Medio O rien te ) y  l a  reacc ión  p o s it iv a  de algunos rubros  

no p e tro le ro s , en tre  lo s  cu a les  destacaron la s  mayores ventas de la  

in d u str ia  autom otriz te rm in a l. Este proceso fue  n otab le  puesto que la s  

exportaciones venían perdiendo impulso en lo s  ú ltim os meses y  creando  

incertidum bre sobre su d e s a r ro l lo  u lt e r io r .

La renegociación  de 48,500 m illones de d ó la re s  de deuda p ú b lic a  con 

l a  banca com ercial s ig n i f ic ó  una reve rs ión  de la s  tra n s fe re n c ia s  de 

recursos a l  e x te r io r  y aportó  un importante a l i v i o  f in an c ie ro  a l a  economía 

mexicana para e l  período 1990-1994. Pese a l  a r re g lo , lo s  p as ivo s  to ta le s  

con e l  e x te r io r  aumentaron c a s i 3,000 m illones de d ó la re s  durante 1990. 

La ad qu is ic ión  de g a ran t ía s  para e l  can je  de deuda por bonos y  l a  creación  

de re sp a ldos  para c u b r ir  lo s  in te reses  de lo s  próximos 18 meses condujeron  

a un endeudamiento ad ic io n a l, y e l  sa ldo  t o t a l  se  e levó  a  99,700 m illones  

de d ó la re s . ,

La reestru ctu rac ión  de la  deuda p ú b lic a  a b r ió  e l  acceso a mercados 

vo lu n ta rio s  de c a p ita le s  para e l  sec to r p rivado . S in  embargo, en lo s  

movimientos de c a p ita le s  in flu yeron  también o tro s  fa c to re s . Destacaron e l  

cambio de ap rec iac ión  en lo s  c irc u ito s  in te rn ac ion a le s  de c a p it a l  sobre la  

s itu ac ió n  fin a n c ie ra  de México, e l  fu e rte  a t ra c t iv o  que represen tó  la  venta  

de empresas p a rae sta ta le s , lo s  a lt o s  rendim ientos r e a le s  de lo s  v a lo re s  

gubernamentales p reva lec ien tes  desde 1988, e l  e x trao rd in a rio  auge d e l  

mercado b u r s á t i l  y , por ú ltim o, la  in ic ia t iv a  para e l  estab lec im iento  de 

un tra tado  de l i b r e  comercio con lo s  Estados Unidos.



E n e l  ámbito fin an c ie ro  se  observaron im portantes cambios a  r a l a  d e  

l a  mejora de la s  fin anzas p ú b licas  y  un conjunto de reform as en e l  m a rc o  

re g u la to r io . Los menores requerim ientos de c ré d ito  in terno  d e l  secto r  

p ú b l i c o  y la  co locación  de v a lo re s  para  fin a n c ia r  un d é f i c i t  mas r e d u c id o  

favo rec ie ron  la  dism inución de la s  ta sa s  de in te ré s  y  lib e ra ro n  una 

f r a c c i ó n  importante de c ré d ito  para  visos d e l sec to r p r i v a d o .  En p r o m e d io ,  

lo s  rendim ientos nominales de lo s  instrumentos l íd e re s  d e l mercado se  

redu jeron  10 puntos porcentua les para s itu a r s e  en 34%. E l lo  fu e  p o s ib le  

por l a  fu e r te  dism inución de l a  ta sa  in f la c io n a r ia  re g is t ra d a  en 1988 y  

1989, años en lo s  que la  e s t ra te g ia  e s ta b iliz a d o ra  v igen te  e x ig ió  la  

concesión de ta sa s  re a le s  e x trao rd in a ria s  de in te ré s  a lo s  ahorradores. 

Debido a l  repunte de la  in f la c ió n , lo s  rendim ientos r e a le s  de la  in versión  

f in a n c ie ra  se  redu jeron  de mcinera s ig n i f ic a t iv a  e in c lu so  en e l  últim o  

tr im estre  re g is tra ro n  magnitudes n egativas .

Por o tra  p a rte , l a  desregu lac ión  y  mayor f l e x ib i l i d a d  d e l sistem a  

fin a n c ie ro  y  la  fu e rte  entrada de c a p ita le s  d e l e x te r io r  tendieron  a e le v a r  

la  liq u id e z  en la  economía. S i b ien  la s  au toridades in te n s if ic a ro n  e l  

con tro l monetario, p re v a le c ió  en gen era l una liq u id e z  c rec ien te ,  

probablemente determinada en p a rte  por la  re s t itu c ió n  de sa ld o s  monetarios 

d e  lo s  agentes económicos a n iv e le s  más acordes con e l  descenso de la  t a s a  

d e  in f la c ió n  re g is tra d a  en lo s  dos ú ltim os años.

En e l  campo d e  la s  fin anzas p ú b lic a s  se  avanzó en forma n o tab le  en 

l a  consecución de lo s  dos o b je t iv o s  c en tra le s  de la  ac tu a l adm inistración : 

l a  dism inución d e l d é f i c i t  pú b lico  y  la  reducción d e l sec to r p a ra e s ta ta l.  

E n  e f e c t o ,  l a  desincorporación  de aproximadamente 100 empresas redu jo  e l  

t o t a l  de entidades productivas p ú b lic a s  en un t e r c io .  E l proceso ad qu ir ió  

f u e r t e  ímpetu a l  e fec tu arse  l a  venta de Telé fonos de México (TEIMEX), u n a  

d e  l a  mayores empresas d e l p a ís , y a l  anunciarse la  p r iv a t iz a c ió n  de lo s  

b a n c o s  com erciales. Por o tro  lado , continuaron la s  reform as t r ib u t a r ia s ,  

l a  am pliación de la  base g ravab le  y  e l  a lz a  de p rec io s  de b ienes y 

s e rv ic io s  producidos por entidades p a ra e s ta ta le s , lo  cua l fo r t a le c ió  la  

captación  de in gresos f i s c a le s .  Asimismo, la s  menores erogaciones por 

concepto de deuda externa perm itieron  re d u c ir  e l  d é f i c i t  fin a n c ie ro , como 

proporción  d e l producto, de 5.4% en 1989 a 3.4% en 1990. La mejora de la s  

fin anzas p ú b lic a s  p o s ib i l i t ó  la  re ac tiv ac ión  d e l gasto  gubernamental en



in ve rs ión , sobre  todo en obras de in fra e stru c tu ra  y  b e n e fic io  s o c ia l ,  desde  

lo s  n iv e le s  dramáticamente b a jo s  producto de un lu s t ro  de severa  

au ste ridad . Es de destacar e l  cambio c u a lit a t iv o  observado en e l  patrón  

d e l gasto  p ú b lico  en e l  área  s o c ia l ,  donde lo s  su b s id io s  a l  consumo y  l a  

in vers ión  tendieron  a a s ign arse  de manera s e le c t iv a  h ac ia  lo s  grupos de 

menores in gresos  de l a  pob lac ión , principalm ente a tra v é s  d e l  programa 

S o lid a rid ad .

E l mayor dinamismo de la  a c t iv id ad  económica se  p resentó  con un 

aumento (30%) de p rec io s . T ras e l  no tab le  é x ito  en e l  abatim iento de l a  

in f la c ió n  en 1988 y  1989, por medio d e l pacto de concertación  (PECE), ese  

mecanismo encontró a l  p a recer c ie r t a s  tensiones que l e  re sta ron  e fe c t iv id a d  

y , en consecuencia, no se  lo g ró  que lo s  p re c io s  b a ja ran  a l a  meta de 15%. 

En e l  re b ro te  de l a  in f la c ió n  subyacen fa c to re s  cono e l  re a ju s te  de p rec io s  

de algunos b ienes y  s e rv ic io s  p ú b lico s  de uso d ifu n d ido  t a le s  como 

e le c t r ic id a d , com bustibles y  tran sp o rte s , e l  reacomodo de p rec io s  

r e la t iv o s  derivados de l a  p o l í t ic a  de reestru ctu rac ión  económica (como es  

e l  caso de lo s  productos a g r íc o la s ) y  l a  re va lo rac ió n  de algunos s e rv ic io s ,  

en tre  e l lo s  lo s  p ro fe s io n a le s , lo s  educativos y la  v iv ien da .

T a l como sucedió en e l  b ie n io  a n te r io r , l a  p o l í t ic a  cam biaria se  

o rien tó  a apoyar decididamente e l  programa de e s ta b il iz a c ió n . A lo  la rgo  

d e l año, e l  deslizam iento  cam biario nominal fre n te  a l  d ó la r  se  redu jo  cerca  

de la  m itad, con lo  cual e l  t ip o  de cambio de paridad  promedio se  

sobrevaluó  ligeram ente fre n te  a l  d ó la r  para r e g is t r a r  un v a lo r  equ iva len te  

a l  de 1978. La p o l í t ic a  de in gresos se  o rien tó  de manera análoga. 

Disminuyó la  frecuencia  de a ju s te s  d e l s a la r io  mínimo a s ó lo  una vez 

durante e l  año, en comparación con t r e s  ocasiones en 1989. E l repunte de 

lo s  p rec io s  s ig n i f ic ó  una pérd ida continua d e l poder a d q u is it iv o  d e l  

s a la r io  bás ico , lo  cu a l im plicó una reducción p e rs is te n te  de lo s  in gresos  

de una proporción  re levan te  de la  pob lación . No obstante, l a  inform ación  

d isp o n ib le  in d ica  que en algunos sectores  p roductivos la s  percepciones  

s a la r ia le s  r e a le s  aumentaron levemente. Asimismo, aun cuando la  b a ja  de 

l a  ta sa s  r e a le s  de in te ré s  s ig n i f ic ó  lina menor tran s fe ren c ia  de recu rsos  

d e l sec to r p ú b lico  hac ia  lo s  ahorradores, é s ta  fu e  todav ía  de 

consideración . En e s te  contexto, la  expansión d e l consumo privado



re g is tra d a  en 1990 estuvo t a l  vez fuertemente in f lu id a  por e l  gasto  de lo s  

e s tra to s  de in gresos medios y a lt o s  de l a  pob lac ión .

Como producto de un mayor ritm o de a c t iv id ad , c ie r t a s  empresas 

com erciales y m anufactureras aumentaron de manera moderada e l  número de 

empleos, m ientras que la s  p la za s  generadas por l a  in d u str ia  m aquiladora  

continuaron creciendo, s i  b ien  a un ritm o in fe r io r  a l  d e l pasado. M ientras  

que e l  desempleo constituye uno de lo s  problemas más s e r io s  de la  economía, 

y e l  crecim iento de lo s  puestos form ales de t r a b a jo  r e su lt a  in su fic ie n te ,  

l a  ocupación en ac t iv id ad es  in form ales continúa siendo e l  elemento 

am ortiguador para la  pob lación  de nuevo in greso  a  l a  v id a  la b o ra l .

Por o tra  p a rte , la s  transform aciones in s t itu c io n a le s  y reform as  

e s tru c tu ra le s  re su lta ro n  trascendentes en l a  ac tu a l coyuntura económica. 

Entre e l la s  destacaron l a  in ic ia t iv a  para l a  p r iv a t iz a c ió n  de l a  banca 

com ercial, l a  reglam entación para l a  form ación de grupos fin an c ie ro s  y  

o tra s  d isp o s ic io n es  de re le v a n c ia  semejante. También se  adoptaron  

im portantes medidas de fomento y desregu lac ión  d e l se c to r  exportador y  se  

in ic ia ro n  negociaciones para e s ta b le c e r  un tra tado  de l i b r e  comercio con 

lo s  Estados Unidos, a l  que posteriorm ente se  incorporó e l  Canadá dentro de 

un esquema t r i l a t e r a l .  En e l  sec to r a g r íc o la  se  produjo uno de lo s  cambios 

más notab les  de la s  ú ltim as décadas a l  re e stru c tu ra rse  e l  esquema 

t ra d ic io n a l de in centivos a la  producción, con la  e lim inación  de c a s i todos  

lo s  p rec io s  de ga ran t ía  y su b s id io s  a l  p roductor, la  apertu ra  a l  comercio 

in te rn ac ion a l, la  reform a de la s  in st itu c io n es  de apoyo o f i c ia le s ,  entre  

e l la s  la  banca de fomento y  l a  in ic ia t iv a  para reform ar l a  con stitu c ión  co:i 

e l  f i n  de m od ificar e l  régimen de tenencia  de la  t i e r r a  en p red io s  de 

propiedad comunal y e j id a l .

En suma, en 1990, la  economía mexicana p rogresó  sobre bases más 

só lid a s ,  s i  b ien  continuó mostrando algunos aspectos de d e b ilid a d  y 

precariedad . Por un lado , e l  d e s e q u il ib r io  externo ha acompañado de manera 

p e rs is te n te  a l  crecim iento económico. Aun cuando e l  in greso  de abu ltados  

c a p ita le s  d e l e x te r io r  s itú a  e s te  problema en una dimensión d ife re n te  a l  

pasado, hay en ese f lu jo  elementos de a lt o  r ie s g o  y v o la t i l id a d .  Por o tro  

lado , la  p o l í t ic a  económica mostró gran  con sisten c ia  y  lo s  recursos  

p ú b lico s  captados tanto  in terna como externamente se manejaron en forma 

conservadora, lo  cua l favo rec ió  la  e s ta b il iz a c ió n . S in  embargo, la  columna

5
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v e r te b ra l  de e s te  proceso — e l  pacto de concertación—  se  d e b i l i t ó  en 

alguna medida por e l  repunte de la  in f la c ió n . Por ú ltim o, e l  t r á n s ito  por  

una com pleja fa s e  de importantes transform aciones e s tru c tu ra le s  y  una 

in te m a c io n a liz a c ió n  c rec ien te  se  d io  con d es fases  y  adaptaciones len ta s  

de algunos secto res  p roductivos a la s  nuevas c ircu n stan c ias .



2. La evo lución  de l a  a c t iv id ad  económica

7

a ) Las tendencias de l a  o fe r ta  v  l a  demanda g lo b a le s

En 1990, la s  im portaciones constituyeron  una vez más e l  componente 

más dinámico de l a  o fe r ta  g lo b a l.  S i b ien  e l l o  se  e x p lic a  en p a rte  por lo s  

e fe c to s  d e l reducido crecim iento económico de lo s  ú ltim os años, también 

denota cambios importantes en la  composición de la  o fe r ta  g lo b a l a r a íz  de 

l a  abrupta apertura  com ercial de f in e s  de 1987. En 1990 se  re g is t ra ro n  

aumentos sosten idos en la s  compras de b ienes de consumo e interm edios y  un 

fu e rte  repunte de lo s  b ienes de c a p it a l .

La reducción en e l  costo  d e l c ré d ito  in terno  y  su r e la t iv a  

abundancia, junto  con l a  m ejora en la s  perspectivas  de crecim iento de la  

economía, contribuyeron a a c e le ra r  marcadamente l a  a c t iv id a d  económica en 

l a  segunda mitad d e l año, re v irt ie n d o  a s í  la s  c la ra s  señ a les  de 

d eb ilitam ien to  que se p e rc ib ie ro n  ya desde e l  ú ltim o tr im estre  de 1989. 

La ta sa  de incremento d e l producto excedió  e l  5% en lo s  dos ú ltim os  

tr im estres  de 1990, y  en promedio ascendió 3.9%. S i b ien  e l  sec to r p rivado  

aportó  e l  mayor impulso a l  crecim iento, en 1990 la  m ejora experimentada en 

la s  fin anzas p ú b lic a s  perm itió  a e s te  sec to r reanim ar modestamente e l  gasto  

de in vers ión , contribuyendo a s í  a fo r t a le c e r  la  producción.

La formación de c a p it a l ,  en sus dos componentes, construcciones y 

m aquinaria y equipos, constituyó  l a  fu erza  p r in c ip a l de impulso a l  

crecim iento. La f le x ib i l i z a c ió n  y  mayor acceso a l  c ré d ito  bancario  para  

e l  sec to r p rivado  r e v i t a l i z ó  la  in d u str ia  de la  construcción , a c t iv id ad  que 

en la  segunda mitad de lo s  ochenta se sostuvo en vino de lo s  n iv e le s  de 

operación más b a jo s  respecto  de su tendencia de la rg o  p lazo . La in vers ión  

en c a p it a l  productivo  d e l secto r p rivado  e levó  considerablem ente la s  

im portaciones de b ienes de c a p it a l .  Aun cuando la  formación de c a p it a l  ha 

s id o  particu larm ente dinámica en lo s  ú ltim os t r e s  años, su o rigen  ha 

provenido en medida importante de lo s  gastos  de repo s ic ión  y modernización  

de la  p lan ta  p roductiva , en p a r t ic u la r  d e l sec to r m anufacturero, t r a s  más 

de un lu s t ro  de b a ja  ac t iv id ad . Por o tro  lado , e l  sec to r p ú b lico , después 

de un la rg o  período  de contracciones en e l  gasto , re a c t iv ó  la  formación de 

c a p it a l  a través  de obras de in fra e stru c tu ra  (comunicaciones y  tran sp ortes ,



en tre  o tro s ) y  de b ie n esta r  s o c ia l ,  s i  b ien  cabe señ a la r  e l  cambio de l a  

composición de e s te  t ip o  de gastos  luego d e l acentuado proceso de  

desincorporación  de empresas e s ta ta le s .  Con todo, l a  in ve rs ión  t o t a l  aún 

es tá  muy por debajo  de lo s  volúmenes alcanzados en 1980; en p a r t ic u la r ,  l a  

in vers ión  p ú b lic a  represen ta  en l a  ac tu a lid ad  a lg o  más d e l 50% de la  

efectuada en aquel año.

E l consumo mantuvo una ta sa  de expansión de poco más de 5%, fin cada  

básicamente en e l  gasto  p rivado . Esta evo lución  fu e  s in  embargo d is ím il  

en tre  la  pob lac ión , debido a  d ife re n te s  crecim ientos de lo s  in gresos y  a  

l a  p rop ia  p o l í t ic a  sobre e l  p a r t ic u la r  adoptada en 1990. Por un lado , se  

con tra jo  de nueva cuenta e l  poder a d q u is it iv o  d e l s a la r io  mínimo, s i  b ien  

se  ha venido reduciendo l a  proporción de traba jad o re s  su je ta  a e s te  n iv e l  

de remuneración. Asimismo, se  generó un número moderado de nuevos puestos  

de t ra b a jo  y  se  re g is t ra ro n  alimentos en lo s  s a la r io s  r e a le s  de algunas  

ac tiv id ad es  p roductivas.

Por o tro  lado , lo s  in gresos y  l a  demanda de lo s  e s tra to s  de a lto s  

in gresos conservaron gran dinamismo. A manera de ejem plo, la s  ventas  

in ternas de autom óviles de lu jo  mostraron aumentos a lt o s  en lo s  t r e s  

últim os años. Asimismo, por vez prim era en v a r io s  años, se  observó una 

in f le x ió n  en e l  gasto  de consumo d e l gobierno gen era l, e l  cua l se

incrementó 1.7%.

Por ú ltim o, pese a l a  recesión  económica p rog re s iva  d e l p r in c ip a l  

soc io  com ercial d e l p a ís , l a  demanda externa mostró un leve  repunte (5.2%) 

sobre e l  ritm o descendente que ven ía reg istran d o  respecto  de la s  ta sa s  

re lativam ente a lt a s  de años an te rio re s . La m origeración d e l incremento de 

esta  demanda su g ie re  un agotamiento de la s  oportunidades de exportación  

a b ie rta s  en e l  pasado, sustentadas en un amplio es fu erzo  de promoción, 

combinado con una con siderab le  subvaluación cam biaria y  s a la r io s  

re lativam ente b a jo s . A lo s  d ive rso s  obstácu los a ra n c e la r io s  y  no

a ran ce la r io s  encontrados por lo s  productos mexicanos en e l  e x te r io r  se  

sumaron lo s  problemas de o fe r ta  re lac ionados con e l  estancamiento y

obso lescen cia  técn ica  de la  p lan ta  p roductiva en algunas áreas

in d u s t r ia le s .
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b ) La evolución  de lo s  p r in c ip a le s  secto res

La economía se  expandió de manera gen era lizad a , s i  b ien  lo s  sectores  

productivos de b ienes y  s e rv ic io s  bás ico s  fueron  lo s  más dinám icos. En lo s  

prim eros in c id ió  e l  mejor comportamiento de la  a g r ic u ltu ra  y  la  

construcción , m ientras que un mayor volumen de tran sp ortes  y  comunicaciones 

incrementaron lo s  segundos. E l comercio y  la s  manufacturas también 

reaccionaron  con firm eza durante e l  segundo semestre d e l año.

i )  E l sec to r agropecuario . Condiciones c lim ática s  fa v o ra b le s  y  

apoyos e sp e c íf ic o s  a la  producción d ieron  por re su ltad o  un crecim iento de 

3.4% en e l  sec to r agropecuario . Esta ta sa  con trasta  con l a  d é b i l  evo lución  

observada en e l  decenio pasado — en p a r t ic u la r  en lo s  dos ú ltim os años— , 

que determinó un importante rezago  con respecto  a l  aumento p ob lac io n a l.  

E llo  d io  o rigen  a c rec ien tes  im portaciones de c e re a le s  para  complementar 

l a  o fe r ta  in tern a .

Durante 1990, l a  a c t iv id ad  agropecuaria  tra n sc u rr ió  en tre  la s  

tensiones derivadas de su adaptación a  un ámbito económico en proceso de 

cambio. Adicionalm ente a la s  reform as de p o l í t ic a  adoptadas en e l  pasado  

re c ien te  — que incluyeron  l a  e lim inación  de lo s  p re c io s  de g a ran t ía  a l  

productor (exceptuando e l  maíz y e l  f r i j o l ) , l a  cancelación  de lo s  

p r in c ip a le s  su bs id io s  a lo s  insumos ( f e r t i l i z a n t e s ,  agua para r ie g o ,  

e le c t r ic id a d , c réd ito ) y  l a  apertu ra  a l  comercio e x te r io r— , destacaron  la  

reducción de la s  ta sa s  de in te ré s , l a  continua reestru ctu rac ión  de la s  

in st itu c io n es  p ú b lic a s  de soporte y  e l  avance en la  desincorporación  de 

empresas e s ta ta le s  a g r íc o la s ,  p ecuarias y  com erc ia lizadoras. La reforma 

de la  p r in c ip a l in s t itu c ió n  c r e d it ic ia  o f i c i a l  (BANRURAL) con llevó  la  

renegociación  de la  c a rte ra  vencida y  cambios en la  o rien tac ión  de sus 

funciones hac ia  lo s  productores de menores recu rsos económicos, dejando e l  

financiam iento de o tros  productores a cargo de l a  banca com ercial. 

Asimismo, se  liq u id ó  la  aseguradora o f i c i a l  para dar paso a una nueva 

entidad  p rivada .

E l cambio e s tru c tu ra l d e l sec to r se  in te n s i f ic ó  a l  adoptarse  

im portantes in ic ia t iv a s  d ir ig id a s  a f l e x i b i l i z a r  e l  marco le g a l  que r ig e  

l a  operación de la s  propiedades comunales y  e j id a le s .  E l lo  con e l  f i n  de 

p erm itir  la  asoc iac ión  de esos productores con in v e rs io n is ta s  p rivados,
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nac iona les y  ex tran je ro s . Por ú ltim o, se  avanzó en l a  form ulación de lo s  

mecanismos que, en su st itu c ió n  de lo s  p rec io s  de g a ra n t ía , determ inarán lo s  

p rec io s  de lo s  productos a g r íc o la s . C asi todos se  re g irá n  ahora, de manera 

d ire c ta  o in d ire c ta , por l a  evo lución  de lo s  p rec io s  in te rn ac ion a le s , lo  

cu a l im plica un avance s ig n i f ic a t iv o  en l a  in tegrac ión  d e l campo a la  

economía in te rn ac ion a l.

En e s te  contexto, e l  repunte de la  producción se  c a ra c te r izó  por la  

am plia heterogeneidad de re su ltad os  a n iv e l de productos tan to  a g r íc o la s  

como pecuarios y  aun dentro de lo s  rubros de exportación  y  consumo in terno . 

Las d es favo rab le s  condiciones imperantes en gen era l en lo s  mercados 

externos apuntaron h ac ia  una reducción de la  demanda. Los volúmenes de 

algunos productos exportab les  disminuyeron por segundo año consecutivo, 

en tre  e l lo s  la s  verduras y  h o r t a liz a s .  Sólo  e l  algodón y  e l  c a fé  mostraron  

un incremento inportante pese a la s  menores ventas externas.

Por o tro  lado , la  producción para e l  consumo in terno  se  v io  

favo rec id a  por l a  mayor producción de maíz (38%) y  f r i j o l  (120%), re su ltad o  

de condiciones c lim ática s  adecuadas, p re c io s  de ga ran t ía  fa v o ra b le s , 

expansión de l a  s u p e r f ic ie  sembrada y  apoyos o f i c ia le s  e sp e c íf ic o s  para  

re sc a ta r  esto s  rubros de la  p e rs is ten te  c r i s i s  p rodu ctiva . La producción  

de cártamo y sorgo también aumentó (16% y 24%, respectivam ente ). La de 

caña de azúcar, s i  b ien  se  incrementó a una ta sa  e levada (67%), no se  

recupera aún de l a  abrupta b a ja  de lo s  dos ú ltim os años. Por o tra  p a rte ,  

su fr ie ro n  re tro ceso s  productos como e l  a r ro z , t r ig o  y soya. E l t r ig o  se  

v io  a fectado  por escasez de agua en e l  c ic lo  otoño in v ierno  1989/1990, 

m ientras que en l a  soya y e l  arroz  repercu tie ron  negativamente e l  descenso  

de lo s  p rec io s  in te rn ac ion a le s , a lo s  cu a le s  se  han v incu lado  

recientem ente.

En balance , en 1990 continuaron creciendo la s  im portaciones de rubros  

de consumo in terno  para complementar una exigua o fe r ta  in tern a . En 

conjunto, se adqu irie ron  7.7 m illones de tone ladas de granos bás icos  y  

fo r r a je s  y  c a s i un m illón  de sem illa s  de o leag in osas . Las compras de 

azúcar se  e levaron  una vez más para a lcan zar 1.8 m illon es de tone ladas.

En su adaptación a  l a  apertu ra  com ercial, e  in f lu id a  por e l  aumento 

de p rec io s  de lo s  insumos bás icos  de lo s  ú ltim os años, la s  re c ien te s  b a ja s  

en la s  ta sa s  de in te ré s  y  e l  b a jo  costo  de l a  mano de obra , l a  producción  

pecuaria  a r ro jó  re su ltad os  d is ím ile s  en sus d is t in to s  componentes. La
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producción de carne porcina se  recuperó a l  e le v a rse  4%, e l  s a c r i f i c io  de 

aves aumentó 23% y  l a  exportación  de becerros  en p ie  también se  incrementó. 

En cambio, l a  producción de carne de bovino disminuyó 4% y la  de huevo se  

con tra jo  (-3 .5% ) nuevamente.

La pesca también r e g is t r ó  re su ltad o s  m ixtos. P e rs is t ie ro n  la s  

a lte rac io n es  c lim ática s  que in flu yeron  en l a  reducción de l a  captura de  

c ie r t a s  esp ec ie s , lo  cu a l se  ha sumado a lo s  problemas de mantenimiento de 

l a  f l o t a  pesquera. Entre lo s  p r in c ip a le s  productos marinos destacó la  

merma en l a  captura de camarón, lo  cu a l se  conjugó con e l  bloqueo com ercial 

impuesto por lo s  Estados Unidos; aunque e l  atún se  v io  semetido a 

tratam iento s im ila r ,  l a  producción aumentó moderadamente. Por o tro  lado, 

l a  de espec ies  de acuacu ltura , s i  b ien  proviene aún de bases reducidas, se  

e levó  de manera s ig n i f ic a t iv a .

i i )  Las m anufacturas. La a c t iv id ad  m anufacturera r e g is t r ó  por 

segundo ciño consecutivo una ta sa  de incremento re lativam ente a l t a  (5%), 

su p erio r a  l a  expansión promedio de l a  economía. S i b ien  la s  exportaciones  

continuaron impulsando l a  producción, en 1990 la  demanda in terna  ad qu ir ió  

e sp e c ia l im portancia dado e l  clim a gen era l de crecim iento.

Dentro de la s  grandes ca tego ría s  m anufactureras destacan lo s  aumentos 

en l a  producción de b ienes de c a p it a l  (11.1%) y  de consumo duradero (8.7% ), 

ya que tan to  lo s  interm edios como lo s  de consumo no du rab le  exper intentaron 

ta sa s  de crecim iento más pausadas (4.4% y  3.5%, respectivam ente ). La ta sa  

de expansión de la  in d u str ia  m aquiladora se  mantuvo e levada (9%), aunque 

fu e  la  menor de lo s  ú ltim os cuatro  años. A n iv e l de ramas, mostraron 

e sp e c ia l dinamismo la  producción de m aquinaria y equipo (9%), m inerales no 

m etálicos (7%) y  productos quím icos y derivados (6%). La reanim ación de 

l a  formación de c a p it a l  d ifu n d ió  estím ulos a l a  producción de m aquinaria, 

m ateria le s  de construcción , madera y  productos m etá licos . E l mayor 

aprovechamiento de la  capacidad in sta lad a  de l a  in d u str ia  petroquím ica  

bás ic a  perm itió  que é sta  c re c ie ra  a ta sa s  notablemente a l t a s  (15%) en e l  

últim o b ie n io .

En 1990, e l  comportamiento de l a  in d u str ia  m anufacturera r e f l e jó  la s  

tensiones y reacomodos asociados a  una in tensa fa s e  de tra n s ic ió n . En 

p a r t ic u la r ,  a r a íz  de la  d rá s t ic a  apertura  com ercial de 1987, e l  secto r
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tien de  a  adaptarse a una fu e rte  competencia de productos im portados, a s i  

como a  cambios in s t itu c io n a le s  en tre  lo s  cu a le s  sobresa len  lo s  re fe r id o s  

a l  marco re g u la to r io , l a  in vers ión  ex tran je ra  y  e l  proceso de 

p r iv a t iz a c ió n . Esta t ra n s ic ió n  es  en p a r t ic u la r  re levan te  en e l  caso de 

l a  in d u str ia  autom otriz, rubro  muy dinámico cuya producción c re c ió  22% en 

1990. En e l l o  in flu yeron , por una p a rte , e l  programa de estím ulos f i s c a le s  

a l a  venta de autom óviles compactos, l a  expansión de lo s  esquemas de 

autofinanciam iento, la  mayor d isp o n ib ilid a d  de c ré d ito  y  l a  reducción de 

la s  ta sa s  de in te ré s , lo  cu a l contribuyó a sostener, por t e rc e r  ciño 

consecutivo, un elevado crecim iento de l a  demanda in tern a  (23%).

Por o tra  p a rte , en respuesta  a l a  apertura  com ercial y  o tra s  

reform as, la s  exportaciones d e l sec to r c rec ie ron  notablemente, sobre todo  

la s  de veh ícu los  terminados (42%), que lle g a ro n  a rep resen ta r cerca de un 

t e r c io  d e l t o t a l  de unidades producidas. Este dinamismo redu jo , s in  

embargo, e l  balance p o s it iv o  de d iv is a s  d e l sec to r a la  mitad d e l observado  

en 1989. E llo  en v ir tu d  de l a  im portación cada vez más a l t a  de p a rte s  y  

componentes, y  en menor medida de veh ícu los terminados de lu jo .  Con todo, 

se  in ic ió  en la  in d u str ia  uno lo s  cambios más trascendentes de la s  ú ltim as  

décadas, a r a íz  de la  nueva p o l í t ic a  adoptada en lo s  ú ltim os 24 meses, la  

cu a l tien de  a l i b e r a l i z a r  y d esregu la r e sta  a c t iv id ad  con e l  f i n  de 

f a c i l i t a r  su in se rc ión  en lo s  mercados g lo b a le s .  1/ Aumentó 

considerablem ente la  demanda de o tra s  in d u str ia s  de consumo du rab le ; 

destacaron  la  fa b r ic a c ió n  de aparatos electrodom ésticos (10.7% ), aunque su  

producción represen ta  en l a  ac tu a lid ad  menos d e l 70% de l a  re g is t ra d a  en 

1980.

Los b ienes de consumo no duraderos c rec ie ron  a ta sa s  más acordes con 

e l  n iv e l gen era l de la  a c t iv id ad  económica, s i  b ien  esto s  secto res  han 

experimentado lo s  embates más fu e rte s  de la  competencia externa. La 

in d u str ia  de alim entos c re c ió  4.3% en condiciones en que la s  im portaciones 

aumentaron a ta sa s  e levadas (30%) por te rc e r  año consecutivo. Importantes 

cambios de p o l í t ic a  han a fectado  esta s  a c t iv id ad es , en p a r t ic u la r  a lo s
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p r in c ip a le s  rubros de l a  d ie ta  bá s ic a  de l a  pob lac ión . Por un lado , se  ha 

tendido a  s u s t i t u ir  lo s  su b s id io s  gen era lizad os  de c ie r to s  alim entos por  

esquemas más s e le c t iv o s  d ir ig id o s  h ac ia  algunos grupos de l a  pob lac ión , en 

e sp e c ia l lo s  urbanos de menores in greso s . Por o tro , se  ha desregu la rizado  

l a  producción de t o r t i l l a  y  reestructu rado  l a  in d u str ia  d e l azúcar, t r a s  

l a  re c ien te  p r iv a t iz a c ió n  de lo s  p r in c ip a le s  in gen ios . Por ú ltim o, cabe 

d estaca r e l  v i r t u a l  estancamiento de lo s  ú ltim os t r e s  años de la  a c t iv id ad  

de t e x t i le s  y  sus productos. La producción descendió a  n iv e le s  in fe r io r e s  

a lo s  de 1980, por e fe c to  de l a  fu e rte  competencia de productos importados.

En 1990, la  formación de c a p it a l  de d iv e rsa s  ramas m anufactureras se  

re a c t iv ó  en grado im portante, s i  b ien  en algunos casos e l l o  apenas 

s ig n i f ic ó  superar e l  d e te r io ro  f í s i c o  y  tecn o lóg ico  o rig in ado  por lo s  

n iv e le s  mínimos de in vers ión  d e l pasado. De acuerdo con l a  inform ación  

d isp o n ib le , se  incrementó considerablem ente l a  ad qu is ic ión  de m aquinaria  

y equipos importados, en ac tiv id ad es  como la  t e x t i l ,  pape l e  imprenta, 

caucho y  la s  in d u str ia s  m etá licas .

La producción de la s  m aquiladoras continuó creciendo, s i  b ien  a una 

ta sa  menor que en lo s  ú ltim os años. Con e l  p ropósito  de fomentar esta  

ac t iv id ad , en 1990 se  adoptaron importantes medidas que m odifican e l  marco 

regu lato jrio . Entre e l la s  destacan la  f l e x ib i l i z a c ió n  de la s  normas sobre  

in vers ión  e x tran je ra , la  apertu ra  d e l mercado in terno  para  la s  empresas 

m aquiladoras de exportación , cambios en e l  régimen de im portación temporal 

y e l  otorgam iento de fa c i l id a d e s  a empresas lo c a le s  para  u t i l i z a r  

capacidades de producción excedentes en l a  m aquila de exportac ión .

i i i )  La m inería y  e l  p e t ró le o . La m inería c re c ió  4.1% a l  

re g u la r iz a r s e  la s  ac tiv id ad es  e x tra c t iv a s  después de superados lo s  

problemas la b o ra le s  que in c id ie ro n  en la  producción de 1989. Entre lo s  

rubros más dinámicos destacaron lo s  m inerales de h ie r ro  (15.7%) y  la s  

can teras, arena y grava (8 .3% ); la  producción de lo s  prim eros se  asoc ió  a 

mayores volúmenes de exportación , m ientras que la  de lo s  segundos respondió  

a l  crecim iento de la  in d u str ia  de l a  construcción .

La producción de p e tró leo  y  gas , por su p a rte , se  e levó  2.9% t r a s  e l  

aumento, en lo s  ú ltim os meses d e l año, de más de 100,000 b a r r i le s  d ia r io s  

de exportaciones de crudos, por e fe c to s  d e l c o n fl ic to  d e l G o lfo  P é rs ico .
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3. E l sec to r externo

Durante 1990, e l  aspecto so b re sa lien te  d e l sec to r externo fu e  e l  abundante 

in greso  de c a p ita le s  d e l e x te r io r , de t a l  forma que e l  año c e rró  con un 

monto e levado  de re se rvas  de d iv is a s  (c a s i  10,300 m illon es de d ó la r e s ) . 

E llo  fu e  re su ltad o  d e l fu e rte  apoyo, o f i c i a l  y  p rivado , re c ib id o  d e l  

sistem a fin a n c ie ro  in te rn ac ion a l y  también de la s  condiciones fa v o rab le s  

para e fe c tu a r negocios lu c ra t iv o s  en e l  p a ís . Estas ú ltim as a tra je ro n  una 

co rr ien te  s ig n i f ic a t iv a  de c a p ita le s  de in vers ión , fin a n c ie ra , d ire c ta  y  

esp ecu la t iva , a s í  como la  re p a tr ia c ió n  de im portantes sumas de c a p ita le s  

p rivados.

E l in greso  de c a p ita le s  compensó con creces un d é f i c i t  en la  cuenta 

co rr ien te  d e l balance de pagos cercano a lo s  5,300 m illon es de d ó la re s .  

Además de s e rv ic io s  fa c to r ia le s  persistentem ente a lt o s ,  asociados sobre  

todo a lo s  in te re se s  de la  deuda externa, l a  cuenta com ercial r e g is t r ó  

v a lo re s  negativos por vez prim era en lo s  ú ltim os ocho años. En t r e s  años, 

l a  cuenta com ercial pasó de un sup eráv it de 10,400 m illon es de d ó la re s  a 

un d é f i c i t  de 1,100 m illon es.

a ) La cuenta co rr ien te

E l mayor dinamismo de la s  im portaciones de b ienes y  s e rv ic io s  fre n te  

a la s  exportaciones d io  por re su ltad o  un d é f i c i t  en cuenta co rr ien te  

su p erio r en 1,300 m illon es de d ó la re s  a l  de 1989. Considerando que e l  

s e rv ic io  de fa c to re s  se ha mantenido c a s i constante durante lo s  ú ltim os  

t r e s  años * (1988-1990), e l  d é f i c i t  de l a  cuenta co rr ien te  ha venido  

elevándose a  ta sa s  muy sup erio res  a l a  d e l crecim iento de la  a c t iv id ad  

productiva n ac ion a l. E l lo  ha s id o  consecuencia, por un lado , de lo s  

profundos cambios experimentados durante e l  ú ltim o quinquenio en e l  

relacionam iento com ercial externo de l a  economía mexicana y , por o tro , d e l  

fu e rte  rezago  re g is tra d o  en m ateria de formación de c a p it a l .

En 1990, la s  exportaciones estuv ieron  muy in f lu id a s  por sucesos 

in te rn ac ion a le s  que h ic ie ron  o s c i la r  tanto  la  demanda como lo s  p rec io s  de 

lo s  p r in c ip a le s  rubros. La reces ión  d e l p r in c ip a l soc io  com ercial 

(Estados U n id o s ), la  ca ída  de lo s  p rec io s  d e l p e tró leo  durante e l  prim er 

semestre y la  operación de b a rre ra s  no a ra n c e la r ia s  y  re s t r ic c io n e s
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c u an tita t iv a s  a la s  exportaciones mexicanas, impusieron desde e l  in ic io  d e l  

año s ign os depresivos a l a  a c t iv id ad  exportadora. En e l  segundo sem estre, 

e s ta s  señ a les  se  in v ir t ie ro n ; en p a r t ic u la r ,  mejoró s ign ifica tivam en te  e l  

p rec io  d e l p e tró leo . Esta evo lución  flu c tu an te  y  un dinamismo decrecien te  

en e l  más la rg o  p la zo  contribuyeron qu izás  a la  re d e fin ic ió n  de la  

e s t ra te g ia  com ercial d e l  p a ís .  A mediados de año se  anunció l a  in tención  

d e l gob ierno  de in ic ia r  negociaciones con lo s  Estados Unidos para  

e s ta b le c e r  un tra tado  de l i b r e  comercio; de inmediato, la s  gestion es  se  

activaron  de manera sumamente ace lerada . En gran  medida, e l  o b je t iv o  

c e n tra l fu e  l a  e lim inación  de la s  re s t r ic c io n e s  de todo t ip o  a  la  expansión  

de la s  exportaciones mexicanas y  l a  a g i l iz a c ió n  d e l in greso  de in vers ión  

ex tran je ra  como complemento de la  formación de c a p it a l  in terna .

Pese a una o s c ila c ió n  acentuada, la s  exportaciones de m ercaderías  

evolucionaron en promedio de manera p o s it iv a  a l  c rece r 18%, g ra c ia s  a la s  

ventas de p e tró leo  que aumentaron 28%. T ras e l  pronunciado derrumbe de 

p rec io s  experimentado en e l  prim er sem estre, la s  co tizac ion es  de la  mezcla 

mexicana de crudos repuntaron en l a  segunda mitad d e l año, a  r a íz  d e l  

c o n fl ic to  d e l G o lfo  P é rs ico . Este acontecim iento perm itió  e le v a r  lo s  

in gresos por ventas de h idrocarburos de 7,900 a 10,100 m illon es de d ó la re s ,  

con lo  cu a l e l  p a ís  captó una inesperada ganancia de d iv is a s .

Los in gresos de lo s  productos no p e tro le ro s  c rec ie ron  12%, lo  cual 

s ig n i f ic ó  una mejora importante respecto  de la  desace le rac ión  de 1989, año 

en e l  que habían aumentado 5%.

La evo lución  de la s  ventas de productos no p e tro le ro s  estuvo en gran  

medida determinada por la  conducta de la s  ramas m anufactureras de 

re lativam ente mayor couplejid a d  tecn o lóg ica . Entre e l l a s  so b re sa lie ro n  la  

in d u str ia  autom otriz, la  de m aquinaria e lé c t r ic a  y  no e lé c t r ic a  y lo s  

productos s id e rú rg ic o s . En p a r t ic u la r ,  l a  in d u str ia  autom otriz aportó  por 

s í  s o la  más de la  mitad d e l aumento de lo s  in gresos no p e tro le ro s , a l  

crece r en conjunto 25% y a lcan zar un t o t a l  de 4,500 m illon es de d ó la re s .  

Sin embargo, e l l o  se  deb ió  a l  con sid erab le  incremento de veh ícu los  

term inados, dado que lo s  envíos de motores y  p a rte s  autom otrices só lo  

aumentaron 5%. Las im portaciones autom otrices c rec ie ron  también de manera 

con sid erab le , aunque en menor medida que la s  exportac iones, por lo  que e l
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balance de d iv is a s  de e s ta  a c t iv id ad , s i  b ien  s ig u ió  siendo p o s it iv o , se  

redu jo  a 100 m illon es de d ó la re s .

En o tro s  productos, m ayoritariam ente de uso interm edio, que habían  

experimentado un marcado dinamismo en años a n te r io re s , lo s  re su ltad o s  

fueron  m ixtos. Aumentaron la s  ventas de b a r ra s  de h ie r ro ,  c in ta s  

m agnéticas, amoniaco, p a rte s  y  p ie za s  para  m aquinaria, pero  se  redu jeron  

l a s  de m aquinaria para  proceso de in form ación, lo s  c ab le s  e lé c t r ic o s , e l  

cemento y  lo s  tubos de h ie r ro  y  acero . Las exportaciones de derivados de 

h id rocarbu ros aumentaron de manera s ig n i f  ic a t iv a  por crecim iento de lo s  

volúmenes de gas  butano y  gasó leo .

En lo  que respecta  a lo s  rubros de exportación  más t r a d ic io n a le s , lo s  

re su ltad o s  fueron  también d is ím ile s . Con excepción d e l c a fé  y  e l  algodón, 

que d ec lin aron  35% y 18%, respectivam ente, lo s  b ienes d e l sec to r  

agropecuario  tu v ieron  en conjunto un mejor re su ltad o  que en e l  b ie n io  

a n te r io r  a l  e le v a rse  la s  exportaciones en más de 23%. En p a r t ic u la r ,  

mostraron fu e rte s  incrementos e l  tomate (115%), o tra s  legumbres y  

h o rta liz a s  fre s c a s  (119%) y  fru ta s  fre s c a s  d iv e rsa s  (15%), en respuesta  a 

m ejores p rec io s  en e l  mercado estadounidense t r a s  e l  impacto de condiciones  

c lim ática s  adversas en ese  p a ís .  En cambio, lo s  alim entos procesados  

d ec lin aron  en grado importante por e fe c to s  de la s  reducciones en la s  ventas 

de camarón congelado y  atún, ante e l  embargo estadounidense por motivos 

e c o lo g is ta s .

Los productos t e x t i le s  c a s i  se  estancaron a l  re d u c irse  21% la s  ventas  

de f i b r a s  a r t i f i c i a l e s  y  s in té t ic a s ,  e l  rubro  más re levan te . Por su p a rte , 

lo s  m inerales re fin ad o s  su fr ie ro n  im portantes re tro ce so s . Por ú ltim o, en 

l a  rama quím ica la s  ventas de lo s  abonos se  e levaron  considerablem ente, con 

lo  cu a l se  conpensõ de manera p a rc ia l  la  ca ld a  de o tro s  productos.

E l crecim iento in terno  sosten ido  re q u ir ió  de incrementos más que 

proporc ion a les  en lo s  volúmenes de im portación, lo s  cu a les  determ inaron, 

por te rc e r  año consecutivo, un a lt o  ritm o de aumento en e l  gasto  de d iv is a s  

(27%). Las mayores ad qu is ic ion es se  re a liz a ro n  de manera g en e ra liz ad a ; la s  

de b ienes interm edios se  e levaron  18%, m ientras que la s  compras de b ienes  

de c a p it a l  y  de consumo se  incrementaron 43% y 45%, respectivam ente. 

Dentro d e l prim er grupo, s o b re sa lió  l a  fu e rte  expansión en lo s  insumos 

interm edios importados para la  in d u str ia  autom otriz, cuyo v a lo r  c re c ió  más
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de 23% a l  p asar de 3,600 m illon es a  4,400 m illon es de d ó la re s . En forma 

análoga a su gran  im portancia dentro de la s  exportac iones, la s  

adqu is ic ion es  d e l sec to r autom otriz contribuyeron  con e l  16% d e l  aumento 

de la s  im portaciones to t a le s .  S i se  excluye e s te  ru bro , e l  crecim iento de 

l a s  im portaciones de insumos interm edios se  reduce a  9%. Entre o tro s  

productos dinámicos destacaron lo s  quím icos, lo s  productos p lá s t ic o s  y  e l  

caucho, lo s  productos s id e rú rg ico s  y  lo s  derivados d e l p e tró le o .

Las compras de b ienes de c a p it a l  aumentaron de manera gen era lizad a  

en conexión con l a  reanimación de l a  form ación de c a p it a l ,  derivada  

fundamentalmente de l a  repo s ic ió n  de equipos obso le tos  — t r a s  más de un 

lu s t ro  de b a ja  in vers ión —  y en c ie r t a  medida por l a  expansión de l a  

capacidad p roductiva . Particu larm ente a l t a s  fueron  la s  im portaciones de 

b ienes de c a p it a l  p ara  la s  in d u str ia s  de p ape l, caucho y  la  in fo rm ática . 

También re su ltó  muy dinámica l a  adqu is ic ión  de equipos de uso gen era lizado  

t a le s  como máquinas herram ientas, generadores y  motores e lé c t r ic o s  y  

equipos p ro fe s io n a le s  y  c ie n t í f ic o s .  La reanudación de l a  in ve rs ión  en 

s e rv ic io s  p ú b lico s  bás ico s  e levó  la s  im portaciones de secto res  como lo s  

f e r r o c a r r i le s ,  e l  tran sp orte  aéreo y  equipos e lé c t r ic o s  y  e le c tró n ic o s ,  

como lo s  rad io fón ico s  y  t e le g rá f ic o s .

Por ú ltim o, dentro de lo s  b ienes de consumo sobresa len  lo s  

incrementos de la s  im portaciones de alim entos, como azúcar, f r i j o l ,  leche  

en po lvo , a c e ite s  y  g ra sa s . Asimismo aumentaron lo s  autom óviles, lo s  

aparatos de fo to g r a f ía  y  la s  prendas de v e s t i r .

E l intercam bio de s e rv ic io s  no fa c t o r ia le s  evolucionó también en 

forma dinám ica. En p a rte  como r e f l e jo  de l a  ap rec iac ión  d e l peso, la s  

im portaciones c rec ie ron  más rápidamente que la s  exportaciones, por lo  cual 

e l  sa ldo  fa v o ra b le  se  redu jo  de 2,300 m illon es de d ó la re s  en 1989 a cerca  

de 1,800 m illon es en 1990. En p a r t ic u la r ,  e l  turism o que s a l ió  d e l p a ís  

fu e  mayor que aquel que in gresó , pero  e l  sa ld o  neto fue  aún p o s it iv o  en 

c a s i  1,500 m illon es de d ó la r e s . Entraron a l  p a ís  6.4 m illon es de personas, 

3% más que en 1989, m ientras que v ia ja ro n  a l  e x te r io r  4.3 m illon es de 

personas, 11% más que en 1989. Por su p a rte , e l  intercam bio fro n te r iz o  

a r ro jó  un d é f i c i t  de 1,520 m illon es de d ó la re s  a l  e le v a rse  

considerablem ente e l  gasto  de nac ionales en e l  ex tran je ro . Pese a que la  

a c t iv id ad  m aquiladora p erd ió  dinamismo en lo s  ú ltim os cuatro  años, en 1990
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c re c ió  de manera s ig n i f ic a t iv a  (18%), generando a s í  in gresos por 3,600 

m illon es de d ó la r e s .

E l monto de in te re se s  pagados por concepto de endeudamiento externo  

superó lo s  9,000 m illon es de d ó la re s  y , en consecuencia, lo s  s e rv ic io s  

fa c t o r ia le s  a rro ja ro n  un d é f i c i t  de magnitud s im ila r  a l  re g is t ra d o  en lo s  

dos ú ltim os arios (7,600 m illon es de d ó la r e s ) . Por ú ltim o, cabe señ a la r  l a  

re va lo rac ió n  que e l  Banco de México e fectuó  de la s  tra n s fe re n c ia s  p rivadas  

captadas en 1989 y  1990, t r a s  e l  cambio en lo s  métodos de captación  de  

in form ación. Las remesas de lo s  trab a jad o re s  mexicanos en lo s  

Estados Unidos ascendieron en promedio a 360 m illon es de d ó la re s  en tre  1984 

y 1988; en 1989 y  1990 se  e levaron  a M s  de 2,000 y  3,000 m illon es de 

d ó la re s , respectivam ente, suma comparable a l  sa ld o  de d iv is a s  d e l comercio 

autom otriz y  su p erio r a l  d e l sec to r turism o. De no haberse efectuado e sta  

reva lo rac ió n , e l  d é f i c i t  de l a  cuenta co rr ien te  h ab r ía  aumentado a c a s i  

7,500 y  más de 7,900 m illon es de d ó la re s  en esos años.

b ) La cuenta de c a p it a l  v  e l  balance de pagos

E l elevado d é f i c i t  de la  cuenta co rr ien te  tuvo como con trapartida  una 

excepcional entrada de c a p ita le s  de 8,500 m illon es de d ó la re s . E l apoyo 

d e l sistem a fin a n c ie ro  in te rn ac ion a l a la  economía mexicana se  trad u jo  en 

un f l u j o  de importantes recu rsos netos ya desde 1989. E l cambio de grado  

d e l r ie s g o  fin an c ie ro  asignado a l  p a ís  por acreedores bancarios externos, 

junto  con e l  d e s a r ro llo  de in vers iones fin a n c ie ra s  nac ionales sumamente 

ren tab le s , in flu y ó  asimismo en l a  a c t itu d  de in v e rs io n is ta s  p rivados y en 

l a  de lo s  p rop ios  in v e rs io n is ta s  mexicanos que mantienen depósitos en e l  

e x te r io r . De e sta  manera, en só lo  dos años (1989-1990), e l  p a ís  captó  

recu rsos d e l e x te r io r  por un monto cercano a lo s  13,000 m illon es de 

d ó la re s .

Los c a p ita le s  ingresados fueron de d iv e rsa  n atu ra leza : c réd ito

com ercial, c réd ito  bancario  de la rg o  p la zo , in vers ión  ex tran je ra  y 

re p a tr ia c ió n  de c a p ita le s . E l c ré d ito  bancario  com ercial y  no bancario ,  

en p a r t ic u la r ,  fu e  e l  más cuantioso (5,400 m illon es de d ó la r e s ) . Con e l lo  

se  re a c t iv ó  formalmente en e l  p a ís  e l  recurso  de la  deuda externa como
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medio para  fin a n c ia r  e l  crecim iento, fuente  que estuvo virtualm ente  

bloqueada durante s e is  años.

Por o tra  p a rte , la s  ta sa s  r e a le s  a l t a s ,  e l  auge de l a  b o lsa  de 

v a lo re s , l a  venta de empresas e s ta ta le s  y  l a  p rop ia  reanim ación de la  

ac t iv id ad  económica a tra je ro n  montos consid erab le s  de in ve rs ión  p rivada ,  

tan to  en c a r te ra  como d ire c ta , por un t o t a l  de 4,600 m illon es de d ó la re s  ; 

de ese  monto cerca  d e l 40% se  d i r i g ió  a l  mercado b u r s á t i l .  Asimismo, la  

re p a tr ia c ió n  de c a p ita le s  alimentó a 1,400 m illon es de d ó la re s .

c ) La deuda externa

En marzo de 1990 se  fo rm a lizó  e l  acuerdo d e l gobierno  mexicano con 

l a  banca com ercial in te rn ac ion a l para re e s tru c tu ra r  un monto de deuda 

p ú b lic a  externa por 48,500 m illon es de d ó la r e s . E l convenio s ig n i f ic ó  un 

paso importante en l a  secuencia de renegociaciones emprendidas por e l  p a ís  

desde e l  in ic io  de l a  c r i s i s  de la  deuda en agosto  de 1982. 2J

E l can je  de l a  deuda antigua por nueva se  e fectuó  a f in e s  d e l prim er 

tr im estre  d e l año; incluyó  la  renegociación  de s e rv ic io s  comprendidos en tre  

1989 y  1992, lo  cua l perm itió  recuperar in te re se s  pagados durante lo s  nueve 

meses p rev io s  a l  c ie r r e  d e l acuerdo. E l cambio de la  deuda e x ig ió  la  

in tegrac ión  de un monto de g a ran t ía s  por 7,122 m illon es de d ó la re s . La 

ad qu is ic ión  de bonos cupón cero  abso rb ió  3,400 m illon es de d ó la re s , y  e l  

re s to  se  d estin ó  a g a ra n t iz a r  e l  pago de in te re se s  que generarán lo s  bonos 

nuevos en lo s  próximos 18 meses. Las g a ran t ía s  fueron  con stitu id as  por  

préstamos d e l FMI, por 1,268 m illones de d ó la re s ; d e l  Banco Mundial, por  

2,010 m illon es ; e l  EXIMBANK de Japón, por 1,380 m illon es, y  c ré d ito  de la  

p rop ia  banca com ercial por 1,090 m illon es de d ó la re s . Finalmente, e l  

Banco de México hubo de u t i l i z a r  1,374 m illon es de d ó la re s  de sus re se rvas .
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2/ La r e n e g o c ia c ió n  con l a  banca  c o m e rc ia l in c lu y ó  48 ,500  
m il lo n e s  de d ó la r e s ;  de e s t e  monto, e l  41% quedó s u je t o  a l  
in te rc a m b io  p o r  bonos con d escu en to  de 35%, e l  47% a l a  d ism in u c ió n  
de l a  t a s a  de in t e r é s  a l  6.25% y e l  12% p a ra  a p o r ta c ió n  de  d in e ro  
nuevo e n t re  1990-1992. E l l o  s e  a g re g a  a  l a  r e e s t r u c t u r a c ió n  
e fe c tu a d a  en mayo de 1989 con e l  C lu b  de P a r í s ,  p o r  s e r v i c i o s  que  
sumaron 2 ,600  m il lo n e s  de d ó la r e s .



E l acuerdo de reestru ctu rac ión  incluyó  un programa de conversión de 

deuda externa p o r a c t iv o s , por un monto de 3,500 m illon es de d ó la re s .  

Durante e l  año se  efectuaron  dos subastas. En l a  prim era se  vendieron  

1,000 m illon es de d ó la re s  a  un p rec io  de conversión de c a s i  48 centavos por  

d ó la r , y  en l a  segunda, 2,500 m illon es a l  p re c io  de 52 centavos por d ó la r .  

En ba lance , e l  se c to r  p ú b lic o  experimentó un aumento nominal en e l  

endeudamiento externo d e l orden de lo s  1,700 m illon es de d ó la re s , con lo  

cu a l e l  sa ld o  ascendió a  77,800 m illon es de d ó la re s .

La negociación  de l a  deuda p u b lic a  con l a  banca in te rn ac ion a l 

s ig n i f ic ó  también un cambio de condiciones para  e l  se c to r  p rivado  in terno . 

La apertu ra  d e l acceso a  lo s  mercados de c a p ita le s  in te rn ac ion a le s  le  

perm itió  a e s te  sec to r cap ta r recu rsos netos por c a s i  1,400 m illon es de  

d ó la re s . A s í,  e l  endeudamiento nominal t o t a l  d e l p a ís  se  e levó  a 98,200 

m illon es de d ó la r e s . Considerados lo s  pasivos y  a c t iv o s  fin an c ie ro s  con 

e l  e x te r io r ,  se  estim a que e l  a r re g lo  e q u iv a lió  a  una reducción de 

aproximadamente 20,500 m illon es de d ó la re s , es  d e c ir ,  20% sobre  e l  sa ldo  

de la  deuda t o t a l  a  diciem bre de 1988. Para e l  sec to r p ú b lico  s ig n i f ic ó  

una contracción  d e l 26% sobre  e l  sa ldo  de ese  año. E l paquete g lo b a l de 

negociación  de 1989-1990 re p re sen ta ría  una dism inución de la s  

t ran s fe ren c ia s  a l  e x te r io r  por concepto d e l s e rv ic io  de l a  deuda, de 6.25% 

d e l PIB en promedio anual en tre  1983-1988, a cerca  de 2% en tre  1990 y  1994, 

s i  la s  ta sa s  de in te ré s  permanecieran constantes.

20



4. Los p rec io s  y  la s  remuneraciones
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a ) Los p rec io s

La atenuación de l a  ta sa  in f la c io n a r ia  continuó siendo uno de lo s  

e je s  p r in c ip a le s  de l a  p o l í t ic a  económica. S in  embargo, e l  o b je t iv o  de 

re d u c ir  e l  a lz a  de p rec io s  de 20% a 15% en 1990 encontró fu e rte s  

r e s is te n c ia s .  Los p rec io s  a l  consumidor aumentaron c a s i  30%, pese a la  

reducción de l a  frecuen c ia  de a ju s te s  s a la r i a le s  a  só lo  una vez durante e l  

año, e l  s ig n i f i c a t iv o  abatim iento de la s  ta sa s  nominales de in te ré s  y  la  

contracción  d e l deslizam iento  d e l t ip o  de cambio.

A l  p a rec e r , en 1990 disminuyó l a  e f ic ie n c ia  d e l esquema de 

concertación  s o c ia l  in ic ia d o  en 1988 para  adm in istrar e l  movimiento de lo s  

p rec io s  in tern os, 3/ mediante e l  cu a l se  lo g ró  a b a t ir  l a  in f la c ió n  desde 

n iv e le s  de 159% en 1987 a 52% y 20% en 1988 y  1989, respectivam ente. 4/ 

Fueron v a r io s  lo s  fa c to re s  que d if ic u lta r o n  e l  cumplimiento de la s  metas. 

En algunos casos in c id ió  l a  co rrecc ión  de p rec io s  de algunos rubros  

re levan tes  de la  economía, t r a s  lo s  rezagos acumulados a r a íz  de lo s  

acuerdos de 1988 y  1989. En o tro s , la s  reform as en lo s  esquemas de 

in cen tivos  para  l a  producción y  consumo, particu larm ente in tensas en 

algunos sec to res  de l a  economía, o r ig in a ro n  l a  recom posición de la  

estru c tu ra  de p rec io s  r e la t iv o s .  Todo e l l o  o cu rr ió  en c ircu n stan c ias  en 

que e l  manejo p ro e s ta b iliz a d o r  de la  p o l í t ic a  cam biaria determinó que en 

1990 lo s  p re c io s  de lo s  b ienes y  s e rv ic io s  importados continuaran  

abaratándose en re la c ió n  con lo s  producidos internamente.

En e fe c to , en d iciem bre de 1989 y  a mediados de 1990 aumentaron lo s  

p rec io s  y  t a r i f a s  de d iv e rso s  b ienes y  s e rv ic io s  bás ico s  proporcionados por 

empresas p ú b lic a s , con e l  p ropósito  de d ism inu ir lo s  rezagos pronunciados 

en lo s  p rec io s  de esos ru bros , que se acumularon durante la s  fa s e s  de mayor 

é x ito  en l a  reducción d e l ritm o de in f la c ió n  en 1988 y  1989. Asimismo, en

3 /  E l  PECE se  i n i c i ó  en 1988. En 1990 s e  e fe c tu a ro n  dos  
c o n c e r ta c io n e s  p a ra  a d m in is t r a r  e l  m ovim iento de l o s  p r e c io s .

4/ L os  p o r c e n t a je s  de c re c im ie n to  de  p r e c io s  s e  r e f i e r e n  a 
com parac ion es  e n t re  f i n e s  de añ o s . En p rom ed io , l o s  p r e c io s  
c r e c ie r o n  114%, 20% y 27% en 1988, 1989 y  1990, re sp e c t iv a m e n te ,  
t a l  como s e  a p r e c ia  en e l  cu ad ro  18 d e l  anexo  e s t a d í s t i c o .



diciem bre de 1989 y  e l  mismo mes de 1990 se  efectuaron  a ju s te s  en lo s  

s a la r io s  mínimos. Los movimientos de lo s  s a la r io s  nominales y  de p rec io s  

y  t a r i f a s  d e l se c to r  p ú b lico  produjeron  respuestas inm ediatas, prolongadas  

y  c a s i gen era lizad as  en lo s  p re c io s  de lo s  demás b ienes y  s e rv ic io s ,  de t a l  

manera que e l  número de productos y  s e rv ic io s  cuyos p rec io s  se  e levaron  en 

1989, tan to  a n iv e l de productor como de consumidor, fu e  s ign ifica tivam en te  

mayor que e l  observado en 1989. En lo s  aumentos de p rec io s  a  lo s  

productores so b re sa lie ro n  lo s  re g is t ra d o s  en e l  maíz (27%), t r ig o  (71%), 

f r i j o l  (88%), a rroz  (125%) y  caña de azúcar (65%). R epercutieron también 

en la s  a lz a s  o tro s  e fe c to s  d e l cambio de la  p o l í t ic a  h ac ia  e l  se c to r , t a l  

como l a  e lim inación  de su b s id io s  a  l a  en e rg ía  e lé c t r ic a  para  r ie g o  y  la  

reestru c tu rac ión  de l a  producción in d u s t r ia l  de l a  t o r t i l l a  y  e l  azúcar. 

Los movimientos de p rec io s  de esto s  productos in c id ie ro n  en forma marcada 

sobre  lo s  p re c io s  de manufacturas d ir ig id a s  a l  consumo f i n a l .  D el mismo 

modo actuaron lo s  aumentos de lo s  p rec io s  de productos d e l p e tró le o  y  sus  

derivados (43%), lo s  cu a les  in c id ie ro n  en l a  e levac ión  de la s  t a r i f a s  d e l  

tran sporte  (53%).

En 1990, c rec ie ron  más lo s  p rec io s  de lo s  s e rv ic io s  que de lo s  

b ien es. Además d e l caso d e l tran sporte  ya mencionado, lo s  s e rv ic io s  de 

v iv ien da  y  conexos se  e levaron  45%, lo s  médicos, 45% y lo s  educativos, 37%. 

En la  v iv ien da  se  recuperaron rezagos respecto  a l a  evo lución  d e l promedio 

de p re c io s , y  en casos como lo s  s e rv ic io s  p ro fe s io n a le s  se  observaron  

a ju s te s  que tendieron  a m ejorar su in greso  r e la t iv o .  Finalmente, cabe 

señ a la r que l a  re ac tiv ac ión  de l a  formación de c a p it a l  y l a  construcción  

de v iv ien d as  presionaron  a l  a lz a  lo s  p rec io s  de algunos m ateria le s  de 

construcción .

En suma, en e l  aumento de la  in f la c ió n  re g is tra d o  en 1990 se  produ jo  

un importante reacomodo de p rec io s  r e la t iv o s ,  donde se  e levaron  más lo s  de 

lo s  b ienes y s e rv ic io s  de uso d ifund ido  y  se encareció  en forma más que 

p roporc iona l l a  canasta b á s ic a  d e l consumo popu lar.

b) Tas remuneraciones
En 1990 só lo  ocu rrió  un re a ju s te  de s a la r io s  en comparación con t r e s  

en 1989. A r a íz  d e l acuerdo d e l PECE efectuado en diciem bre de 1989 se
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e levaron  lo s  s a la r io s  mínimos 18%, con v ig en c ia  hasta  noviembre de 1990; 

posteriorm ente, de acuerdo con l a  concertación  de f in e s  de 1990, se  

incrementaron 10% para  e l  período  diciem bre 1990-diciem bre 1991. Debido 

a l  repunte de l a  ta sa  in f la c io n a r ia ,  e l  s a la r io  mínimo r e a l  descendió 11.5% 

en promedio. Con e sta  merma, e l  d e te r io ro  d e l poder a d q u is it iv o  durante  

lo s  ú ltim os t r e s  años en que ha estado v igen te  e l  PECE ha s id o  de 30%. S i 

b ien  lo s  d is t in to s  agentes económicos coinciden  en que e l  é x ito  d e l acuerdo  

p ara  l a  reducción de la  in f la c ió n  y  re ac tiv ac ió n  de l a  economía ha 

descansado principalm ente en l a  mengua d e l poder a d q u is it iv o  d e l s a la r io ,  

e l l o  no excluyó e l  surgim iento de c ie r t a s  tensiones en tre  esos agentes, la s  

cu a les  contribuyeron a r e s t a r  fu e rza  a l  proceso de movimientos adm inistrado  

de p rec io s  en 1990.

S i b ien  e l  ind icador bás ico  de la s  remuneraciones s a la r ia le s  

re tro ce d ió  una vez más en térm inos r e a le s ,  l a  inform ación d isp o n ib le  

su g ie re  que en e l  ú ltim o t r ie n io  se  produjeron  cambios en su p e r f i l .  E l 

p orcen ta je  de pob lac ión  ocupada que p e rc ib e  hasta un s a la r io  mínimo se  

h ab r ía  reducido de manera s ig n i f ic a t iv a  y , paralelam ente, h ab r ía  aumentado 

l a  p roporción  con remuneraciones de dos y  más s a la r io s  mínimos. Sin  

embargo, e l  s a la r io  bás ico  no ha dejado de s e r  in d ic a t iv o  de l a  s itu ac ión  

que guardan la s  percepciones, considerando que quienes ganan un s a la r io  

mínimo son numerosos, como también lo  son aq u e llo s  que perc iben  in gresos  

in fe r io r e s  a  éste .

Por o tra  p a rte , l a  inform ación seña la  que en 1990 en algunos sectores  

de la  producción se  r e g is t r ó  un leve  incremento en e l  s a la r io  r e a l ,  que 

s e ñ a la r la  un cambio en la  tendencia de hace ya más de una década. En 

p a r t ic u la r ,  la s  estim aciones e fectuadas por e l  p rop io  gremio manufacturero  

indican  que la s  remuneraciones r e a le s  d e l sec to r se  incrementaron 2.9%.

Con todo, e l  mercado la b o ra l  d ispuso de una abundante o fe r ta  de mano 

de obra , incluyendo la  pob lac ión  de nuevo in greso  en edad la b o ra l .  Una 

proporción  de e l l a  básicamente se  incorporó  a lo s  ya de por s í  muy 

numerosos contingentes de subempleados y  ocupados en ac t iv id ad es  d e l secto r  

in form al. Las encuestas p e rió d ic a s  apuntan hac ia  un descenso de lo s  

ín d ices  de pob lación  urbana abiertam ente desempleada, que en 1990 se  

s itu a ron  en 2.7%. E llo  posiblem ente e s té  re f le ja n d o  l a  re s is te n c ia  de la  

pob lac ión  a buscar t ra b a jo  en secto res  form ales de ocupación a lo s  n iv e le s
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de s a la r io s  r e a le s  imperantes, dado que, por o tra  p a rte , l a  inform ación  

d isp o n ib le  sobre  lo s  secto res  urbanos de ocupación in form al su g ie re  un 

aumento continuo de e s to s  contingentes, sobre  todo en ac t iv id ad es  

com erc ia les.

Las correcciones de p rec io s  rezagados y  l a  reestru c tu rac ión  de o tro s ,  

debido a  l a  reducción de su b s id io s  y  o tra s  p o l í t ic a s ,  a fec ta ron  en mayor 

medida a  lo s  rubros de la  canasta b á s ic a . Los productos t íp ic o s  de consumo 

d e l grupo de la  pob lación  que p e rc ib e  in gresos no mayores a dos s a la r io s  

mínimos se  encarecieron  5 puntos porcen tua les más que e l  promedio. Cabe 

destacar que de acuerdo con l a  inform ación d isp o n ib le , aproximadamente 

54% de l a  pob lac ión  ocupada en áreas  urbanas t ie n e  in gresos menores a  t r e s  

s a la r io s  mínimos. 5/ Por últim o, e l  programa de incorporación  de 

traba jad o re s  a l a  seguridad  s o c ia l  continuó avanzando. A s í e l  número de 

a f i l i a d o s  a l  In s t itu to  Mexicano d e l Seguro S o c ia l (IMSS) c re c ió  8.7% en 

1990.
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5/ T re s  s a l a r i o s  m ínimos e q u iv a le n  a 972,000 p e so s  m en su a le s .  
I n s t i t u t o  N a c io n a l de E s t a d í s t i c a ,  G e o g r a f ía  e  In fo r m á t ic a ,  
C uaderno de In fo rm a c ió n  O portuna. No. 215 . f e b r e r o  de 1991.



5. Las p o l í t ic a s  m onetaria v  f i s c a l
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a) La p o l í t ic a  monetaria

Durante 1990 continuaron con v ig o r  lo s  cambios in s t itu c io n a le s  y  de 

estru ctu ra  d e l sistem a fin a n c ie ro  que se  comenzaron a  p e r f i l a r  desde 1988. 

Destacaron la  d esregu la rizac ión  de la s  p rá c t ic a s  de operación , la  

l ib e r a liz a c ió n  de la s  ta sa s  de in te ré s , e l  fomento a l a  interm ediación  

f in a n c ie ra  y la  p a rt ic ip a c ió n  d e l c a p it a l  ex tran je ro  en e l  sistem a  

f in an c ie ro  mexicano. 6/ Estas medidas imprimieron mayor f l e x ib i l i d a d  

operativa  a l a  banca com ercial, l a  cua l ya se  ven ía m anifestando desde 

1989.

En 1990 se  em itieron  la s  leyes  que r ig e n  la s  operaciones de la s  

agrupaciones fin a n c ie ra s  y  la s  casas de b o lsa , y  se  re d e f in ió  e l  marco en 

e l  cu a l e l  Estado asume la  r e c to r ía  d e l sistem a bancar i o . Las reform as se  

profundizaron  considerablem ente a mediados de año con e l  anuncio d e l poder 

e je cu t iv o  de la  in ic ia t iv a  de reform a co n stitu c io n a l para  l a  p r iv a t iz a c ió n  

de la  banca com ercial. 7/

En e s te  contexto, la s  ta sa s  de in te ré s  p as ivas  y  a c t iv a s  

experimentaron una fu e rte  reducción , ahora en un marco de mayor ritm o  

in f la c io n a r io  que en 1989. En e ste  movimiento in flu yeron  tan to  la s  menores 

necesidades de financiam iento d e l sec to r p ú b lico , como l a  mayor liq u id ez  

derivada de un abundante in greso  de c a p ita le s  d e l e x te r io r ,  que perm itió  

incrementar la s  re se rvas  in te rn ac ion a le s  en 3,400 m illon es de d ó la re s . En 

e fe c to , l a  am pliación de l a  base m onetaria, junto  con l a  f le x ib i l i z a c ió n  

de la s  operaciones c r e d it ic ia s ,  d io  por re su ltad o  un grado c rec ien te  de 

l iq u id ez  en l a  economía. Para m od ificar esa  tendencia, e l  banco cen tra l

6/ E n tre  e s a s  m edidas d e s ta c a n  l a  e l im in a c ió n  de lo s  
c o n t r o le s  s o b re  l a s  t a s a s  de in t e r é s ,  l a  a s ig n a c ió n  s e l e c t i v a  y 
c o n t r o le s  c u a n t i t a t iv o s  d e l  c r é d i t o ,  e l  fom ento a l  d e s a r r o l l o  de  
in t e r m e d ia r io s  no b a n c a r io s  y  l a  re g la m e n ta c ió n  s o b re  l a  c r e a c ió n  
de g ru p o s  f in a n c i e r o s .  Asim ism o, s e  am p lia ro n  l a  autonom ía  
a d m in is t r a t iv a  y  l a s  f a c u lt a d e s  de lo s  ban cos  a n te  l a  S e c r e t a r í a  de  
H acienda y  C ré d it o  P ú b l ic o .

7/ E l 2 de mayo, e l  p od er e je c u t iv o  e m it ió  l a  i n i c i a t i v a  de  
re fo rm a  c o n s t i t u c io n a l  p a ra  r e s t i t u i r  e l  c a r á c t e r  m ixto  de lo s  
s e r v i c i o s  b a n c a r io s  y  c r e d i t i c i o s ,  i n i c i a t i v a  que fu e  ap ro bad a  a  
f i n e s  de año p o r  l a  asam blea  l e g i s l a t i v a .



in te n s i f ic o  e l  uso de lo s  instrumentos de co n tro l monetario (en  p a r t ic u la r  

con mayores operaciones de mercado a b ie rto  y  l a  extensión  d e l c o e fic ie n te  

de liq u id e z  a o tro s  instrumentos de captación  como la s  cuentas m aestras ). 

E l sa ld o  de d inero  (MI) se  incrementó 26.6% por encima de l a  in f la c ió n , y  

e l  cu asid in ero , s ó lo  4.5%. En conjunto, lo s  instrumentos monetarios 

(d in ero , cu asid in ero  y  depósitos a  p lazo s  de más de un año) aumentaron 

12.3%.

Los rendim ientos nominales y  r e a le s  de lo s  p r in c ip a le s  instrumentos 

de captación  de in vers ión  fin a n c ie ra  dec lin aron  en forma n o to r ia  respecto  

de lo s  extremadamente a lt o s  que r ig ie ro n  en 1989. (Por ejem plo, lo s  CETES 

a un mes o fre c ie ro n  una re n ta b ilid a d  r e a l  de 9.3% fre n te  a 30% en 1989, 

m ientras que lo s  de t r e s  meses p lazo  disminuyeron de 27.2% a 10.5%). Pese 

a e sta  reducción , esos rendim ientos re su lta ro n  más e levados que lo s  

p reva lec ien te s  en mercados in tern ac ion a le s  com parables. Por consigu ien te , 

aumentó l a  captación  de ahorros tan to  in ternos como externos, m ientras que 

e l  mayor premio otorgado a instrumentos de p lazo  más la rg o  contribuyó a  

m ejorar e l  p e r f i l  de la  captación  de ahorro in terno  d e l sec to r p ú b lico , a l  

am pliar lo s  p lazo s  de vencimiento de la  deuda in terna  de 27 semanas a 38 

semanas en promedio. A e l l o  cabe añad ir l a  c rec ien te  p a rt ic ip a c ió n  de 

c a p ita le s  externos en e l  mercado b u r s á t i l  mexicano. En p a rte  a tra íd o s  por  

la s  e x trao rd in a ria s  ganancias re g is tra d a s  en l a  Bo lsa  Mexicana de V a lo res ,  

cerca de l a  mitad de la  in vers ión  externa p rivada  que in gresó  a l  p a ís  en 

1990 (2,300 m illones de d ó la re s ) se  d i r i g ió  a la  especu lación  fin a n c ie ra ,  

introduciendo a s í  un importante conponente de v o la t i l id a d  en e l  sistem a  

f in an c ie ro  nac ional.

E l c ré d ito  orientado  a l  sec to r p rivado  se incrementó una vez más en 

gran medida (20% en térm inos re a le s ) ante l a  reducción d e l financiam iento  

bancario  cedido a l  secto r p ú b lico  (-18% ), con lo  cu a l e l  sa ldo  d e l c réd ito  

t o t a l  a f i n  de año permaneció c a s i e s tá t ic o , en térm inos r e a le s ,  con 

re la c ió n  a l  monto alcanzado en 1989. No obstante, la s  menores necesidades 

de financiam iento a d ic io n a l d e l sec to r p ú b lico  co in c id ie ron  con una mayor 

co locación  de v a lo re s . En tanto  que en 1987 la  re la c ió n  de v a lo re s  

p ú b lico s  en c irc u la c ió n  respecto  d e l c réd ito  in terno  u t i l iz a d o  fue  de uno 

a t r e s ;  en 1990, lo s  prim eros superaron en 6% a l  segundo.
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E l costo  porcentual promedio de l a  captación  (C P P ), ind icador d e l  

costo  d e l d inero  en e l  mercado bancario ,  se  redu jo  paralelam ente 10.9 

puntos porcen tua les, para s itu a r se  en 29.2% h ac ia  f in e s  d e l año. E l  

abaratam iento d e l c ré d ito  y  su r e la t iv a  abundancia favo rec ie ron  

p r in c ipalmente a l a  in d u str ia  de l a  transform ación, l a  construcc ión , lo s  

s e rv ic io s  y  e l  comercio, a c t iv id ad es  que ya en 1989 habían re g is tra d o  

fu e rte s  incrementos en la  captación  de financiam iento .

Ante la  dism inución en la s  ta sa s  de in te ré s  y l a  m ejoría  observada  

en la  s itu ac ió n  f i s c a l ,  l a  p o l í t ic a  cam biaria se  o rien tó  a apoyar lo s  

o b je t iv o s  d e l programa de e s ta b il iz a c ió n  de p rec io s  (PECE). En e fe c to , la  

ta sa  d e l deslizam iento  d e l peso fre n te  a l  d ó la r  estadounidense se  redu jo  

considerablem ente a lo  la rg o  d e l año. Durante lo s  prim eros cuatro  meses, 

l a  deprec iac ión  nominal automática fu e  de un peso fre n te  a l  d ó la r ;  a  p a r t i r  

de mayo, e l  d e s liz  se  redu jo  a  80 centavos y  nuevamente en noviembre 

disminuyó a 40 centavos, acumulando a s í  una v a r ia c ió n  de 14% respecto  d e l  

ciño a n te r io r . Con e l lo ,  e l  t ip o  de cambio de paridad  con re la c ió n  a l  d ó la r  

experimentó una l i g e r a  ap rec iac ión , con lo  cu a l a lcanzó e l  v a lo r  r e la t iv o  

equ iva len te  a l  re g is t ra d o  en 1978.

b ) La p o l í t ic a  f i s c a l

Durante 1990 se  avanzó considerablem ente en e l  dob le  o b je t iv o  de 

dism inu ir e l  d é f i c i t  f in an c ie ro  y e l  tamaño r e la t iv o  d e l sec to r p ú b lico , 

ambos componentes bás icos  de la  ac tu a l e s t ra te g ia  de e s ta b il iz a c ió n  y 

crecim iento. E l d é f i c i t  f in an c ie ro  d e l sec to r p ú b lico  consolidado se  

redu jo  de 5.4% d e l PIB a 3.4%, g ra c ia s  a la  p o l í t ic a  sosten ida  de 

ra c io n a liz a c ió n  d e l gasto  y  mejora de la  captación  de in g reso s . La 

reducción d e l pago de in te re se s  de l a  deuda p ú b lic a  y  l a  fa v o ra b le  

evo lución  de lo s  in gresos p e tro le ro s  en e l  segundo semestre d e l año 

f a c i l i t a r o n  la  superación de la s  metas programadas en m ateria f i s c a l .

Las cuentas p ú b lic a s  mejoraron desde v a r io s  puntos de v is t a .  E l 

d é f i c i t  económico prim ario  se  redu jo  2 .5 puntos d e l PIB respecto  d e l 4.8% 

re g is tra d o  e l  año a n te r io r . Asimismo, en e l  balance operac iona l se  lo g ró  

un importante su p eráv it.
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En e l  re su ltad o  de la s  cuentas p ú b lic a s  in flu y ó  tan to  l a  reducción  

d e l d é f i c i t  d e l  gobierno  fe d e ra l como la  obtención de un importante 

su p eráv it  en e l  sec to r de entidades su je ta s  a programación p resu p u esta ria . 

Fue en p a r t ic u la r  s ig n i f ic a t iv o  e l  abatim iento d e l d é f i c i t  d e l  gobierno  

fe d e r a l:  de 5.4% en re la c ió n  con e l  PIB en 1989 disminuyó a  3.4% en 1990. 

E l aumento de lo s  in gresos p e tro le ro s  sobre lo  esperado, e l  mayor n iv e l de 

a c t iv id ad  económica y  la  mejora en l a  recaudación de t r ib u to s  mantuvieron 

c a s i constantes lo s  in gresos d e l gobierno  c e n tra l respecto  d e l PIB , pese  

a l a  reducción adoptada en la s  ta sa s  im p ositivas .

En e fe c to , en 1990 continuaron la s  reform as d ir ig id a s  a m od ifica r la  

d is t r ib u c ió n  de l a  carga f i s c a l ,  m ejorar l a  e f ic ie n c ia  de l a  captación  y  

am pliar l a  base de l a  t r ib u tac ió n . Entre la s  p r in c ip a le s  medidas adoptadas  

destaca l a  reducción d e l impuesto sobre l a  ren ta  en la s  e sc a la s  su p erio res , 

de 40% a 25% a la s  personas f í s i c a s  y  de 36% a 25% a la s  personas m orales. 

Asimismo, se  d ispu sieron  exenciones a contribuyentes de b a jo s  

in greso s . 8/ Pese a  e l lo ,  la  am pliación de l a  base t r ib u t a r ia  y  la  

mejora en e l  sistem a de captación  perm itieron  mantener e l  c o e fic ie n te  de 

lo s  t r ib u to s  d ire c to s . Por o tra  p a rte , e l  mayor grado de ac t iv id ad  

económica y  lo s  e fe c to s  de reform as adm in istra tivas  a n te rio re s  c o n fir ie ro n  

un marcado dinamismo a l a  recaudación por impuestos a l  v a lo r  agregado  

(IV A ), lo s  cu a les  lle g a ro n  a rep resen tar e l  3.2% con respecto  a l  PIB.

La mejor s itu ac ió n  fin a n c ie ra  de sec to r gubernamental d escen tra lizado  

coadyuvó de manera importante a l  saneamiento g lo b a l d e l sec to r p ú b lico .  

La desincorporación  de empresas, la  readecuación de p rec io s  y  t a r i f a s  de 

algunos de lo s  b ienes y  s e rv ic io s  producidos por la s  empresas p ú b lic a s  y 

lo s  e fe c to s  de la  reducción d e l pago de in te re se s  de la  deuda perm itieron  

obtener un importante su peráv it en 1989. En p a r t ic u la r ,  la  p o l í t ic a  de 

reducción y saneamiento de la s  fin anzas de la s  empresas e s ta ta le s  avanzó 

en forma s ig n i f ic a t iv a  en 1990. La desincorporación  de cerca  de 100 

empresas p a ra e sta ta le s  a r ro jó  un in greso  de 1.6 b i l lo n e s  de pesos. Entre  

la s  p r in c ip a le s  empresas p r iv a t iz ad a s  destacan ingen ios azucareros y
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8/ E n tre  l a s  e x e n c io n e s  más im p o rta n te s , d e s ta c a n  l a s  
d i r i g i d a s  a p ro d u c to re s  de a c t iv id a d e s  a g r í c o l a s  g a n a d e ra s ,  
s i l v í c o l a s  y  p e sq u e ra s  con in g r e s o s  m enores de 20 s a l a r i o s  m ínim os.



empresas m ineras y  pesqueras y , en p a r t ic u la r ,  l a  compañía de te lé fo n o s ,  

una de la s  empresas más grandes d e l p a ís .  E l programa de a ju s te  d e l  sec to r  

p ú b lico  ad q u ir ió  mayor fu e rza  luego de aprobada por e l  poder le g i s la t iv o  

l a  in ic ia t iv a  para  m od ifica r l a  con stitu c ión  y  p r iv a t iz a r  l a  banca 

com ercial.

Los menores pagos de in te re se s  de l a  deuda, tan to  in te rn a  como 

externa , s ig n if ic a ro n  una importante reducción de lo s  gasto s  g lo b a le s  d e l  

sec to r  p ú b lico . En forma p a ra le la ,  se  re g is t ra ro n  cambios re levan tes  en 

l a  e stru ctu ra  de lo s  gastos  a l  increm entarse notablemente lo s  de c a p it a l  

fre n te  a  lo s  c o rr ie n te s . C reció  sobre  todo l a  in ve rs ión  en in fra e stru c tu ra  

y gastos  s o c ia le s  a cargo d e l gobierno  fe d e r a l .  La in ve rs ión  p ú b lic a  

c re c ió  13.6% en térm inos r e a le s  con respecto  a l a  d e l año a n te r io r . Aun 

a s í ,  e s te  t ip o  de erogaciones s ig n i f ic ó  e l  55% con re la c ió n  a l  re g is t ra d o  

una década a t rá s . Aproximadamente l a  m itad de la s  erogaciones se  

destinaron , a t rav és  d e l Programa N acional de S o lid a rid a d , a  extender, 

en tre  o tro s , lo s  s e rv ic io s  de sa lud , educación, agua p o tab le , v iv ien d a  y  

e le c t r i f ic a c ió n .  Por su p a rte , l a  in vers ión  en in fra e stru c tu ra  b á s ic a ,  

comunicaciones y tran sp ortes  y  en e rgé t ico s , a cargo  de empresas y  

organismos descentra1iz ados, también aumentó sustancia lm ente.

Pese a l  a ju s te  de la s  remuneraciones a  r a íz  de lo s  aumentos de 

sueldos y  la s  re c la s i f ic a c io n e s  de ca tego ría s  la b o ra le s , lo s  gastos  

co rr ien te s  c a s i  permanecieron estancados en 1990. A e l l o  contribuyó la  

ra c io n a liz a c ió n  de dependencias y  entidades, de t a l  manera que se  redu jeron  

lo s  gastos  de adm inistración .

En balance, en 1990 e l  sec to r p ú b lico  tuvo menos necesidad de 

finaneiam iento (-14%) con re la c ió n  a l  año a n te r io r . A d ife re n c ia  de 1989, 

año en e l  que la s  tran s fe ren c ia s  de recu rsos a l  e x te r io r  por concepto de 

s e rv ic io s  de la  deuda p ú b lic a  re q u ir ie ro n  de un aumento concomitante en e l  

endeudamiento in terno , en 1990 se captaron f lu jo s  netos de recu rsos  d e l  

e x te r io r  para e l  sec to r p ú b lico . Esta s itu ac ió n  perm itió  r e v e r t i r  e l  f lu jo  

de endeudamiento con e l  banco cen tra l y  d ism inu ir e l  volumen de 

financiam iento o rig in ado  en la  banca com erc ia l. La co locac ión  de v a lo re s  

se  mantuvo c a s i constante en térm inos nominales y  representó  e l  87% d e l  

financiam iento t o t a l  fre n te  a l  76% d e l amo am terior.
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A s i,  en 1990 la s  fin anzas d e l sec to r p ú b lico  m ejoraron en forma 

n otab le , lo  cu a l perm itió  a  la s  autoridades r e v e r t i r  en alguna medida la  

tendencia d ec lin an te  d e l gasto  de c a p it a l .  Asimismo, continuó disminuyendo 

l a  p a rt ic ip a c ió n  r e la t iv a  d e l sec to r p ú b lico  en l a  economía y  se  preparó  

e l  camino para  p ro fun d izar t a l  proceso a l  anunciarse l a  in ic ia t iv a  para  

desincorporar l a  banca com ercial.
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Cuadro 1

MEXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Indices (1980 = 100.0)

A. Indicadores económicos básicos

Producto interno bruto a precios
de mercado 107.3 110.1 105.9 107.7 109.1 112.4 116.8

Ingreso nacional bruto 101.4 105.6 97.5 99.2 99.9 104. " b/ 110.5 b/
Población (millones de habitantes) 74.5 75.6 76.7 77.8 78.9 80.0 81.1
Producto interno bruto por habitante 101.4 102.5 97.3 97.5 97.4 98.9 101.3

Déficit del sector ptf>lico/PIB c/ 8.7 9.9 16.0 15.8 11.9 5.i. 3.5
Dinero (MD/PIB c/ 6.5 6.5 5.1 4.3 4.ï 4.3 5.1
Tipo de cambio real (1978=100.0) d/ 118.5 128.6 136.3 130.9 106.» 10>t.o 100.7
Tasa de desocupación c/e/ 5.7 4.4

Tasas de

4.3 3.9 

crecimiento

3.5 2.*» 2.8

Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto 3.6 2.6 -3.8 1.7 1.3 3.0 3. >
Producto interno bruto por habitante 2.2 1.1 -5.1 0.2 -0.' 1.5 2.'»
Ingreso nacional bruto 2.9 4.1 -7.7 1.7 0. ' 4.3 b/ 5.5 b/

Precios al consumidor
Diciembre a diciembre 59.2 63.7 105.7 159.2 51.7 19.7 29.9

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 

Valor corriente de las importaciones
10.9 -8.4 -20.8 26.2 5.2 13.2 16.8

de bienes y servicios 
Relación de precios del intercambio

26.7 14.9 -11.7 5.7 44.7 24. i 27.1

de bienes y servicios -3.3 2.0 

MilIones

-24.1 

de dólares

3.7 -3.3 6.5 5.1

Sector externo

Saldo del comercio de bienes y servicios 14,056 9,134 5,563 10,380 4,106 1,765 -1,153
Pago neto de utilidades e intereses 10,160 8,951 7,801 7,103 7,215 7,950 7,699
Saldo de la cuenta corriente 4,153 562 -1,793 3,702 -2,558 -3,961 -5,254
Saldo de la cuenta de capital 
Variación de las reservas

-1,996 -3,185 1,649 1,951 -3,666 4,356 8,487

internacionales netas 2,363 -2,984 -231 5,684 -6,788 271 3,414
Deuda externa total 96,700 97,800 100,500 102,400 100,900 95,100 98,200

b/ No son estrictmente comparables con los datos de 1988 y anteriores debido a revaluación de las 
transferencias privadas internacionales, 

c/ Porcentajes.
d/ Tipo de cambio libre oficial/tipo de cambio libre de paridad, respecto del dólar estadounidense, 
e/ Promedio ponderado de las 16 ciudades más importantes. Hasta 1983 sólo se consideraron las áreas 

metropolitanas de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 2

MEXICO: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Indices (1980 * 100.0)
Composición
porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Oferta gobal 107.2 112.3 119.4 114.3 116.8 1.6 4.4 4.8 6-3

Producto interno bruto 
a precios de mercado 109.1 112.4 116.8 100.0 100.0 1.7 1.3 3.0 3.9

Importaciones de bienes 
y servicios 93.3 112.0 137.6 14.3 16.8 0.8 38.1 20.0 22.9

Demanda global 107.2 112.3 119.4 114.3 116.8 1.6 4.4 4.8 6.3

Demanda interna 95.3 100.5 107.0 102.5 93.9 -1.5 4.5 5.4 6.5

Inversión bruta interna 69.0 71.8 82.2 27.2 19.1 4.1 13.2 4.0 14.4

Inversión bruta fija 74.2 78.6 89.2 24.8 18.9 -0.3 6.0 5.9 13.4

Construcción 
Maquinaria y equipo

80.7
66.0

83.0
73.1

89.3
88.9

13.9
1Q.9

10.6
8.3

1.7
-3.7

-0.9
18.8

2.9
10.6

7.6
21.7

Pública
Privada

50.3
92.3

48.5
101.4

54.7
115.2

10.7
14.1

5.0
13.9

-9.8
4.9

-2.7
10.0

-3.6
9.9

12.8
13.6

Variación de existencias 15.1 1.0 9.7 2.4 0.2 . . . . . . . . .

Consumo total 104.8 110.8 116.0 75.3 74.8 -2.7 2.6 5.7 4.7

Gobierno general 
Privado

124.2
101.8

123.4
108.9

125.5
114.5

10.0
65.3

10.8
64.0

-1.2
-3.0

-0.3
3.1

-0.6
6.9

1.7
5.2

Exportaciones de bienes 
y servicios b/ 210.1 215.6 226.9 11.8 22.9 16.1 3.9 2.6 5.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional,
a/ Cifras preliminares.
b/ Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos

en dólares corrientes del Fondo Monetario Internacional, convertidos a valores constantes de 1980, mediante 
indices de valor unitario calculados por la CEPAL para dicho efecto.
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Cuadro 3

MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
A PRECIOS DE MERCADO DE 1980

Composición
Indices <1980 = 100.0) porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Producto interno bruto 109.1 112.4 116.8 100.0 100.0 1.7 1.3 3.0 3.9

Bienes 104.7 108.2 113.5 40.0 38.9 2.4 0.5 3.2 5.0

Agricultura b/ 107.1 105.1 108.6 8.2 7.7 1.4 -1.1 -2.0 3.4

Minería 127.7 126.6 130.6 3.2 3.6 5.2 0.4 -0.9 3.2

Industria manufacturera 106.8 113.1 119.0 22.1 22.5 2.6 2.2 6.0 5.2

Construcción 83.3 85.8 92.4 6.4 5.1 1.5 -3.3 3.0 7.7

Servicios básicos 116.1 123.6 131.2 7.4 8.3 2.4 3.3 6.4 6.1

Electricidad, gas y agua 160.8 173.7 182.8 1.0 1.6 1.9 5.4 8.0 5.2

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 109.2 115.9 123.2 6.4 6.7 2.5 2.8 6.1 6.3

Otros servicios 112.1 114.6 117.8 53.7 54.1 0.7 1.2 2.3 2.8

Comercio, restaurantes 
y hoteles 100.6 103.9 107.9 28.0 25.8 0.5 1.2 3.2 3.9

Establecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las 
empresas 139.2 142.0 145.6 8.6 10.7 2.4 2.7 2.0 2.5

Servicios comunales, sociales 
y personales 117.1 118.4 120.0 17.2 17.6 0.1 0.4 1.1 1.4

Ajustes por servicios 
bancarios (-) -1.1 -1.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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MEXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL a/

Cuadro 4

Tasas de crecí atiento

1989 1990

1 II III IV I II III IV

Otsl 2.2 3.9 3.9 2.4 1.9 2.4 5.4 5.8

Agropecuario, silvicultura 
y pesca 1.4 -2.1 -7,9 -8.3 1.2 2.0 5.7 4.6

Minería -2.2 -2.5 1.7 0.3 2.0 2.5 3.5 4.7

Industria manufacturera 4.7 11.1 9.8 2.8 2.8 2.1 8.4 7.7

Construcción -0.6 2.1 2.5 4.5 3.7 6.8 9.1 11.1

Electricidad, gas y agua 5.0 6.7 8.3 5.2 7.1 5.5 4.1 4.4

Transporte y comunicaciones 3.7 5.3 6.0 5.8 4.2 5.0 7.7 8.4

Comercio 2.2 3.3 4.6 4.4 1.2 2.0 5.3 6.6

Establecimientos financieros 
y bienes inmuebles 2.5 3.0 2.8 3.5 2.2 2.4 2.6 2.6

Servicios comunales 0.4 1.1 2.0 1.6 0.4 1.0 1.6 2.5

Fuente: CEPAL, sobre ta base de información oficial,
at Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior.
b/ Incluye otros ruaros del sector de los servicios (gobierno, servicios financieros, vivienda, etc.)



37

Cuadro 5

MEXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1987 1988 1989 1990 a/ ...............................

1987 1988 1989 1990 a/

Indice del producto interno
agropecuario (1980 = 100.0) 112.7 1Q8.7 105,3 108.9 0.8 -3.5 -3.1 3.4

Agricultura 112.0 107.0 104.8 110.1 1.5 -4. 5 -2.1 5.1
Ganadería 111.6 108.5 104.0 105.8 -1.8 -2.8 -4.1 1.7
SiIvicultura 110.2 108.8 98.1 93.1 5.5 -1.3 -9.8 -5.1
Caza y pesca 140.8 139.9 140.3 147.0 7.7 -0.6 0.3 4.8

Producción de los principales 
cultivos b/

De exportación

Algodón pluma 208 283 162 192 44.4 36.1 -42.8 18.5
Café 578 423 343 330 54.1 -26.8 -18.9 -3.8
Jitomate 1,672 1,980 1,880 1,638 15.0 18.4 -5.1 -12.9

De consumo interno

Arroz (limpio) 386 301 420 236 7.2 -22.0 39.5 -43.8
Maíz 11,675 10,600 10,945 14,639 -0.4 -9.2 3.3 33.8
Frijol 1.016 857 586 1,247 -6.4 -15.6 -31.6 112.8
Trigo 4,409 3,665 4,374 3,884 -7.6 -16.9 19.3 -11.2
Sorgo 6,339 5,895 4,806 5,794 31.2 -7.0 -18.5 20.6
Caña de azúcar 39,523 29,694 25,112 33,232 13.2 -24.9 -15.4 32.3
Soya 830 226 942 512 17.1 -72.8 316.8 -45.6

Indicadores de la 
producción pecuaria

Beneficio b/

Vacunos 1,273 1,217 1,162 1,114 2.0 -4.4 -4.5 -4.1
Porcinos 915 861 726 757 -4.6 -5.9 -15.7 4.3
Ovinos 22 24 25 25 -8.3 9.1 4.2 0.0
Aves 672 654 611 750 -0.1 -2.7 -6.6 22.7

Otras producciones

Leche c/ 6,350 6,281 5,704 6,266 -2.9 -1.1 -9.2 9.9
Huevos b/ 975 1,090 1,047 1,010 -2.3 11.8 -3.9 -3.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estudios, Información y Estadística
Sectorial, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas, 
c/ Miles de litros.
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HEXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCION HIÑERA

Cuadro 6

Indices (1980 = 100.0) Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Total 130.7 131.3 130.7 136.0 3.8 0.5 -0.5 4.1

Carbón y derivados 108.6 106.6 101.9 106.1 - -1.8 -4.4 4.1

Petróleo y gas 133.2 133.2 134.2 138.1 4.6 - 0.8 2.9

Petróleo 134.8 135.1 135.5 135.9 4.7 0.2 0.3 0.3

Gas 98.3 97.7 100.3 102.4 2.0 -0.6 2.7 2.1

Mineral de hierro 97.6 109.9 105.2 121.8 2.7 12.6 -4.3 15.8

Metálicos no ferrosos 145.5 148.5 143.1 149.9 -0.8 2.1 -3.6 4.8

Canteras, arena y grava 122.2 121.3 126.8 137.3 10.6 -0.7 4.5 8.3

Otros minerales no metálicos 103.3 97.0 91.7 88.7 9.2 -6.1 -5.5 -3.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México,
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 7

MEXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Indices (1980 = 100.0) Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1986 1989 1990 a/

Total 108.5 111.7 119.0 124.9 4.0 2.9 6.5 5.0

Bienes de consuno 103.9 105.2 112.4 117.8 0.6 1.3 6.8 4.8

Duraderos 
No duraderos

87.7
108.0

91.2
108.8

98.3
116.0

106.9
120.1

1.4
0.5

4.0
0.7

7.8
6.6

8.7
3.5

Bienes intermedios 109.5 112.1 118.0 123.2 5.1 2.4 5.3 4.4

Bienes de capital 92.3 102.6 110.5 122.8 9.6 11.2 7.7 11.1

Maquiladoras 323.2 371.0 430.0 469.0 21.3 14.8 15.9 9.1

Total 108.5 111.7 119.0 124.9 4.0 2.9 6.5 5.0

Alimentos, bebidas y tabaco 117.8 117.4 124.3 129.6 0.7 -0.3 5.9 4.3

Carnes y lácteos 
Molienda de nixtamal 
Cerveza

117.4
138.6
102.9

110.9
138.4
109.3

117.5
140.6 
127.5

123.3 b/
143.2 b/
136.2 b/

-2.7
2.4
5.8

-5.5
-0.1
6.2

6.0
1.6
16.7

4.8 b/ 
1.7 b/ 
5.6 b/

Textiles y prendas de vestir 91.6 95.6 97.0 95.9 -0.5 4.4 1.5 -1.1

Madera 105.5 104.4 107.6 114.7 -2.7 -1.0 3.1 6.6

Papel e imprentas 113.9 114.1 122.2 127.1 -0.7 0.2 7.1 4.0

Química, caucho y plásticos 121.0 123.2 132.3 140.2 4.0 1.8 7.4 6.0

Derivados del petróleo 
Petroquímica básica 
Ouímica básica 
Abonos y fertilizantes 
Productos farmacéuticos

122.1
225.9
114.1
183.1
100.2

118.5 
237.9
115.5
179.6 
102.2

125.4
273.9
116.0
195.0
106.7

134.9 b/
312.0 b/
123.3 b/
184.1 b/
106.3 b/

6.4 
19.4
1.8
1.4 
-7.0

-2.9
5.3
1.2
-1.9
2.0

5.8
15.1
0.4
8.6
4.4

8.2 b/ 
15.0 b/ 
4.4 b/ 
-3.7 b/ 
-1.2 b/

Minerales no metálicos 102.9 97.2 102.6 109.9 11.4 -5.5 5.6 7.1

Metálicos básicos 102.3 107.5 112.6 118.7 14.8 5.1 4.7 5.4

Productos metálicos y 
maquinaria 102.9 113.5 124.6 135.8 9.0 10.3 9.8 9.0

Maquinaria no eléctrica 
Electrodomésticos 
Automóviles

131.3
60.0
73.6

148.0
62.5
91.8

140.9 
62.2
124.9

140.8 b/ 
67.7 b/ 
155.2 b/

23.8
0.7
10.5

12.7 
4.2
24.7

-4.8
-0.5
36.1

9.7 b/ 
10.7 b/ 
22.2 b/

Otras manufacturas 108.0 117.7 135.7 143.0 b/ 5.4 9.0 15.3 6.1 b/

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México,
a/ Cifras preliminares,
b/ Corresponden al periodo enero-octubre.
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Cuadro 8

MEXICO: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

Indices (1980 = 100.0) Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Vol unen de 
la construcción

Producción de los 
principales insumos

Cemento

Productos metálicos 
estructurales

Vidrio

81.7 78.9

138.4 136.7

59.2 65.1

123.1 116.0

80.2 86.1

140.1 142.6 b/

75.0 60.8 b/

138.8 157.5 b/

4.7 -3.4

12.7 -1.2

-12.4 10.0

26.8 -5.8

1.6 7.4

2.5 1.8 b/

15.2 -19.0 b/

19.7 13.5 b/

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Corresponden al período enero-octubre.
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Cuadro 9 

MEXICO: INOICAOORES DEL EMPLEO

Tasas de crecimiento
1987 1988 1989 1990 a/ ................................

1987 1988 1989 1990 a/

Porcentajes

Desempleo urbano b/ 3.9 3.5 2.9 2.8

Primer trimestre 
Segundo trimestre 
Tercer trimestre 
Cuarto trimestre

4.4
3.9
3.9 
3.2

3.5
3.6 
3.8 
3.2

Indices

3.1 
2.9
3.2 
2.5

(1980 =

2.5 
2.8 
3.1
2.6

100.0)

Afiliados al Instituto 
Mexicano de Seguro Social 139.7 146.3 153.7 167.1 4.6 4.7 5.1 8.7

Permanentes
Eventuales

143.0
123.6

151.9
118.4

162.4
111.5

174.9 c/ 
110.7 c/

4.8
3.0

6.2
-4.2

6.9
-5.8

7.7
-0.7

Personal ocupado en la 
industria manufacturera 87.4 87.5 89.1 90.2 c/ - 0.1 1.8 1.2

Personal ocupado en la 
industria maquiladora 254.0 310.1 362.5 380.6 22.4 22.1 16.9 5.0

Fuente: CEPAL, sobre La base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio ponderado de las 16 ciudades más importantes, 
c/ Corresponden al periodo enero-octubre.
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Cuadro 10

MEXICO: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990a/

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor 5.1 8.4 -10.5 -26.0 28.9 -0.4 10.7 17.6
Volumen 19.4 8.8 r9.2 1.9 16.2 6.7 0.9 5.4
Valor unitario -12.0 -0.4 -1.4 -27.4 10.9 -6.7 9.7 11.6

Importaciones fpb

Valor -40.7 31.6 17.4 -13.5 6.9 54.6 23.9 27.3
Volumen -28.3 22.6 21.1 -11.3 1.8 44.9 20.0 23.4
Valor unitario -17.4 7.4 -3.0 -2.5 5.0 6.7 3.2 3.2

Relación de precios del intercambio
(fob/cif) 5.5 -7.5 1.7 i25.7 5.7 -12.8 6.1 8.1

Indices (1980 = 100.0)

Poder de compra de les exportaciones 166.9 168.1 155.2 117.4 144.3 133.7 143.2 163.9
Quantum de las exportaciones 182.5 198.7 180.4 183.9 213.7 228.0 229.0 242.4
Quantum de las importaciones 53-5 65.3 79.0 70.1 71.4 103.5 123.4 152.2
Relación de precios del intercambio
(fob/cif) 91.4 84.6 86.0 63.9 67.5 58.9 62.5 67.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 11

MEXICO: EXPORTACIONES OE BIENES FOB a/

Compos i c i ón
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 b/ 1980 1990 b/ 1987 1988 1989 1990 b/

Total de exportaciones 
(mercancías fob) 20,565 22.765 26,773 100.0 100.0 28.9 -0.4 10.7 17.6

Hidrocarburos 6,711 7,876 10,104 64.1 37.7 38.7 -22.2 17.4 28.3

Petróleo crudo 5,833 7.292 8.921 61.4 33.3 41.2 -25.9 25.0 22.3
Derivados del petróleo 828 584 1.183 2.7 4.4 17.7 10.0 -29.5 102.6

Productos no petroleros 13,854 14,889 16,669 35.9 62.3 23.0 14.8 7.5 12.0

Principales exportaciones
tradicionales 2,477 2,471 2,678 10.5 10.0 -13.6 1.0 -0.2 8.4

Café crudo en grano 434 513 333 2.6 1.2 -40.4 -11.8 18.2 -35.1
Camarón 370 338 203 2.4 0.8 22.9 -14.9 -8.6 -39.9
Plata
Legumbres y hortalizas

318 347 301 . . . 1.1 17.2 -11.9 9.1 -13.3

frescas 268 197 430 1.0 1.6 20.2 12.6 -26.5 118.3
Tomate 243 199 428 1.2 1.6 -51.0 21.5 -18.1 115.1
Ganado vacuno 203 212 349 0.5 1.3 -27.5 5.7 4.4 64.6
Cobre 200 209 169 1.0 0.6 -0.6 24.2 4.5 -19.1
Azufre 184 146 146 0.7 0.5 17.8 15.7 -20.7 0.0
Frutas frescas 143 198 228 0.6 0.9 30.0 - 38.5 15.2
Algodón 114 112 91 2.0 0.3 -2.7 58.3 -1.8 -18.8

Principales exportaciones
no tradicionales 9,492 10,179 11,677 12.7 43.6 39.0 21.9 7.2 14.7

Productos metálicos.
maquinaria y equipo 5,256 5,782 7,114 5.9 26.6 40.7 13.8 10.0 23.0
Autopartes 1,972 1,940 1,849 1.6 6.9 15.6 5.3 -1.6 -4.7
Automóviles y camiones 1,494 1,567 2,640 0.8 9.9 142.7 12.8 4.9 68.5

Productos químicos 
Productos alimenticios

1,384 1,537 1,678 2.5 6.3 31.7 26.6 11.1 9.2

y bebidas c/ 1,362 1,268 1,095 2.4 4.1 50.6 55.1 -6.9 -13.6
Productos siderúrgicos 
Productos de minerales

762 866 974 0.4 3.6 42.2 21.0 13.6 12.5

no metálicos 520 566 525 0.8 2.0 19.2 16.3 8.8 -7.2
Productos petroquímicos 208 160 291 0.7 1.1 39.1 71.9 -23.1 81.9

Resto 1,885 2,239 2,314 12.7 8.6 33.0 19.9 18.8 3.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ No incluye maquila, 
b/ Cifras preliminares, 
c/ Excluye el camarón congelado.
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Cuadro 12

MEXICO: IMPORTACIONES DE BIENES FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 a/ 1980 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 ay

Total de importaciones 
(mercancías fob) 18,898 23,410 29,799 100.0 100.0 6.9 54.6 23.9 27.3

Sector público 3,552 3,771 4,247 43.3 14.3 -16.9 27.8 6.2 12.6
Sector privado 15,346 19,638 25.552 56.7 85.7 16.8 62.5 28.0 30.1

Bienes de consumo 1,922 3,499 5,059 12.8 17.0 -9.2 150.3 82.0 44.6

Alimentos, bebidas y tabaco 1,233 2,013 2,679 5.0 9.0 34.4 4.6 63.3 33.1
Radios y televisores 448 539 569 a a a 1.9 . . . 387.0 20.3 5.6
Prendas de vestir y calzado 137 333 434 . . . 1.5 10.3 218.6 143.1 30.3

Bienes intermedios 12,950 15,143 17,919 60.6 60.1 15.6 46.7 16.9 18.3

Material automotriz 1,681 1,762 3,300 7.6 11.1 72.1 53.1 4.8 87.3
Productos químicos 1,882 2,456 2,711 7.5 9.1 14.5 36.4 30.5 10.4
Productos agrícolas 1,345 1,746 1,830 8.0 6.1 24.0 38.5 29.8 4.8

Maíz 393 441 435 3.1 1.5 72.1 38.4 12.2 -1.4
Semilla de soya 336 327 217 1.6 0.7 31.7 52.7 -2.7 -33.6
Sorgo 138 322 331 0.9 1.1 -20.5 122.6 133.3 2.8

Productos siderúrgicos 1,089 1,312 1,628 9.4 5.5 - 73.4 20.5 24.1
Papel, imprenta y editorial 797 934 1,064 2.7 3,6

1.1
40.8 31.3 17.2 13.9

Productos petroquímicos 664 553 318 2.8 9.2 24.1 -16.7 -42.5
Derivados del petróleo 503 813 1,062 0.8 3-6 9.2 5.5 61.6 30.6

Bienes de capital 4,027 4,769 6,820 26.6 22.9 -10.9 53.1 18.4 43.0

Maquinaria y equipos
especiales 3,607 4,533 5,657 26.1 19.0 -1.9 48.4 25.7 24.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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(Millones de dólares)

Cuadro 13

MEXICO: BALANCE DE PAGOS

1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/ 1990 a/b/

Balance en cuenta corriente 4,153 564 -1,793 3,703 -2,558 -3,961 -5,254

Balance comercial 14,056 9,134 5,563 10,381 4,106 1,765 -1,153
Exportaciones de bienes y servicios 30,135 27,609 21,875 27,614 29,054 32,865 38,389

Bienes fob 24,196 21,664 16,031 20,656 20.565 22.765 26,773
Servicios reales c/ 5,939 5.945 5,844 6,958 8,489 10,100 11,616
Transporte y seguros 570 577 545 665 690 692 889
Viajes 3,499 3,999 2,988 3,500 4,000 4,766 5.325

Importaciones de bienes y servicios 16,079 18,475 16,312 17,233 24,948 31,100 39,542
Bienes fob 11,256 13,212 11.432 12,222 18,898 23,410 29,799
Servicios reales c/ 4,825 5,263 4,880 5,011 6,050 7,690 9,743
Transporte y seguros 1,387 1,393 1,298 1,338 1,566 1,981 2,597
Viajes 2,168 2,258 2.178 2,365 3,202 4,247 5,380

Servicios de factores -10,226 -8,898 -7,701 -7,062 -7,117 -7.801 -7,575
Utilidades -458 -618 -922 -894 -1,083 -1,253 -1,315
Intereses recibidos 2,073 1,822 1,463 1,888 2,507 2,580 2,632
Intereses pagados y devengados -11,775 -10.156 -8,342 -8,097 -8,638 -9,278 -9,019
Trabajo y propiedad -66 91 129 134 142 — . . .

Transferencias unilaterales privadas 325 328 345 384 453 2,075 d/ 3,474 d/

Balance en cuenta de capital -1,996 -3,185 1,649 1,951 -3,666 4,356 8.487
Transferencias unilaterales oficiales 85 664 120 264 163 . . . . . .
Capital de largo plazo 2,499 -316 404 3,994 -466 3,974 4,738

Inversión directa 389 502 1,513 3,212 2,598 3,036 2,633
Inversión de cartera -757 -1,010 -813 -405 1,888 493 1,995
Otro capital de largo plazo 2,868 193 -297 1,187 -4,952 445 110

Sector oficial e/ 8,742 11,313 8,242 4,049 -2,560
Préstamos recibidos 8,743 11,573 8,888 5,651 1,349
Amortizaciones -1 -260 -646 -1,602 -3,909

Bancos comerciales e/ 483 118 486 -85 1,761
Préstamos recibidos 1,461 1,785 2,526 1,637 2,529
Amortizaciones -1,003 -1,714 -2,020 -1,536 -755

Otros sectores e/ -6,358 -11,238 -9,024 -2,776 -4,153
Préstamos recibidos 913 1,012 962 1,011 808
Amortizaciones -7,272 -12,250 -9,986 -3,787 -4,960

Capital de corto plazo -3,574 -1,793 730 -4,964 -2,771 -936 4,Ü¿
Sector oficial - 5 218 -233 7
Bancos comerciales 269 -91 -290 -592 -622
Otros sectores -3,847 -1,707 801 -4,139 -2,156

Errores y omisiones netos -1,006 -1,740 395 2,657 -592 1,319 -361

Balance global f/
Variación total de reservas

2,157 -2,621 -144 5,654 -6,224 395 3,233

(menos significa aumento) -2,363 2,984 231 -5,684 6,788 -271 -3,414
Oro monetario -94 - -96 8 -38 . . . . . .

Derechos especiales de giro 20 3 -9 -698 312 . . . . . .

Posición de reserva en el FMI 95 - - - - . . . . . .

Activos en divisas -3,488 2,377 -755 -6,097 7,211 . . . . . .

Otros activos - - - - - . . . . . .

Uso del crédito del FMI 1,104 604 1,091 1,103 -358

Fuente: 1982-1988: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional.
1989: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,

a/ Los años 1989 y 1990 no son estrictamente comparables con los años anteriores debido a ajustes
metodológicos y de presentación del Banco de Mexico, 

b/ Cifras preliminares,
c/ Incluye otros servicios no factoriales,
d/ Incluye transferencias oficiales.
e/ Incluye préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
f/ Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 14

MEXICO: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Miles de millones de dólares

Deuda externa total 

Saldos 96.7 97.8 100.5 102.4 100.9 95.1 99.7

Desembolsos 5.3 4.7 6.1 7.5 5.9 -0.5 . . .

Servicio 14.3 13.5 11.7 13.7 16.8 . . . . . .

Amortizaciones 2.4 3.6 3.4 5.6 7.9
Intereses 11.9 9.9 8.3 8.1 8.6 9.i 9ÍÕ

Deuda externa pública 

Saldos 69.4 72.1 75.4 81.4 81.0 76.1 77.8

Mediano y largo plazo 69.0 71.6 74.0 80.8 80.2 75.5 76.6

Corto plazo 0.4 0.5 1.4 0.6 0.8 0.6 1.2

Servicio b/ 8.6 9.5 8.9 9.0 8.1 14.5 11.2

Amortizaciones 1.0 1.9 2,8 3.3 1.7 7.6 5.7
Intereses 7.6 7.6 6.1 5.7 6.4 6.9 5.5

Relaciones

Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 320.9 356.6

Porcentajes

459.5 371.0 347.2 289.4 255.8

Servicio/exportaciones de 
bienes y servicios 47.5 49.2 53.5 49.6 57.8 . . . . . .

Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios 39.5 36.1 37.9 29.3 29.6 28.6 23.2

Servi c io/desembolsos 269.8 287.2 191.8 182.7 284.7 . . . . . .

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, del
Banco de México y del Fondo Monetario Internacional, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el servicio de la deuda del sector bancario nacionalizado.
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Cuadro 15

MEXICO: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Variación de dicieabre a diciembre

Indice de precios al consumidor a/ 59.2 63.7 105.7 159.2 51.7 19.7 29.9

Alimentos 70.6 57.5 108.7 150.2 57.8 16.0 28.9
Artículos con precios controlados . . . 61.8 121.8 156.8 40.0 14.6 28.0
Artículos con precios no controlados ■ a • 64.7 97.3 160.8 58.4 22.2 30.8
Canasta familiar salario mínimo 63.3 60.9 112.5 148.9 54.6 22.6 34.2

Indice de precios mayoristas b/ 63.2 63.4 101.6 164.6 42.6 18.1 27.4

Indice de precios al productor a/ 60.1 61.1 102.3 166.5 37.4 15.6 29.5

Productos agrícolas c/ 61.4 70.6 151.8 43.4 21.9 24.4
Productos de empresas privadas -  .  • 60.0 109.8 171.5 39.8 13.0 27.9
Productos de empresas públicas d/ . . . 71.7 104.9 151.6 25.2 28.6 34.5
Materias primas . . . 55.9 111.3 169.7 43.3 14.4 23.7

Indice del costo de edificación e/ 56.0 60.6 96.6 201.9 30.2 12.5 23.9

Variación media anual

Indice de precios al consumidor a/ 65.4 57.7 86.2 131.8 114.2 20.0 26.7

Alimentos 74.9 59.8 85.7 131.1 109.5 20.3 25.4
Artículos con precios controlados . . . 59.4 94.0 136.3 103.8 11.3 23.8
Artículos con precios no controlados ,  ,  , 56.9 82.0 129.3 120.2 24.5 27.7
Canasta familiar salario mínimo 69.8 57.7 91.6 128.1 111.0 22.4 31.7

Indice de precios mayoristas b/ 70.3 53.6 87.3 135.6 107.8 16.0 23.3

Indice de precios al productor a/ 63.6 55.2 79.5 145.3 99.3 12.8 22.8

Productos agrícolas c/ 97.4 60.0 73.5 120.3 98.5 18.1 26.0
Productos de empresas privadas 66.4 54.6 77.8 128.2 100.6 15.8 21.3
Productos de empresas públicas d/ 76.6 51.6 78.8 128.3 96.3 15.9 25.6
Materias primas 71.8 53.3 81.2 134.7 104.4 13.8 17.1

Indice del costo de edificación e/ 56.4 55.2 78.5 142.6 114.3 6.8 16.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México, 
a/ Nacional.
b/ En la ciudad de México, 
c/ Precios de garantía a los agricultores, 
d/ Excluye el petróleo de exportación, 
e/ Nacional, para la vivienda de interés social.
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MEXICO: EVOLUCION DEL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Cuadro 16

Variaciones respecto del Variaciones respecto del mismo
mes anterior mes del año anterior

1986 1987 1988 1989 1990 1986 1987 1988 1989 1990

Enero 8.8 8.1 15.5 2.4 4.8 65.9 104.3 176.8 34.6 22.5

Febrero 4.4 7.2 8.3 1.4 2.3 66.4 109.8 179.7 25.9 23.6

Marzo 4.6 6.6 5.1 1.1 1.8 67.6 113.7 175.8 21.1 24.4

Abril 5.2 8.7 3.1 1.5 1.5 71.1 120.9 161.4 19.2 24.4

Mayo 5.6 7.5 1.9 1.4 1.7 76.4 125.0 147.8 18.5 24.9

Junio 6.4 7.2 2.0 1.2 2.2 83.2 126.7 135.8 17.6 26.1

Julio 5 8.1 1.7 1.0 1.8 85.8 133.4 121.8 16.8 27.1

Agosto 8 8.2 0.9 1.0 1.7 92.2 133.9 106.9 16.8 28.1

Septiembre 6.0 6.6 0.6 1.0 1.4 96.0 135.2 95.2 17.3 28.7

Octubre 5.7 8.3 0.8 1.5 1.4 99.6 141.0 81.6 18.1 28.6

Noviembre 6.8 7.9 1.3 1.4 2.7 103.7 143.6 70.5 18.2 30.2

Diciembre 7.9 14.8 2.1 3.4 3.2 105.7 159.2 51.7 19.7 29.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro 17

MEXICO: EVOLUCION DE LOS SALARIOS MININOS a/

Indices (1976 = 100.0) Tasas de crecimiento

Nominales Reales Nominales Reales

1977 128.2 99.5 28.2 -0.5

1978 145.5 96.0 13.5 -3.6

1979 168.3 94.7 15.7 -1.4

1980 197.7 87.7 17.5 -7.4

1981 257.3 88.8 30.1 1.3

1982 b/ 412.0 91.7 60.1 3.3

1983 606.7 68.6 47.3 -25.2

1984 935.7 62.9 54.2 -8.3

1985 1,456.7 62.1 55.7 -1.2

1986 2,486.5 55.4 70.7 -10.8

1987 5,410.9 52.8 117.6 -4.7

1988 10,150.8 46.9 87.6 -11.1

1989 11,439.9 43.2 12.7 -7.9

1990 13,144.4 38.2 14.9 -11.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos y del Banco de México, 

a/ Se refiere a los salarios mínimos generales. Se considera aquí el promedio 
anual de las distintas zonas salariales, ponderado por la población 
asalariada de cada una de ellas, con base en datos censales. Para los estratos de 
de bajos ingresos, se deflactó con el índice nacional de precios al consumidor, 

b/ Se supuso que la recomendación presidencial (no obligatoria) acerca de un 
aumento de 30X a los salarios mínimos, a partir del 18 de febrero, fue 
aplicada sólo por 40% de las empresas, y que gradualmente se fue 
generalizando, hasta transformarse en ley el 1 de noviembre.
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Cuadro 18

MEXICO: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Tipos de cambio 
oficial a/

Indices de precios 
al mayoreo

Tipo de caafcio Relación entre el tipo de 
de paridad cadbio oficial y el de paridad

(pesos por dólar) -----------

Libre Controlado b/ México 
(1) (2) (3)

Estados
Unidos
(6)

(22.77*(3/4))

(5)

Libre
(1/5)
(6)

Controlado b/ 
(2/5)
(7)

1978 22.77

r'

100.0 100.0 22.77 100.0
1979 22.80 118.8 112.5 24.03 94.9
1980 22.95 148.4 128.5 26.31 87.2
1981 24.51 184.4 140.1 29.96 81.8
1982 57.18 287.5 142.9 45.80 124.8
1983 150.29 120.17 596.9 144.7 93.93 160.0 127.9
1984 185.19 167.77 1,017.2 148.2 156.25 118.5 107.4
1985 310.24 256.96 1,562.5 147.5 241.22 128.6 106.5
1986 637.88 618.85 2,943.8 143.2 468.03 136.3 132.2

1987 1,405.82 1,366.73 6,935.9 147.1 1,074.00 130.9 127.3

I 1,019.21 1,015.88 4,618.8 144.2 729.09 139.8 139.3
II 1,232.35 1,229.08 5.964.1 146.6 926.29 133.0 132.7

III 1,454.26 1,450.59 7,632.8 148.2 1,172.50 124.0 123.7
IV 1,917.45 1,771.36 9,528.1 149.1 1,454.95 131.8 121.7

1988 2,292.50 2,252.88 14,413.7 152.9 2,146.31 106.8 105.0

I 2,277.50 2,240.50 13,292.2 149.9 2,019.74 112.8 110.9
II 2,297.50 2,257.00 14,337.5 152.2 2,144.80 107.1 105.2
III 2,297.50 2,257.00 14,868.8 154.4 2,192.40 104.8 102.9
IV 2,297.50 2,257.00 15,156.3 155.2 2,224.17 103.3 101.5

1989 2,483.38 2,453.17 16,729.7 160.5 2,373.30 104.6 103.4

I 2,343.14 2,308.64 15,984.4 158.6 2,295.51 102.1 100.6
II 2,433.97 2,407.73 16,509.4 161.4 2,329.73 104.5 103.3

III 2,525.50 2,502.40 16,892.2 160.8 2,392.50 105.6 104.6
IV 2,630.90 2,593.90 17,532.8 161.4 2,474.16 106.3 104.8

1990 2,846.69 2,806.46 20,637.5 166.2 2,827.00 100.7 99.3

I 2,762.86 2,681.66 18,843.8 163.7 2,620.82 105.4 102.3
II 2,818.72 2,774.19 20,087.5 163.4 2,798.85 100.7 99.1
III 2,881.79 2,851.30 21,250.0 166.4 2,908.32 99.1 98.0
IV 2,923.39 2,918.69 22,368.7 171.4 2,971.86 98.4 98.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Fondo Monetario Internacional,
a/ Promedios del periodo.
b/ A partir de agosto de 1982 se adoptó un tipo de cambio dual, primeramente denominado 

"preferencial" y después "controlado”.
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Cuadro 19

MEXICO: TASAS REALES DE INTERES a/

Pagarés con rendí «liento Certificados de
liquidable al vencimiento la Tesorería

Un mes Tres «eses Un mes Tres meses

1987 -3.2 -12.0 -1.9 -8.0

I 5.8 -4.0 8.2 4.9
II -1.4 -5.9 -1.8 0.4
III -1.3 -15.0 -0.9 -11.1
IV -15.7 -23.2 -13.0 -26.2

1988 24.6 30.8 29.1 42.1

I 20.3 63.0 23.0 95.8
II 25.0 29.1 26.5 29.6
III 29.0 20.6 29.3 21.1
IV 24.1 10.4 37.7 22.0

1989 19.8 12.6 30.3 27.2

I 20.6 15.4 34.1 36.5
II 24.2 18.4 43.5 45.0
III 22.9 18.8 30.5 23.2
IV 11.6 -1.9 12.9 3.9

1990 5.7 4.2 9.8 10.5

I 6.7 7.9 11.0 18.1
II 14.0 8.9 17.6 16.5

III 6.9 7.3 10.9 11.5
IV -4.9 -7.5 -0.4 -4.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Tasas anualizadas de algunos de los principales instrumentos de ahorro, deflactadas con el indice 

nacional de precios al consumidor.
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Cuadro 20

MEXICO: INDICADORES MONETARIOS

Saldos a finos de cada año
(miles de Millones de pesos) Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

1. Base monetaria 14.754 20,751 22,960 31,134 75.9 40.6 10.6 35.6

2. Dinero (M1) 14,116 22,314 31,273 51,430 129.7 58.1 40.1 64.5

Efectivo en poder del público 
Depósitos en cuenta corriente b/

7,318
6,798

13,161
9,153

18,029
13,244

24,659
26,771

139.2
120.3

79.8
34.6

37.0
44.7

36.8
102.1

3. Cuasidinero 59,753 99,956 151,242 205,258 167.6 67.3 51.3 35.7

Instrumentos bancarios c/ 
Instrumentos no bancarios d/

47,389
12,364

65,113
34,843

93,770
57,472

130,875
74,383

144.5
319.5

37.4
181.8

44.0
64.9

39.6
29.4

4. Dinero más cuasidinero (M2) 73,869 122,270 182,515 256,688 159.4 65.5 49.3 40.6

5. Depósitos a plazo 10,660 12,076 19,688 38,446 155.3 13.3 63.0 95.3

6. Total de instrunentos de 
ahorro (4+5) 84,529 134,346 202,203 295,134 158.9 58.9 50.5 46.0

7. Crédito interno 132,538 191,784 250,894 325,198 127.4 44.7 30.8 29.6

Al sector público 97,531 128,851 142,335 152,135 117.9 32.1 10.5 6.9

Gobierno e/ 
Instituciones públicas

78,460
19,071

109,872
18,979

124,001
18,334

134,229
17,906

126.0
89.8

40.0
-0.5

12.9
-3.4

8.2
-2.3

Al sector privado 29,189 53,396 95,901 149,803 154.2 82.9 79.6 56.2

A sectores financieros 4,325 5,807 7,754 16,880 185.9 34.3 33.5 117.7

A otros sectores 1,493 3,730 4,904 6,380 184.9 149.8 31.5 30.1

Multiplicadores monetarios 
(coeficientes)

M1/base monetaria 1.26 0.99 1.23 1.54

M2/base monetaria 3.89 4.11 5.03 6.20

Velocidad de circulación: 
PIB/M1 14.90 22.09 22.52 19.30

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Cifras preliminares.
b/ En moneda nacional y extranjera.
c/ Con vencimiento hasta de un año, y aceptaciones bancarias.
d/ Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES), Pagaré de la Tesorería de la Federación (PAGAFES), 

Bonos de Desarrollo (BONDES) y papel comercial, 
e/ Incluye el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y el Departamento del Distrito Federal.
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MEXICO: CREDITO BARCARIO RECIBIDO POR LAS
EMPRESAS Y LOS PARTICULARES a/

Cuadro 21

Salóos a fin de año 
(miles de millones de pesos) Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 b/ 1987 1988 1989 1990 bi

Total 58,655 79,225 122,485 183,067 136.3 35.1 54.6 49.5

Actividades primarias 8,831 14,594 19,638 23,407 137.0 65.3 34.6 19.2

Agropecuarias 3692 8186 13,534 19,697 103.1 121.7 65.3 45.5

Minería y otras 5,139 6,408 6,104 3,710 169.3 24.7 -4.7 -39.2

Industria 24,234 29,052 40,702 56,204 129.7 19.9 40.1 38.1

Energét i ca 8,653 6,766 6,102 3,911 105.5 -21.8 -9.8 -35.9

De transformación 14,565 20,804 31,258 43,131 150.8 42.8 50.2 38.0

De la construcción 1,016 1,482 3,342 9,162 90.3 45.9 125.5 174.1

Vivienda de interés social 2,834 6,128 8,523 12,542 128.4 116.2 39.1 47.2

Servicios y otras actividades 17,429 20,817 33,291 58,429 154.2 19.4 59.9 75.5

Comercio 5,327 8,634 20,331 32,485 118.1 62.1 135.5 59.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Incluye empresas públicas y privadas. Excluye el financiamiento del Banco de México y de los fondos 

de fomento, 
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 22

MEXICO: INGRESOS V GASTOS DEL SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO

Miles de millones de pesos Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Ingresos totales 59,103 118,513 149,088 200,439 62.8 145.4 100.5 25.8 34.4

Gobierno federal 
Organismos y empresas 

controlados

32,973
38,543

65,506
67,598

90,204
77,238

115,977
107,435

58.6
45.3

160.2
142.7

98.7
75.4

37.7
14.3

28.6
39.1

PEMEX
Otros

18,997
19546

29,942
37656

34,776
42,462

51,655
55,770

30.6
60.0

166.3
123.5

57.6
92.7

16.1
12.8

48.5
31.3

Sector no presupuestado b/ 
Menos: operaciones compensadas

3,329
15,742

8,338
22,929

11,561
29,915

20.742
43,715

80.4
19.3

143.7
169.8

150.5
45.7

38.7
30.5

79.4
46.1

Gastos totales 86,892 154,898 173,707 215,545 91.2 144.4 78.3 12.1 24.1

Gobierno federal 
Organismos y empresas 

controlados

60,440
38,416

103,349
65,734

115,793
78,060

135,412
103,745

98.9
51.3

162.7
136.9

71.0
71.1

12.0
18.8

16.9
32.9

PEMEX
Otros

19,092
19,324

29,097
36,637

36,045
42,015

48,725
55,020

41.6
60.0

167.2
113.1

52.4
89.6

23.9
14.7

35.2
31.0

Sector no presupuestado b/ 
Menos: operaciones compensadas

3,778
15,742

8,744
22,929

9,768
29,915

20,102
43,715

79.2
19.3

75.1
169.8

131.4
45.7

11.7
30.5

105.8
46.1

Déficit o superávit económico -27789 -36,385 -24.619 -15,106

Gobierno federal 
Organismos y empresas 

controlados

-27467
127

-37,843
1,864

-25,589
-822

-19,435
3,690

188.8
-251.6

-365.6
-61.7

37.8
1367.7

-32.4
-144.1

-24.0
-548.9

PEMEX
Otros

-95
222

845
1,019

-1,269
447

2,930
750

-102.9
59.5

-891.7
-30.4

-989.5
359.0

-250.2
-56.1

-330.9
67.8

Sector no presupuestado b/ -449 -406 1,793 640 77.8 -156.6 -9.6 -541.6 -64.3

Intermediación financiera c/ -1939 -6,255 -3,187 -7,648 -221.3 120.1 222.6 -49.0 140.0

Déficit o superávit financiero -29,728 -42,640 -27,806 -22,754 -372.3 140.8 43.4 -34.8 -18.2

Financiamiento interno 26,950 47,219 32,145 d/ 21,427 d/

Banco de México 
Otros

1,583
25,367

23,503
23,716

6,933
25,212

-2,845
21,427

Financiamiento externo 2,777 -4,581 -2,766 3,968

Relaciones (porcentajes)

Ingresos totales/PIB
Gastos totales/PIB
Gastos totales sin intereses/PIB
Déficit financiero/PIB
F i nanc iami ento interno/déf ic i t
F i nanc i ami ento externo/déf i c i t

30.5
44.9
24.7 
15.3
90.7 
9.3

30.2
39.4
22.6
10.9
110.7
-10.7

28.9
33.6
21.0
5.4

115.6
-9.9

30.0
32.2
22.4 
3.4
94.2
17.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México,
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Teléfonos de México, Sistema de Transporte Colectivo y Departamento del Distrito Federal.
c/ Fondo de los fideicomisos de fomento y de la banca de desarrollo para el beneficio del sector social y privado.
d/ Incluye intereses devengados no pagados.
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Cuadro 23

MEXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO FEDERAL

Miles de millones de pesos Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

1. Ingresos corrientes 32,973 £5,507 90.204 115,977 160.2 98.7 37.7 28.6

Ingresos por PEMEX 10,163 13,451 17,985 26,098 241.0 32.4 33.7 45.1

Ingresos sin PEMEX 22,810 52,056 72,219 89,879 135.4 128.2 38.7 24.5

Tributarios 20,728 47,307 60,886 77,892 132.3 128.2 28.7 27.9

D i rectos 
Indirectos
Sobre el comercio exterior

7,655
11,585
1,488

25,909
26,076
1,763

27,241
31,133
3,844

33,837
37,745
6,310

127.5
137.6 
118.5

238.5
125.1
18.5

5.1
19.4
118.0

24.2
21.2 
64.2

No tributarios 2,082 4.749 11,333 11,987 171.1 128.1 138.6 5.8

2. Gastos corrientes 54,177 98,777 107,470 119,320 169.9 82.3 8.8 11.0

Remuneraciones 
Intereses 
Transferencias 
Otros gastos corrientes

6,310
33,957
6,370
7,540

11,113
59,323
11,065
17,276

15,368
57,374
12,699
22,029

18,940
57,411
13,649
29,320

152.9
215.8 
93.6
112.8

76.1
74.7
73.7 
129.1

38.3
-3.3
14.8
27.5

23.2
0.1
7.5

33.1

3. Déficit o superávit 
corriente (1-2) -21,204 -33,270 -17,266 -3,343

4. Gastos de capital 6,199 7,532 9,930 17,612 120.3 21.5 31.8 77.4

Inversión real 
Transferencias de capital 
Otros gastos de capital

1,741
4,201
257

2,066
4,934
532

2,594
6,521
815

5,122
11,394
1,096

119.5
128.6 
40.4

18.7
17.4
107.0

25.6
32.2
53.2

97.5 
74.7
34.5

5. Gastos totales (2+4) 60,376 106,309 117,400 136,932 163.8 76.1 10.4 16.6

6. Déficit o superávit 
presupuestal (1-5) -27,403 -40,802 -27,196 -20,955

7. Otros egresos -63 -1,606 -928 -1,521

8. Déficit o superávit 
total (6+7) -27,466 -42,408 -28,124 -22,476

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital 
Déficit fiscal/gastos totales 
Ingresos tributarios (con PEMEX)/PIB 
Ingresos tributarios (sin PEMEX)/PIB 
Gastos totales/PIB 
Déficit fiscal/PIB

-342.1
45.5
15.9
10.7
31.2
14.2

-441.7
39.9
15.5
12.0
27.1
10.8

-173.9
24.0
15.3
11.8
22.7
5.4

-19.0
16.4
15.6
11.6
20.5 
3.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras dç la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México,
a/ Cifras preliminares.
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