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introducción . 

nn los últimos decenios, la búsqueda de bases más objetivas en 

las cuales apoyar la racionalización de la gestión financiera, 

condujo a los sistemas modernos de administración a colocar a 

la planeación y el presupuesto por programas en lugares preemi 

nentes. 

n1 presupuesto público se concibe como un instrumento global 

que puede ser usado con propósitos múltimples. .es una herramien 

ta de desarrollo e inversiones planificadas, un mecanismo de re 

distribución ael ingreso nacional y de creación de ocupación y 

un instrumento de regulación de las corrientes monetarias. En 

suma el presupuesto influye sobre la tasa de crecimiento econó-

mico de un pais, sobre la tasa de acumulación nacional, sobre 

las tasas de salarios, sobre el nivel y el sistema de los pre 

cios. 

En su versión más acabada, el presupuesto anual por programas 

se integra en un plan de desarrollo de mediano a largo plazo 

que busca dar continuidad a la acción,.orientándolp, hacia las 

grandes aspiraciones de carácter económico o social. 1.0 propio 

del plan es proponerse metas concretan, dirigidas hacia las as-

piraciones y tomando en cuenta loa recursos disponibles, estu - 

diar diferentes combinaciones de recursos y objetivos para se-

leccionar aquellos que ofrezcan mejores resultados en el perio-

do del plan. 

Con la gula del plan, el presupuesto por programas agrupa loe 

objetivos a corto plazo en un cuerpo coherente y expresa los 

propósitos que se persiguen y loa resultados que se esperan. 

El presupuesto por programas presupone siempre la racionaliza-

ción del gasto para mejorar la eficiencia de las operaciones y 
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de la ejecución de los programas dentro de las limitaciones a 

que se constriñen las disponibilidades de recursos. 

En el presente trabajo se aborda como primer tema las experien 

cias eñ materia presupuestal en otros países como Estados Uni-

dos de Norteamérica que fué el primero en adoptar el presupuse 

to por programas en la década de los cuarentas y por consiguien 

te de él se obtienen las primeras aplicaciones, haciendo énfa-

sis en la utilidad de la técnica como instrumento para la ges-

tión de los organismos públicos. 

La necesidad de la utilización racional y eficiente de los re -

cursos hizo necesario un estudio para la utilización de nuevas 

técnicas, por lo que se procedió a la implantación en México del 

presupuesto por programas. 

Fl estudio y análisis de los logros obtenidos en materia de pla-

neación, piogramación, presupuestación y evaluación y la manera 

de cómo éstos han evolucionado por medio de la instrumentación y 

sustentación de las bases para coordinar las acciones y la par-

ticipación del Estado Mexicano, nos permite determinar los meca-

nismori necesarios para la implantación de procedimientos acordes 

a lft complejidad y magnitud de lan acciones administrativas que 

demandan niveles de mayor eficiencia y eficacia. 

Para concluir, cabe seilalar los beneficios obtenidos a través 

del presupuesto por programas en el ámbito social, político y 

económico del pais, es decir el impacto que tiene en el desarro 

llo económico y social. 
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Experiencia en los Estados Unidos de Norteamérica . 

A partir de la década de los sesentas numerosos páises han-

emprendido esfuerzos considerables para mejorar los métodos 

de gestión administrativa, asi como los procedimientos de 

decisión en la administración pública, a través de un sis -

tema presupuestario más ágil, claro y flexible. Sin embargo, 

es necesario reconocer que la pauta general y más avanzada 

del movimiento ha sido marcada por la experiencia de programa 

ción programnática global emprendida por los Lstados Unidos 

bajo las siglas P.P.B.S. ( Planning Programming Budgeting 

System ) . 

La administración federal norteamericana, impulsada por la -

continua resistencia del Congreso a sus demandas crediticias, 

siempre ha buscado nuevos métodos para analizar, discutir y 

controlar el gasto público de los principales sectores bajo -

su responsabilidad: defensa, grandes proyectos y acciones so-

ciales a nivel nacional. 

1,a utilización del P.P.B.S. en la Adninistración rública, -

puede atribuirse a los esfuerzos realizados por la Armada nor 

teamericana durante la Segunda Guerra mundial en lo referen-

te a la Investi•¥ación de Operaciones para satisfacer sus ne-

cesidades de aprovisionamiento. 

Al final de los anos cuarentas, dichas experiencias sirvieron 

de base para la recónversión industrial y el mejoramiento de 

los métodos y sistemas administrativos de las grandes empre-

sas norteamericanas. Diez anos más tarde, en ocasión de la 

adopción generalizada de las computadoras por parte del 
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Gobierno rederal, la administración pública norteamericana 

utilizó nuevamente esas técnicas que ya habían sido grande 

mente enriquedidas por las experiencias obtenidas en admi-

nistración de empresas privadas. 

Teniendo como base los estudios realiaados por diferentes 

grupos interdisciplinarios y muy particularmente los efec-

tuados por la Hand borporation para las Fuerzas Armadas -

Norteamericanas, en 1961 se inició el movimiento Y.P.B.S. 

en los Estados unidos con la llegada de Mc Nara al Departa 

mento de la Defensa. 

Su objetivo era lograr una cabal conducción de los esfuerzos 

con el propósito de buscar el procedimiento más efectivo -

para asignar los recursos en el seno del Departamento y a 

base de la aplicación de un sistemático análisis económico 

de beneficios/costo o de costo/eficacia. 

uno de los fines a perseguir estaba centrado en el estable-

cimiento de un instrumento para una coherente toma de deci-

siones en el más alto nivel de la secretaría. LEL distribu-

ción de los recursos entre los distintos sistemas de arma-

mentos sebía ser decidida teniendo en cuenta por un lado su 

capacidad para lograr el resultado esperado y por otro en -

virtud de su respectivo costo. Los programas a ejecutar pa-

ra el cumplimiento de la función Defensa debían ser reagru-

pados en virtud de objetivos nacionales y estudiados en una 

perspectiva plurianual a efectos de evaluar las incidencias 

futuras de las decisiones tomadas en el presente. 

Las tareas de planificar, programar y elaborar el presupues-

to debían constituir un proceso continuo, donde las decisio-

nes tomadas en cada una de esas fases debían servir de base 
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a las siguientes. 

Lo-importante era definir con precisión las distintas alter 

nativas y decidir la más conveniente en razón del objetivo 

perseguido y comparando diferentes costos y ello en una -

perspectiva plurianual. 

En definitiva lo que se pretendía era lograr que los niveles 

ejecutivos superiores dispusieran de elementos necesarios 

para una racional toma de decisiones en vista de los objeti 

vos a lograr. 

El 25 de Agosto de 1965 la administración del Presidente - 

Johnson, basándose en la experiencia del Departamento de 

la Defensa, decretó para todas las administraciones federa-

les de los Estados Unidos la utilización del sistema P.P.B.3. 

en la presentación de sus demandas de crédito a la Ofici-

na de Presupuesto. 

uon este sistema se buscaba que los órganos del Estado espe 

cielmente del poder ejecutivo que tenia la responsabilidad 

de formular el presupuesto federal, dispusieran del instru-

mento y del mecanismo necesario para asiznar con racionali-

dad y eficacia los recursos disponibles ente las distintas 

formas alternativas posibles para el logro de los objetivos 

nacionales. Obtener mediante el desarrollo sistemático del -

análisis económico una información lo más completa posible, 

sobre los costos beneficios de cada una de las alternativas 

que be le presentaban al gobierno para decidir la mejor o 

la más conveniente teniendo en cuenta los objetivos de las 

políticas gubernamentales . 

nicho sistema plantea también exigencias no siempre fáciles 

de resolver. sal primer lugar una precisa y explícita defi- 
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ración de los objetivos nacionales. 

En se3undo lugar, la preparación de una jama amplia de alter 

nativas que se pre.3entan a la acción ::;aibernamental. 

En tercer lugar un acucioso análisis de los beneficios y coQ 

tos de cada alternativa, lo que implica un exhaustivo traba-

jo en la recopilación de las informaciones necesarias y un 

personal sumamente capacitado on el empleo de esas técnicas 

de análisis sistemático implícito en el sofisticado proceso 

de toma de decisiones que se deseaba implantar en todo el 

sistema de la administración Gubernamental federal. 

con el desarrollo de este sistema se pretendía cubrir cier-

tos vacila o carencias del enfoque corriente del presupuesto 

por programas y actividades que si bien aseguraba coherencia 

entre la estructura presupuestaria programática y la estruc-

tura orgánica de los servicios, no ayudaban en demasía para 

las opciones de decidir cual de esas responsabilidades era 

más importante o prioritaria en función de los objetivos a 

perseguir, ni para resolver la disyuntiva de necesidades con 

currentes, ni para elegir entre objetivos diferentes. 

El sistema perseguía una estrecha vinculación entre las fun-

ciones generalmente no coordinadas de la planificación y de 

la elaboración de los presupuestos, lo 4ue implica una vi - 

sión plutianual para permitir a quienes tienen la responsabi 

lidad de adoptar las decisiones públicas , Ejecutivo y VOX— 

lamento ) una evaluación lo más completa posible de las ven 

tajas e inconvenientes en términos económicos de cada una de 

las alternativas identificadas para la acción del tutado. 

tl 'enfoque del P.P.B.3. no considera a las actividades a 
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cumplir como un fin en si mismo y si perfilar a los progra 

mas como el conjunto de actividades y acciones debidamente 

coordinadas e integradas que posibilitarán el logro de un 

objetivo determinado. El énfasis recae ahora en concretar 

una &agnación óptima a los recursos disponibles entro los -

distintos programas. 

:la pretendió radicalizar el enfoque programático de la re-

lación entre medios y fines y ello hacerlo en forma inde-

pendiente a la responsabilidad de las distintas agencias o 

departamentos gubernamentales. uu objetivo básico era ea 

tructurar un sistema que ayudase a la toma de decisiones 

en los más altos niveles gubernamentales y por tanto, su -

implantación tuvo un efecto netamente centralizador. 

En cuanto a sus requerimientos el sistema implica la elabo 

ración de un plan financiero y otro de resultados físicos 

para un periodo determinado..E1 primero permite identificar 

los costos de los programas planteados y brindar información 

de lora requerimientos financieros de las decisiones que se 

adopten en el presente y su implicación para el periodo con 

siderndo. el de resultados físicos identifica en términos de 

resultados las metas que serán perseguidas en el periodo -

con la ejecución de los programas. 

el sistema presupone una sistematice aplicación del análisis 

económico de las distintas alternativas de gasto público -

identificadas para el cumplimiento de los objetivos guber-

namentales. asta ea la pieza o elemento fundamental que cona 

tituye el eje central del proceso de selección de planes y 

pror!ramas que so consideran más convenientes para el logro 

de los finos de politica gubernamental, o sea la evaluación 
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de los beneficios y los costos de cada alternativa abierta 

para el cumplimiento de los objetivos nacionales. 

esos análisis sistemáticos requieren un volúmen de informa 

ción bastante considerable no siempre fácil de ootener en 

la administración pública y siempre dificil de ordenar, sis 

tematizar y manipular en el seno de la administración. 

iambién implican el manejo de ciertas técnicas de análisis, 

más o menos sofisticadas que pasan a ser patrimonio de un 

grupo de expertos y el desarrollo de prácticas de trabajo 

que se concretan en servicios auxiliares de asesoría para -

los niveles altos del gobierno y sin la participación efec-

tiva de los cuadros permanentes de la organización que con-

tinúan aplicando sus propias rutinas de trabajo. 

ror lo que la medida tomada por la administración aei ,resi 

dente Johnson ue implantar el sistema simultanealbente para 

todos los departamentos federales se hizo sin tomar en cuen 

ta la imposibilidad de reunir en un tiempo adecuado los equi 

pos do analistas indispensables para la iniciación de opera 

cionem, la desigual preparación existente entre los equipes 

de cada departamento así como las dificultades existentes -

pares cle`lnir indicadores de eficacia y criterios de evalua-

ción representativos y fiables, teniendo como ccnsecuencia 

que varias dependencias no lle:ara a desarrollar realm ente 

un presupuesto por programas o bien que muchas lo adoptaran 

sin respetar sus principios y técnicas fundamentales. 

Independientemente de esos errores la decisión de los Esta- 

dos Unidos de implantar el 	en su i.lubiernu, tuvo -

gran impacto internacional. 

Puede decirse que dicho sistema pasó por una etapa de aletar 
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gamiento después de su implantación debido principalmente 

a su procedimiento poco flexible en lo referente•.al esta - 

blecimiento de los planes financieros quinquenales y la pro 

sentación de programas alternativos, los cuales muchas ve-

ces se propusieron sobre bases ficticias. 

Con el cambio de administración que tuvo lugar en 1969, se 

abandonó el procedimiento poco flexible del r.P.B.S. y se 

brindó especial importancia al análisis de los objetivos y 

su coherencia, creando el national Uoals Research Staff el 

cual pretendía fundamentalmente propiciar un desarrollo cua 

litativa y cuantitativamente balanceado, de acuerdo a la -

prioridades y objetivos nacionales. 

Se dedicó gran atención a las técnicas modernas de gestión 

de las actividades públicas habiéndose reforzado y reorgani 

zado la oficina de presupuesto para transformarla en la Ofi 

na de la Administración y el Yresupuesto. 

A la época en que P.P.B.S. se encontraba practicamente en 

una etapa estática a nivel federal,. el sistema se desplazó 

hacia otros niveles administrativos menos sujetos a respetar 

integram ente su doctrina y a las contingencias políticas, 

siendo utilizado en los estados y por otras colectividades 

particularmente en las grandes ciudades. .be llevó a cabo un 

prcyecto conocido como el 5-5-5 que fomentó y divulgó gran-

demente el conocimiento de las técnicas y métodos de 

Dicho proyecto consistió en experimentar durante un ano, 

len implicaciones derivadas de la implantación del sistema 

en 5 estados, 5 ciudades y 5 condados previamente seleccio 

nados, las experiencias obtenidas fueron muy satisfactorias. 

El Gobierno /ederal de los Estados Unidos y su proceso pre- 
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supuestario tienen características muy especiales que se re 

flejan en la aplicación del r.P.B.S. La principal e repre- 

sentada por el rol que desempena el t.ongreso en la prepara 

ción, examen y aprobación del presupuesto, siendo bastante 

más considerable al de otros t.ongresos. 

Lo anterior ha significado que el Gobierno mederal siga pre 

sentando el presupuesto en forma tradicional limitando el -

uso del presupuesto por programas a nivel interno del njecu 

tivo. al presupuesto por programas se limitó a nivel federal 

a la preparación de planes financieros de 5 apios, a la des- 

cripción de cada programa y a la realización de estudios -

beneficio- costo de cada alternativa, mientras que la soli-

citud presupuestal continuabaelaborándose en forma tradicio 

nal dando por resultado que el presupuesto final se presen-

tara de dos maneras . 

en el ano de 1969 se inició en una uompania privada la Texas 

Instrumente, la aplicación de una nueva técnica presupuestal. 

'más que un sistema se trata de un enfoque para la preparación 

del presupuesto de cualquier entidad. 

esta técnica se utiliza a partir de 1973 en varios estados 

de loe astados unidos y a finen de 1976, la ley de neforma -

del .,nato y de la Economia róblica decide que el i,ongreso de 

bia revisar en base cero y evaluar las autorizaciones de los 

programas y de cada acción con incidencia presupuestaria 

en un marco de 5 apios. ror otro lado esta ley, cometía al Di-

rector de la Oficina de ..dministra..iún y ireJupue_u., de la 

elaboración de un proRrama de presupuesto con base cero pa-

ra todos loe departamentos y agencies dependientes del ramo 

Ejecutivo. 
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La nueva técnica parte de cierto cuestionamiento básico --

que pueden hacer tanto los congresistas, como los altos -

funcionarios del ejecutivo y los propios responsables de las 

agencias y dependencias gubernamentales. 

El enfoque base cero pretende determinar si las acciones - 

que impulsan y ejecutan loa distintos departamentos y agep 

cías son eficaces y eficientes, si se deben suprimir o rodu 

cir ciertas acciones con el fin de auspiciar el desarrollo 

de otras más prioritarias y en fin contar con elementos p.% 

ra reducir el volúmen de presupuesto. 

La finalidad declarada al implantarse esta técnica era or-

denar una racionalización y en definitiva una reducción del 

gasto público. Lo que pretende es arbitrar mecanismos para 

asignar los recursos a programas, proyectas o actividades 

que tuviesen una mayor prioridad buscando una mejor distri-

bución del gasto público para el logro de objetivos. A su 

vez se obligaba al Longreso a realizar exámenes sistemáti-

cos a intervalos regulares en todas las autorizaciones de 

crédito presupuestarios, a todos aquellos gastos públicos 

financiados con el producido de impuestos y la decisión so 

bre si debían o no abandonarse aquellos programas no prio-

ritarios. 

Segun r.A.Pyhrr uno de los más conspicuos propulsores de - 

esta técnica, lo mismo sirve no solamente para elaborar el 

presupuesto fiscal, sino también para la definición de los 

objetivos gubernamentales, para la ejecución de los progre 

mes y para tomar decisiones en el ámbito público. 

Las características básicas de este enfoque base cero 3C 

pueden apreciar a través de cuatro fases por las quo atra 
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viesa el proceso. Las fases son: 

a) Identificación de las unidades de decisión 

b) Analizar cada unidad de decisiones como parte de un mó 

dulo o paquete de decisión. 

c) Clasificar y evaluar por orden do prioridad a todos los 

módulos definidos con el fin de establecer las solicitu 

des de asignación. 

d) Preparar los presupuestos, reflejando aquellos módulos 

de decisión aprobados. 

Cuando se implantó esta técnica a nivel de yobierno federa 1 

de los Estados Unidos, uno de los objetivos que se perse -

guían era el reducir el gasto público, cosa que ni el r.P.b.. 

o la técnica de birección por Objetivos tenia entre sus 

fines. 

También persigue la racionalización de los recursos de una 

institución, bajándose ciertos costos de operación y mente 

nimiento y destinarlo directamente a otros programas para -

dotar con mayores recursos a actividades u operaciones de -

más alta prioridad en vista de los objetivos. 

Al igual que el r.P.B.S. pretende mejorar la toma de deci-

siones en el ámbito gubernamental en base a una definición 

de objetivos y en vista a posibilitar la ejecución de las -

políticas gubernamentales; pero a diferencia con el r.P.B.S. 

el Presupuesto Base ..ero no resenva con exclusividad esa 

tarea a los nivels superiores sino que obliga a un proceso 

de elaboración y planteo de soluciones alternativas que se 

desenvuelve en forma ascendente y por a.Jregeción en todos -

los niveles jerárquicos de las organizaciones públicas. 
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lanto el distema de planeamiento - programación y presupuesta 

ción como el enfoque base cero persiguen una mejor asigna -

ción y utilización de los recursos disponibles, vincular -

las actividades de planificación y de presupuestaci5n y es-

tablecer lamo. de correspondencia entre los medios a emplear 

y loa objetivos a lograr. 

al sistema de P.P.b.d. como el uaso cero que fueron aplica-

dos en la formulación del presupuesto federal de los asta -

dos Unidos, luego de una cierta euforia justificada además 

por el amplio respaldo político que tuvieron, fueron progre 

sivamente abandonados. 

as decir de acuerdo a los resultados prácticos es necesario 

reconocer las limitaciones para la implementación de estas 

técnicas que en su formlíde operar perseguían introducir oler 

tos procesos formales de planificación para mejorar la pre - 

supuestación en el sector público. 
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Experiencia en nrgentina . 

La mr.dernización del sistema presupuestario y en particular, 

la implantación del sistema presupuesto por programas en 

Argentina, demandó un lapso apreciable en el que hubo que in 

troducir una novedad y abandonar una larga tradición de proce 

dimientos, ouligando en un primer momento a una tarea de per-

suaci6n para vencer la natural resistencia al cambio. 

En general se observa una notoria diferencia en la adecuación 

a las nuevas técnicas por parte de los responsables, con res 

pacto a lo que ocurrió diez u ocho anos atrás cuando se ini-

ció el proceso de cambio. 

El pais tiene perfeccionando el sistema presupuestario iasti 

tucionalizado en el orden nacional y extendido a las provin-

cias, alunas de las cuales ya han aioptado desde hace alzu-

nos anos la técnica de presupuesto por programas. 

subo que sortear inconvenientes técnicos para alcanzar un gra 

do de aplicación aceptable, no obstante ello, la proyección 

hacia un desarrollo futuro puede suscitar resistencias, tanto 

más agudas cuanto mayor es la calidad del control que se pre- 

tende aplicar. 

Yero no solamente en los aspectos humanos recaen los problemas 

relativos a la implantación del presupuesto por programas, si 

no en problemas organizativos originados por falta de infor-

mación básica en algunos servicios que dificultan la utiliza-

ción plena del sistema, quedando a veces reducido a una forma 

de imputar los gastos y no como instrumento qie defina en for 

ma coherente las acciones a seguir. Frente a esta situación, 

si bien se presenta un avance desde el punto de vista de la 

asienación de recursos, es probable que analizando el cumpli 
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miento del objetivo, se llegue a la conclusión que se ha obtn 

nido sin el grado de eficiencia que es deseable esperar. 

Las bases están dadas para las tareas qUe quedan por desarro 

llar ya que los problemas tipicos se han tratado de evaluar y 

dimensionar, se han tomado las decisiones necesarias para que 

en un futuro el sistema funcione con efectividad desde la eta 

pa de la formulación de los programas hasta la correspondien-

te a la implementación de los mecanismos de evaluación y con-

trol del grado de ejecución•de los mismos; o sea determinar 

si solo han sido una lista de objetivos a cumplir, o en defi 

nitiva se han logrado los resultados esperados. Esto implica 

que las decisiones no se tomen basadas unicamentu en los as-

pectos financieros sino en las ventajas que para el análisis 

y el control de la acción a cumplir brinda el sistema de pre 

supuesto por programas. 

Quena aún un amplio frente de investigación y trabajo en lo 

referente a aspectos de compatibilización interjurisaiccional 

de loa programas, cuanao distintos responsables realizan ac - 

cioneu destinadas a un mismo objetivo u objetivos tomplemen- 

tarion, para evitar la dispersión de esfuerzos eu su cumpli-

miento y actúen de manera coordinada. 

Todo avance requiere previamente la crmsolidación de los lo - 

gros antes obtenidos y es ese el camino que ha recorrido la 

modernización del sistema presupuestario nacional. 

t:ada paso tué dado en base a la experiencia y el esfuerzo rea 

lizado siendo móltiples los problemas sorteados y a sortear 

a medida que se implementen los mecanismos que consolidan las 

etapas alcanzadas y den apoyo a las por alcanzar. 
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Experiencia en uruguay . 

1.a importancia del Sector Público en los paises en desarrollo 

ha hecho necesario el surgimiento de nuevas técnicas y méto -

dos de gestión financiera que aseguren la mayor racionalidad 

y eficiencia administrativa a las acciones emprendidas en su 

seno. 

En el ámbito presupuestario la respuesta a las carencias del 

presupuesto tradicional de cuho financiera-legalista, es el 

surgimiento de la técnica presupuestaria programática. 

A partir de los aptos sesenta esta técnica comienza a aplicar-

se en los paises de América Latina, siendo promovida basica-

mente por la comisión mconómica para América Latina de las 

i'aciones unidas k CEPAL ). 

En el Uruguay su análisis y aplicaciones se da también en el 

decenio de 1960, llegándose a .;u incorporaci5n perceptiva al 

proceso de elaboración presupuestaria con la reforma consti-

tucional de 1966. 

La aplicación del presupuesto por programan ha recorrido tres 

etapas: en 1960/67 se ha dado un periodo fermental de conoci-

miento y divulgación de la técnica, en 1968/77 se le aplica 

en todo el sector público del pais, con niveles de eficacia -

variable en las distintas fases del proceso presupuestario. 

A partir de 1979 a la fecha, es dable apreciar un retroceso 

en los niveles alcanzados. 

ma eficacia alcanzada radica básicamente, en la introducción 

de una clasificación proJramática, en la fase de elaboración 

con criterio institucional. 
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En buena medida puede decirse que significó una formulación 

tradicional bajo la forma de programas. bos Pro,:ramas elabo 

ralos carecieron -salvo para el caso de las empresas públicas 

en sus programas básicos- de objetivos y metas cuantificados. 

Este eleMento esencial en la programación presupuestaria, im 

posibilitó su eficaz funcionamiento en las restantes fases de 

ejecución, registro, control y evaluación. 1,a ejecución y con 

trol del presupuesto, ha continuado por sus cauces tradiciona 

les y no ha habido la posibilidad de evaluar la eficacia y 

eficiencia de los programas aprobados. 

De todas formas, el esfuerzo realizado es positivo y con las 

limitaciones y carencias setaladas, el resultado es superior 

al presupuesto tradional. 

ba técnica de programación presupuestaria es válida y debe - 

continuarse su aplicación teniendo presente que para que la 

misma fructifique, se requiere de un largo periodo, un es -

fuerzo de renovación administrativa global y la capacitación 

constante del personal. 
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txperiencia en rrancia . 

al presupuesto por programas francés, forma parte le un siste 

ma administrativo aplicado al conjunto de la administración 

pública. »bicho sistema se conoce bajo el nombre de Hacionall-

zación de las decisiones u opciones presupuestarias. 

rn él se incluyen tres tipos de operación que abarcan el total 

de la acción administrativa: estudios analíticos, presupuestos 

por programas y modernización de la gestión. 

oe pueden identificar tres razones que motivaron la decisión 

de utilizar el sistema n.C.b. en al administración francesa. 

a) La necesidad de contar con una administración moderna que 

pueda soportar las nuevas funciones que la época actual impo-

ne al astado. El sistema administrativo tradicional no puede -

responder eficiente y eficazmente a la responsabilidad impues- 

ta por las nuevas necesidades que le obligan a buscar otros 

métodos de gestión a fin de mejorar sus servicios. 

b) Otru de las razones que influyeron en el lanzamiento del 

fué la creciente expansión del sistema P.P.o.o. en el 

mundo en el decenio 19(JD-69. 

e) Por último la necesidad de una mayor intervención del Asta-

do en la orientación económica del pueblo motivada por las ca-

racterísticas de la época actual que exige del „Tablerno una ma 

yor intervención en la economía nacional con el objeto de re-

t.ilariznr la coyuntura y evitar los desequilibrios de un desa-

rrollo disperso. 

.o anterior se he pretendido controlar mediante planes quin 

quenales de tipo indicativo utilizados en rrancia desde que 

terminó la oeflunda uuerra mundial. 
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El uobierno francés consideró que el plan debería ser susten-

tado por una base presupuestaria más explícita y que permitie. 

ra evaluar los recursos indispensables para satisfacer las 

crecientes necesidades colectivas, en función de los resulta-

dos esperados. 

ruede decirse que el plan francés en una técnica de previsión 

económica de mediano plazo, que permite regular la coyuntura 

dando un marco global sobre las previsiones y consecuencias 

de toda alteración en el contexto socio-económico tanto inter 

no como externo de la nación. ala la actualidad el modelo de 

planeación francés permite elaborar dos tipos de presupues -

tos: Presupuesto Económico Previsorio Coyuntural y Presupues 

to Económico Explorativo. 

De ese modo se elaboran cuatro estudios presupuestales suce-

sivos en el lapso de un ato. 

Entre enero y abril se hace una primera presupuestación para 

el ato siguiente que incluye de don a tres presupuestos eco-

nómicos: uno que presenta el escenario principal y Aro para 

ilustrar las alternativas más viables. Ambos proporcionan a -

loe altos nivels de decisión un panorama general del alu si - 

p:siente, lo cual les facilita decidir soore las diferentes op 

ciones de política económica y presupuestal. 

De julio a septiembre se elabora otro presupuesto que puede -

considerarse como un borrador del proyecto de Ley de finanzas 

( Presupuesto francés ) pudiendo modificarse y actualizarse 

antes de su presentación al Parlamento que tiene lugar el 7 de 

octubre de cada ato. 

uurantc los últimos meses se pone al día la coyuntura del ato 

en curso con el objeto de preparar la versión definitiva para 
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el afro siguiente. 

..be puede decir que el presupuesto econ5mico es un marco que 

presenta el conjunto de la economía francesa pero no del pre—

supueSto público, que sigue su propia marcha. 

Das técnicas utilizadas en el P.P.B.S. 	que forman parte del 

proceso R.B.C. francés, han permitido a la administración públi 

ca de ese país adoptar y adecuar las técnicas principales del 

sistema al contexto socio—económico, público y administrativo. 

Da decisión de implantar el s.C.B. en rrancia fué precedida 

del estudio de distintas experiencias obtenidas por otros pai 

ses, muy particularmente de la técnica P.P.2.3. de los Esta —

dos Unidos de norteamérica. 

Antes de ser aplicada al total de la administración pública —

francesa, áLlunos ministerios utilizaban los métodos fundamen 

tales del P.P.B.S. para resolver problemas propios de su admi 

nistración. 

1ué en enero de 1969 cuando el .n)blerno francés decidió implan 

t'u.  oficialmente el sistema R.C.D. cuya finalidad eu la trans 

t, wnin/iián de loa m/trina presupuestales y administrativos, sin 

embar -o fu< a partir de 1971 que 	dió una mayo! i!-)ort.,neiti. 

y atración al presupuesto por pro:Talas coincidiendo esta fecha 

con la transferencia de responsabilidad de elaborar el presu—

puesto por programas que tenía la Dirección de Previsión del 

ministerio de Finanzas, a la Dirección de Presupuesto del mis—

mo ministerio, buscando con ello una mayor coordinación y cohe 

rencia en el desarrollo metodológico y opcional de esa técnica. 

uas características principales del sistema francés son: 

Funciones.—Servir de marco pera efectuar los análisis que faci 

liten la tome de decisiones y le definición de políticas de 



72 

cada ministerio. 

Servir de instrumento de negociación y control presupuestartu 

que permita deiatribuir el presupuesto en función de los re 

sultados a alcanzar. 

Proporcionar una base para la gestión interna de los distin 

tos servicios administrativos. 

Métodos.-Prestan una gran atención a los métodos de análisis 

ascendente y descendente, en la elaboración de las estructu -

ras programáticas buscando siempre ubicar la decisión preso 

puestaria anual dentro de una politica de mediano y largo pla 

zo y evaluar adecuadamente los costos, los resultados y sus -

impactos en el contexto socio-económico interno. 

Programas.-.e acostumbra distinguir tres tipos de programas: 

Programas de acción o de realización: es cuando las activida-

des del ministerio incluidas en un programa de orientación a 

la obtención directa de un producto final. 

Programas de intervención son cuando la responsabilidad direc 

ta de una obra es ejercida por otro organismo ajcr',  al minis-

terio, pero éste conserva la autoridad para fijar los objeti-

V9S dr rse programa a tr,rvés de reRlamentacicnes (J financia - 

mientozi. 

9roun_mas de apoyo logístico: son cuando lis actividades ritic: 

se agrupan llevan a una realización final, pero sus productos 

son necesarios para el funcionamiento interno del ministerio. 

Sztructura programática y niveles de agregación.- 

..a estructura programática respeta la estructura organizacio-

nal aunque establece un responsable especifico por cada pro -

grama. be articula progresivamente en tres nivelen de agrega-

ción: 

a) Un nivel superior, que corresponde a un agrupamiento de - 
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programan que permiten definir una politica sectorial. Para 

1.13 acciones verticales del ministerio, el campo de acción 

coincide en una unidad de administración central que elabora 

y propone los objetivos generales que constituyen la politica 

del ministerio. 

b) Un nivel intermedio en donde se ubican los grupos de pro -

gramas susceptibles de dar lugar a una decisión presupuestal 

global y constituyen la base de la discusión presupuestaria en 

su presentación al Parlamento. 

c) Un nivel básico que corresponde a la gestión de los servi-

cios y que es representado por los programas: se utiliza en la 

proramación de las actividades la cual se hace en función de 

los objetivos fijados al responsable. 

',os niveles jerárquicos de la agregación se forman con un pro 

medio de 10 campos de acción, 3D grupos de projramas y 1)3 pro 

gramas. 

indicadores.-cuenta col tres tipos de indicadores: 

a) Indicadores de realización: miden cualitativa y cuantitati 

vamente los bienes y servicios proporcionados por un ministe-

rio. 

b) Indicadores de objetivos: permiten apreciar la medida en 

que han sido alcanzados los objetivos fijados por el Gobierno. 

c) Indicadores del contexto socio-económico: su ambición es 

medir o estimar la influencia de acción del ministerio sobre 

el contexto socio-económico. 

Costos.-¿lu determinación se basa en el principio del costo -

global del programa. Toman en cuenta todas lan cargas o ele -

montos del costo que ne relacionan con la actividad considera 

da, senalando el costo real del pro,/rama en un solo documento 
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especificando los financiamientos externos en un renglón intj 

tulado financiamiento complementario. 
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implantación en México . 

.a necesidad de utilizar los recursos con que cuenta el r.stado, 

en una forma más racional y eficiente, hizo necesario el estu—

dio y aplicación posterior de nuevas técnicas presupuestarias, 

por lo que en el ano de 1975, se procedió a revisar el sistema 

presupuestal que se utilizaba tradicionalmente y se llevaron a 

cabo reformas y adecuaciones al mismo, iniciándose la primera 

etapa del Presupuesto por Programas. 

La adopción de este sistema supone un cambio que compromete a 

todos los niveles de la administración pública, consituye mé—

todos de trabajo y presupone a la vez que condiciona una acti 

tud planificadora que orienta con una perpectiva más amplia y 

objetiva el manejo del gasto público. 

Se pensaron tres alternativas para su realización: 

— Implantación del Presupuesto por Pro ramas en paralelo con 

el tradicional. 

— Implantación de un sistema piloto de Presupuesto por Progre 

mas. 

— Implantación en todo el Sector Público del Presupuesto por 

Prowyamas en etapas sucesivas. 

Después de analizar las experiencias en distintos paises de —

América Latina, quedó demostrado que las primeras dos alterna 

tivas no funcionai•o:n, impidiendo la consecusión de los objeta 

vos planteados;*por esta razón se adopté la última alternati—

va la cual comprende etapas sucesivas de un aiio cada una, du—

rante el proceso de las cuales se implementaron una serie de 

subsistemas tendientes a suprimir al sistema tradicional. ten 

esta propuesta se consideró la estructura administrativa en — 
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México, la situación politica económica para la implantación 

del Presupuesto por Programas y sin dejar de lado la indiosin 

.cracia del personal administrativo que tiene una tradicional 

resistencia al cambio. 

Presupuesto con Orientación Programática de 1976. 

Para la estrategia adoptada en definitiva, se tomó la decisión 

de suprimir el Presupuesto Tradicional, puesto que con ello se 

obligaba al Sector Público a otorgar la debida importancia al 

nuevo sistema. Se ideó identificar la estructura programática 

en la organización administrativa, identificando los programas 

de los Ramos, con las secretarias, .subsecretarias y Oficialias 

Mayores y los subprogramas con las Direcciones Generales. Eh 

el caso de organismos Descentralizados y !brasas de participa 

ción estatal controlados presupuestalmente, se identificaron 

los programas con las Direcciones Generales y los niveles in-

mediatos subsiguientes con subprogramas. 

Se creó un sistema de coordinación a dos niveles; uno interno 

en el que integraron, tanto para estudio como para operación, 

las diversas áreas de la Dirección General de Egreuoa a través 

de la constitución de 7 grupos dependientes de un Comité Orga-

nizado: Grupo Central, de Procedimientos Técnicos, de ejecución 

y Procesamiento, de Inversiones, de Organismos y Empresas, de 

Adiestramiento y Capacitación y de Exposición de Motivos. 

Y el otro nivel externo en el que se inte'raron las diversas 

dependencias del Pjecutivo a cuyo cargo estaba la autorización 

y control del Gasto Plblico, Presidencia, Hacienda y Patrimonio 

Nacional. 

En cuanto a las adecuaciones propiamente técnicas nc modificó 

la clave presupuestal, incorporando programa, nubprogrsma y 
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en algunos casos la actividad. 

Para el manejo de la información, hubieron de diseñarse dos 

tipos de formatos y sus respectivos instructivos: una para la 

captación de los anteproyectos de los ramos, organismos y em-

presas y otra para la presentación del proyecto definitivo a 

la H. Cámara de Diputados. No obstante, al formular el presu-

puesto atendiendo a las técnicas de programación, se evidenció 

fundamentalmente la ausencia de planes de largo y mediano pla 

zo actualizados y su consecuente traducción a la anualidad a 

través de planes anuales operativos. 

En lo relativo a la evaluación, se iniciaron los primeros es-

fuerzos para el díselo de un sistema de evaluación del Gasto 

público. 

Presupuesto Programático de 1)77. 

uon base a los resultados y avances reales de esta primera -

etapa se iniciaron los trabajos para la formulatión del presu 

puesto de 1977. 

Tanto los do,umentos presupuestarios como los procedimientos 

' utilizados en cada uno de las fases del ciclo presupuestario 

fueron objeto de un análisi,,  critico, de tal manera que respon 

diernn a las necesidades y requerimientos del presupuesto de 

1977. 

Se establecieron 9 grupos de'-trabajo interdisciplinario, en -

función de las áreas especificas de trabajo que comprende to-

do el ciclo presupuestario y que para 1977 fueron loa si!luien 

tes: Grupo central, ratudion de Prouamación, Diseno del uta-

tema, Análisis de Proceiimientos, Ejercicio y Control, Normas 

y Procedimientos, Capacitación y Auesoria, Revisión y Autoriza 

clon de Anteproyectos e Integración del Proyecto. 
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Las actividades principales desarrolladas por estos grupos fue 

ron: 

- Documentos normativos de técnica presupuestaria y formatos e 

instructivos de captación de información. 

- Capacitación y asesoría a ramos y organismos para el llenado 

de formatos. 

- Elaboración del Presupuesto previo y participación en el es 

tudio para la fijación del monto y estructura del Presupuesto. 

- Recepción y análisis de anteproyectos de presupuesto. 

- Conformación, discusión y ajustes al proyecto de presupuesto. 

- Integración del Proyecto de 2resupuesto. 

- Presupuesto Programático, Analítico, Exposición de Motivos y 

Cuadros Estadisticos, presentación a la H. Cámara de Diputados. 

• 
Los cambios y modalidades más significativos que se introduje- 

ron con respecto al presupuesto de 1976 son: 

- Un sistema de costos en base a movimientos designados para 

el caso de organismos descentralizados y empresas de participa 

ción estatal, controladas presupuestalmente. 

- He manejó la categotia programa en las entidades paraestata-

leo debido a las dificultades presentadas del manejo de sub - 

programas en el aspecto de costos. 

- Se estructura la clase presupuestaria de control en dos fases: 

una para validación del ejercicio y otra para información del 

mismo. 

- Se solicitó en forma tripartita en un solo oficio la peti 

ción del anteproyecto de presupuesto a las entidades del erec-

tor Público sujetos a control directo. es decir se captS en un 

0910 paquete la información que requerían las aecretarlas de 

Presidencia, Hacienda y ratrimonio. 

uon lo anterior se logró que los ramos y organismos elaboraran 
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una sola vez y con mismo criterio toda la información relacio-

nada a sus erogaciones, y en cuanto a lag entidades responsa - 

bles de la programación global recibieron simultáneamente la 

información para cumplir con sus funciones y asi lograr un me-

jor entendimiento y coordinación para la formulación e integra 

ción del Presupuesto de 'Egresas de la Federación. 

Presupuesto Programático de 1979. 

Dentro del Sector Público se iniciaron en 1977 una serie de ac 

tividades tendientes a lograr la vinculación entre Programas y 

Presupuestos, pues ésta constituye.un paso fundamental en la 

estrategia de rrogramación-Presupuestación que ase,,,,ura el mejor 

uso de los recursos y sienta las bases para que la elaboración 

de programas, la formulación del presupuesto y la evaluación de 

los resultados se constituyen en fases de un mismo proceso. 

Como resultado de investigaciones realizadas se planteó el lo-

gro de dos metas principales: 

- La formulación de un Programa Quinquenal de uobierno 78-82 

que incluyera las lineas de politica sectorial y Je gasto pú - 

blieo. 

- La traducción de dicho programa Quinquenal en programas y -

presupuestos anuales del „iector Público. 

Para conseguirlo fué necesario disenar un mecanismo operativo 

que permitiera coordinar todos los esfuerzos que las dependen-

cias responsables de programar y presupuestar, venían desarro-

llando y la congruencia entre loo dos procesos. 

Los trabajos se llevaron a cabo ovrando en los nivelen, uno -

interno ( S.P.P.) y otro externo k resto do ion entidades de). 

sector Público ). En el primero se formaron 4 grupos de coordi 

nación: 
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- Grupo interno 
	

( G I ) 

- arupo de Yrogramación sectorial ( G P S ) 

- Grupos especiales de irabajo 	i. G E T ) 

- Grupos de Trabajo sectorial 	G T s ) 

El grupo interno se integró con los más altos miembros de la 

a.P.P., el uecretario, el Coordinador General del uistema na-

cional de información, los Asesores del secretario y lou miem 

bros integrantes del G.P.S. Su función era orientar las labo-

res que realizarán los demás grupos y evaluar los avancen y 

resultados. 

El Grupo de Programación zectorial integrado por los Directo-

res uenerales de Pro;ramación, Inversiones Públicas, .1gretios 

y Análisis para la ?valuación cuyas funciones fueron: 

- Conocer, discutir y acordar todos los documentos y propues-

tas relativas a los mecanismos y procedimientos internos xSPP) 

de control, coordinación y vigilancia del proceso de programa-

ción-presupuestación, ah1 como los planteamientos a las entida 

des respecto a este proceso. 

- Lonvenlr con los 1.-oordinadores de onda sector las políticas 

sectoriales, el prmrama quinquenal 1976-82, y los programas y 

presupuestos anuales. 

Los Grupos Lspeciales de trabajo fueron apoyo al liPS y ne cona 

tituyeron con uubdirectores de las mismas uirecciones que in-

te17,raron los GPS realizando tareas específicas señaladas por 

late. 

Los Urupos ale Trabajo uectoriul fueron integradnos con 4 peran 

riña del utii alto nivel posible di': 1U9 árcou 1.1.1h1a1utrátiv4 

relacionadas con ion „lectores de Yrogramación, de lag Oirec - 

ciones Generales de rrogr 	Egresos, inversiones vóbll- 
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cas y Análisis para la Evaluación. 

...e formaron 12 grupos, uno por cada sector de programación 

k una especifica y una para las entidades no asignables por 

sector ), siendo responsables del análisis de los documentos 

de diágnostico, pronóstico, politica sectorial, estructura pro 

gramática, avance metodológico del presupuesto y compatibiliza 

ción, ajuste y enlace entre el programa quinquenal 1978-82 y 

los programas y presupuestos pura 1978. 

Por lo que respecta al nivel externo, se formó un solo tipo de 

grupo denominados interinstitucionales de Programación Secto - 

rial, que se integraron con miembros de los GTS do la ..,ecreta-

ria de rrogramación y Presupuesto y con representantes de las 

entidades del ...ector Público rederal que fungieron como coordí 

nadores de sector, para efectos de coordinación interna de los 

grupos, existió un responsable del funcionamiento de dichos -

grupos por cada sector y según la etapa del proceso correspon-

derá la coordinación al titular de la dependencia en quien por 

ley recayó la función correspondiente, en el cano te las enti - 

dadeu los representantes de las cabezas sectoriales administra-

tiven asumieron el compromiso. 

_.stos grupos fueron responsables de las politices, diagnósticos, 

pronósticos sectoriales y de la formulación del programa quin - 

quenal 7S-82 y los protramas y presupuestos anuales. 

Con estas políticas se inició la tarea del llenado de formatos 

que conformaron el proceso de Programación-PresupuestauMn; -

los cuales contemplaron objetivos y metas sectoriales y del sub 

sector, metas operativas de los programas, costo de operación y 

los requerimientos presupuestales para cumplir sus MCLNO. 

La reforma administrativa dividió al Sector Público en 17 Sec- 
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torea administrativos en cada uno de los cuales el coordinador 

sectorial es el Secretario de Fstado correspondiente y las en-

tiaades coordinadas son los organismos y empresas del Sector 

Paraestatal, pero parafines de análisis e integración progra-

mática se integró una sectorización compuesta por 11 sectores 

que'es Coito se realizan los estudios para prbgram ación socto 

identificación dffl programas, selección de objetivos y me 

tas intra e íntersectoriales y asignación de'recursos. También 

.por.  esta sectorializaci.ón 3C han organizado los GTPPS. 

• Sin embargo', para efectos de responsabilidad en la aprobación 

por.parte de 	.Cámara de Diputados y sobre todo para 	- 

ejecución presupuestaria, la sectorialización que se utiliza 

es la administrativa. 

Fases del Proceso de Pro,gramaciánLPresupuestación . 

La primera tarea fué la elaboración de planteamientos de polí-

tica sectorial por parte de cada coordin-Wor de sector. Eatos 

planteamientos deberían contener adicionalmente los objetivos 

a lo.;rar en 1992 y la estrate;ia e instrumentos que se propo -

rifan para alcanzarlos. 

una vez delineados dichos planteamientos para cada uno de los 

sectores se inició la primera etapa con la formulación de un -

Anteproyecto de Programa Sectorial Quinquenal 78-82 y Anual 

1979. Pues estuvo a car,,o de los coordinadores de sector, su -

finalidad fue identificar los objetivos y las metas de resulta 

dos para el sector en su conjunto, y para los programas del -

sector público derivados de ellos, asociando cada programa con 

sun metas operativas y el costo correspondiente. 

La segunda etapa comprendió la inteyación de progranau quin - 

quenales y anuales por inntitu:Iones. uicho trabajo estuvo a - 
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cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pú-

blica. La finalidad de la verificación de congruencia entre _ 

las posibilidades de las instituciones y las que difieren para 

el sector. 

El proyecto sectorial consistía en modificar los anteproyectos 

sectoriales con las repercusiones derivadas del análisis de -

los anteproyectos institucionales y obtener una nueva versión 

de loa programas, objetivos, metas y montos sectoriales. 

Las instituciones debían formular sus Proyectos de Programas y 

Presupuestos institucionales para 1978 en base al Proyecto sec 

tonal, la responsabilidad estaría a cargo de las propias ins-

tituciones quienes solicitarían los montos y preoentarian las 

metas correspondientes incluyendo los ajustes realizados en la 

etapa anterior. 

En la última fase que es la integración presupuestaria se cap-

taría la información proveniente del sector Público, se inte - 

grarian los documentos y después de ser sometidos a considera-

ción del Presidente de la República y del Gabinete tconómico 

se presentarla a la H. Cámara de Diputados. 

tl Proceso de Programación Presupuestaria de 1979. 

Para conducir eficaz y racionalmente las actividades innerentes 

a lá formulación del Prorrama Anual de Gasto Público y el Pre-

supuesto de egresos de la Federación para este a'io, la Secreta 

ria de rrogramación y Presupuesto diaeMS el proceso de progra-

maciónpresupuestaria en el que participaron institucionalmen-

te la S.P.P., las entidades t.00rdinadoras de ,Dector, las uepen 

dencias y entidades de la Administración Pública Federal y los 

comités Promotores de Desarrollo uocionconómieo de los tstados. 

Las basen en las que se sustentó el proceso fueron: 
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- Iniciar las actividades del proceso en un tiempo razonable 

para no'presionar demasiado las actividades de los anteproyec-

tos institucionales. 

- integrar un programa único 'de trabajo con base en el proceso. 

- Delimitar funcional y coordinadamente las atribuciones entre 

la Secretaria de Hacienda y crédito Público y la .Secretarle de 

Programación y Presupuesto, para la realización de los análisis 

y estudios del proceso atendiendo a la vinculación integral del 

gasto programado con las disponibilidades financieras. 

- Dividir el proceso en 5 etapas las cuales a continuación se 

citan. 

Determinación de orientaciones globales y elaboración de meto-

dologias.- Esta etapa tuvo dos puntos de partida: el Programa 

Quinquenal 78-82 revisado, y el Plantuamiento metodológico de 

la Programación a partir del Plan Global. 

Del Pro Trama Quinquenal se realiza un diagnóstico de la acono-

mia para 1979, mismo que sirve de base parallevar a cabo la 

previsión y planteamientos de politica socio-económica global 

sectorial y regional; el análisis de ingreso-gasto y el presu-

puesto preliminar de 1979. 

bos lineamientos, criterios y ranif,ua de posibilidades ( cifras 

limite ) de ,,arto público resultunte:i de los estudios anterio-

res se presentaron al Gabinete EconUlo para su conocimiento, 

suerencias y aprobación. una vez aprobadas por las autorida -

des respectivas se enviarían a las dependencias coordinadoras 

de sector quienes a su vez las turnaron a las entidades coordi 

nadas. 

Normulación y Análisis de los anteproyectos.- Recibidos los 11 

neamientos, rangos, formatos e instructivos por las Coordina - 

cioncs Secterinles y Entidades, éstas procedieron a elaborar 
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la primera versión de su Anterpoyecto de Presupuesto por Pro -

gramas que se formularon a nivel programa, subprograma y pro - 

yecto, clasificando el gasto por capítulos presupuestales y os 

tableciendo las metas correspondientes a cada categoría progra 

■ática, formulando los anteproyectos y revisados por la Goordi 

nación ,sectorial respectiva, ésta las envió a la S.P.P. para 

su análisis correspondiente. 

formulación detallada del Anteproyecto de Presupuesto 1979.-

negociada y aprobada la versión preliminar de los anteproyec -

tos, las coordinaciones sectoriales y entidades procedieron a 

elaborar sus anteproyectos desglosados a nivel de programas, 

subprogramas, proyectos y de partidas presupuestalea especifi - 

Análisis e integración definitiva del Presupuesto por Progra -

mas.- En esta etapa la á.P.P. realizó el análisis y la integra 

ción preliminar del Presupuesto Anual del Gasto y Presupuesto 

de Egresos de la Federación para compatibilizarlos posterior -

mente en el seno de los GIPPS y presentarlos a las autoridades 

de la -ropia „Secretaría de nacienda y Crédito Público cuya par 

ticipación fue de importancia en el estudio y autorización del 

Proyecto de Presupuesto. 

La secretaria de rrogramación y Presupuesto capta las observa-

ciones realizando ajustes respectivos e integrando para su pre 

oentación definitiva el rroyecto de Presupuesto al Presidente 

de la República. 

Autorización del ,. Presidente y envio a la H.Ckmera de iiipu - 

tadou.- ra primero realiza la última versión y autorización del 

Proyecto de Presupuesto de agresora y la remite a le H.Cámara 

de Diputados para su aprobación. 
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Los principales cambios respecto al proceso segundo én 1978 en 

relación con el Proceso General, la Secretaria de Programación 

y rresupuesto dise?ó un nuevo marco estructural del Proceso Pro 

gramnción—rresupuestación en el cual se incorporaron las expe — 

riencias del ano anterior.y se concretaron los avances que da 

rán continuidad y mejoría a los trabajos del presupuesto. 

Con relación a la formulación rrogramática Presupuestaria se —

fundamentó totalmente en la estrategia global de desarrollo eco 

fornico y social establecido por el 	Presidente y se encuadró 

dentro de los lineamientos específicos de programación—presu — 

puestación y de gasto público congruente a la coyuntura econó—

mica del país y con la visión del mediana'y largo plazo. 

Se conservó la estructura programática del presupuesto propia—

mente dicha, establecida en 1973, realizando solamente los cam 

bias necesarios y posibles en aquellos sectores que lo ameritan 

y que permitieron operar más eficientemente los programas ins — 

titucionales y sectoriales convenidos anteriormente, ésto di5 

continuidad a los planes y programas establecidos y permitió 

el perfeccionamiento de los mismos a las dependencias y entida—

des. 

La clave presupuestaria permaneció inalterable adicionándole 

como elemento de información: 

— Identificación de Proyectos . 

— Identificación de la región aenjráfica ( Estado y Municipio ) 

donlo nc realiza el programa, subprouama y proyecto. ,on ello 

se tendrá un mejor control y conocimiento del monto, composi — 

ción y destino del ,vasto Público. 

Pare efectos de análisis interno y para detectar duplicidades 

e incon;rueacias en las acciones tel sector público, evitando 
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el desperdicio de los recursos públicos, se adoptó una nueva 

clasificación de los programas. 

rrograma-rresupuesto para 1980. 
• 

La estructura del presupuesto para este alo, obedece a un orden 

estricto de prioridades y a un esfuerzo de eficiencia al cre -

cimiento indispensable de los servicios públicos y al avance 

y consolidación de los proyectos de inversión necesarios para 

propiciar el crecimiento esperado de la economía. 

va asignación sectorial del gasto junto con los otros instru - 

mentos de la política económica se orieltó con el propósito de 

estimular y apoyar el crecimiento en sectores con amplio poten 

cial de generación de empleo. 

litro aspecto importante es el que se refiere a los energéticos 

que permitir& aumentar la proporción asignada a loa siguientes 

sectores prioritarios. 

transportes, almacenes y puertos, para apoyar la meta de creci 

miento propuesta y preparar la infraestructura que el país re-

quiera en los próximos años para sostener altas tasas de creci 

miento. 

Agropecuaria para seguir avanzando en su fortalecimiento. 

bienestar :social para mejorar el nivel y la calidad de *ida de 

los mexicanos. 

En el monto, composición y destino del presupuesto público se 

plasma en indicaciones claras y precisas de la politica econó-

mica y social del Estado y en el enfoque global y especifico -

para influir en la consecución do los objetivos prioritarios 

plenteados entre los cueales el enfoque nocial ocupa lugar re-

levante, obedeciendo al propósito de acelerar las transformacio 

nea estructurales que requiere la economía y lograr de esta - 
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manera una más equitativa distribución de los beneficios del 

desarrollo. 

Asi el presupuesto público influye determinantemente en la con 

secución de los siguientes grandes objetivos: 

— Generación de mayores niveles de empleo. 

— Creación de infraestructura social en los campos de la Educa 

ción, salud Páblica y Vivienda. 

— Producción y distribución de alimentos básicos. 
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rlanificación . 

La planificación es un proceso por medio del cual se determinan 

anticipadamente las acciones a realizar para obtener un objeti-

vo deseado. 

En primer término el hecho de planificar constituye basicamen 

te una expresión de voluntad, esto es la intención expresa de 

incidir sobre los acontecimientos futuros, de manera de conse 

guir que sus resultados sean aquellos que se desean. 

Sin embargo es necesario acortar esta idea y señalar sus limita 

clones ya que es condici8n'fundamental la factibilidad de reali 

zación de estos deseos y que ellos sean posibles de llevar a 

cabo. Esto es lo que se define como la necesidad realismo en 

los planes. 

Entonces un plan para ser aceptado como tal, tiene que conside-

rar lo que se quiere obtener, las limitaciones que la realidad 

ofrece para el logro de esas aspiraciones. Dicho de otro modo el 

plan debe constituir una síntesis dialéctica entre los deseable 

y lo posible. 

Un segundo aspecto es que planificar exige una determinación 

del o los objetivos que se procurará conseguir en el lapáo que 

se está planificando. 

El tercero es la espicificación de la acción o conjunto de ac - 

ciones que deberán llevarse a cabo para conseguir los resulta -

dos que se postulan como objetivos del plan. 

Un plan queda establecido cuando se han definido los objetivos 

n alcanzar y las acciones que tienen que realizarse para obtener 

el cumplimiento de los objetivos. 

La especificación de ambos elementos constituyen el proceso de 



40 

planificación. 

La elaboración de planes tiene distintos grados de dificultad 

que se relacionan con la complejidad del área de actualidad que 

se está planificando, con el nivel de meticulosidad o precisión 

que exija el tipo de plan, con el conocimiento especifico que 

se posea de las leyes o tendencinn que rigen la actividad de 

que tr trate, con la posibilidad real de manejo de las variablen 

que actúan en el desarrollo de los procesos, de las formas en 

que esa actividad influye o ea influida por otras actividades. 

bxaminaremos en que consiste el proceso de planificación con el 

nivel de-abstracción que supone analizarlo sin aplicación dire£ 

ta a un campo especificO. 

El primer aspecto de la delimitación del campo de actividad que 

va a ser objeto de planificación procurándome un conocimiento 

tan acabado como sea posible de su alcance y significado, de 

las variables que determinan su comportamiento, de las.leyes 

que lo rigen, de sus interrelacionea con otro campo de activi-

dad. 

 

Una sem:unda delimitación es la que se refiere al periodo de tiem 

po pare el cual se están elabora:1.10 los planes. 3uole tener im-

portancia decisiva en cuanto a la determinación del alcance de 

los objetivos, la clase de accionen que se pueden realizar e in 

cluso en el tipo de instrumentos y medios que se tienen que em-

plear. 

La definición de los objetivos que se procurará obtener con las 

acciones planificadas puede tener distintos grados de precisión 

en ayunos casos bastará con el simple enunciado i/eneral de in-

tenciones, en otros será necesario so'1alar contenidos específi-

cos llegándose incluso, cuando eu posible a una cuantificación' 



41 

exacta del monto del objetivo postulado, en este último cano 

se habla de metas. 

Así como la definición de objetivos es la respuesta al qué que 

remos, la determinación de las acciones a realizar constituye 

la respuesta al cómo lo obtendremos. Esta parte del proceso e-

xige considerar una serie de elementos que están involucrados 

necesariamente en la definición de las acciones que se llevarán 

a cabo. 

Ao se trata sólo de decidir que acciones se ejecutarán, sino 

también se tendrá que establecer la doma en que éstas se im-

plementarán, lo que implica tomar decisiones sobre los medios 

que se emplearán, los recursos qUe deberán destinarse en el ca 

so de requerirse varias acciones conexas tendrá que determinar 

se que secuencia, si se involucra la participación de varios 

agentes habrá que asignar las tareas que correspondan, ahí co-

mo las responsabilidades respectivas y estableciendo formas de 

control y evaluación de su cumplimiento. 

ua determinación de objetivos y acciones exige un claro conocí 

miento no sólo del campo específico de la actividad que se es-

tá planificando, sino además, el hacer una previsión de su de-

sarrollo futuro. Esta previsión deberá entregar una noción ten 

aproximada como sea posible del resultado que la actividad ten 

dria en el caso de desenvolverse sin la influencia que podría-

mos ejercer sobre ella a través de acciones planificadas. tste 

conocimiento es indispensable ya que el propósito de la plani-

ficación es actuar sobre hechos que ocurrieran en el futuro pa 

ra conseguir resultados que so establecen anticipadamente y que 

pueden diferir cuantitativa o cualitativamente de lo que se ob 

tendrían sin intervención planificada. 
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una previsión seria tiene que estar basada en el conocimiento 

claro de la actividad en que se encuentra en el momento de la 

elaboración del plan, de la forma en que se gestó esa situación 

actual, de los problemas que presenta y le las tendencias que 

por una parte podemos deducir de su gestación y por otro de las 

que son capaces de prever se manifestarán en su futuro. 

Los oelementos básicos que componen el proceso de elaboración 

de un plan y que se consideran válidos por su generalidad para 

cualquier cambio de actividad que se defina como objeto de pla-

nificación y para la elaboración de planes que rijan cualquier 

lapso que se establezca son: 

Diagnóstico que considera dos aspectos: por una parte el conoci 

miento y análisis de la situación actual y por otro el análisis 

e interpretación de las causas y teniencias que dieron origen a 

la situación presente. 

Prognosis, consiste en la proyección de la situación presente 

para determinar lo que ocurrirá en el futuro, sin la interven 

ción del agente planificador. pebe considerar tanto la situación 

final natural a la que llegaría, como la trayectoria que da co-

mo resultado esa situación. 

Plan es el producto del proceso dt; planificación, está formado 

por la situación final planificada que es el conjunto de obje-

tivos postulados a laque suele llamarse imagen oijetivo y la -

trayectoria planificada que comprende las acciones por medio de 

las cuales se espera obtener el cumplimiento de los objetivos. 

es característico de los procesos de planificación el hecho de 

que en el desarrollo de sus componentes se presentan alternati-

vas que pueden tener un mido similar de elegibilidad. pis natu-

ral que esto ocurra dado que se trata de análisis o interpreta-

ción de situaciones, hechos y acciones que se presentarán en el 
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futuro y obligadamente conllevan un mayor o menor grado de in-

certidumbre. son factores no controlados total o parcialmente 

que tienen sin embargo, influencia decisiva en el desarrollo de 

la actividad que se está planificando o el hecho de que los pla 

nes en elaboración deban considerar oponentes con proyectos an-

tagónicos sobre los cuales se carezca de información suficiente 

y solo se puedan eventuar algunas hipótesis. 

Por esta razón, en muchos casos resulta conveniente preparar 

planes que no ofrezcan respuestas únicas en cuanto a objetivos 

finales y las respectivas trayectorias, sino considerar juegos 

de respuestas alternativas que correspondan con el rango de va-

riación previsible de los factores de incertidumbre. 

Hiciste una serie de normas que es conveniente tener en conside-

ración la tarea de elaboración de planes, ya que nos estamos re 

firiendo solo a una técnica y no a una doctrina las llamaremos 

normas básicas y son: 

Realismo.- condición indispensable del proceso de planificación 

y los planes que son su producto. 

Coherencia.- que se refiere a la necesidad de evitar que exis-

tan contradicciones abiertas o implicitas ya sea entre los dis-

tintos ojetivos o metas postulados, las acciones planificadas, 

los dil:erenteu medios y recursos a utilizarse, etc. an general 

debe asegurarme la compatibilidad de todos los aspectos del pro 

ceso de planificación. 

Continuidad.- un plan no es acto que pueda considerarse defini-

tivo o irrevocable puesto que es una anticipación de lo que 

hará y en su elaboración se ha tenido que hacer una serle de -

predicciones. Por lo tanto, ea necesario que se esté permanen-

temente revisando y ajustando lo que Je ha planificado confor-

me al transcurrir del tiempo vaya entregando antecedentes que 
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modifiquen las previsiones. ror esto la planificación debe ser 

un proceso continuo. 

otras razones también avalan la continuidad en procesos de pla-

nificación y es lo que sucede en' el caso en que simultáneamente 

se están elaborando planes para periodos futuros, evaluando pla 

nes de periodos anteriores y ejecutando y controlando planes 

que están en ejecución, todo ello constituye una continuidad del 

proceso de planificación que entrelaza sus múltiples aspectos y 

etapas. 

rlexibilidad.- se refiere a la necesidad de que los planes ela-

borados tengan la capacidad de aceptar modificaciones cuando los 

hechos indican como necesario. .Aben considerarse juegos de res-

puestas alternas. 

Independencia.- en el caso de campo de actividades complejas 

compuestas de varios sectores o subcampos es necesario tener 

presente la ligazón existente entre ellos y considerar que un 

cambio o acción efectuada en uno de ellos determinará o exigirá 

cambion o acciones en los demás. 

Importancia del rroceso presupuestario dentro del marco de la 

rlanificaci6n . 

El Presupuesto público constituye uno de los más valiosos ins - 

trumentos de politica económica dentro del proceso de planifica 

ción ya que este es el elemento clave para convertir un plan de 

desarrollo en un prozrama de acción. 

Aún más debe existir una estrecha relación entre el plan y el 

presupuesto de manera tal que este últimu constituya dentro de 

lo posible la exprealúa física y financiera del plan del del -

sector público. 

al proceso presupuestario en un ciclo continuo, dinámico y fle 
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'tibie a través del cual se programa, ejecuta, controla y evalúa 

la actividad del sector público en sus dimensiones cualitativas 

y cuantitativas. 

uesde el punto de vista de la técnica presupuestaria el ciclo 

está constituido por cada una de las etapas que transcurren des 

de la conformaci6n inicial del documento, hasta las considera - 

ciones últimas de los resultados obtenidos con las erogaciones 

efectuadas, por lo que el proceso debe aceptarse bajo una con-

cepción dinámica donde cada una de sus etapas es de carácter 

interactivo y la última sirve de retroalimentación a la primera. 

i.as etapas que constituyen el ciclo presupuestario son: 

Programación 

ejecución 

:Antrol 

evaluación 

programación presupuestaria consiste en la fijación de metas 

y en la asignación de recursos humanos, materiales y financie -

ros para alcanzar metas dentro del ejercicio presupuestario. es 

ta etapa constituye en si la implementación financiera del plan 

de acción del sector público. 

El carácter dinámico de esta etapa permite transformar las me-

tas de largo plazo del sector público en metas de corto plazo, 

definiendo su contenido a través de programas específicos de 

trabajo. 

El proceso de programación presupuestaria se inicia generalmen-

te con la fijación de niveles de acuerdo con ciertos indicado -

res económicos como son tasa de inversión en el producto inter-

no, coeficiente de inversión gubernamental dentro del total de 

gasto del sector público, tasa de participación de los gastos 
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públicos dentro del producto interno-y la capacidad de financia 

miento que a 91.1 vez está dado por los ingresos fiscales y la ca 

pacidad de crédito tanto interna como externa. 

una vez fijados los niveles de actividad se inicia un proceso 

operativo tendiénte a formular el documento que finalmente ha 

de ser presentado a las autoridades correspondientes para su 

discusión y aprobación. ES importante senalar que en esta etapa 

de formulación debe existir una interna relación entre las uni-

dades encargadas de la elaboración del presupuesto a nivel de 

los diversos sectores y el órgano central del presupuesto. 

Es requisito que el documento final cumpla con los principios de 

programación, de flexibilidad'y claridad de tal manera que el 

presupuesto no sólo refleje explícitamente los programas de go-

bierno sino que sea fácil de administrar en su ejecución y sus-

ceptible de entenderse e interpretarse tanto por la comunidad 

como por los responsables de su manejo. 

Una vez formulado el presupuesto a nivel de la oficina central 

y con la correspondiente autorización del Presidente de la Repú 

blicn, debe someterse a la consideración del Poder Legislativo 

el cual generalmente lo examina a través de comisiones especial 

mente constituidas para este efecto. Tales comisiones preparan 

un informe sobre el documento presentado y la política que lo 

orienta. 

Ejecución es donde los problemas operativos cotidianos represen 

tan en ocasiones trabas que repercuten en el cumplimiento de 

las metas. 

Esto se debe e que normalmente no existe una previsión detalla-

da en el tiempo de las acciones que se van a desarrollar y de 

los recursos financieros y reales necesarios para concretar las 
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metas y objetivos. sn estos términos es importante detallar el 

desarrollo de la ejecución presupuestaria mediante una progra-

mación en el tiempo'que permita básicamente determinar el flu-

jo de recursos disponibles para la ejecución de las metas y ob 

jetivos. e debe revisar la disponibilidad de recursos finan - 

cieros reales durante el periodo presupuestal y la necesidad 

de crédito no presupuestario.. 

La ejecución del presupuesto comprende una serie de decisiones 

y numerosas operaciones que permiten concretar anualmente los 

objetivos y metas determinadas para el sector público en los -

planes de mediano y'corto plazo. 

as en esta fase donde se materializa el presupuesto, es decir, 

el sector público pone en marcha sus programas tanto adminis - 

trativos como productivos y de apoyo a través de la movilización 

de recursos humanos, materiales y financieros. 

Para que la ejecución pueda orientarse según lo programado es 

necesario: 

a) que las entidades responsables de la operación hayan parti-

cipado activamente en la programación. 

b) tener conocimiento exacto del plan de ejecución de las res-

pectivas áreas. 

c) que exista un acuerdo entre las entidades centrales respon-

sables de la definición de la politica global presupuestaria y 

las entidades responsables de los programas. 

d) que las entidades centrales responsables de compras y sumi-

nistros y la ejecución financiera temen las medidas para que 

los recursos se encuentren en forma oportuna y en el lugar ne-

cesario y los compromisos se paguen en los plazos previstos. 

as importante como principio de aplicación de la administración 
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presupuestaria el que durante la etapa de ejecución las diver 

sas unidades vayan constituyendo un acervo de información tan 

to de aspectos físicos como financieros que permitan un flujil 

que facilite la realización de las etapas posteriores. 

control es la acción por medio de la cual se puede apreciar si 

los objetivos so están desarrollando y ejecutando debidamente. 

El objetivo inmediato del control es permitir a la dependencia 

ejecutora ver de modo claro como se está cumpliendo lo progra-

mado. El control de operaciones a que da lugar la ejecución 

del presupuesto permite a su vez introducir medidas correcti-

vas, evitando de esta manera desviaciones en la política pre-

supuestaria. 

Por tal motivo las normas de control deben ser los suficiente-

mente flexibles que permitan adaptar lo programado a los cam 

bios coyunturales que se presenten. 

La evaluación del presupuesto se enumera como la última de las 

fases del ciclo presupuestario, aunque más bien está implícita 

en todas ellas ya que debe ser un proceso pez'lhanente en toda -

la vida del presupuesto. 

Para efectos metodológicos se puede clasificar la evaluación 

en continua y posterior. 

La evaluación continua la realiza la propia administraCión tan 

to en las unidades operativas de ejecución de los programas 

como en las unidades centrales de planificación del presupuesto. 

La evaluación posterior la efectúa la unidad responsable de es 

ta actividad y fundamentalmente pe refiere a la compración en-

tre lo programado y lo realizado y a el análisis de lou costos 

de cada actividad. 

Esta etapa íntimamente relacionada con la de control forma par- 
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te integrante de un mismo proceso de medición de eficiencia y 

eficacia. constituyen una fase de la administración presupues-

taria que implica verificar y valorar las acciones emprendidas 

con el objeto de apreciar la medida en que se han ido cuaplien 

do cualitativa y cuantitativamente los propósitos y politices 

fijados previamente y al mismo tiempo definir las acciones 

correctivas que sean necesarias a fin de ajustar lea provisio-

nes originales o a los nuevos lineamientos coyunturales que 

surjan durante dicho proceso. 
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Programación . 

Los mecanismos de programación se expresan en planes de largo, 

mediano y corto plazo. 

Los planes de desarrollo económico por lo general son de lar-

3o plazo de 10 a 20 anos. 

Los planes de inversiones públicas por lo general son de media 

no plazo y cubren de 2 a 13 anos y comprenden la totalidad de 

las inversiones pablicas. 

Y los proyectos anuales específicos son registrados por el /lo-

bierno en la distribución de sus recursos financieros en el 

presupuesto fiscal anual. 

ve ahí que el presupuesto del gobierno constituya el instrumen 

to de acción inmediato a corto plazo de los objetivos conteni-

dos en los planes de largo y mediano plazo. 

Los planes de largo plazo para tener una expresión válida deben 

detallarse a fin de conducir las actividades del Estado en el 

rico detalle de la experiencia inmediata. 

Al efecto se formulan programas de trabajo de corto plazo por 

lo general de un ano, es decir la orientación contenida en un 

plan de largo plazo se lleva al nivel de operación en el progra 

ma de acción de corto plazo, en late so establecen todos los 

elementos para asignar recursos humanos y materiales. 

Los programas de trabajo se formulan m4s que en unidades finan-

cieras y monetarias en unidades flhicas le producto final, o 

en términos de volamen de trabajo y determinadas éstaa se pro-

cede al cálculo de los costos. 

1.a distribución de los recursos monetarios y financieros nece- 

sarios para solventar los costos de los programas se hace a 
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través de un presupuesto. 

nn este sentido presupuestal significa determinar la cantidad 

de dinero que se necesita para adquirir los recursos y esta - 

blecer de donde se van a obtener. 

Relaciones entre Políticas, planes y presupuestos de corto pla 

zo. 

xximten cuatro aspectos que están presentes en la programación: 

Definición de una política 

Preparación de planes 

rormulación de programas de trabajo 

Confección de presupuesto 

centre estos aspectos hay una relación de dependencia que los 

hace formar un todo, pero por razones metodológicas es necesa-

rio separar. 

Existe un proceso de interacción entre la politica y los planes, 

éstos se formulan bajo ciertos supuestos de la política guber - 

namental y una vez elaborados dan al gobierno un punto de refe-

rencia para formular políticas concretas como por ejemplo en 

materia fiscal, cambiarla y moviliaria. 

ror otra parte existe también una estrecha relación entre la 

planeación y presupuesto. Presupuestar es uno de los elementos 

del proceso total de planificación. 

El presupuesto permite el proceso de selección y alternativas 

proveyendo las bases para comparaciones sistemáticas, comparan 

do los costos de cada solución cuantificando en forma relativa 

ventajaa y desventajas de los proyectos, 

El preoupuesto es uno de los inredtentes de la pinnIficación 

destinado a disciplinar todo el proceso de pro,...:rqmación. 
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En suma se puede decir que programar y presupuestar son conce2 

tos ligados entre si pues uno forma parte del otro. 

resumiendo, el presupuesto es un instrumento que contiene deci 

siones políticas que deben expresarse en acciones. Pero éstas 

para ser efectivas y efectuarse al menor costo deberán se pla—

nificadas. 

1.a formulación del presupuesto es el acto de medir los costos 

de los medios para ejecutar una acción planificada, ésta debe 

ser discutida y aprobada en el presupuesto anual por los órga— 

nos legislativos existentes y posterlorMente ejecutadas por la 

organización ejecutora del estado. ES decir, decretarías, Le — 

partamentos, ismpresas Descentralizadaá, urganismos, etc., a 

través de operaciones de organización de dirección y coordina—

ción ejecutora. ahora bien todas las operaciones financieras 

deben ser contabilizadas y la información utilizada en el aná—

lisis y control de resultados. n1 análisis de los alcances, se 

evalúa sistemáticamente, es decir se compara lo logrado con lo 

propuesto, se estudian las desviaciones y se proponenn los caa 

bion o reformas para el periodo siguiente. 

Estera dan lugar a nuevas decisioneu políticas, nuevos planes y 

proyectos, y se repite nuevamente el proceso. 



evaluación . 

oe han determinado dos grandes áreas de estudio en la aplica 

ción de la evaluación: 

Cuando el análisis se refiere a los aspectos generales de poli 

tica de gasto se le denomina nivel macro y cuando se ocupa del 

ámbito institucional en que se desarrolla el proceso presupues-

tario se le identifica como nivel micro. 

evaluación Sacro . 

oe analiza el comportamiento de las variables económicas y ad-

ministrativas explícitas en los presupuestos correspondientes 

a los ámbitos global, sectorial y regional. 

en el ámbito global se evalúan los objetivos establecidos en 

los programas de gobierno, en lo referente a la acción del sec 

tor público expresado a través del presupuesto. Se analizan los 

efectos de los gastos e ingresos en las variables macroeconómi 

cas en relación con los cambios estructurales previstos. 

En el sectorial el análisis deberá 'estar orientado a medir la 

eficacia de los programas en función de los objetivos de carác 

ter sectorial: 

EU-el ámbito sectorial está relacionado con la división geogrh 

Pica que áe establezca la orientación del análsis ea estos ám-

bitos es hacia objetivos tales como prever y satisfacer la de-

manda de bienes públicos, favorecer la distribución del ingreso 

a sectores marginados, mejorar la situación de la balanza de -

pagos, dar fluidez a un crecimiento económico sostenido, etc. 

Pera este fin se deben efectuar mediciones con indicadores que 

sean representativos y permitan conocer la marcha del proceso 

socio-económico del pais. 
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El sistema•para implementar indicadores de medición de los efec 

tos que el gasto público origina en estos ámbitos se desagrega 

en tres grandes áreas de estudio. 

efectos económicos . 

a) Respecto de la producción de bienes y servicios. 

El sector público por su papel de principal generador y consu-

midor de bienes y servicios modifica substancialmente con sus 

acciones la actividad económica; de ahí la importancia de sus-

tentar sólidamente sus políticas con base en el estudio y análi 

sis del impacto del .vasto público en los diferentes sectores 

del sistema productivo. 

b) Respecto al nivel de empleo. 

se considera que el Estado es el primer empleador de la Nación, 

cobra singular importancia el precisar el impacto de las politi 

cas en este sentido evaluando los cambios en la estructura y 

composición de la fuerza de trabajo dentro de los distintos sec 

toree productivos. 

c) Respecto del nivel de empresas . 

Con el objeto de precisar políticas en este importante aspecto 

de la economía es necesario determinar la influencia que tienen 

el monto y la estructura del gasto del sector público en sus -

fluctuaciones. 

d) Respecto de la balanza de mercancías y servicios . 

Fn este renglón deberán medirse los efectos que genera el gas-

to público en el intercambio de mercancías y servicios que el 

pala tiene con el exterior básicanente por el contenido impor 

tado del mismo. Igualmente es importante ponderar el impacto 

de la política gubernamental en materia de infraestructura tu - 
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riatica. 

e) Respecto de la formación de capital . 

La inversión pública ha actuado especialmente en los renglones 

de infraestructura•básica ( carreteras, presas, aeropuertos, 

etc. ), propiciando con ello un mayor nivel de inversiones por 

parte del sector privado. 

3e deben medir loa efectos de gasto público en la formación bru 

ta del capital fijo y de ésta en la actividad económica. 

Efectos monetarios.. 

a) Respecto del circulante monetario . 

La evaluación de este_agregado es importante ya que la estruc-

tura del gasto corriente o de inversión influye decisivaménte 

en la velocidad del circulante monetario, mientras que los nive 

les del déficit presupuestario originados por el monto de las 

erogaciones confluirán en las afectaciones a le cantidad de di 

nero en circulación. 

La vigilancia de estas características del circulante por tan-

to, serán básicas en la determinación de políticas de gasto. 

b) Respecto a la balanza de capitales 

En el análisis de las relaciones del gasto público con este a-

partado, se debe poner énfasis en la contribución de las tran-

sacciones financieras del gobierno con el exterior, a corto o 

largo plazo en los resultados de la balanza de pagos. 

Efectos financieros . 

La politica de gasto está determinada en función directa de la 

capacidad le financiamiento del sector público, por lo que es 

necesario relncionar y delimitar perfectamente la incidencia 

de los gastos en .1au otras variables financieras. 



56 

le recomienda la investigación y análisis del déficit y del 

sector público para lo cual normalmente se utilizan los indica 

dores referidos a nivel de ingreso ordinario, el financiamien - 

to, ya sea externo, interno o especifico del Banco Central, a-

demás de las consideraciones relativas al gasto como generador 

de deuda pública. 

Evaluación Micro . 

Este nivel está relacionado con los programas institucionales 

a través de los cuales se ejecuta la acción del gobierno, así 

como el análisis de las variables administrativas de dichas ins 

tituciones. nado que•la naturaleza del gasto tiene distintos 

efectos según se trate de gasto corriente o de inversión, se -

recomienda analizarlo por separado de acuerdo con esos dos cri 

tenlos. 

Evaluación del trasto corriente . 

En este esquema se deberá incluir la evaluación del gasto refe 

rente al soporte administrativo del aparato gubernamental, ta-

les como sueldos y salarios, compra de bienes para administra 

ción, algunas transferencias, etc. 

Para el logro de esto objetivo es necesario complementar indi-

cadores adecuados que nos permitan tomar decisiones en la eta-

pa de programación o formulación del presupuesto, de tal mane-

ra que se lleve a cabo una racionalización del mismo y se co - 

nozcan las repercusiones que van a originarse en los (Meren-

tes sectores de la economía. 

Por cuto se hace necesario optar por métodos que permitan la -

identificación a patrones físicos, do los beneficios que se ob 

tienen y con ello integrar la serie de unidades de medición ne 

cesarins para este tipo de evaluación. 
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La utilización de estos indices conlleva un avance en la iden- 

tificación de programas administrativos de apoyo y de operación. 

!:valuación del casto de inversión . 

Se pretende establecer indicadores que pretendan medir la efi-

ciencia y eficacia del gasto en los programas de inversión que 

realiza el sector público antes y después de su ejecución. 

La inversión física comprende las erogaciones que realizan en 

forma directa o indirecta las diferentes entidades del sector 

público en construcciones, conservación de obras y adquisición 

de bienes' de capital, la evaluación de dicho gasto será la for 

ma sistematizada de conocer la información relevante referida 

al destino, aplicación y efectos causados por los recursos o-

rientados a esta actividad. 

La evaluación debe contemplarse de acuerdo con sus caracterís-

ticas de temporalidad en dos fases: la evaluación de proyectos 

y •de resultados. 

La primera permitirá conocer principalmente el beneficio que 

pueda generar la realización de inversiones en los sectores o 

en las obras de- mayor contenido social y la correcta distribu-

ción de fondos entre distintos proyectos de inversión. 

Al efectuar la evaluación de resultados se verifica si los cos 

tos y beneficios calculados al autorizado de los gastos de in-

versión son realmente los obtenidos al concluirse las obras 

así como los efectos ocasionados en otros sectores de la acti-

vidad económica. 

uos indicadores que se implementen servirán para conocer los e 

rectos directos tales como: número de aulas, obras de pequena 

irrigación y los efectos indirectos como son: número de alum-

nos beneficiados, hectáreas incorporadas al cultivo, etc. 
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Ahora bien tomando en consideración el factor tiempo los efec-

tos del gasto son mensurables si se consideran las realizacio-

nes a corto y mediano plazo, asi como también el periodo de ma 

durez de las obras en cuestión. En este último caso son aque-

llos efectos que se producen una vez que la obra ha generado 

una serie de factores complementarios que al construirse una - 

presa, el que se abran nuevas tierras al cultivo, se incorpo - 

ren nuevas técnicas y como resultado final se obtengan mayores 

volúmenes de producción e Ingreso. 

es importante setalar que la evaluación de resultados ha permi 

tido mejorar el análisis de los programas de inversión pública 

y comparar los beneficios obtenidos con la misma, asi como de - 

tectar los factores que han provocado desviaciones en la ejecu-

ción con miras a una mejor programación de este aspecto del gas 

to público. 
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Instrumentación . 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consti-

tuye el fundamento jurídico de primor orden de la Nación Mexica-

na y la fuente de donde se nutren los demás ordenamientos legaleo 

que rigen la vida política, económica y social del país. 

Las leyes presupuestarias emanan de los artículos 65 y 71, los - 

cuales en sus diversas fracciones señalan las facultades de la H. 

Cámara de Diputados para revisar y aprobar la Cuenta Pública, exa 

minar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal. 

Dada la diversidad y amplitud de las funciones y actividades que - 

corresponden deseapetfar el sector público para racionalizarlas y 

hacerlas más eficaces, delimitando y reubicando funciones; y pre-

cisar responsabilidades, la Reforma Administrativa implementada - 

por el régimen actual di6 origen a la Ley Orgánica de la Adminis-

tración Pública Federal en vigor a partir del 29 de Diciembre de 

1976. En ella se reubican y reordenan lee funciones de las Secreta 

rías de Estado y Departamentos Administrativos al mismo tiempo que 

se regula a las entidades de la Administraci6n Pública Paraestatal. 

En materia presupuestaria se reorganizaron las funciones que ante-

riormente correspondían a varias dependencias y se asignaron a una 

sola: la Secretaría de Programación y Presupuesto quo tiene a su 

cargo recabar loa datos y elaborar con la participación de los gru-

pos sociales interesados, los planee nacionales, sectoriales y re-

gionales de desarrollo económico y social, el plan general del - 

gasto público de la administración pública federal y los programas 

especiales que fije el Presidente do la República. 

Tiene ademán las tareas de formulación, ejercicio, control y eva-

luación del programa do gasto y la elaboración del presupuesto en 

base a la t6cnica de presupuesto por programan. 
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Para que el gw,to público se manejara en forma cada vez más ra-

cional y eficiente hubo necesidad de modificar la anterior Ley 

Orgánica del Presupuesto de Egresen de la Federación cuya vigen-

cia databa de 1935 y no respondía yn a los requerimientos actua-

les del desarrollo del país dando lugar a la Lay de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público que entró en vigor en enero de 1977. 

Uno de los principios fundamentales que se tomaron en cuenta en la 

estructuración de la Ley mencionada un el de programar todo el 

gasto del sector público federal con base en las directrices y 

planes de desarrollo económico y social que formule el Ejecutivo 

Federal señalando objetivos, metas y unidades responsables do la 

ejecución de los programas y fundamentando óstoa en costos. Con 

ello se facilitó la modernización de la estructura presupuestaria 

y se ajustó su proceso a las condiciones de la tócnica de preau - 

puesto por programas y ne asignó su coordinación e integración a 

la Secretaría de Programación y Presupuesto: 

Para la regulación del gasto público y de las acciones relativas 

a la planeación, programación, prenupuestación, ejecución, conner 

vaclón y control de la Obra Pública, a partir de 1981 entró en vi 

concia la Ley de Obran Públicas que abrogó a la Ley de Inspección 

do Contratos y Obras Públicas. Sus dimposiciones son aplicableu a 

todas las dependencias y entidades de la Administración Pública - 

Federal. 

La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda emitida en 1978, 

eatablece las bases para la estructuración y funcionamiento de la 

Contaduría !:ayor de Hacienda como órgano de fiscalización del Poder 

Legislativo, a fin de revisar la Cuenta Pública. 

Dentro de nue atribuciones que (nona nata Ley a la Contaduría Mayor 
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es la de verificar quo las entidades comprendidas en la Cuenta - 

Pública, hayan realizado sus operaciones con apego a la Leyes de 

Ingresos y a loo Presupuestos de Egresan y que hayan cumplido las 

disposiciones respectivas de la Ley General de Leuda Pública, de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Orgánica de la Adminis 

tración Pública y demás ordenamientos aplicables. 

La organización del sector público federal en México en materia - 

presupuestaria ea la siguiente: 

La entidad normadora central es la Secretaria de. Programación y - 

Presupuesto la cual para llevar a cabo sus funciones está estruc-

turada internamente en tres Subsecretarias: la do ProgramaCión un- . 

cargada de la elaboración de los planeo y programas de desarrollo 

económico y social; la de Presupuesto encargada de las labores rola 

tivas al gasto público y presupuesto de egresos de la Federación y 

la de Evaluación encargada de evaluar los resultados de las activi 

dades ejecutadas por el sector público. 

En la determinación del nivel y estructura del casto público y del 

presupuesto de egresos, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

participa estrecha y coordinadamente con la Secretaria de Programa-

ción y Presupuesto en nu calidad de entidad competente en materia de 

captación , control y vigilancia de la aplicación de los recursos 

públicos. 

Esta coordinación se establece a travén de un órgano denominado - 

Comisión de Gasto - Financiamiento. Esta comisión es un cuerpo cole-

giado de carácter permanente en el cual intervienen las Srlas. de 

H. y C.P. y do P.P. asi como el Banco de México, S.A. Esto órgano 

en el encargado de analizar, discutir y compatibilizar en forma pe-

riódica los asuntos relevantes en materia de gasto público y do los 
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montoe necesarios para su financiamiento conforme la política sone 

lada por el gobierno, proponiendo lineamientos a seguir en la mate 

ria. 

A nivel de entidades coordinadoras sectoriales están las Secretarías 

y Lepartamentos Administrativos de Estado encargados de la revisión 

e integración primaria de loe anteproyectos presupuestales do las 

entidades paraestatalee baje nu coordinación. 

En el nivel inmediato se encuentran precisamente todas las entidades 

paraestatales que integran el sector público federal ejecutorno do 

recursos federales. 

La H. Cámara de Diputados es la encargada del estudio y aprobación 

del proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación, el cual -

una vez aprobado constituye el Presupuesto de Egresos. 

La Contaduría Mayor de Hacienda, órgano dependiente de la H. Cámara 

de Diputados tiene a su cargo la revisión de los resultados de la -

gestión financiera y la comprobación durante el transcurso del ejer-

cicio del respeto a los criterios señalados en el Presupuesto y el 

cumplimiento a los objetivos contenidos on los programas. 

Loa principales instrumentos y mecaninmon en materia de programación 

y prosupuectación son: 

En primer lugar el conjunto de leyes y normas específicas que forma n 

el marco legal en que se apoya el presupuesto y de las cuales fuer on 

citadas antes las más importantes. 

_El marco macroeconómico derivado de un modelo de proyecciones de la 

economía a nivel de len principales variables macro-económicas co n- 

lo que se visualiza el probable comportamiento do lea miman y en 

consecuencia la adecuación racional del gasto público un ellas. 
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Este ánálisis muestro las perspectivas de las principales variables 

financieras, así como cifran de orden real pertenecientes a la pro-

ducción de bienes y servicios. Interrelacionauos ambos tilos do va-

riables, derivan un sistema de previsión muy general del comporta -

miento de la producciSn de biJnes y sevicioa y de los fenómenos mo-

netario financieros, haciendo Infasis en cotos áltimos en lo que - 

respecta a las finanzas póblicas. 

Para elaborar las proyecciones do dichas variables el marco global 

dispone de los siguientes elementos: 

Las Cuentas nacionales que proporcionan información acerca de los -

resultado' finales de la activiiplad económica, considElrando los pro-

sesos fundamentales de producción, consumo y formación de capital: 

El modelo de insumo-producto, dedica el mayor .5nfaais a la interde-

pendencia existente entre las unidades de producción y por esta ra-

z65: considera principalmente el conjunto de transacciones interme - 

dias reales de la economía. 

Las matrices do fuentes y uso de fondos que describen todo el proceso 

de activiCades financieras. intermedias que conducen finalmente la - 

conformación del ahorro y la inversión reales. 

La balanza do pagos que cieucribe las actividades y relaciones econó-

micas entre un país y el reato del mundo. 

El análisis del sistema o precios constantes y corrientes, a fin do -

ir corrigiendo las desviaciones que se producen por efectos inflacio-

rios. 

-El Pan Global de Desarrollo que establece ln vinculación entro nues-

tra Motín política y una nueva estrategia do desarrollo. En de cir 

la correnponeencia entre ion grauCes objetIvon nacionales y 11.s entra 
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tegian pura alcanzarlos. 

Se da congruencia a los planes sectoriales y se fijan las lineas de 

acción de las dependencias y entidades públicas. 

-El Programa de Acción del Sector Público por el que se pretende dar 

continuidad operativa al Plan Global y establecer la liga entre la 

planeación y la presupuestación, traduciendo a acciones programóti-

cae los lineamientos generales contenidos en el Plan. 

Incluyo la integración del programa de gasto de mediano plazo, a par 

tir do la adecuación de los programas sectoriales a las metas y obje 

tivoc generales y representa el marco de orientación programática a 

la formulación de las alternativas anuales de gasto, que serán el ea 

labón de liga entre el programa de acción de mediano plazo y el pro-

grama presupuesto anual y permitirán avanzar en el proceso de que las 

decisiones presupuestales respondan en forma efectiva a una perspec-

tiva de visión más amplia y a los lineamientos do estrategia global 

adoptada. 

-El Presupuesto de Egresas de la Federación elaborado con la técnica 

de presupuesto por programas . Este es el instrumento que permite in-

tegrar y mostrar en la forma más detallada posible, los objetivos y 

metas que se propone realizar el gobierno a través de nua programas 

presupueutarios incluyendo loe costos y responsables de dichas necio 

nes. 

-El Programa de Inversiones Públicas es otro instrumento del que ue -

vale el sector público para ordenar en forma integral las invurniones 

públicas do un periodo determinado. 

-El Programa Anual de Gasto Público que comprende el gato total a rea-

lizar por todas las entidades del cantor público incorporado o no al 

presupuesto. 
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mecenismos de intefrición y aprobación 

La Programación Finencira Anual . 

Las finanzas del sector público federal a travSs cíe su análisis 

cuantitativo, prporcionan un conoci:niento introductorio de los pro-

blemas que la programación financiera debo resolver y necesariamen-

te establecer los órdenes de magnitud de ellas. 

Los requerimientos crecientes de gasto pGhlIco para fomentar el do-

sarrollo económico, la inflexibilidad do len ingresos tributarlos, 

la relativa escasez de los recursos provenientes del crédito y len 

cada vez mayores tasas de inter ée prevalecientes en el mercado in-

ternaci3nal de dinero y capitales, han determinado ajuntar el gasto 

del sector público federal a un orden estricto de prioridades. 

Los efectos que sobre la corriente circulatoria del dinero ejerce el 

gasto público, los documentos emitidos por el gobierno sobre las ta-

sas de interés y el mercado de valores y capitales y la absorción do 

una gran parte del crédito que el gobierno asume sobro la producción 

manejada por particulares, han llevado a las autorideeen hacendarías 

a estructurar programas anuales de financiamiento. 

Para el plazo de un año, la programación financiera global tiene como 

punto do partida el Marco macroeconómico al cual se ajuntan la poli-

tica fiscal y presupuestaria en nu relación con el PIE. 

Ambas políticas se defin,:n en función del ritmo de crecimiento tanto 

del gasto como del ingreso plblico y su comparación con el crecimien-

to del PIE; y de la orientación que por el lado del canto deberá dar-

me a los castos corrientes y ue capital, ;leudando sectores prierita-

rion do ssignación de recuroc; y por el lee() del ingreso dofinitindo 

el urobablk. comeortamiento de las fuentes tributarias y el uno de otras 

fue:net; de financiamiento internas y externas. 
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De esta forma n obtiene un monto preliminar de la oferta financiero 

disponible y del volúmen global de los gastos públicos. 

La tarea es realizada conjuntamente entre las Secretarias de Progra-

L.ación y Presupucnto y de Hacienda y Crédito Público, así como el Ban 

co de México a través de la Comisión de Gasto Financiamiento. 

Tr.l Proceso de Programación - Presupuestación . 

Constituye la estrategia y mecanismo de acción de corto plazo que de= 

sarrollan las dopondoncias globalizadoras y normativas del proceso - 

mismo, como son ln S.P.P. y de H.y C.P. con la activa participación 

de las Coordinaciones de Sector y entidades paraestatales coordinadas 

con el objeto de instrumentar la realización de las actividades inhe-

rentes a la procramacidn y presupuestación del gasto público federal. 

En el proceso se establecen y delimitan responeabilidndes, competen - 

cias y actividades a efectuar, en función do lan fechan previstas pa-

ra su realización tanto para las dependencias globalizadoras como para 

las Coordinaciontc sectoriales y entidades que conforman el sector pú-

blico paraestatal. A sí corresponue a la S.P.P. y S.h.C.F. emitir los 

lineamientos generales, metodólokr,icon y normativos; a las Coordinacio-

nes sectoriales, las políticas y mecanismon especiales dol propio sec-

tor en congruencia con los lineamientos antezioren; y a las entidades 

formular neo anteproyectos institucionaleo en razón de sus propine - 

funcionen, observ ndo las disposiciones gioLnlec y sectoriales. 

En el proceso de programación presupuestacién ars concolidan lo',  logros 

obtenidos en materia de planeaci6n, programación y presupuestacién que 

signiien la renfirmación en cuanto a funcionamiento y operatividad 

en loa diferente:; oisteman, mecanismos y procedimientos provrambtico 

preupnentarton afinóndose su calidad, vinculación y congruencia, a 

efecto de que su incidencia en cl precies conlleve a la obtensi6s de 
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mejores resultados en la realización de diversas actividades de 

programación y presupueutación. 

Formulación de los Anteproyectos de Presupuesto Sectoriales e 

Institucionales . 

La formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación do rea-

liza en dos etapas: 

En la primera etapa las Coordinaciones do Sector y Entidades de la 

Administración P/blica Paraostatal, formulan sus anteproyectos de - 

presupuesto sectoriales o institucionalna a nivel programa, oubpro-

grama, programa prioritario, capitulo; además las entidades presen-

tan sus estimaciones de financiamiento y pago de la Deuda Pfiblica. 

Asimismo, los COPLADES elaboran las propuestas estatales de inver-

sión y las presentan a los Coordinadores de Sector, para que se con-

templen esas propuestas, en los programas normales de los Sectores. 

Los Coordinadores de Sector integran el anteproyecto de presupuesto 

sectorial tomando como base los anteproyectos de las entidades para-

estatales bajo su coordinación y los remiten a la Secretaria de Pro-

gramación y Presupuesto, para que se integre el proyecto de presu - 

puesto y analice las posibilidades financieras con la Secretaria de 

Hacienda y Crédito PGblico, en el seno de ln Comisión Gasto- Finan-

ciamiento. 

Los Coordinadores de Sector, la Secretaría ce Programación y Prenu-

puesto y la de Hacienda y Crédito Priblico compatiLilizan la informa-

ción de los anteproyectos en el seno de loa Grupos Interinstituciona 

les de Programación y Presupuesto Sectorial ( GIPPS ) . 

La Secretaria de Programación y Presupueste afina el anteproyecto de 

presupuesto y lo pronta a la Colisión Gasto Financiamiento y al C. 

Presidente de la República, captando les observaciones y elauorasdo 
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los ajustes corrospondientes. 

La Secretaria do Programación y Presupuesto comunica rangos de gas-

to definitivos, a los que las entidades se sujetarán en la formula-

ción de sus anteproyectos de presupuesto analíticos. 

En la segunda etapa los Coordinadores de Sector y la Entidades dota-

llan y calendarizan sus anteproyectos de presupuesto y los envían o 

la Secretaría de Programación y Prc_supuesto. 

La Secretaria de Programación y Presupuesto efectúa el análisis co-

rrespondiente de los antoproy:cton analíticos e integra el Proyocto 

do Presupuesto de Ecresoa de la Federación, el que se somete a con-

sideración de la Comisión Gasto Financiamiento y del C. Presidente 

do la República. 

Autorizado por el C. Presidente do la República el Proyecto de Presu 

puesto de Egresos de la Federación, ce envía a la H. Cámara de / Di-

putados para su discusión y aprobación. 
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Desarrollo y apii,lación de nuevas técnicas . 

evldonte el avrnco metodológico adquirido por la administración 

pública mexicana en materia de reforma presupuestaria, misma que a 

finales del sexenio 1971-76 ce inicié como complemento de un progre 

una general de rtforma adminicrativa coordinado y dirigido por la Su 

cretaría de la Presidencia a travéo de la Dirección General de Ea-

tudis Administrativos. 

A partir de 1975 se inician los trnfuorzoo encaminados a la prepara-

ción de un presupuesto con orientación programática que contarían 

las bases que ptrmitiort.n iniciar el proceso de implementación dul 

presupuesto por programas en México. 

Para llevar a cabo estas acciones fuó necesario la coordinación do - 

las tres Secretarias de Estado quo en aquel tiempo tiempo tenían in-

gerencia directa en la elaboración, ejercicio y control del presu - 

puesto, éstas fueron: Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 

a través de la Dirección General de Egreso& autorizaba y controlaba 

el casto corriente; la Secretaría do lo Presidencia que a través do 

la Dirección de Inversiones autorizaba y controlaba el gasto de in-

verción y la Secretaría del Patrimonio que a través do la Dirección 

General de Obran y Adquisiciones controlaba y verificaba desde el - 

punto de victo físico, la realización do las obras y la adquioicón 

de los tienen do capital. 

A partir del sexenio 197?-8;1 la Reforma presupuestaria se convivrto 

en columna w_rtebral del Pronruma do Reforma Administrativa y se apo 

ya en la Ley CrCnica de la Administracién Pública Foderal del 29 do 

diciembre de 19717, esto dió oriren a quo oe iniciara la Legislación 

correspondiente n mate:la presupuestaria y se omite el 2 de entro 

de 1977 la Ley Go Presuptr,qte, ContauillLad y Gueto Público quo orde- 

naba a  todas le seerotn:lao du Platudo, organismoa descentralizador y 
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empresan do participación estatal la formulación de los presupues-

tos en base a programas y costos y establece para tel efecto, en ca 

ca entidad deberán integrarse unidades de planeación, de presupuee-

tación y evaluación. 

Aún cuando en el sexenio anterior se habían iniciado a nivel guber-.  

namental esfuerzos tendiontea a la capacitación y divulgación en ma-

teria de prenupuonto por programas no es, sino a partir de 1977 que 

se generaliza e implementan programas específicos de capacitación y 

especialización en técnican presupuestarias, promovidos y coordina-

dos por la Secretaría de Programación y Presupuesto a través del 

Centro de Capacitación para el Desarrollo. 

be esta manera la Secretaría de Programación y Presupuesto participa 

de manera directa en la capacitación de funcionarios y empleados de 

las diversas entidades e induce a las mismas a la creación da unida-

des de capacitación. De esta manera fuó posible establecer un rogu - 

lar nivel de congruencia entre la normatividad establecida anualmente 

por la propia Secretaría de Programación y Presupuesto y la capaci - 

dad instalada por las diversas entidades para la formulación de los 

planes, progrhmas y presupuestos. 

Un a epecto relevante lo constituye la integración del Sistema Eacio-

nal do Información y Estadística que pretendo proporcionar con la - 

oportunidad, confiabilidad y suficiencia las estadísticas necesarias 

que sirva come fuente vital para las accionen en matarla de planifi-

cación, prommoción, presnpucrtación y evaluación. 

La introducción de ion sistemas de computación electrónica y proce - 

samiento de (lutos en el proceso presupuestario de las divoramu enti-

dades, así como nu globalización a través Su In Coordinación General 

del Si,itoma Necienal du Información dan prueba feaciunto du loa ovan 
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ces obtenidos en la materia. 

Es importante el desarrollo del proceso de prograzación presupues-

tación en el cual se consolidan aspectos metodológicos entre los 

que se encuentran: 

La utilización del Catálogo do Actividades del Sector Público Fede-

ral el cual tiene como finalidad agrupar tipos de acción comunes 

para el cumplimiento de las atribuciones de la Adminiutración Pú - 

blica Federal es decir, que englobe todas las: acciones que son nous 

serias para llevar a cabo el quehacer público ce actv,rdo con los 

grandes objetivos de la politica económica y social del país. 

La utilización del Catálogo de Unidades de Medida que tiene como ob 

jetivo lograr uniformidad en la conceptualización de metas y unida-

des de medida. Disponer de unidades representativas que expresen los 

términos qua permitan medir los productos o resultados finales que 

cada dependencia y entidad pública pretenda alcanzar por medio de la 

ejecución de los proramas y subprogramas, así como fortalecer lon 

sistemas de control, seguimiento y evaluación do las actividades y 

gasto p5blico federal. 

La clasificación sectorial administrativa de las dependencias y en-

tidades del sector público. 

La formulación de loe ant,proyectos de presupuesto a nivel prograwi, 

subprograma y proyecto cuando sea prioritario para el desarrollo del 

pais. 

Asimismo se consolidan como mecanismos permauentes los Gruros Inter-

institucionar..8 de Pro7rnmación Presnpueutación Sectorial.( GIPPS ) 

con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La vinculación del Plan Global de Desarrolle y el Presupuesto do - 

Errenoe de la Federación a travéu del Preern.na de Acción del :;actor 
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; co. 

La vinculación y participación do las Coordinaciones de Sector , 

entidades paraestatales y doman áreas particir:antes del proceso un 

estrecha coordinación con la:, dow.ndencias de Ori.ntación y Apoyo 

Global a través Ce la comunicación oportuna y permanente de los li 

neamientoc generales que lo rigen,a fin de que las acciones en loa 

diversos niveles y 1.mLitos funcionnis de competencia se realice . 

bajo la base do una responsabilidad compartida en la administración 

de las tareas públicas. 

:ejoraniento de lo programación preLupue!,tación regional y para -

ello se ha empezado por transformar a los Comités Promotores de De 

surrollo Económico y Social de los Estados ( COPROLES ) en Comitén 

de Planificación de Desarrollo Estatal ( COFLADES ) como instancian 

do integración de los criterios y programas estatales a realizarse 

en forma concertada con la Federación. 

Dentro de la Reforma Presupuestal destaca el rrograma do Correspon-

sabilidad en el Gasto Público Federal que pretende perfeccionar los 

mecanismos y lineamientos implantados en la delegación de facultades 

a las Coordinaciones de Sector y entidades del Sector Público Fede - 

ral, eh 1 man-jo correnponuable y participativo del gasto, logrando 

la liberaci5n y reaucción de trámites presupuestarios y minimizando 

la intervención a priori del órgano central. 

La descentralización y uesconcentración presupuestaria como otro de 

los o'cj,:tiv:7$ de la reforma administrativa implementado por el actual 

rl.cimen que ha p,rmitido agilizar y dar fluidez a la administración 

pó.lico en materia prsupuental. 

La Correnpon.:ahllia-:: 1-plica quu lan depenuenciaJ y entldaces cata - 

blezcan m.jares r,L e pa de acto-control a efecto de vigilar con pro- 
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fundidad requerida, el grado do cumplimiento de las objetivos y me-

tes contenido° en nue programao. 

Por esto es necesario que sistemática y permanentemente se practi 

quen evaluaciones de las actividades realizadas a fin de ratificar 

o rectificar el curso de las acciones. Estas evaluaciones permiti-

rán contar con un flujo constante de elementos de juicio que retro-

alimenten a los procesos de planeación, programación, presupuesta -

ción y control de len actividades públicas. 

Para el desarrollo de entes actividades es necesario recurrir a la 

utilización de la Auditoria Gubernamental ya que a través do ústa se 

coadyuvará a que los funcionarios encargados de la dirección y opera 

ción de las dependencias y entidades conozcan si los programas que 

tienen bajo su responsabilidad alcanzan los resultados esperados, de 

tectando en su caso, posibles desviaciones o deficiencias que requie 

ran con toda oportunidad la adopción de medidas tendientes a mejorar 

o a corregir los sistemas operativos y de control interno. 

Por esto la Secretaría de Programación y Preaupuestación ha elaborado 

un Manual que tiene como finalidad la de institucionalizar la prácti-

ca de la auditoría gubernamental bajo un esquema funcional y congruen 

te. Se pretende iniciar la regulación de su funcionamiento así como 

establecer lineamiento° generales de operación, guías y ttcnicoc apli 

cables a los órganos de auditoria interna con objeto de unificar los 

criterios que deben ser utilizados en la realización de lec revisiones 

de las dependencias y entidades que inteCran el. Sector Público. 

La implantación del Sistema de Control y Seguimiento Físico Financiero 

del Gasto Público Federal pretende captar, procesar y facilitar la in 

formación para el control, secuimiento, análisis y evaluación del gas 

to público federal tanto ;.ara lan entidades de la Admihiotraci6n Fú- 
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blica Yetieral coordinadoras du Sector como entIdados globalizadorea 

PesultarIa muy prolifero profundizar en divt.:roos detalles pero en 

sí ce pretendo establecer un panorama general de los aspectos más 

relevantes. 
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Impacto socioeconómico . 

La historia demostró do manera contundente lo erróneo de los supues-

tos en que se fincaba la teoría liberal. La aran crisis del año 1929 

solo fué la confirmación trágica de que el libre juego de las fuer - 

zas del mercado no garantizaba la plena utilización de Ion recursos 

productivos y en primer término de la mano de obra. 

El fenómeno crónico de la denocuración persistente acentuada en len 

depresiones periódicas de le economía, con Grave pérdida de fu,:rzan 

productivas en desmedro del nivel de vida de las masas, fueron hechos 

que obligaron a revisar los conceptos tradicionales de la econwairl - 

cliéeica y desde luego el papel jugado por el Estado. 

Los economistas pontclásicos explicaron las crisis por la insuficien-

cia de la demanda provocada por el ahorro que no se convierte en in - 

versión y su conclusión práctica fuó la siguiente: había que provocar 

el aumento de las inversiones hasta que la demanda fuese nuficiente - 

para absover toda la oferta que proviene del empleo pleno de las fuer 

zas productivas y para estimular el aumento do las inversiones, el - 

Estado debía intervenir con inversiones propias a travós y por medio 

do políticas de bajo tipo de interés. 

Es en catea fechas cuando se piensa en el•praoupuesto fiscal como he-

rramienta capaz de compensar los efectos de dichas altraciones. 

Pero por otra parto on lo que respecta a los peines atrasados estiman 

que no es posible alcanzar una estabilidad económica duradera y una 

distribución más equitativa del ingreso, sin un adecuado crecimiento 

de la producción, situación ante la cual se fortalece el concepto de 

que a través del proaupuonto gubernamental so puede llegar a acelerar 

el desarrollo económico. 

En lo quo respecta a México fuó hasta el período postrovoluelsnorio 

cuando no empezaron a desarrollar las graneen írrpulsoras del dosenvol 
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it:kiento económico dol pais, esto es, las comisianos de caminos e 

iirigación que fueron dando al preaupuesto una modalidad distinta. 

Hacia al año de 1950 se :redujo en la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público, un conjunto de ideas muy ini,presantes que señalaron 

el sentido económico y la repercusión del pr..supuesto dentro do la 

economía del país. Se menciona que el procupuento debe tender al de-

sarrollo económico, a la redistribución del ingreso nacional y a la 

ocupación plena do r-:cursos y mano do obra. 

Se indica que debe estar orientado e la prosecución del desenvolvi-

miento económico en la tasa compatible con los recursos disponibles. 

Y en de este modo como en México nació la idea de dar al presupuesto 

un sentido que reflejara el propósito del gobierno de dar el impulso 

debido y en el sentido debido a la economía del país. 

En este contexto, la parte más importante del Gasto Público es la - 

inversión, ya que está encaminada a crear la infraestructura necesa-

ria para hacer más eficaz la función pública on actividades producti 

vas, así como acelerar el proceso de capitalización, a través de las 

entidades públicas, organismos dencentralizadou y empresas de parti-

cipación untatal. 

Azi por un lado la inversión pública brinda uorvicios encaminados a 

satisfacer necesidades sociales, on este sentido atender las crecien 

tos czluencias de la población on demanda do mayores niveles de bie-

nestar y por otro la creación do nuevas bases de capital que permita 

proporcionar un mayor dinamismo a la economía. 

De esta manera, la inversión netinada al beneficio social pretende 

renolver problemas de la población como por ejemplo: para solucionar 

el probler:::: de educación, ne construyen jardines de 	oscuclas 

do educación primaria, iaedia y tupqrlar; en el aspecto relativo a la 
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salud, so edifican hospitales, centros do rehabilitación y otras 

obras como construcción do vivienda, drenaje y en ¡eneral todas 

aquellas actividades cuya finalidad sea el mejoramiento de las 

condiciones materiales y culturales de la comunidad. 

La inversión destinada a la creación de infraestructura como son 

en el renglón de las comunicaciones las carreteras, accesos, aero 

puertos, en fin todas aquellas obras que den mayor agilidad a las 

relaciones comerciales y productivas; en el sector agrícola, la -

construcción de presas y sistemas de riego, tilos y almacenes do 

granos, así como la industrialización del campo a través do la ad-

quisición de equipos y maquinarias y que por lo mismo se incremen-

te la productividad; la electrificación e industrias básicas, apar 

te de su contribución directa al producto nacional, ofrecen un mar 

co de condiciones favorales a la inversión privada. 

La construcción de obras y la adquisición de capital físico auchas 

veces requieren de la previsión del correspondiente gasto de opera-

ción por lo que se puede considerar a la inversión pública como un 

instrumento generador de empleos lo cual permite la incorporación 

de población a la demanda de bienes y servicios. 

El gasto corriente o do operación, constituye la erogación que rea-

liza el gobierno para ,ostener el aparato burocrático que constitu-

ye la Administración Central y con cuto poder cumplir con sun fun 

cionea administrativas y prestación de serviciou. 

Para concluir cabe señalar que en el caso de Móxico el preupuouto 

púdico desempeña el papel de principal promotor del desarrollo eco 

nómico y social y para lograrlo se utilizan los Castos públicos ti/ni 

dolen lo orientación debida hacia aquellos sectores productivos 1.rio 

ritarios de la economía y hacia aquellos que requieran en ciertos mo 
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mcntou du atención preferente, todo ello con el fin do evitar los 

desequilibrios quo pudieran conducir al estancamiento. 
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Hosumen y consideraciones. 

La técnica presupuestaria en México muootra signos de avance gra-

dual, aún cuando todavía falta por hacer a fin de consolidarla en 

forma definitiva. 

So puedo considerar que con la implantación de la técnica preou -

puesto por programas, al existir la obligación de programar las 

accionen del sector público y justificar su gasto con resultados, 

so ha alcanzado una mayor racionalidad y eficacia en el gasto pú-

blico. 

Como ronultado de la implantación de un proceso de programación y 

prosupueotación y de los mecanismos para la elaboración, ejerci 

cio, control y evaluación del presupuesto, so tiene ahora mejor 

coordinación entre las entidades centrales y terminales involucra-

das en el presupuesto. 

A través de un programa de capacitación en presupuesto por progra-

mas se ha propiciado la formación de mejores cuadros técnicos tan-

to a nivel de la Secretaria de Programación y Presupuesto como de 

los Coordinadores Soctorialos, entidades y úreas regionales lo que 

ha permitido una mejor capacidad operativa. 

Como resultado del mejor conocimiento de los problemas y neceoida-

dos que tione el país, so ha producido una mejor distribución del 

gasto público, orientando la aplicación do los recursos a un orden 

estricto de prioridades a través do los programas sectoriales, re-

gionales e institucionales. 

La implementación del Sistema Uacional de Información dependiente 

do la Secretaría de Programación y Presupuesto que tiene como obje 

tivo servir de fuente vital para las acc.i.ones en materia de planifi 

catión, programación, presupueotación y evaluación, aunque a la fe- 
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cha todavía existe un gran volúmen de información dispersa o cuya 

producción no obedece a las n cecidades actuales, se han logrado 

avances de consideraci6n. 

En el proceso do ejecución presupuestaria aún con las limitaciones 

que existen, co ha producido información útil para los responsables 

quienes ignoraban el costo y el resultado de las acciones desarrolla 

das. Con ello se ha propiciuqo un mejor conocimiento del gasto públi 

co y de sus resultados. 

La descentralización y  donsoncentración a través de la correspohua - 

bilidad del gasto público, ha permitido agilizar y dar fluidez a la 

administración pública en materia presupuestal. 

Aún cuando en materia de formulación presupuestaria el avance obteni 

do hasta la fecha ha sido bueno, no lo es tanto en materia del ejer-

cicio del gasto público del cual no se han podido obtener resulta -

dos satisfactorios que permtan consolidar el presupuesto por progra 

mas, la programación y la racionalización en ol uno de los recursos. 

En cuanto a la evaluación del gasto todavía no se cuenta con un sis-

tema definitivo por lo que en este aspecto debe r¿ailizarse con mayor 

énfasis las acciones pertinentes para una adecuada y rápida sistema-

tización. 
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