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INTRODUCCION 

El objetivo del presente estudio, es el de reco

ger y proporcionar los principales elementos que permitan con~ 

cer e identificar de manera ordenada, hist6rica y sistemática 

el curso y cambios que ha seguido la administraci6n pública 

en México, en cuanto a las reformas administrativas intenta

das a fin de alcanzar el funcionamiento cf iciente de las enti

dades gubernamentales. 

Asimismo, se describe en un orden metodol6gico 

la influencia reciproca existente entre los modelos de progr~ 

maci6n del desarrollo nacional y la infraestructura adminis

trativa, entendida como la estructura del aparato gubernamen

tal y los modelos de organizaci6n empleados, esto no quiere 

decir, desde luego, que se pretenda incurrir en la descrip

ción exhaustiva y anal1tica de la génesis del estado mexica

no, de tal forma que en el trabajo se manifiesta claramente 

su alcance en el sentido de hacer una exposici6n de los pro

gramas de reforma administrativa y de algunos propósitos de 

planeación del desarrollo en México. 

Por la naturaleza del trabajo se hizo necesa

rio establecer una divisi6n. En una primera parte, se pro

porciona el marco general histórico de los cambios en la ad 

ministración pública, desde que el estado mexicano adquiere 

su carácter de independiente, esto es con el fin de ubicar 



y tener una clara idea de c6mo ya desde sus inicios resaltaba 

la preocupación del estado mexicano por contar con elementos 

administrativos de los cuales se valiera para llevar a buen 

t~rmino las atribuciones y facultades que le son conferidas 

constitucionalmente. 

As!, se hace un análisis que nos lleva a rede~ 

cubrir desde los primeros ordenamientos administrativos dic

tados despu~s de la independencia pasando por las diferentes 

etapas de la vida nacional, la Revolución, las Leyes de Refor 

ma, el Cardenismo, etc., para de esta forma tener un panorama 

general de lo que ha sido, hasta el sexenio 1964-1970, el de~ 

arrollo de los principales argumentos que generaron los cam

bios en la estructura y funcionamiento de la administración 

pública. 

En el Segundo Cap1tulo de la primera parte se 

citan y desglosan detalladamente todos los programas que con 

formaron un programa global de reforma administrativa inte

gral, que comprende tanto los instrumentos y mecanismos in~ 

titucionales de acción hacia la implantación, asi como la es 

trategia y objetivos a alcanzar para tratar de constituir un 

modelo de reforma que consolidara las bases para el desarro

llo económico que el pa1s requiere. 

En este orden, se establece el marco espec1fi

co dentro del cual se destaca de manera muy importante el 



principal intento por alcanzar e implantar un programa de refo~ 

ma integral que se constituye como instrumento fundamental del 

desarrollo nacional. Este marco especifico representa un pro~ 

sito formal de emplear las diversas t~cnicas administrativas p~ 

ra dotar de una base s6lida a la administraci6n pública. 

Además, dentro de esta primera parte, se cita c~ 

mo el programa integral fue recogido para introducirlo, aunque 

no en su totalidad, a un programa de desarrollo económico, sien 

do esta la manera obvia o evidente de c6mo para planear el des

arrollo por rubros de actividad económica es necesario contar 

con la estructura ordenada de las dependencias del Ejecutivo 

y el desempeño eficiente y claramente delimitado de sus funcio

nes por desarrollar. 

El capitulo Tercero de la primera parte, se.ocu

pa de describir de manera general el programa de reforma admi

nistrativa 1976-1982, se enumeran sus objetivos principales, 

asi como las etapas que lo componen, su estructura y de mane

ra relevante, su última etapa relativa al desarrollo del per

sonal público. 

La segunda parte se integra por dos cap!tulos; 

dentro del Primero se efectúa un análisis de manera general, 

de cuál ha sido el desarrollo, en lo que a planeaci6n se re

fiere, en México, anotando de ello sus caracter!sticas, obje

tivos, alcances, aspectos administrativos y considerando de 



manera especial, el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

Dentro del plan Global citado, se ubican a la Re

forma Administrativa, Pol1tica y Econ6mica, como las tres ver

tientes que se complementan e interrelacionan para as1 cumplir 

con las caracter1sticas de desarrollo en los mismos rubros. 

Asimismo, se enumeran y describen sus principales pol1ticas y 

estrategias y, sobre todo, la incidencia de la quinta etapa de 

reforma con la estrategia global hacia el empleo• es decir, la 

planeaci6n del crecimiento y desarrollo del personal del serví 

cio público y la instrumentación de mecanismos que regulen su 

ingreso, promoci6n y capacitaci6n. 

Esto nos permitió arribar hacia la concepcí6n de 

la posible vinculación entre la planeaci6n y los cambios admi

nistrativos requeridos. 

Finalmente, se proporcionan las consideraciones 

finales, las cuales constituyen propiamente nuestro particular 

punto de vista en el tema tratado, son también la resultante 

final de las investigaciones realizadas para la obtenci6n del 

presente documento. Esto no quiere decir, que sean de alguna 

manera de carácter irrefutable y mucho menos determinantes p~ 

ra el tratamiento del tema que nos ocupa. 



CAP-ITULO I 



ANTECEDENTES DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA EN MEXICO 

La historia de la Adrninistraci6n PGblica en M~xico 

muestra cómo, desde sus inicios, se han llevado a cabo diver

sos intentos de crear mecanismos para el estudio y mejoramie~ 

to de la actividad administrativa con vistas a introducir mo

dificaciones, tanto en el ámbito de responsabilidad de cada -

dependencia, como en el Sector PGblico en su conjunto. 

Una ojeada histórica mostrará los cambios que ha -

experimentado la estructura de la Administración PGblica des

de la Independencia. 

El catálogo de disposiciones legales relativas a 

los cambios o reformas de la Administración POblica, se ini-

ci6 con el primer Reglamento de Gobierno (1821) que estable-

cía que cada uno de los cuatro ministros (de Estado y del De~ 

pacho de Relaciones Interiores y Exteriores; de Estado y del 

Desarrollo Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos; de 

Estado y del Despacho de Guerra y Marina y de Estado y del 

Despacho de Hacienda), con los que contaba el ejecutivo esta

ba obligado a "proponer a la Regencia las reformas y mejoras 

que creyera conducentes en los cuerpos y ramos dependientes -

de su ministerio, combinando con los demás ministros lo que -

pudiera convenir al bien general del Estado en todos los ranos 

de su Administraci6n". 
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No solo se señaló desde ese momento la necesidad de 

que los ministros coordinasen con los demás sus respectivas ac 

cienes, sino que se establecieron los cimientos de un sistema 

de Administración de personal basado en la aptitud e idoneidad 

de los empleados públicos, para lo cual se obligaba al "Oficial 

Mayor Primero" a instruirse de la suficiencia y talento de ca.

da oficial para dar a cada uno la ocupación para cuyo desempe

ño tuvieran más aptitud. 

A partir de entonces, las perturbaciones generales 

en el contexto político por casi un siglo de luchas sociales y 

de defensa de la soberanía nacional, permitieron apenas la co~ 

cretizaci6n de unas cuantas medidas de mejoramiento administr~ 

tivo, que casi siempre consistieron en la basqueda de modelos 

económicos a través de Reformas Financieras. 

Posteriormente al Primer Reglamento de Gobierno, 

fueron las Constituciones Políticas, lo mismo que las leyes or 

gánicas del Ejecutivo (llamadas de Secretarías y Departamentos 

de Estado), las que recogieron las principales reformas admi-

nistrativas de sus dependencias centrales. Estas disposicio-

nes casi siempre previeron la elaboraci6n de Reglamentos inte

riores para definir la distribución interna de competencias y 

para proponer la mejor forma de desarrollar las actividades ad 

ministrativas. 

As! de 1821 a 1853, sin alterar mayormente la estruc 
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tura orgánica b~sica, se reubicaron varias veces las funcio-

nes asignadas a los ministros existentes. En 1835, se cre6 -

un quinto ministerio al dividirse la Secretaría de Estado y 

de Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, en el Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores y en el del Interior. A me 

diados de 1853, se cre6 un sexto ministerio, con el nombre de 

"Fomento, Colonizaci6n Industria y Comercio". 

La llegada al poder del Partido Liberal y la apro

baci6n de las Leyes de Reforma imprimieron también un cambio 

sustancial en las funciones asignadas a los ministros existe~ 

tes. Con la separaci6n del Estado y la Iglesia, la Secreta-

r!a del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásti

cos se convirti6 en 1861 en Secretar!a de Justicia e Instruc

ci6n Pablica. 

Bajo el gobierno de Porfirio D!az, su nOmero aume~ 

t6 a ocho con la creaci6n en 1891, de la Secretar!a de Comuni 

caciones y Obras Pablicas, y en 1896, la de Consejo de Salu-

bridad. 

Al inicio de la Revoluci6n de 1910, el Presidente 

Madero conserv6 el namero y denominaci6n de las Secretarías 

existentes y no fue sino hasta 1913, durante la gesti6n de -

Victoriano Huerta, en que se dividi6 la Secretaría de Justi-

cia e Instrucci6n Pablica en una de Justicia y otra de Ins~ 

ci6n PGblica, elevándose a nueve el nGmero de dependencias 
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centrales de'i Ejecutivo. 

El triunfo definitivo de la Revoluci6n gener6 un -

per!odo de cambios fundamentales con el prop6sito de adecuar 

la Adrninistraci6n P~blica a la nueva realidad pol!tica preco

nizada en la Constituci6n de Querétaro, que reforrn6 fundamen

talmente a la de 1857, y que con ella qued6 expresado el com

promiso pol!tico, económico y social de los diferentes estra

tos victoriosos que participaron en la Revoluci6n. 

La Constituci6n de 1917, como nuevo proyecto de na 

ci6n que se origin6 con la Revoluci6n de 1910, abandonó el 

concepto de Estado como simple regulador, atribuyéndole carac 

ter!sticas de Estado como agente de cambio, o Estado interven 

cionista que oriente las diversas actividades econ6micas, so

ciales y pol!ticas. 

Esta nueva concepci6n demandaba, por su parte, una 

instrumentaci6n jur!dico-administrativa, que permitiera la -

creaci6n de los mecanismos institucionales o administrativos 

que requerir!a el nuevo Estado para cumplir sus objetivos. 

Una de las caracter!sticas de esta nueva concepción es el es

tilo presidencialista de gobierno, en el cual el Presidente -

de la Rep~blica cuenta con amplias facultades de ejecuci6n y 

reglamentación, lo que explica las variadas estrategias que -

ha podido adoptar el gobierno en los distintos periodos post-

revolucionarios. 
8 



Es interesante destacar que en 1917, y en estricta 

a~licaci6n del princioio de la Divisi6n de poderes, se hizo -

desaparecer la Antigua Secretaría de Justicia, asignando las 

atribuciones que desempeñaban en materia judicial federal a -

los 6rganos correspondientes a ese poder, y al Gobierno del -

Distrito Federal lo concerniente en su ámbito de competencia. 

Al Congreso de la Uni6n se le confi6 lo relaciona

do con nombramientos, renuncias y remosiones de los ministros 

de la Corte y de los magistrados y jueces federales y para e~ 

cargarse de las funciones del Ministerio PGblico, se constit~ 

y6 el Departamento Judicial, con el nombre de Procuraduría Ge 

neral de la RepGblica. Lo dispuesto en la ley del 14 de abril 

de 1917 no fue sin embargo, recogido en la que se expidi6 po~ 

teriormente, el 31 de diciembre. La Procuraduría reapareci6 

en la lista de dependencias del Ejecutivo en la Ley de Secre

tarías de Estado de 1934, y no as! en las de 1931, 1939, 1947, 

1958 ni en la Ley Orgánica de la Adrninistraci6n PGblica Fede

ral de 1976. 

Para fortalecer al municipio, como lo ordenaba la 

Constituci6n, los ayuntamientos locales fueron responsabiliz~ 

dos de la Educaci6n primaria y secundaria, funci6n que hasta 

entonces desempe~aba la Secretaría de Instrucci6n Pública que 

fue suprimida. El Departamento Universitario y de Bellas Ar

tes, se cre6 para encargarse del fomento de la educación sup~ 

rior, y a su titular se di6 el cargo de Rector de la Universi 

dad Nacional. 
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Cabe destacar que si bien la intervenci6n del Est~ 

do ~exicano como agente responsable del desarrollo econ6mico 

y social se estableci6 formalmente en la Carta Magna de 1917, 

el ejercicio real, histórico, de esta capacidad potencial ha 

dependido tanto de factores políticos como econ6micos, inter

nos y externos, que le han llevado a dictar, en cada ~poca, -

medidas coyunturales y no siempre congruentes para la realiza

ción de Reformas, as! como nara la creaci6n o mejoramiento de 

instrumentos de política fiscal, monetaria o crediticia, o p~ 

ra el establecimiento de políticas de estímulo a las inversio 

nes y al comercio. Todas ellas de acuerdo con las distintas 

coyunturas que le plantea el contexto nacional e internacio-

nal. 

Dentro de este orden de ideas, la creaci6n en la -

ley del Departamento de Aprovisiones Generales y el de Contr~ 

loría constituyen un ejemplo claro del tipo de servicios de -

apoyo que serían comunes a varias dependencias. El primero se 

encargaba de centralizar buena parte de las compras del Esta

do y el segundo tenía a su cargo la compatibilizaci6n de los 

ingresos y egresos de la administraci6n pública. El número -

de entidades centrales se elev6 en esta ley a trece con la S~ 

cretaría de Industria, Comercio y Trabajo, que se desprendi6 

de la Secretaría de Fomento que existía desde 1853 con dife-

rentes nombres, y que continu6 existiendo con el de Secretaría 

de Agricultura y Fomento. 
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Otro departamento creado por esta ley fue el de 

Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos ~ilitares, an

tecede del que posteriormente en 1971 se conoce como de la In 

dustria Militar. Tampoco esta dependencia fue recogida por -

la vigente Ley Orgánica. 

Conviene recordar que a causa de los avatares de -

la época, no se llegaron a ejecutar en la práctica muchos pr~ 

p6sitos contenidos en las leyes de Secretar!as y Departamen-

tos de Estado de 1917. 

En 1921, durante la lucha faccional, entre los an 

tiguos grupos revolucionarios, tuvo que enfrentar por ello nu 

merases elementos de descontento y tensiones. En consecuen-

cia, el esfuerzo o respuesta gubernamental se orientó funda-

mentalmente a la pacificaci6n del ~a1s y al logro de la esta

bilidad pol!tica y econ6mica. Como es natural la inestabili

dad se originaba fundamentalmente en las demandas de partici

paci6n pol!tica de diversos grupos. En consecuencia fue nece 

sario hacer frente a la expresi6n violenta de intereses en -

conflicto, corrientes que se expresaron en las revueltas de 

1920, 1923, 1927, 1929 y la llamada rebeli6n "de los criste-

ros", cuya culminaci6n política fue la creaci6n del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) que posteriormente se converti

ría en el Partido Revolucionario Institucional (PRIJ. 

Una vez resuelta políticamente la lucha faccional, 
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se reformaron nuevamente algunas disposiciones con el propós! 

to de ajustarlas a las circunstancias im9erantes. Se cre6 -

nuevamente una Secretaría con las funciones sustraídas a la -

desaparecida de Instrucci6n P6blica, que desde entonces sella 

m6 de Educaci6n PGblica. El Departamento Universitario pas6 

a formar parte de esta dependencia. Ocho años más tarde, las 

funciones de este altimo, dejarían de ejercerse dentro del á~ 

bito de la Administraci6n Central, pasando al régimen descen

tralizado como Universidad Nacional Autónoma de México. 

El 30 de diciembre de 1922, se elev6 a catorce el 

namero de dependencias con la creación del Departamento Autó

nomo de Estadística Nacional. Este nuevo servicio de apoyo 

coman se encargaría de "compilar y publicar periódicamente, 

por medio de cuadros comparativos, todos los datos concernie!!_ 

tes a la informaci6n de los censos y al aprovechamiento de da 

tos catastrales", a fin de que al Estado pudiera allegarse in 

formación adecuada para la toma de decisiones. 

Esta soluci6n de encargar a departamentos aut6no-

mos la presentaci6n de servicios comunes de apoyo al resto de 

las instituciones pGblicas, no tuvo oportunidades suficientes 

para demostrar su utilidad, ya que pronto fueron reabsorbidos 

por otras dependencias centrales. Estas los recogieron en c~ 

lidad de Direcciones Generales o Comisiones Internas, obstacu 

lizando as! su adecuado funcionamiento. 
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En el área econ6mica se ilupon!a la necesidad de P2. 

ner orden y generar los recursos mínimos necesarios para el -

desarrollo del país. Con tales finalidades se subrayó la c~ 

petencia del Estado en materia de política fiscal y monetaria, 

dando lugar a la creaci6n de la Comisión Monetaria, y poste-

riormente a la del Banco de M~xico en 1925. Asimismo se pa-

tentizó la necesidad de restaurar, mejorar y extender la red 

camionera en el país as! como la infraestructura hidr!ulica. 

Con esta intención se instituyeron la Comisi6n Nacional de C~ 

minos y la Comisión Nacional de Irrigación, ~sí como las jun

tas federales de mejoras materiales y las juntas de Caminos. 

En el área de Salud PGblica, se creó otro departa

mento administrativo para encargarse de esta importante fun-

ción y se cre6 también la Dirección de Pensiones en 1925. Por 

su parte, se estableció el Departamento del Presupuesto, di-

rectamente bajo el titular del Ejecutivo, y as! funcionó, sin 

ser recogido por la ley de Secretarías, de 1928 a 1932. 

En 1928, mediante una reforma constitucional, tuvo 

lugar una nueva transferencia de funciones entre los poderes 

de la uni6n, sin que se modificara la estructura orgánica del 

aparato estatal: la facultad que tenía el Congreso de nombrar 

a los ministros de la corte de justicia, así como a los magi~ 

trados y jueces federales, pasó nuevamente al titular del Po

der Ejecutivo Federal. 
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En 1930, debido a la presencia de la crisis econ6-

mica mundial que comprendi6 de 1929 a 1933, las exportaciones 

del país llegaron a un nivel de alrededor de la mitad del pr~ 

medio que alcanzaron entre 1919-1928, evidenciándose con ello 

la enorme dependencia de nuestra economía frente a la demanda 

externa. Esto llev6 a considerar indispensable la industria

lización del 9aís a la brevedad posible, con la idea de sus

tituir importaciones y ampliar el mercado interno, como la vía 

más segura para construir una economía nacional menos depen-

diente del exterior y que respondiera así a los objetivos co~ 

signados en el proyecto de Nación de 1917. Por ello en 1931, 

se promulg6 el Código del Trabajo y, con el prop6sito de ase

gurar su aplicaci6n, se estableci6 un nuevo departamento admi 

nistrativo, el del T·rabajo, desprendiendo sus funciones de la 

Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 

Con la intención de coordinar el desarrollo crecien 

te del aparato administrativo del Estado, se promulgó, en 1930, 

la Ley sobre Planificación General de la Repdblica que prete~ 

día "Coordinar y encauzar las actividades de las distintas d~ 

pendencias del Gobierno para conseguir el desarrollo material 

y constructivo del país, a fin de organizarlo en una forma or 

denada y orgánica". Las condiciones del momento impidieron -

nuevamente que este esfuerzo alcanzara la debida instrumenta

ci6n en la práctica. 

En 1932 se desprendió el Departamento del Trabajo 
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de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, a la que 

se llam6 entonces Secretaria de Economia. Esta ültima absor

bió a su vez las funciones del Departamento Aut6nomo de Esta

distica, que se convirti6 en una Direcci6n General dentro de 

esa dependencia. 

Como antecedente de 6rgano encargado de promover 

reformas a la administraci6n, conviene señalar que en 1932 se 

encomendó a la Oficina Técnica Fiscal y del Presupuesto, de -

la Secretaría de Hacienda y Crédito Püblico, la facultad de 

hacer estudios para organizaci6n administrativa, coordinaci6n 

de actividades y sistemas de trabajo para lograr eficiencia -

en los servicios pQblicos. 

También en esta época, la administraci6n pGblica -

mexicana, buscando propiciar mayor eficacia en sus funciones, 

recurrió de una manera m~s frecuente a una tercera modalidad 

de instituciones pQblicas con la creaci6n de organismos des-

centralizados y empresas de participaci6n estatal, para encar 

garse de las nuevas funciones que el estado estaba llamado a 

desempeñar en los campos económico, social y cultural. Se in 

tentaba sustraer a las nuevas instituciones de una excesiva -

centralización que impidiese, entre otras cosas, la oportuna 

toma de decisiones y la eficaz atención de los asuntos pGbli

cos. 

Estos organismos fueron naciendo en función de si-

15 



tuaciones diversas y su creaci6n no siempre obedec~6 ~ una 

concepci6n debidamente programada. Entre tales funciones -

destacan: 

a) La decisi6n del Estado de crear 6rganos para eje.E_ 

cer funciones que hasta el momento no desempeñaba. 

Unas eran necesarias para dotar de cierta estabi

lidad al sistema econ6mico, como el Banco Central, 

que se cre6 en principio, para atender la necesi

dad de contar con un emisor t1nico de moneda y po!_ 

teriormente se constituid'.acomo piedra angular de 

la regulaci6n financiera, monetaria y crediticia 

nacional. 

Otros se consideraron indispensables para propi-

ciar un desarrollo económico y social sostenido, 

y consolidar.los programas de la Revolución Mexi

cana, como los bancos de Cr~dito Agr!cola y Ejidal, 

la Nacional Financiera, la Comisi6n Nacional de -

Irrigaci6n, el Banco Hipotecario, Urbano y de Obras 

PGblicas, entre otros y al mismo tiempo se forta

lecieron las facultades del Banco de México, a tra 

vés de la aprobaci6n de las leyes bancarias. 

b) La prestaci6n directa, por el Estado, de ciertos 

servicios pGblicos considerados como de inter~s na 

cional, en algunos casos por su importancia, han -
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sido reivindicados en exclusiva por la nacr6n, co

mo los encargados a la Comir.i6n Federal de Electrf. 

cidad y a los Ferrocarriles Nacionale~ de Ml!xico; 

y a Petr6leos Mexicano~, caso este Qltimo en el -

que se tuvo que actuar salvaguardando la soberan!a 

nacional, medidas que en mayor medida respondieran 

con una presi6n social coyuntural, y no a una pro

gramaci6n económica por parte del Estado. 

Cabe destacar que el General Lázaro ~rdenas lleg6 

al poder como el primer Presidente que gobernaría 

durante seis años con un vasto programa formal es

tructurado en el Plan Sexenal, que fue el primer -

intento de establecer un ordenamiento econOmico y 

el primero con que cont6 un gobierno post1."evoluci~ 

nario. Cárdenas actu6 siguiendo dos líneas que se 

complementan¡ por una parte promovió que ningQng~ 

po activo dentro de la economía ~uese desatendido, 

y por otra coadyuv6 al fortalecimiento de los gru

pos relativamente más débiles. 

En esta época la heterogénea Confederaci6n Regional 

Obrera Mexicana (CROM) di6 paso a la Confederaci6n 

de Trabajadores Mexicanos (CTM), organizaci6n que 

perseguía dar una línea congruente de acción al mo

vimiento sindical. Asimismo las necesidades del -

campesino ejidatario, condujeron a la creación de -
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la Confederación Nacional Campesina (CNC) y tam-

bién favorecido el nacimiento de la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

(FSTSE), y en 1936 se cre6 por ley la Confedera-

ci6n de camaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) , 

que incluy6 tanto a comerciantes como a industria 

les, con fines de representación y negociación -

frente al gobierno. 

La creación y organización de estos grupos de re

presentación de diversos intereses no s6lo respo~ 

di6 a la necesidad de un concilio político, sino 

de conjugar intereses hacia el imperativo básico, 

el de desarrollo econ6mico. 

Durante Cárdenas se pensó que era necesario ins-

trwnentar una intervenci6n más directa del Estado 

en la promoci6n del desarrollo, de ah! la impor-

tancia de mencionar los diversos organismos consi 

derados en la primera parte de este inciso. 

c) Es pertinente citar tambi~n otros organismos que 

permitieron hacer frente al reto de consolidar la 

econom1a. La producci6n agrícola alcanzó un ran

go prioritario, sin embargo fuera de muy reducidos 

sectores agrícolas, el campo carecía de un sistema 

que facilitara el Crédito y el financiamiento. Con 
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la idea de asistir en este renglón se crearon en 

1935, el Banco Nacional de Depósito respaldando -

así los planes de la creciente Reforma Agraria que 

pretendía romper con el modo de explotac16n agr!c~ 

la tradicional, el latifundio. Se cre6 tambi~n el 

Departamento Forestal de Caza y pesca, el cual pr~ 

tendía defender los recursos renovables del pa!s. 

Asimismo con la creaci6n del Banco de Fomento Coo

perativo, se propici6 el surgimiento de un ndmero considera-

ble de socieqades cooperativas, algunas de las cuales ser!an 

de participación estatal, como las cooperativas de los inge-

nios azucareros. 

En este per!odo NAFINSA y el Banco de M~ico, ad-

quirieron la verdadera importancia que se les había atribuído 

jurídicamente. 

El inter~s por el comercio exterior se manifestó 

dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la int~ 

gración de la primera Comisión encargada de promoverlo, as! 

como la creación del Banco Nacional de Comercio Exterior. 

La atención de campos de la actividad econ6mica -

que si bien no representaban servicios básicos para la naci6n, 

constituían renglones que no siempre han podido ser atendidos 

adecuadamente por el Sector Privado. En ocasiones esto se de 
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bió a sus altos requerimientos de inversión, sua bajas tasas 

de utilidad y el largo plazo para recuperar la inversión, co

mo por ejemplo ALTOS HORNOS DE MEXICO, Constructora Nacional 

de Carros de Ferrocarril y Diesel Nacional. Otras veces se 

debi6 a la intervenci6n de empresas privadas que, estando a 

punto de cerrar sus operaciones por dificultades financieras, 

tuvieron que ser absorbidas por el Estado, con objeto funda

mental de mantener fuentes de trabajo y evitar así la agudiz~ 

ción del desempleo en el país, como Somex, Siderargica Nacio

nal, Ingenio de San Crist6bal y otras. 

Este tipo de organismos descentralizados y de par

ticipaci6n estatal, permitieron al Estado una mayor interven

ción en la promoción del desarrollo econ6mico, cubriendo una 

amplia gama de acciones, sin embargo esta gran rama de la Ad

ministración result6 difícil de encuadrar en un marco unita-

rio que permita su efectivo control, asr como su coordinación 

y participación armónica en las tareas del desarrollo nacio-

nal. Se crearon en total durante el período de cardenas 23 

nuevos organismos descentralizados y empresas de participa-

ci6n estatal. 

Retomando al estudio del desarrollo de los órganos 

centrales, se registra un aumento a quince en 1937 cuando la 

Secretaría de Guerra y Marina se dividió en la Secretaría de 

la Defensa Nacional y en el Departamento de Marina. Este Gl 

timo en 1940, se elevó a la categoría de Secretaría con la -
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idea de encargarle la promoción del desarrollo portuario, de 

la marí.na mercante y de la pesca. 

Por lo que se refiere a la atenci6n de los aspec

tos de bienestar social se crearon tres departamentos más, el 

de Educacidn Física, el de Asuntos Indígenas, (encargado de -

integrar los ndcleos indígenas marginados), y el de Asisten-

cia Social Infantil (que en diciembre de 1937, se convirti6 -

en Secretaría de Asistencia Pdblica) al cual se le encomend6 

también la construcción y habilitaci6n de Hospitales y casas 

de cuna. 

Sumarizando en esta época se llevó a cabo una cen

tralización de las funciones de apoyo administrativo, supri-

miéndose los Departamentos Administrativos que, como se dijo, 

se crearon para encargarse de proporcionar servicios comunes 

a otras dependencias. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Püblico reab

sorbió as!, en 1934, al Departamento de Contraloria y en 1935 

el de Aprovisionamientos Generales. La Secretaría de la Eco 

nom!a Nacional absorbió por su parte las atribuciones del De 

partamento de Estadística y, la de la Defensa Nacional, las 

del Departamento de P.stablecirnientos Fabriles y Aprovisiona

mientos Militares. 

A principios de la década de los cuarenta, al de-
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satarse la Segunda Guerra Mundial, cambiaron las alternativas 

que se tenían sobre todo en cuanto al esquema econ6mico plan

teado. 

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una gran -

demanda de exportaciones, al comercio internacional mexicano. 

Esta gran demanda también trajo consigo la movilizaciOn de -

los ca~itales por el flujo de inmigrantes poseedores también 

de tecnología. Esta era la coyuntura que parecía darle a la 

economía nacional el apoyo necesario hacía la industrializa-

c16n. 

El Gobierno frente a esta coyuntura pennit16 y fo

mento el mruc1mo aprovechamiento, por parte del sector privado, 

de las oportunidades que el conflicto bélico le ofrecía. Lo 

que implic6 que el Estado restringiera un tanto su interven-

ci6n en la economía. 

El Sector P.ablico continuo invirtiendo en los fe-

rrocarriles y el ~etr6leo para consolidarlos. En este perío

do se inicia la contratación de créditos con el exterior, su~ 

pendida desde la Revoluci6n, ~ara apoyar el financiamiento de 

obras de infraestructura, b4sicarnente comunicaciones, trans

portes, irrigaci6n y energéticos. La contrataci6n de los eré 

ditos se debi6 a que México fue considerado un país qeográfi

camente estratégico en la guerra. 
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La administración central del Estado tuvo algunos 

cambios: la Secretaría de Asistencia PGblica y el Departamen

to de Salubridad PGblica se fusionaron en una sola Secretaría, 

la de Salubridad y Asistencia. 

Cabe destacar que el Estado en este período, tam-

bién invirtió en el sector manufacturero y en la industria p~ 

sada cano Fundidora de Hierro y Acero, s. A., Aceros Esmalta

dos, s. A., Máquinas-Herramientas, S. A. e Industria Eléctri

ca Mexicana, S. A. de c. V. Se crearon nuevas industrias c~ 

mo Sosa Texcoco, s. A., Beneficios Mexicanos del Café y Gua-

nos y Fertilizantes, entre otras. 

Tampoco se descuid6 el Sector de Bienestar Social, 

para ello se crearon en 1943 el Comité Federal de Construa::i6n 

de Escuelas, el Instituto Federal de Capacitación del Magist~ 

rio, así como diversos institutos de investigación médica es

pecializada. 

También en 1943, se realizó un esfuerzo por refor

mar y coordinar de una manera amplia las actividades de la a~ 

ministración püblica. El Ejecutivo acord6 crear en 1943 una 

canisi6n Intersecretarial, la cual debería integrarse con los 

subsecretarios del ramo y los secretarios generales de los de 

partamentos administrativos, así cano un representante del 

Procurador General de la RepQblica. Dicha comisi6n tendría -

por objetivo llevar a cabo un "Plan coordinado de mejoramien-

23 



to de la organización p6blica, a fin de suprimir servicios no 

indispensables, mejorar el rendimiento del personal, hacer más 

expeditos los trámites con el menor costo para el erario y con 

seguir así un mejor aprovechamiento de los fondos pGblicos". 

Algunas de las prácticas sugeridas en esa ocasión eran verdade 

ramente revolucionarias en el campo de la Administración PGbl~ 

ca, si se toma en cuenta que fueron formuladas hace cerca de 

cuarenta a~os. Sin embargo, sólo han llegado hasta nosotros 

en su calidad de intentos formales que no fueron debidamente 

instrumentadas y que por su desconocimiento, a menudo se les 

vuelve a proponer como soluciones novedosas. 

Para 1947, el crecimiento y complejidad de los se~ 

torea central y descentralizado habían alcanzado considera-

bles proporciones, por lo que se hizo necesario contar con m~ 

canismoe más adecuados para maximizar su eficiencia y asegu-

rar su control. La Ley de Secretarías de este año estableció, 

con tal propósito, la Secretaría de Bienes Nacionales e Ins-

pección Administrativa, (esta ley también creó la Secretaría 

de Recursos Hidráulicos, lo que elev6 a 16 el namero de depe~ 

dencias centrales), con la idea de centralizar, entre otros, 

los asuntos relacionados con: 

a) La conservaci6n y administración de los bienes na

cionales. 

b) La celebración de c,ontratos de obras de construc-
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ci6n que se realizaran por cuenta del Gobierno F~ 

deral o de los territorios federales y departame~ 

tos del Distrito Federal. 

c) La vigilancia de la ejecuc16n de los mismos. 

d) La intervenci6n en las adquisiciones de toda cla

se, y 

e) Por primera vez, en el caso de una Secretar!a, la 

realizaci6n de estudios y la sugerencia de las m~ 

didas tendientes al mejoramiento de la administr~ 

ci6n ptiblica. 

Asimismo, buscando elevar el total de la product! 

vidad del ya complejo aparato administrativo descentralizado, 

que hab!a ido creciendo por agregaci6n, coyunturalmente, y -

que no contaba con un adecuado mecanismo de control, se exp! 

di6 en 1947 la primera ley para el control de organismos Des 

centralizados. 

En este ordenamiento se estableci6 que dichas in~ 

tituciones quedaban sujetas a la supervisión financiera y -

control administrativo del Ejecutivo Federal. 

Para oropiciar el cumplimiento de esta ley, se -

cre6 por decreto, del 27 de enero de 1948, la Canisi6n Naci~ 
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nal de Inversiones, como órgano administrativo dependiente de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito PGblico, encargada de as~ 

mir las funciones de control, vigilancia y coordinaci6n sobre 

los organismos descentralizados y empresas de participaci6n -

estatal. 

En 1949 se derog6 el decreto que creaba la Canisi6n, 

asignando, por una parte las funciones correspondientes a las 

instituciones nacionales de Crédito y de Seguros a las comisi~ 

nea nacionales respectivas, y para atender al sector restante, 

se facultó a la Secretar!a de Hacienda para crear el órgano c~ 

rrespondiente, lo que se hizo hasta 1953 al establecer el Comi 

té de Inversiones dependiente de su Direcci6n de Crédito. 

Sin embargo, desde ese momento se empezó a dar par

ticipaci6n a la Secretar!a de Bienes Nacionales e Inspección 

Administrativa en el control de algunos organismos, como el ca 

so de la Comis16n Federal de Electricidad en el campo de las 

compras de inversi6n de obras y de adquisiciones en términos 

generales, aunque el control financiero lo conservaba la Sacre 

tar!a de Hacienda. 

En 1954 el Comité dejó de depender de la Secretar!a 

de Hacienda, para depender directamente del Presidente con el 

mismo nombre de Comité de Inversiones. 

Durante los años 1954-1955, el Banco rle México, Na-

26 



cional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior -

iniciaron una activa búsqueda de Cr~ditos en el exterior para 

continuar el Estado con su política de crecimiento econ6nico. 

Cabe recordar que en 1954, las finanzas públicas y 

la competividad con el exterior, recomendaron una Devaluación 

del peso contra el d6lar (de B.65 a 12.50). Sin embargo las 

presiones inflacionarias siguieron intensificándose, lo que -

llev6 a contraer el gasto público. Sin embargo, esta estrat~ 

gia que intentaba responder a las circunstancias del momento, 

provoc6 que se agudizaran los problemas de mantener una equi

tativa distribuc16n de la riqueza y la generaci6n adecuada de 

empleos. 

Como resultado de las tareas encomendadas a Nacio

nal Financiera, s. A., el Estado adquirió participaci6n, tan

to mayoritaria como minoritaria, en numerosas empresas manu-

factureras nacionales, algunas de las cuales hab!an fracasado 

en manos de la iniciativa privada. 

• Sin embargo, el proteccionismo industrial ilimita-

do y poco selectivo por parte del Estado, contribuyó a crear 

una industria con altos costos, de escasa eficiencia, de ba-

jos salarios y por lo mismo, con un alto costo social y polí

tico al largo plazo. Por esta raz6n nuestros productos vol-

vieron a enfrentar el problema de la baja competitividad, con 

respecto a los extranjeros. 
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En la ley de Secretarías y Departamentos de Estado 

del 23 de diciembre de 1958, se cre6 el Departamento de Turis

mo, lo que elev6 a 18 el nGmero de dependencias centrales, ad~ 

más se produjo una reforma importante dentro del proceso que -

se reseña. Se estableci6 una dependencia específicamente en-

cargada de auxiliar al Ejecutivo en la Planeaci6n, Coordinaciál 

y Evaluación del desarrollo económico y social, as! como en la 

Pr~ar~mación del gasto pGblico: la Secretaría de la Presiden-

cia. A ésta se le facultó asimismo para "coordinar los progr~ 

mas de inversión de los diversos 6rganos de la Administraci6n 

Püblica y para estudiar las modificaciones que a ~sta deben ha 

cerse. Esta Secretaría absorbi6 así las funciones de la anti

gua Comisión Nacional de Inversiones, encomendando desde enton 

ces su desempeño a una Direcci6n General de la Secretaría de 

Hacienda. Tarnbi~n se le asignaron funciones que desempeñaban 

la Secretaría Particular del Presidente y la Secretaría de Bi~ 

nes Nacionales e Inspección Administrativa. Esta por su parte, 

se transforma en la del Patrimonio Nacional, y por lo que toca 

a los organismos descentralizados y empresas de participaci6n 

estatal, se le concedieron importantes facultades de control y 

vigilancia. 

Buscando, además, propiciar una mejor coordinaci6n 

de las dependencias la nueva ley dispuso además que el Presi

dente de la RepGblica podr!a constituir Comisiones Intersecre 

tariales para el despacho de asuntos en que debían intervenir 

varias secretarías o departamentos del Ejecutivo Federal. 
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Más tarde, por decreto del 13 de marzo de 1959, se 

constituy6 la Junta de Gobierno de los organismos o empresas 

del Estado, como 6rgano administrativo dependiente de la Se-

cretar!a del Patrimonio Nacional, encargada de asumir las fun 

cienes de control y vigilancia de esas empresas, con excep::i6n 

de las encargadas a las comisiones nacionales de Crédito y s~ 

guros. Esta junta se integr6 por las Secretarías del Patrim~ 

nio Nncfonal, de Hacienda y Crédito PQblico y de la Nacional 

Financiera. 

El crecimiento desmezurado del sector pQblico puso 

de manifiesto que éste había venido realizándose básicamente 

por agregación, es decir, sin un plan que lo guiase o coordi

nase globalmente. Entre las casi 350 instituciones estatales 

y paraestatales que habían en 1960, era fácil encontrar una -

amplia gama de objetivos (algunos duplicados y a veces contr~ 

dietarios entre sí) además de una gran diversidad de modelos 

de organización, estilos de dirección y anacronismo de siste

mas administrativos. Debido a estas causas, en buena medida, 

los cambios sexenales de Administraci6n se caracterizaban por 

pérdidas de control sobre el complejo aparato ~dministrativo, 

lo cual se tradujo en una espiral creciente de gastos, sobre 

todo por parte de las empresas descentralizadas con activida

des económicas diversas y con un grado considerable de autono 

mía. Por esta situación descrita y con objeto de procurar -

una mejor programación y una mayor coordinación del gasto pú

blico, se crearon la Secretaría de la Presidencia, las Comi--
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sienes Intersecretariales y las Juntas de Gobierno. 

Posteriormente, se fonnularon diversas reglamenta

ciones tendientes a implementar las medidas administrativas -

previstas en la ley de 1958, sobre la programaci~n y coordin~ 

ci6n de las actividades pablicas. Un ejemplo lo constituye -

el acuerdo presidencial que faculta a la Comisión Intersecr~

tarial para la formulaci6n de planes nacionales de Desarrollo 

Económico y Social de julio de 1961. Este dispone que para -

alcanzar los objetivos y metas nacionales se intensificarán 

entre otras tareas "la coordinación de las actividades del -

sector pGblico y la promoción de las modificaciones que requi~ 

rala Administración Püblica." 

En 1962 un segundo acuerdo subraya los criterios -

para estudiar las modificaciones que requerfa' la administra-

ci6n ptiblica. El 9 de abril de 1965 se creó en la Secretaria 

de la Presidencia, por acuerdo verbal dél subsecretario, la -

Comisión de Administración Pablica (segGn consta en actas de 

la misma Comisión), encargándole el cumplimiento del articulo 

16, fracción 14 de la Ley de Secretar!as, y se le señalaron, 

como objetivos, los siguientes: 

1.- Dictaminar la más adecuada estructura de la admi

nistración pGblica y las modificaciones que debe

r1an hacerse en su actual organizaci6n para: 
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a) Coordinar la acción y el proceso de desarrollo 

econ6mico y social del país, con justicia so-

cial. 

b) Introducir técnicas de organización administr~ 

tiva al aparato gubernamental que resulten CO!!_ 

venientes para alcanzar el objetivo anterior. 

c) Lograr mejor preparaci6n del personal guberna

mental. 

2.- Proponer reformas a la legislaci6n y las medidas 

administrativas que procedan. 

Paralelamente en 1963, se elev6 a la categoría -

constitucional la legislaci6n que protege a los 

trabajadores al servicio del estado, y se señaló 

como base para la selección y ascenso del perso

nal los conocimientos y la aptitud, en lugar de 

que s61o se considerase la antiguedad y la efi-

ciencia, como factores escalafonarios, dando pri!!. 

cipio as! a la aplicaci6n de un sistema de valua

ción de puestos y calificación de méritos. 

Buscando as! mismo una mayor eficacia en el ejer

cicio de sus funciones, la Secretaría de Canunica 

ciones y Obras Püblicas, fue dividida en dos de--
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pendencias, la de Comunicaciones y Transportes y 

la de Obras PGblicas. 

Para 1963 el namero de organismos pablicos aumentó 

a más de seiscientos. 

Para el control de los organismos descentralizados 

y las empresas de participaci6n estatal mayoritaria, el 26 de 

febrero de 1965, se modific6 y adicion6 el decreto que creó -

la Junta de Gobierno de los organismos y empresas de Estado. 

En esta ocasi~n la Junta quedaba integrada por los funciona-

ríos de m~xima jerarquía de la propia Secretaría del Patrimo

nio Nacional y tenía como facultades entre otras las de: 

a) Proyectar las normas para su control, excepci6n he 

cha de las instituciones nacionales de Crédito, or 

ganizaciones auxiliares nacionales de Crédito y las 

instituciones nacionales de seguros y Finanzas: 

b) Someter al Ejecutivo Federal y, previa su'aproba

ci6n promover por los conductos y medios legales 

pertinentes, la modificación de la estructura y b~ 

ses de organizaci6n y operación de estos organis-

mos; 

c) Llevar el registro de todos los organismos y empr~ 

sas sujetas al control y vigilancia de la Secreta-
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ría del Patrimonio Nacional, y 

d) Aprobar las reglas e instructivos generales y esp~ 

ciales a los que deban sujetarse las oficinas téc

nicas y administrativas dependientes de la Junta -

para eiercer las funciones de control y vigilancia 

que les correspondían. 

El 27 de diciembre de 1965 se aprob6 una nueva ley 

para el control de los Organismos Descentralizados y Empresas 

de Participación Estatal que, recogería en su texto las dis

posiciones de la ley de 1947. Finalmente el 31 de diciembre 

de 1970 se public6 una nueva versión de esta ley ampliando el 

control también a las empresas en que el Estado participa en 

forma minoritaria. 

La importancia alcanzada por los organismos desee~ 

tralizados y empresas de participación estatal en la vida eco 

nómica del país la revela el dato que para 1971 el sector pú

blico recibiría de este sector alrededor del 70% de sus ingr~ 

sos globales, al mismo tiempo que se le destinaría más del --

61% del gasto público total de acuerdo a los pron6sticos pre

sentados por la Secretaría de la Presidencia. 

Fue característico del programa de Reforma Admini~ 

trativa del Gobierno del Lic. Luis Echeverría, el énfasis de 

que la creaci6n de todos los organismos descentralizados y em 
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, 
presas de participación estatal fue un acierto, ya que sólo 

así se pudieron atender funciones de desarrollo. Sin embargo, 

no sólo se requer1a simplificar y coordinar el sistema de con

trol existente, sino que era indispensable la creación de meca 

nismos que permitan programar su acción en forma coordinada y 

tomando en cuenta los financiamientos que establezcan las de-

pendencias del Sector Central. 

Por su parte, la Secretar1a de la Presidencia, por 

medio de la Comisión de Administración Pública, realizó de 1965 

a 1967 un diagnóstico global y en 1968 determinó integrar un 

Secretariado Técnico permanente como órgano de estudio y apo

yo. A este grupo de trabajo se le encomendaron funciones de 

enlace con los organismos públicos, facultándolos asimismo p~ 

ra apoyar técnicamente el análisis, programación, oromoción y 

evaluación de proyectos específicos de reforma en los distin

tos sistemas y deoendencias de administración pública. 
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Durante los dltimos dos años de la Administraci6n 

del Presidente Diaz Ordaz, la Secretaría de la Presidencia rea 

lizO las tareas expresadas en el p~rrafo anterior, contando -

con la colaboraci6n de funcionarios de las ~istintas entidades 

püblicas, encargados de las diferentes áreas sometidos a estu

dio. Para esta revisi6n colegiada se constituyeron comités -

técnicos consultivos por sistema de apoyo administrativo y por 

sectores de actividad econ6mica. 

En 1971, al iniciar su gesti6n de Gobierno, el Pre

sidente Luis Echeverría, con base en estos antecedentes y exp~ 

riencias, dispuso institucionalizar varias de las recomendaci~ 

nes formuladas en los trabajos de la Ccmisi6n de Administraci6n 

Pdblica. Así lo demuestran los acuerdos presidenciales de ene 

ro y marzo de 1971, que ordenan la creaci6n de Comisiones, sis 

temas de Administraci6n y de unidades de Programaci6n y de Or

ganizaci6n y M6todos en las dependencias del Ejecutivo, para 

cuya coordinaci6n la Secretaría de la Presidencia cre6 las di

recciones de estudios econ6micos y de estudios administrativos, 

así como las reformas a la ley para el control de Organismos 

Descentralizados y Empresas de participación estatal. 

Dada la importancia del modelo de Reforma propuesto 

por el Lic. Luis Echeverría, nos ocuparemos de su detalle en 

un capítulo posterior, con el fin de apoyar el marco te6rico 

y detallar el marco específico que comprende y revela la im-

portancia que tiene en el tema que nos ocupa. 
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"CAPITULO II 



INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE ACCION DE LA REFORMA 

l. ALGUNOS INTENTOS DE ORGANIZACION HACIA 

UN PROGRAMA DE REFORMA INTEGRAL. 

El modelo de Refon,~a Administrativa instru-

mentado durante la gesti6n del c. Lic. Lui~ Echeverr1a Alvarez, r~ 

presenta hist6ricamente el intento mas detal~ado de organizar al 

pa1s, en base a un Oiagn6stico de la situaci6n y una restructura-

ci6n a todos los niveles, tanto dependencias centrales del Ejecu

tivo, como órganos descentralizados y empresas de participaci6n 

estatal y a todos los sectores de la actividad econ6mica, polit! 

ca y social. 

1.1 Consideraciones Preliminares 

El modelo de Reforma es concebido en princi

pio como un procesa sistemático que requiere una prograrnaci6n y 

una instrumentaci6n similares a las que se emplean para planifi

car el desarrollo econ6mico.~/ Sin embar10, el modelo de Reforma 

reclama un m~todo propio que permita la utilizaci6n más eficiente 

del acervo t~cnico, en materia administrativa y debidamente adap-

tado a nuestra realidad. 

Asimismo, se parte de una coo::iercia clara de que 

!/posteriormente se trata el modelo de planificación económico 
y lo referente a algunos intentos de planificaci6n en México. 
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no deben pretenderse imitaciones, sino siempre tomando en cuen-

ta los problemas que caracterizan nuestro particular proceso 

hist6rico social. Es decir, el programa de Reforma debe estar 

fundamentalmente ligado al proceso de Desarrollo integral. 

Por otra parte debe considerarse que México 

durante el per!odo de referencia (1970-1976), no contaba con un 

verdadero plan formal de desarrollo econ6mico que sirviera de 

punto de referencia para la instrumentaci6n de la Reforma Ad.minia 

trativa. Aunque a este respecto Fernando Solana manifiesta que 

para ~l la Reforma se vincula a todos los objetivos nacionales y 

no necesariamente a un programa de Desarrollo.~/ Sobre todo po~ 

que el enfoque general de la Reforma no es puramente ~desarrolli~ 

ta", sino que busca la mayor eficacia del Sector PG.blico para el 

cumplimiento cabal de sus objetivos. 

1.2 Marco General de Referencia 

Dentro de este marco general se precisan con 

claridad los objetivos generales y particulares de cada una de las 

dependencias del poder Ejecutivo, secretar!as y Departamentos de 

Estado, Organismos Descentralizados, Empresas de participaci6n Es

tatal o Fideicomisos Públicos, estructurados jur!dica y administr~ 

tivamente de diversas maneras y bajo distintas funciones. 

~/ Revista Mexicana de Ciencias Pol!ticas y sociales.- Administra
ci6n Pública y Cambio social Núm. 92, págs. 54-56. 
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Para este marco general de referencia, fue conveni

do que para su estudio las actividades gubernamentales sean 

consideradas por sus fines (sociales, econ6micos, pol!ticos y 

culturales), por sus actividades sustantivas, (cano ser!a el 

caso de la prestación de los servicios püblicos o la producción 

de bienes para el consumo pQblico) y actividades objetivas o de 

apoyo ~écnico o administrativo, para el debido cumplimiento de 

las primeras (corno ser!an las funciones de programación, pres~ 

puesto, información, administraci6n de recursos humanos y mate 

riales, as1 cano de control y evaluación). 

Todas estas actividades del Estado pueden a su vez 

estudiarse en su dimensión micro y macro administrativa, es 

decir desde el punto de vista interno de cada institución, co~ 

siderada como organismo total (micro administración), o anali

zando la acción conjunta de dos o más dependencias, cuando corr 

curren al desempeño de una o varias funciones gubernamentales 

(macro administración) 

El análisis macroadministrativo de las actividades 

consideradas como fines sociales, puede realizarse agrup4ndo-

las convencionalmente en lo que los economistas denominan sec

tores - agropecurario, industrial, comercio exterior, bienestar 

social, comunicaciones y transportes y otros. 

Para las actividades de apoyo, el análisis macroad

ministra tivo conviene utilizar el enfoque de sistemas. Este -
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enfoque parte de la base de que cada instituci6n o dependencia 

pOblica cuenta en su estructura interna con unidades que le 

prestan servicios de apoyo técnico administrativo o le sumini!!_ 

tran recursos para su adecuado funcionamiento. Pero si bien 

estas unidades dependen administrativamente de su titular, ge

neralmente tienen que atender como dependencias centralizadas 

alguna función, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Créd! 

to Püblico, en lo que respecta a la integración del presupues

to anual y proyectar y calcular los ingresos tanto de la fede

raci6n, como del Departamento ñel Distrito Federal. -Ver gr!f.!_ 

ca Metodologta Propuesta para el Análisis-

El programa global de la Reforma Administrativa de

be orientarse, por tanto, a la previsión de los cambios que se 

requieren a tres niveles: 

a) Instituciones 

b) Sistemas de apoyo administrativo 

c) Sectores de Actividad 

De acuerdo al programa de acción, estrategia y pri~ 

ridades que señale el titular del Ejecutivo Federal. 

Las Reformas institucionales (microadrninistrativas) 

se han encargado a los funcionarios responsables de cada enti

dad. 
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Es conveniente señalar qu& tanto los sistemas como 

los sectores a diferencia de las instituciones, carecen de lí

neas jerárquicas bien definidas y sus relaciones de dependen-

cia no siempre son directas, por lo cual no pueden ser siempre 

administrados en fonna pl~na. S6lo son regulables en la medi

da en que se pueden orientar, coordinar y evaluar sus activida 

des. A su vez, cada uno de estos sectore~ y sistemas deben en 

tenderse como parte de un sistema mayor, hanoqéneo y coherente 

que es la Administraci6n PGblica. No se les debe concebir co

mo entidades aisladas de acción unilateral. Así, las depende!!_ 

cias que tienen a su cargo la coordinac16n de un sector de ac

tividad econ6mica o un sistema de apoyo, al elaborar o llevar 

a cabo sus programas de reforma, tendr!n que analizar y tomar 

en cuenta la complejidad de sus interrelaciones, a fin de con

tribuir efectivamente a la eficacia de la Administraci6n Pdbli 

ca en su conjunto. 

1.3 Criterios Fundamentales 

La historia ha demostrado que, sobre todo en los 

pa!ses en vías de desarrollo como el nuestro, las reformas ad

ministrativas sistemáticas y científicamente planeadas solo 

han tenido resultados concretos cuando han estado asociados a 

reformas de tipo social, político, econ6mico y cultural. 

Esta característica de la reforma administrativa de 

formar parte del proceso global de cambios sociales, la convier 
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te en una modi~icaci6n artificial. Requiere, por lo mismo, 

una clara decisi6n de alto nivel y de un concenso para su rea

lizaci6n, es decir, se requiere no solo la decisi6n del jefe 

del Ejecutivo sino también que los funcionarios y empleados p~ 

blicos a los que en forma directa se refieran las reformas pr~ 

puestas, participen en su estudio y programaci6n. La activa -

participaci6n de quienes cuenten con la autoridad, la informa

ci6n y la experiencia operativa que sean necesarias en cada C! 

so, permitirá la aportaci6n de puntos de vista y conocimientos 

acumuladoE a lo largo de los años servirá para que compartan 

la responsabilidad de ordenar y ejecutar las reformas. 

1.4 Estrategia 

La Reforma Administrativa, una vez relacionada con 

los objetivos de gobierno, debe ceñirse a un proceso sistem4t! 

co y cuidadoso de programaci6n e instrumentaci6n. a) Debe -

contar con metodologías apropiadas y utilizar el acervo de té~ 

nicas actuales que le permitan no reincidir en algunos de los 

errores en que se ha incurrido. b) Debe ccmenzar con la in-

vestigaci6n y el análisis detenido de la estructura y funcion! 

miento actuales de la Administraci6n Pdblica. c) Debe proce

der a diagnosticar su propio comportamiento, conocer sus estru~ 

turas, sus vínculos con el medio ambiente externo y las pautas 

de su desempeño, para jerarquizar sus necesidades y programar 

sus acciones específicas. d) Una vez jerarquizadas las nece

sidades y establecidas las prioridades, es necesario contar --
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con los instrumentos legales y administrativos que permitan -

establecer una infraestructura reformadora institucionalizada. 

De acuerdo con estas ideas, la programación de la 

reforma se inici6 con la investigación y el análisis de la a~ 

tual estructura y funcionamiento, tanto macro cano microadmi

nistrativa, del aparato burocrático estatal. Se investigó 

cuantas entidades lo integran, as1 como cuáles de ellas operan 

dentro de cada sector de actividad econ6mica, social y políti

co-jur1dico y cuáles tienen asignadas funciones normativas y 

de coordinación o control en los sistemas administrativos co

munes a varias dependencias. 

Esto permitió a su vez la fonnulaci6n de un diagn6;! 

tico general con miras a caracterizar el desarrollo y complejf 

dad actuales de la Administración Pablica, en el que se señal~ 

ron los campos en los que se ha avanzado considerablemente, -

así como aquellos en los que se requieren cambios fundamenta-

les. En cuanto a ~stos tlltimos se destaca la importancia de -

hacer un señalamiento claro de los principales problemas y su 

jerarquizaci6n y cuantificaci6n. 

Esta etapa previa permitió la elaboración de un pr~ 

grama global de Reforma, que fije los objetivos generales, los 

enfoques, las pol1ticas a seguir en el corto mediano y largo 

plazos, al mismo tiempo que permita una clara designación de 

los responsables de cada área o proyecto. 
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El programa Global de Reforma pretende garantizar 

que los estudios referentes a la revisi6n interna de las insti 

tuciones, se lleven a cabo sin desconocer los análisis que ha

brán de realizarse en torno a los sistemas y sectores macroad

min~strativos. Cada intituci6n como sujeto individualizado de 

derechos y obligaciones puede ser estudiada desde el punto de 

vista de su objetivo propio. En este caso se buscar! optimi

zar cuantitativa y cualitativamente su producto o servicio, m~ 

diante la utilizaci6n racional de sus recursos y ajustando su 

actividad al marco jurtdico. 

Conviene destacar también, que las instituciones 

constituyen organizaciones típicamente administrables, porque 

cuentan con una línea jer~rquica de mando claramente definida 

que permite a sus titulares: 

a) Fijar los objetivos que pretenden alcanzar. 

b) Dividir racionalmente el trabajo de los 6rganos 

de línea y de los de apoyo. 

c) Conseguir, asignar y combinar los recursos nece 

sarios, buscando su mayor aprovechamiento. 

d) Dirigir y supervisar los esfuerzos realizados. 

e) Evaluar su desempe~o conforme a los planes, las 

normas y otras directivas existentes y, 

f) Ordenar las medidas de Reforma Administrativa 

que sean necesarias, a fin de elevar la eficie.!l 

cia de la institución para mejorar el curnplimie!!_ 
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to de los objetivos que tiene señalados. 

l. 5 Objetivos del Programa Global de Reforma 

1971-1976 

Desarrollar una administración pdblica que permita: 

a) Al titular del Ejecutivo Federal, llevar a cabo 

con la mayor eficacia posible los objetivos y 

programas por medio de los cuales desempeña sus 

atribuciones constitucionales principalmente 

los relacionados con la actual estrategia de de 

sarrollo econ6mi_co y social y los que atañen a 

las funciones fundamentales de aefensa de la so 

beran!a nacional, conservaci6n de la paz pdbli

ca y mejoramiento constante de las condiciones 

de vida de los mexicanos. 

b) A los responsables de las instituciones pdbli

cas, contar con estructuras y sistemas que per

mitan el mejor cumplimiento de los objetivos y 

programas que tienen encc:rnendados, aprovechan

do al m~ximo los recursos humanos, materiales y 

financieros con que cuentan; fortaleciendo la -

coordinaci6n, la participaci6n y el trabajo en 

equipo cano políticas fundamentales de gobierno. 
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c) A los trabajadores al Servicio del Estado, dese~ 

peñar sus actividades al amparo de un sistema de 

personal moderno y equitativo, que tomando en 

cuenta sus conocimientos y aptitudes, se preoc~ 

pe por generar en los servidores p~blicos las -

estructuras mentales y la preparaci6n que recla 

ma el actual desarrollo del pa!s. 

d) A los ciudadanos y a la sociedad en general, su 

constante mejoramiento econ6rnico, social, polí

tico y cultural, así como una atenci6n eficien

te en los asuntos que tengan que tramitar y en 

los servicios que tengan derecho a demandar an

te las dependencias p~blicas. 

El acuerdo del 28 de enero de 1971 dispone que las 

reformas que se requieran dentro del ámbito de cada institu-

ci6n (microadministrativas), serán responsabilidad directa de 

su respectivo titular, el cual deberá someterlas a la conside

raci6n y aprobaci6n del ejecutivo. 

Por su parte, las reformas que se refieran al ámbi

de dos o más dependencias (macroadministrativas), ya sea en -

funci6n de sectores o sistemas canunes, serán promovidas y coo~ 

dinadas por la Secretaría de la Presidencia, que deberá someter 

las a la consider.aci6n del Ejecutivo Federal. 
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De la metodología adoptada en este programa de re

forma se desprendi6 la necesidad de establecer mecanismos de 

reforma, tanto a nivel de instituciones como para el estudio 

de los sectores y sistemas macroadministrativos. Estos meca-

nismos se detallan en el primer programa de los once que inte

gran el programa global. 

1.6 Programas que integran el Plan Global 1971-76 

El plan global, en su conjunto debe considerarse c~ 

mo un dtil marco de referencia para la coordinaci6n de accio-

nes espec!ficas que se programen y para garantizar su secuen-

cia 16gica. ?ero conviene destacar que la acci6n reformadora 

sólo puede llevarse a través de proyectos espec!ficos que to-

men en cuenta las prioridades establecidas y la coyuntura exi! 

tente para cada caso. 

La instrumentación de dichos proyectos espec!ficos 

requerirá siempre la decisi6n de quienes tengan a su cargo la 

reforma de cada área u organismo. Debe procurarse la part1ci

paci6n y corresponsabilidad de las instituciones que tienen e~ 

comandadas las áreas, sistemas o sectores sometidos a estudio. 

Por ejemplo, el sistema de recursos materiales (locales, adqu! 

siciones y equipo) s6lo puede estudiarse en colaboración con 

las Secretarias de Hacienda y Patrimonio Nacional. El sistema 

de Estad!sticas habrá de realizarse con la Secretar!a de Indu~ 

tria y Comercio y el Banco de México entre otros. 
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Sin embargo, no es suficiente la participaci6n in~ 

titucional. Conviene consultar en cada proyecto a los respo~ 

sables de los niveles operativos, que son los que conocen a 

fondo los problemas reales y quienes tendrán a su cargo la ~ 

plantaci6n de las reformas propuestas. El empleo de canités 

técnico consultivos fue un mecanismo de participaci6n a este 

respecto. Para analizar la reforma al sistema de archivo se 

ha consultado la experiencia de jefes de oficina de archivo -

de las dependencias püblicas; y lo mismo puede hacerse con los 

encargados de oficinas de personal, programación, organizaci6n 

y métodos, consulta jurídica, adquisiciones, almacenes, cen-

tros de c6mputo, etc. 

En cada caso necesariamente se ponderará la viabil! 

dad y oportunidad de los proyectos, as! corno su relaci6n con 

las prioridades y objetivos globales del programa gubernamen

tal. Siempre habrá de considerarse la amplitud del campo de 

actividad, la magnitud de los obstáculos y el empleo racional 

de los recursos humanos y financieros disponibles. 

La estrategia de reformas parciales no implica 

atraer puntos aislados en forma incoherente, ya que dichas ac 

ciones deben ceñirse en lo b~sico, al marco de referencia ge

neral. Esto permitirá que por aproximaciones sucesivas, las 

acciones específicas vayan conformando la soluci6n integral 

que se plantea al modelo global de reformas. 
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No'es posible tampoco que la realización de todos 

los programas se lleve a cabo al mismo tiempo. Algunas áreas 

han sido de tal manera analizadas y conocidas, que se pueden 

empezar a programar de inmediato, otras requieren una fase de 

investigación previa a la elaboración de proyectos espec!f icos; 

de un diagnóstico de las áreas involucradas, de una implanta-

ción inmediata o bien de una evaluación de resultados obteni--

dos, mediante comparaciones periódicas contra el marco de ref~ 

rencia y el programa o proyecto original. 

El programa global de reforma plante6 la posibili-

dad de llevar a cabo once programas. El primero de ellos, ca-

mo fue comentado anteriormente, se refiere a la instrl.llllenta--

ción de la infraestructura del sistema de reforma. Los sigui~ 

tes nueve fueron enunciados siguiendo la secuencia de los pro-

cesas del ciclo administrativo (planeación, organización, inte 

graci6n de recursos, dirección y control) y se relacionan con 

la racionalización de los sistemas de apoyo (auxiliares y ase

sores) prioritarios para la administración. El programa ndme

ro once está dedicado a buscar la sistematizaci6n de las acci~ 

nes sectoriales ~'regionales del Sector P6blico. , 
.~; 

¡1·~: 

<- ; A continuación se enuncian los once programas: 

,'-. I. INSTRUMENTACION DE LOS MECANISMOS DE REFORMA 

ADMrN ISTRATrvA. 
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- Establecimiento de los 6rqanos y mecanimnos 

de reforma. 

- Promoci6n de la ejecuci6n del programa m!nimo 

de reforma en las de".)endencias. 

- A90yo y asesor!a a los 6rganos y mecanismos 

de reforma. 

II. REORGANIZACION Y ADECUACION ADMINISTRATIVA DEL 

SISTEMA DE PROGRA.t.tl\CION. 

III. RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO. 

IV. REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y 

ESTADISTICA. 

V. DESARROLLO DEL SISTE.'-!A DE ORr.ANIZACION Y METO

DOS. 

VI. REVISION DE LAS BASES LEGALES DE LA ACTIVIDAD 

PUBLICA FEDERAL. 

VII. REESTRUCTURACION DEL SI STE!iA DE ADHINISTRACION 

DE RECURSOS HUMANOS. 

VIII. REVISION DE LA AtMINISTRACION DE RECURSOS ~TE

RIALES. 
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IX .. RACIONALIZACION DEL SISTF.MA DE PROCESA.\IIENTO 

ELECTRONICO DE DATOS. 

X. RACIONALIZACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ADMI 

NISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD GUBERNA.MENTAL. 

XI. MACRO REf'ORMA SECTORIAL Y REGIONAL. 

Estos or0<7ramas integran el proqrama global de re

forma 1971-76 y solo serán detallados brevemente, enfatizando 

sobre todo los objetivos que contenían y algunas consideracio 

nes relevantes. 

I. INSTRUMENTACION DE LOS MECANIS~OS DE REFOR~~ 

Atx-!INISTRATIVA. 

I.l Antecedentes. 

La Historia de la Administraci6n Pública muestra 

como desde sus inicios (como se señala en el primer capítulo), 

se han llevado a cabo diversos intentos de c~ear ~ecanismos pa 

ra el estudio y meioramiento de la activi<iad administr=i.tiva 

con vistas a introducir reformas en cada deoendencia y en el 

sector público en su conjunto. 

Una revisi6n somera de las medidas de reforma rea

lizadas e intentadas a lo larqo de casi 150 a~os, revela que 

52 



casi siempre resultaron aisladas. No se mantuvo una relación 

de continuidad entre ellas y, generalmente, no alcanzaron a 

ser instrumentadas de una manera completa. 

El principal problema que afrontaron fue la falta 

de apoyo y la carencia de órganos o mecanismos técnicos a9ro

piados para estudiar e implantar las medidas propuestas, as! 

cano para propiciar una eficaz oarticipaci6n de todos los ni

veles de la administraci6n en el proceso de formulación y rea 

lización de las mismas. 

Hasta 1930, los titulares de las instituciones so

lían encargar la funci6n de mejoramier.tc administrativo a los 

jefes de las respectivas ciudades internas, lo cual impedía la 

acumulación de experiencias y ia necesaria continuidad que pe~ 

mitiera sistematizar los esfuerzos llevados a cabo. 

Uno de los primeros intentos por realizar estudios 

sobre la eficiencia de los servicios núblicos, a partir de ur. 

6rgano externo a las orooias entidades, se registr6 el 10 <le 

octubre de 1932, al encomendarse estas ~acultades a la Of1ci 

na Técnica Fiscal y de Presupuesto de la Secretarla de Hacien 

da y Crédito Público. 

En 1943 se estableci6 una cornisi6n intersecretarial 

de carácter permanente para los mis:nos efectos. Cuatro años 

más tarde se cre6 en la Secretarla de Bienes Naciona!es e Ins 
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pecci6n Administrativa, la Direcci6n de Organizaci6n Adminis

trativa. 

Esta Direcci6n estuvo encargada de efectuar estu-

dios y de recomendar planes al Jefe del Ejecutivo para mejo

rar la Administraci6n PGblica. Si bien esta unidad realiz6 

análisis valiosos sobre los principales problemas de la estruc 

tura y funcionamiento del Gobierno Federal, no cont6 con el -

apoyo adecuado para cumplir sus objetivos. 

La primera unidad de análisis administrativo con c~ 

racter!sticas estructurales propias para revisar el &mbito in

terr.o de una dependencia, se cre6 al inicio de los años 50 en 

el Banco de ~éxico. Pocos cambios se experimentaron durante 

la década de 1954 a 1964. En este lapso se crearon algunas -

unidades de Organizaci6n y métodos, respondiendo a las necesi

dades particular~s de cada dependencia, sobre todo aquellas -

que contaban con mayores recursos, pero su influencia no reba

só el funbito de sus respectivas instituciones, ni tom6 en cuen 

ta al conjunto del sector gubernamental. 

En 1958, la facultad de estudiar las reformas admi

nistrativas que requiere el sector público pas6 a la Secreta-

ría de la Presidencia, la que, en 1965, estableci6 la Comisi6n 

de Administración ºública. ?or considerarse imposible resol-

ver todos los Problemas que i~olicaba una reforma administrat! 

va a fondo, a oartir de una unidad central de estudio y deci--
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siones encomendado a un peque~o grupo de trabajo, se recomend6 

que en cada entidad gubernamental, se estableciera una unidad 

a la que convencionalmente se llamaría de Organizaci6n y M~to 

dos (UOM) . 

Estas unidades estarán encargadas de analizar }' pr.:?_ 

poner medidas de racionalizaci6n administrativa, as1 corno de 

asesorar a los funcionarios responsables de las mejoras inter

nas de cada dependencia. De esta manera se precisaron las bj

ses institucionales para iniciar el estudio y reforma de la ad 

ministración PQblica Federal. 

La creación de estas unidades de análisis adminis

trativo interno se imoulsó de 1965 a 1970. Sin embargo, la -

falta de un instrumento legal que garantizara formalmente su -

acci6n como unidades asesoras de cada titular ocasion6 que se 

les relegara, al estudio de medidas menores y generalmente ais 

ladas. 

La ausencia de participación y de un apoyo decidi

do, as! como la falta de un acceso directo a los más altos ni 

veles de autoridad obstaculizó también la acción de estas uni 

dades. Muchas de las medidas que estas propusieron se ori¿n

taban a la búsqueda de "la eficiencia ;:ior la eficiencia mis:na". 

Esto se debi6, en buena medida, a que no siempre estuvieron -

vinculadas al proceso de programaci6n del organismo al (]lle se 

hallaban incorporadas, ni mucho menos al Sector Público. 
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Al definir la nueva estrategia para la reforma, el 

Presidente de la RepGblica, Lic. Luis Ecpeverría Alvarez, di~ 

t6 los acuerdos presidenciales publicados en los diarios ofi

ciales del 28 de enero y 11 de marzo de 1971. Estos acuerdos 

se basan en la idea de vincular los esfuerzos de reforma admi 

nistrativa con las metas y programas que deben perseguir las 

dependencias del sector pGblico. 

Se acord6 así el establecimiento de una Comisi6n -

interna de Administraci6n (CIDA) en cada entidad del sector 

pGblico federal, integrada por los responsables de las diver-

sas funciones de la dependencia y presidida directamente por 

su titular. Las comisiones internas contarán con el apoyo 

técnico de las unidades de Organizaci6n y Métodos (UOMs) y de 

las Unidades de Programaci6n (UPs), a cuya creación se refie

ren también los acuerdos. 

Estas Comisiones Internas de Administración fueron 

concebidas para plantear y realizar, en el ámbito interno de 

cada entidad, las reformas necesarias para el mejor cumplí-

miento de sus objetivos y programas, así como incrementar su 

propia eficiencia. 

De esta forma se buscaba contar con la participa

ci6n directa y la corresponsabilidad de todos los funciona-

ríos encargados de las atribuciones sustantivas y de apoyo en 

cada entidad del Gobierno. 
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Las Unidades de Organización y Métodos, con esta 

estrategia, quedarán ubicadas bajo el mando directo del titu

lar de cada dependencia, o del funcionario en quién éste dele 

gue autoridad suficiente en materia de coordinación y raciona 

lización administrativa. Asimismo, se encargar!an de auxiliar 

técnicamente a las comisiones internas de Administración en -

los estudios y proyectos que éstos determinen. 

Las unidades de Programación también formarán p~r

te dela Comisión interna de Administración, a fin de que los 

trabajos de reforma administrativa se orienten a la adecuaci6n 

de los sistemas, estructuras y métodos en función de las me-

tas y programas específicos de cada dependencia. Las unida-

des de Programación están encargadas de asesorar a cada titu

lar en el señalamiento de sus objetivos, y en la formulación 

de sus programas de actividades e inversiones, para lo cual 

recabaría la información que permita determinar los recursos 

necesarios para cada caso. 

Tanto las unidades de programación como las de Or

ganización y Métodos de cada dependencia, se coordinarán téc

nicamente con la Secretar!a de la Presidencia a través de las 

direcciones de Estudios Económicos, Inversiones POblicas y E! 

tudios Administrativos. Esta Gltima habrá de relacionarse con 

las Comisiones Internas de Administración y mantendría un es

trecho contacto con las Unidades de Organizaci6n y ~étodos, 

con objeto de que los trabajos de cada una se ajusten a los 
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programas globales de reforma. 

Por dltimo, a la Secretar!a de la Presidencia co-

rresponder!a promover y coordinar el Plan Global de Reforma 

Administrativa. Fue facultada para compatibilizarlos prop6si

tos y armonizar los esfuerzos de reforma de cada dependencia, 

as! como para establecer los sistemas y normas comunes que se 

refieran a dos o más instituciones (ART. 16, Fracci6n III de 

la Ley de Secretarías}. Como 6rgano coordinador de la formu

lac16n, aplicaci6n y evaluaci6n de las medidas de reforma se 

promovieron los comit~s y comisiones t~cnico-consultivos, en 

donde se intercambiarían experiencias, ideas e informaci6n, 

que permitan armonizar y canpatibilizar los proyectos de las 

instituciones. (Ver gráfica Mecanismos e Instrumentos de la 

Reforma Administrativa}. 

I.2 Objetivo General 

Establecer o adecuar, en su caso, los 6rganos y m~ 

canismos que permitan promover e implantar las reformas admi

nistrativas que requieran las e~ti~~Ges del ejecutivo, as! c~ 

mo establecer los sistemas de comunicaci6n y coordinac16n ne

cesarios para compatibilizar el proceso en su conjunto. 

I.3 Objetivos Particulares 

A corto olazo: 
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a)' Establecer las Comisiones Internas de Adminis

traci6n en cada una de las dependencias pabli

cas. 

b) Establecer o adecuar Unidades de Programaci6n 

(UPs) para auxiliar a los titulares de cada de 

pendencia en la deterrninaci6n de sus objetivos, 

metas y programas, para lo cual recabarán e in 

terpretar&n la información econ6mica y social 

necesaria. 

e) Establecer o adecuar Unidades de Organi¿aci6n 

y M~todos (UOMs) que asesoren técnicamente a -

los titulares, CIDAs y Unidades Operativas de 

cada dependencia en lo relativo a la revisión, 

disefio y ejecuci6n de las mejoras que procedan 

en sus estructuras y sistemas de trabajo. 

d) Establecer el Comit~ Técnico Consultivo de Or

ganización y Métodos como mecanismo de partic! 

paci6n entre los responsables de las distintas 

unidades de an&lisis administrativo de cada de 

pendencia. 

e) Establecer o adecuar las unidades de apoyo ad

ministrativo que sean necesarias para auxiliar 

al mejoramiento y modernizaci6n de los siste-

mas de trabajo de las dependencias. 

A mediano plazo: 

60 



a) Proporcionar apoyo técnico e informaci6n que 

permita el desarrollo de las UOMs. 

b) Promover y coordinar la ejecuci6n de un progra-

ma mínimo, de reformas internas, que sirva alas 

distintas dependencias como punto de partida. 

c) Elaborar y publicar las gu!as técnicas y los m~ 

nuales administrativos que otorguen unidad alas 

instrumentos que habrán de utilizar los u~~s, 

las UPs y los sistemas de apoyo administrativo 
' 

(Informaci6n y Estadística, Sist~atizac16n de 

Datos, Correspondencia y Archivo, Administraci6n 

de Recursos HUmanos, Presupuesto, Contabilidad, 

etc.) 

Esto permitir!a sentar criterios y convenciones ho

mogéneas para facilitar el intercambio de informa--

ci6n y experiencia. 

, . 
II. REORGANIZACION Y ADECUACION ADMINISTRATIVA DEL 

SISTEMA DE PROGRA~ACION. 

II.l Consideraciones Previas. 

Entre las más graves dificultades que han encarado 

los intentos de planificaci6n y ejecuci6n de los programas de 

desarrollo como se señalan en un capítulo posterior, destacan 

las deficiencias de la estructura administrativa tradicional 
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en cuanto a conceptos, organización y funcionamiento requieren 

cambios a fin de ajustarse al proceso din~mico de cambio econ6 

mico, social y polftico. 

En este.sentido, la administraci6n de Echeverr1a hi 

zo cambios significativos en el marco institucional reagrupan

do y ampliando las funciones de algunas entidades del Sector 

Central y creando nuevos organismos y mejorar los servicios de 

algunas áreas de actividad. Entre otros destacan el Instituto 

Mexicano de Comercio Exterior, la Comisi6n Nacional de las Zo

nas Aridas, la Comisi6n Nacional de la Industria Azucarera, la 

Comisi6n Nacional Coordinadora de Puertos, el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Energ!a Nu

clear, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

trabajadores, el Instituto Nacional para el Desarrollo de la 

Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, la Comisi6n Nacional 

Tripartita (funcionarios, empresarios y trabajadores), etc. 

La amplitud del Sector PGblico requiere el estable

cimiento de mecanismos de Coordinación y Orientación de carác

ter global para evitar la dispersi6n de esfuerzos y la duplic~ 

ción de tareas. Esto constituy6 otro de los objetivos funda-

mentales de la Reforma Administrativa. 

Desde el año de 1930 en que se expidi6 la ley sobre 

Planificaci6n General de la República, que reconocfa la necesi 

dad de elaborar un "Plano Nacional de México", hasta la crea--
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ci6n de la Secretaria de la Presidencia en 1958 se han realiz~ 

do varias tentativas de programar el desarrollo econ6mico en 

forma total o parcial, entre otras y a reserva de detallarlo 

posteriormente, cabe destacar. 

1) El primer Plan Sexenal (1934-1940) elaborado 

por el Partido Nacional Revolucionario con la 

colaboraci6n de técnicos del Gobierno Federal. 

2) El segundo, Plan Sexenal (1941-1946), preparado 

como continuaci6n del anterior. 

3) La Comisi6n Nacional de Inversiones creada en 

1948 por la Secretaría de Hacienda y Crédito P~ 

blico. 

4) El Comité de Inversiones establecido en 1953, 

que también dependió de la SHCP. 

5) La Comisión de Inversiones de 1954 como depen

dencia directa del ?residúnte de la RepGblica. 

Con excepci6n de esta última comisión que constit~ 

y6 el primer mecanismo eficiente de racionalización de inver

siones pdblicas, casi todos estos esfuerzos de planeaci6n y/o 

programación quedaron como deseos bien intencionados debido 
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principalmenté a que se consideraron poco precisos y ambiciosos 

en ocasiones sin coherencia entre ellos. Muchas veces no se to 

maron en cuenta los cambios estructurales que requería la Admi

nistrac16n Pdblica para adecuarlo a las acciones programadas, 

la necesaria correspondencia entre el presupuesto y el plan. 

A partir de 1958, la Secretaria de la Presidencia -

fue encargada de la formulaci6n de planes nacionales de desa-

rrollo econ6mico. En 1961 se constituyó la Comisi6n Interse-

cretarial encargada de la formulaci6n de planes, integrada por 

las Secretarias de Hacienda y Crédito Püblico y de la Preside~ 

cia. Esta comisi6n elaboró el "Plan de Acci6n Inmediato" para 

1962-1964 y el "Programa de Desarrollo Econ6mico y Social de 

México" para 1966-1970, que no fue hecho del conocimiento del 

sector pdblico para su instrumentaci6n. En 1971 la subcomisión 

de Inversi6n financiamiento, dependiente de la Comisión Inter

secretarial, fue la encargada de la formulaci6n de planes de -

desarrollo y se integr6 por dependencias de la Secretaría de -

Hacienda y crédito Pdblico y de la Presidencia. Su función -

principal en el Sexenio 1970-1976 consistió en elaborar el pr~ 

1rama de Inversiones y Gasto Corriente del sector pdblico y -

asegurar su financiamiento, para ello organiz6 mecanismos de 

participaci6n en los sectores de energéticos, comunicaciones 

y transportes, agropecuarios y otros. 

Asimismo, se crc5 la Comisión Tripartita (Gobier~= 

obreros y empresarios), bajo la coordinaci6n del Secretario -
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del Trabajo y Previsi6n Social, para aumentar la coordir.aci6n 

y la eficiencia en diversos sectores de actividad y regiones, 

se establecieron otras comisiones y consejos como la Industria 

Azucarera, las zonas áridas, la zona HUich::>l, el comercio exte 

rior, los puertos marítimos y la ciencia y tecnología entre m~ 

chos otros. Asimismo, se crearon, en la Secretaría de la Pre

sidencia las direcciones generales de Estudios Administrativos 

y de Estudios Econ6micos al desaparecer la de Planeaci6n Secto 

rial y Regional, y la del Plan General del Gasto P~blico. 

Sin embargo, aGn despu~s de estas comisiones, cons~ 

jos y coordinaciones, no existi6 un mecanismo suficientemente 

definido y general que instrumentara un programa nacional de -

desarrollo. 

II.2 Objetivo General 

Sentar las bases institucionales necesarias para d.!_ 

señar, compatibilizar, financiar, implementar, controlar y ev~ 

luar los programas de actividades de las entidades del sector 

rGblico federal. 

II.3 Objetivos Particulares 

corto y Mediano Plazos: 

- Integrar el sistema de programaci6n del sector pú-
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blico federal, estableciendo las relaciones de coordinación ne 

cesarias entre las Unidades de Programación de las entidades 

del sector público y mecanismo normativo central que se esta-

blezca. 

- Disponer de mecanismos de participación para efec--

tos de programación a nivel regional y sectorial. 

- Conocer la cantidad y el grado de preparación del 

personal con que cuenta el sector p~blico en materia de progr~ 

maci6n. 

- Motivar a los funcionarios y empleados para que Pª! 

ticipen responsablemente en la programaci6n del desarrollo. 

- Desarrollar los recursos humanos necesarios para -

llevar a cabo las actividades relacionadas con la programación 

del desarrollo. 

II.4 Mecanismo 

Institucionalizaci6n de la Comunidad Programadora. 

- La Comunidad Programadora se integr6 por todas las 

dependencias de carácter ejecutivo del sector público federal 

y que servirá para proporcionar un amplio marco de participa

ción general y que permitirla: 
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a) Formular objetivos generales. 

b) Propiciar que los diversos organismos, conjun

tamente asuman responsabilidades en lo que re~ 

pecta al desarrollo de programas de acuerdo a 

objetivos señalados. 

c) Ajustar entre s! todos los programas, en su -

conjunto, antes de su implantaci6n. 

La comunidad programadora se apoyaría en un Secre

tariado T~cnico que se integraría tanando como base la subco

misi6n de Inversi6n-Financiamiento para asegurarse que la pr~ 

gramaci6n está estrictamente ligada a los presupuestos de in

versi6n y operaci6n. Acuerdo publicado en el Diario Oficial 

del 27 de febrero de 1971. 

III. RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO. 

III.l Consideraciones Previas. 

Durante este período 1970-1976 el sector pGblico e~ 

periment6 una acelerada expansi6n en sus erogaciones, como co~ 

secuencia de un crecimiento en su estructura. Los gastos pre

supuestales para el período 1965-1969 registraron un incremen-

to de una tasa anual de 13.2%. Los ingresos efectivos por su 

parte, tuvieron un crecimiento anual de 10.9%. 
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El gasto público total,~/ a su vez, regis

tr6 un incremtneo anual de 11.3% para el período 965-1969, mien 

tras que el Producto Interno Bruto creci6 a un ritmo anual de 

10.5%. 

En el per:l'..odo de l96j-l969 el gasto corrie~ 

te efectuado dentro del total del gasto público fue de 70%. Es

te antecedente hizo patente la necesidad de establecer mecaní.s-

mos que permitieran regular esta situaci6n, sin recurrir a em-

pr~stitos del extranjero. 

Para ello el titular del Ejecutivo gir6 in~ 

trucciones a las Secretar:l'..as de la Presidencia y Hacienda y Cr~

dito Público, para que estas solicitaran a las secretarías y De

partamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas 

de participación estatal sus programas de inversiones y gasto 

corriente para todo el sexenio, y sentar as:I'.. las bases para que 

la Subcomisi6n de Programaci6n de Inversi6n y Financiamiento com 

patibilice, evalúe y autorizara los programas de gasto del sec

tor público. 

!I Fuente: Cuentas de la Hacienda Pública Federal. Cifras a 
precios corrientes. 
Gastos e Ingresos Presupuestalbes Efectivos. No incluye 
cancelaciones ni contrataciones de deuda. 
Gasto Público Total. Incluye gastos corrientes, gastos de 
capital y deuda pública. 
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Es importante señalar que aún con este mee~ 

nismo de control, la utilización de las técnicas presupuestarias 

de las dependencias imped1a el logro de los objetivos gubername~ 

tales que se persiguen a través del gasto. El tipo de presupue~ 

to que se empleaba, no facilita su util.izaci6n como instrumento 

de programación, principalmente porque sólo estaba diseñado para 

efectos de control financiero. Sus principales limitaciones son 

las siguientes:!/ 

• 

a) consist!a en un simple desglose admini~ 

trativo con asignaciones de costo, no 

se especificaba con sufieciente claridad 

la finalidad del gasto en fucnión de pr~ 

gramas gubernamentales. 

b) Se carec!a de metas cuantificables y de-

finidas y de elementos que permitieran 

identificar los programas de acción. 

c) No se fundamentaba en objetivos claros 

que permitieran formular las previsiones 

anuales. Se hacían en base a las asign~ 

ciones para cada una de las unidades ad-

ministrativas, sin hacer referencia a 

las actividades, programas y proyectos 

por realizar. 

!/Tomados del documento "Memorias de las reuniones de Comités 
Técnico-Consultivos". Reunión de los reoresentantes de las 
Unidades de Programaci6n, 18 de marzo de- 1973 en oaxtepec, Mor. 

69 



d) Se carec!a de un sistema de normas y coeficie_!! 

tes de control que sirvieran para evaluar la 

productividad actual de los recursos del Sec--

tor PGblico. Es por ello que no pod!an planea~ 

se prop6sitos definidos ni cuantificar las me

tas de elevaci6n de ia productividad, y dificul 

taba el conocimiento del impacto de los recur-

sos humanos empleados y del gasto pOblico como 

impulsor de la econan!a. 

e) Se registraban asiqnaciones presupuestales red~ 

cidos, con el fin de presentar un equilibrio --

presupuesta! de ingresos y egresos. En conse--

cuencia el gasto ejercido resultaba mayor al --

previsto, para 1969 la diferencia entre estos 

alcanz6 la cifra de 32 mil millones de pesos~/ 

Estos y otros problemas impedían que los presupue~ 

tos funcionaran como instrumentos adecuados para la programa-

ci6n. 

En mayo de 1971 el titular del ejecutivo acord6 

que las dependencias federales presentaran a la SHCP sus ant~ 

proyectos de Presupuesto de Egresos a más tardar el lo. de o~ 

tubre de cada año y los organismos descentralizados y empre--

S/ 
- Fuente: Cuentas de la Hacienda PGblica Federal 1969. 
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sas de participación estatal lo hicieron el lo. de septiembre 

del año anterior a su ejercicio. Esta modificación perrntiría 

integrar oportunamente el presupuesto y disponer de un plazo 

mayor para estudiar y aprobar los proyectos de gasto. Para 

el ejercicio de 1972 se modificó la estructura tradicional de 

presentación del presupuesto, ya que se presentó el presupue~ 

to total de gastos que incluia, tanto el gasto corriente que 

se preve con cargo a los ingresos ordinarios del Estado ccxno 

el gasto de inversi6n que se realiza parcialmente con cargo a 

los ingresos ordinarios y, en parte, con cargo a los recursos 

procedentes del crédito. 

III.2 Objetivo General 

Establecer mecanismos permanentes de carácter obj~ 

tivo para la proqramaci6n, coordinaci6n, financiamiento, con

trol y evaluación del gasto pGblico, tanto en los aspectos de 

inversión como en los de gasto corriente. 

III.3 Objetivos Particulares 

III.3.1 Corto Plazo: 

Consolidar y reestructurar a la Subcomisión de Pr~ 

gramaci6n de inversión y financiamiento, dotándolo de facult~ 

des complementarias para la programación del gasto corriente. 

Eventualmente, podría formar parte de esta Subcomisión el Co

mité para el mejoramiento de la Contabilidad POblica (Véase 

programa X). 
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III.3.2 A Mediano Plazo: 

Determinar los criterios para la operaci6n del me

canismo de autorización y control del gasto corriente, compl~ 

mentarlo al de programaci6n y evaluaci6n de inversiones que -

finalmente permita consolidar el control del gasto pGblico en 

su conjunto. 

III.4 ~ecanismo: 

Establecer grupos de trabajo y comités técnicos se~ 

toriales y regionales que auxilien a la Subcomis16n de Progra

maci6n de Inversión y Financiamiento para el mejor desempeño 

de sus funciones. 

siguiente: 

El orden de los trabajos de la Subcomis16n fue el 

a) En una primera eta~a, autorizar y controlar s~ 

lo los incrementos anuales del gasto corriente 

de las entidades del sector pGblico. 

b) Determinar cuáles partidas o renglones del ga~ 

to corriente, serían sometidos al proceso de -

autorizaci6n y control. 

c) Determinar cuáles entidades y con que orden se 

someterán a la autorizaci6n y control de sus 

gastos corrientes. 
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d) Introducir paulatinamente la utilizaci6n de té~ 

nicas presupuestarias que permitan la programa

ci6n, evaluaci6n y control del gasto. 

e) Autorizar y controlar la totalidad del gasto p~ 

blico del sector püblico. 

IV. ES'l'RUCTURACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y ES

TADISTICA. 

IV.l Consideraciones Previas: 

La información estadística además de su conocida 

utilidad para el registro y análisis de los fen6menos econ6m! 

cos y sociales, constituye un instrumento indispensable para 

la planeaci6n, programaci6n y control de las operaciones en 

la gestión administrativa. 

Du~ante el periodo 1970-1976 el Servicio Nacional 

de Estadística dependiente de la Secretaría de Industria y C~ 

mercio, hacía un acooio considerable de datos pero tenía alg~ 

nas deficiencias. Entre ellas cabe citar la inexistencia de 

series estadísticas para conocer la importancia y las caract~ 

r!sticas de varios problemas nacionales, el retraso en su pu

blicación, los imprecisos criterios de confidencialidad que 

limitan el aprovechamiento de gran cantidad de información, y 

la más destacada, la falta de criterios, métodos y procedimie~ 

tos de trabajo que hicieran compatibles los datos producidos 
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por las dife~entes entidades del sector pablico y privado que 

producen o acopian tales datos. 

Así, al lado del Servicio Nacional de Estadística, 

se cre6 el Sistema de Informaci6n del Banco de ~éxico, orien

tado a la estructuraci6n de las cuentas nacionales. Posterior 

mente se realizaron diversos planteamientos destinados a es-

tructurar un sistema nacional de informaci6n, pero desvincula 

do de los existentes. 

Esta situación, aunada a la importancia manifiesta 

de la informaci6n estadística hizo dela estructuración del -

sistema de información y estadística un programa de la Refor

ma Administrativa. 

IV.2 Objetivo General: 

Lograr la integración de un sistema nacional de in 

formación y estadística que asegure el acopio y proceso de es 

tadística con el grado de con{iabilidad y oportunidad necesa

rias que requiere la programación del desarrollo económico y 

social del país. 

IV.3 Objetivos Parciales: 

IV.3.1 A Corto Plazo: 

Integrar un Comité Técnico Consultivo de las unida 
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des de Información y Estadística que diagnostique las deficien 

cías del Servicio Nacional de Estadística, establezca los pri~ 

cipales criterios para su rccstructurací6n y recomiende las -

normas, estándares y criterios generales para el acopio, proc~ 

samiento y difusi6n de las estadístic::as. El Comité se integró 

con la Secretaría de Industria y Comercio, de la Presidencia y 

el Banco de México. 

IV.3.2 A ~ediano Plazo: 

Disponer de la informaci6n básica mejorada que per

mita la programaci6n de las actividades del sector público fe

deral y coadyuve a la ~rogramación ~el desarrollo econánico y 

social del país, así corno para racionalizar el proceso de toma 

de decisiones. 

IV.3.3 A Largo Plazo: 

Conseguir la reestructuraci6n org~nica y la moderni 

zaci6n de los m6todos y procedimientos de trabajo de las unida 

des de in(ormaci6n y estadística de las entidades del sector 

público, en raz6n de la integraci6n de un organismo normativo 

de información y estadística que coordine las actividades que 

en materia de estadística realizan las distintas de~endencias 

del sector público. 

V. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ORGANIZACION Y '.\1ETO

DOS. 
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V.l Consideraciones Previas: 

Durante el periodo que nos ocupa el sector pGblico 

contaba con una estructura administrativa muy amplia, m§s de 

quinientas entidades. Esta estructura surgió para atender c~ 

yunturalmente a necesidades económicas y sociales del pais. 

Por lo tanto no obedeció a un plan preconcebido ni a una vi-

sión de conjunto del sector pGblico. 

Asimismo, dentro de las dependencias se reproducía 

el mismo fenlSmeno y se creaban diversos 6rganos internos que 

resultaban duplicatorios y descoordinados. 

Por su parte los sistemas, procedimientos y opera

ciones de la administración pablica se ven!an estableciendo de 

manera empírica, dado que la mayor!a de las dependencias no 

siempre contaban con unidades asesoras para el análisis y la 

planeaci6n administrativos. As!, no se ha podido estudiar y 

analizar de manera general la organización y el proceso de las 

actividades, ni prever las medidas que habría de requerir el 

desarrollo de la acción gubernamental. Por la misma raz6n tam 

poco se empleaban instrumentos y técnicas administrativas para 

lograr la óptima utilización de los recursos. 

La proliferación de entidades y lo complejo de sus 

organizaciones internas generaron una lenta y confusa canali

zación de los asuntos y trámites, lo que generó pasividad y -
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falta de inserés que se traducía en uno de los obstáculos más 

significativos para la realización de los programas y objeti

vos. 

Las Secretarías '/ Denartamentos de Estado, por su 

parte, y debido a muy diversos motivos, carencia de presupue~ 

to falta de control central, etc., no cUP.lplían con algunas de 

sus funciones o las realizaban en forma parcial y en ocasio-

nes cumplían con otras funciones que no les correspondían, pl11!!. 

teando así concurrencias y duplicariones. Este fenomeno tam

bién se presentaba internamente en cada dependencia. 

En el diagn6stico hecho por la Secretaría de la -

Presidencia en 1971 anotaba "La administraci6n pGblica ha ob

servado en el tiempo una clara tendencia a la centralizaci6n 

sobre todo en el proceso de toma de decisiones. Esta se pre

senta tanto desde el punto de vista geográfico, como en el á~ 

bito interno de cada dependencia. Existen instituciones, por 

ejemplo, cuyas oficinas se localizan exclusivamente en el Dis 

trito Federal, lo cual obligó a los residentes de las entida

des federativas a ocurrir a la capital de la RepGblica, causá~ 

doles erogaciones adicionales e infructuosas en la mayoría de 

los casos." 

Esta excesiva centralizaci6n de la autoridad -

dentro de las mismas dependencias ocasionaba grandes demoras 

en el trámite de los asuntos, ya que los funcionarios de menor 
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jerarquía y las autoridades regionales y locales generalmente 

no cuentan con una efectiva delegaci6n de autoridad para la -

toma de decisiones. 

El hecho de que los altos funcionarios distraigan 

gran parte de su tiempo en el desahogo de actividades de rut~ 

na, consecuentemente implica que no dispongan del necesario 

para la buena direcci6n de sus áreas de trabajo. 

Por su parte, algunas personas que acuden a las -

oficinas pablicas suelen quejarse del exceso de papeles, trá

mites engorrosos, falta de informaci6n y orientaci6n, etc. La 

dimensión de .este tipo de problemas se acrecienta por la fal

ta de sistemas de informaci6n y orientaci6n adecuados, que 

permitan al pGblico efectuar sus gestiones. 

V.2 Objetivo General 

Adecuaci6n y simplificaci6n de la estructura y fu~ 

cionamiento administrativo de las entidades pGblicas, para -

elevar su eficiencia y productividad, buscando al mismo tiem

po mejorar la atenci6n que en ellas viene otorgando al pGbli

co. 

V.3 Suboroqrama, Revisi6n y Adecuación de la Org~ 

nizaci6n 
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V.3.1 Objetivos Particulares 

A Corto y Mediano Plazos: 

a) Realizar el diagn6stico sobre la distribuci6n -

de funciones entre las dependencias del sector 

~fiblico y de su efectivo cumplimiento, precisa~ 

do aquellas que se duplican, se realizan parcial 

mente o no se llevan a cabo, as! cerno detecta1.::lo 

las áreas que se obstaculizan o contraponen. 

b) Contar con una clasif icaci6n sistemática de to

das las instituciones que integran el sector p~ 

blico conforme a criterios jurídicos, administr~ 

tivos y económicos, delimitando claramente su n~ 

turaleza y ámbito de competencia, y formular las 

recomendaciones pertinentes. 

e) Revisar la estructura, funcionamiento y eficacia 

de las comisiones intersecretariales y mixtas -

que se han establecido, recomendando en cada ca

so las medidas que deban adoptarse para que al-

caneen efectivamente los prop6sitos con que fue

ron concebidas. 

d) Mantener actualizado el Manual de Organizaci6n -

del Gobierno Federal a fin de que cumpla su im-

portante funci6n informativa y de coordinaci6n, 

señalando las principales atribuciones y funcio 
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cia a trav~s de su respectiva Comisi6n Interna de Administra

ci6n y apoyados técnicamente por las Unidades de Organizaci6n 

Y Métodos y de Programaci6n esta tarea será coordinada por la 

Secretaría de la Presidencia y del Comité Técnico Consultivo 

de UOMs. 

V.5 Subprograma, Revisi6n y Adecuaci6n de los Pro 

cedimientos Básicos de Trabajo 

V.5.1 Objetivos Particulares 

A Corto y Mediano Plazos: 

a) Efectuar la revisi6n de los sistemas administr~ 

tivos de carácter general en el sector pGblico 

e incorporar aquellas medidas que permitan su 

simplificaci6n y aumento de eficacia. 

b) Establecer dentro de las dependencias del sec

tor gubernamental, programas de relaciones pG

blicas que permitan mejorar la imagen de la a!! 

ministraci6n, mediante la implantaci6n de sis

temas de orientaci6n e informaci6n al pdblico 

que faciliten sus gestiones y trámites. 

V.5.2 Mecanismos: 

La revisi6n de los asoectos microadministrativos -
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será tarea de la Canisión Interna de Adrninistraci6n de cada 

dependencia, promovida y apoyada por sus respectivas UOMs y 

coordinadas en su conjunto por la Secretaría de la Presiden

cia. 

V.6 Subprograma, Descentralizaci6n Administrativa 

de la Acción Ptiblica Federal 

V.6.1 Objetivos Particulares 

A Corto y Mediano Plazos: 

a) Determinar políticas de aplicac16n general en 

las dependencias del sector pablico que penni

tan contrarrestar el problema de la centraliza 

ción excesiva de autoridad en funcionarios de 

nivel directivo, precisando la amplitud y dis

crecionalidad de las decisiones y resoluciones 

que requieran la autorizaci6n directa de un -

funcionario pOblico, en los diversos niveles 

administrativos. 

b) Determinar dentro de cada dependencia, los asu~ 

tos que podrían exigir el desplazamiento 

de quienes requiriendo un servicio o la tramita 

ci6n de un asunto no radiquen en la capital del 

país, proponiendo a la vez, la descentralización 

más conveniente y el establecimiento de agen--
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cías desconcentradas con suficiente autoridad 

para resolver localmente los asuntos que asi 

lo necesiten. 

V.6.2 ~ecanismos: 

Los aspectos microadministrativos serán atendidos 

por los instrumentos y mecanismos internos de reforma admin'~ 

trativa de cada dependencia, las soluciones de tipo macroadm! 

nistrativo ser&n pranovidas y coordinadas, en su caso, por la 

Secretaria de la Presidencia, contando para ello con la part! 

cipaci6n de las distintas instituciones. 

V.7 Señalamiento de los Aspectos Minimos que Debe 

r~n Contemplar los Programas Internos de Re-

forma Administrativa de cada Dependencia del 

Sector Público Federal 

V.7.1 Instrumentaci6n de los ~ecanismos de Reforma 

Administrativa: 

Los titulares de cada dependencia pGblica deben es

tablecer a la brevedad, el adecuado funcionamiento de: 

a) La Comisión Interna de Administraci6n (CIDA) 

bl La Unidad de Programación (UP) 

el La Unidad de Organizaci6n y ~étodos (UO~l 
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As! como proceder a la designaci6n de enlaces con 

la Secretaría de la Presidencia y de oarticipantes en los dis 

tintos Comit~s Técnico Consultivos y otros mecanismos de par

ticipación. 

V. 7. 2 Programaci6n: 

Cada unidad administrativa u operativa de las depe!!_ 

dencias del Ejecutivo deber& determinar sus objetivos y metas 

y formular los programas que le permitan alcanzarlos, con el 

auxilio y coordinaci6n de las unidades de programación. 

V.7.3 Revisi6n de Organización: 

Para aumentar la ~roductividad y eficiencia adminis 

trativa de las dependencias, ser~ necesario que con la supervl 

si6n de la CIDA y el auxilio de la UP y la UOM, cada unidad in 

terna proceda a: 

a) Precisar claramente sus objetivos 

b) Revisar y, en su caso, determinar sus funciones 

c) Revisar y, en su caso, determinar la estructura 

d) Formular manuales de organización 

V.7.4 Revisi6n y Actualizaci6n de las Principales 

Disposiciones Legales y Reglamentarias. 
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Todas las dependencias deberán realizar con auxilio 

de sus unidades de consulta jurídicd, una revisi6n de las pri~ 

cipales disposiciones jurídicas que sean aplicables a su depe~ 

dencia, ast como su reglamento interior, circulares, nonnas y 

demás disposiciones reglamentarias internas con el prop6sito -

de actualizarlas al buen funcionamiento de las dependencias. 

V.7.5 Revisión y Adecuación de los Procedimientos 

Básicos de Trabajo: 

Para aumentar la prouuctividad y eficiencia adminis 

trativa de las dependencias será necesario que, con la superv! 

si6n de la CIDA y el auxilio de la UP y la UOM cada unidad in

terna proceda a: 

a) Revisar y, en su caso, determinar las activida

des que les permitan cumplir sus objetivos y 

funciones. 

b) Diagnosticar y programar la simplificaci6n de 

los procedimientos que se refieren a sus activi 

dades básicas. 

V.7.6 Promoción de la Descentralización Operativa 

Las dependencias del Ejecutivo deberán,a fin de 

atender en forma expedita los servicios, descentralizar sus -
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mejoramiento administrativo que permitan cumplir, en la forma 

más productiva, los objetivos y metas de los programas de la 

dependencia, as! como optimizar el gasto corriente y de capi

tal de la misma, para lo que deberá determinar las polrticas 

referentes a la adquisici6n, uso, aprovechamiento, conserva-

ci6n y disposici6n de bienes muebles e inmuebles, otorgando 

prioridad a: 

a) La rentabilidad de equipos de alto costo, tales 

como: computadoras, maquinaria pesada y veh!cu

los. 

b) La construcci6n, arrendamiento y localizaci6n 

de los edificios y locales destinados a los ser 

vicios pGblicos. 

Las CIDA de cada depend~ncia deberán decidir sobre 

aquellos aspectos que permitan: 

a) Aumentar y mejorar la calidad de los servicios 

b) El desarrollo de programas para la orientaci6n 

al pGblico 

c) El desarrollo de programas para suministrar la 

informaci6n que el oúblico requiere 

d) La simplificaci6n de los trámites que permitan 

minimizar el lapso necesario para atender al -

público 
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V.7.10 Proposici6n de Reformas Macroadministrati

vas: 

Todas las dependencias del Ejecutivo deberán deter

minar los problemas que obstaculizan el eficaz desarrollo de 

sus programas y el logro de sus metas, y cuya resolución sale 

del ámbito interno de cada dependencia, proporcionando dicha -

informaci6n a la Secretaría de la Presidencia a fin de que es

ta promueva los mecanismos necesarios para su estudio y la pr~ 

posici6n de alternativas para su soluci6n, mismas que habrán 

de someterse a la consideraci6n del titular del Ejecutivo. 

Por·otra parte, cabe destacar que a fin de analizar 

los programas y subprogramas anteriormente señalados se cele

braron tres reuniones de los jefes de las Unidades de Organi

zaci6n y M~todos del Sector Pdblico Federal. 

En la primera celebrada en Oaxtepec, Mor. los días 

29, 30 y 31 de julio de 1971, se convino en formular algunas 

recomendaciones sobre los mecanismos para implantar programas 

mínimos de reforma administrativa en las dependencias del Ej~ 

cutivo Federal. 

Estas recomendaciones básicamente comprend!an y -

aceptaban los mecanismos propuestos en el plan general para el 

desarrollo de los programas de reforma y propon!an solo herra-
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mientas auxiliares y mecanismos operativos para la ejecuci6n 

de programas específicos que atendieran a problemas inaplaza

bles y su adecuada difusi6n. 

En la segunda reunión celebrada en Atlihuetzia, 

Tlax., los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1971 se formularon 

recomendaciones sobre planeación y metodología en Organización 

y M~todos, Capacitación de personal y sensibilizaci6n de fun

ciones y empleados para los trabajos de Reforma Administrativa, 

en los que principalmente se consideraba la necesidad de elab~ 

rar un plan de trabajo para las UOMs y aprobación de la CIDA, 

as! corno de los medios internos y externos para formularlo. 

En la Gltima reunión celebrada en Poza Rica, Ver., 

los días 25,26, 27 y 28 de abril de 1972, analizaron y recome~ 

daron los acuerdos para impulsar la descentralización adminis

trativa; la realización de estudios de reforma con criterios 

sectoriales, el intercambio de información entre las Unidades 

de Organización y Métodos y la integración adecuada de los me

canismos de reforma administrativa. 

Por su parte, el ejecutivo apoya los trabajos real! 

zados hasta entonces al publicar en el "Diario Oficial" de la 

federación los acuerdos del 13 de marzo de 1973 y en los que 

dispone que todas las dependencias procedan a implantar las ~~ 

didas necesarias, delegando facultades en funcionarios subal-

ternos, para la más ágil toma de decisiones y trami taci6n de 

89 



acuerdos: y establecer sistemas rle orientaci6n e informaci6n 

al público. 

VI. REVISION DE LAS BASES LEGALES DE LA ACTIVIDAD 

PUBLICA FEDERAL. 

VI.1 Consideraciones Previas: 

La estructura y los procedimientos de trabajo de 

las diferentes instituciones se encuentran establecidas en un 

sinnlhnero de disposiciones jur!dicas. 

La falta de una depuraci6n y actualización de las 

normas legales reglamentarias y administrativas del ~ector p~ 

blico, ocasionaba que los nuevos ordenamientos les resultasen 

duplicatorios o contradictorios, respecto a disposiciones an-

teriores que no habían sido expresamente abrogados, lo que ge

neraba imprecisi6n jur1dica en las relaciones de la Adminis--

traci6n Pública. 

La Ley de Secretarías y De~artamentos de Estado~/ 

no recoge las atribuciones de todas las dependencias centra-

les del ejecutivo, por ejem~lo, hasta 1971 no se había defin! 

do la situaci6n jurídica del Departamento de la Industria Mi-

litar y la Procuraduría General de la Reoablica, que fue rec~ 

gida en 1934 por la Ley de Secretar!as y departamentos de Es-

tado, pero no en las posteriores. 

~/En la actualidad Ley Orgánica de la Administraci6n Pública 
Federal. 
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Asimismo, es común que la regulación de una misma 

actividad se encuentre dispersa en innu~erables disposiciones 

legales. La facultad de intervenir en la producci6n, distri

buci6n y consumo cuando afectan la cconomfa del país, por eje~ 

plo, aunque asignada en lo general por la Ley de Secretarías 

y Departamentos de Estado a la Secrctarfa de Industria y Come~ 

cio se encuentra regulada también por la Ley de Industrias de 

Transportaci6n, la Ley de Pesca, el Reglamento para la Ley de 

cerillos y Fósforos, asf como por diversos decretos de la In

dustria ~olinos del Trigo, artículos de porcelana, seda y, 

además los acuerdos que se han dictado sujetos a programas de 

integración. 

Existen ocasiones en que •ina misma ley sirve de ba 

se para regular en forma imorecisa las funciones de dos o más 

dependencias. Tal es el caso de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación, de la que derivan sus atribuciones, indistinta

mente, las actuales Secretarías de Obras Pablicas y de Comun~ 

caciones y Transportes. La falta de claridad al res~ecto ha 

generado duplicaciones innecesarias y constantemente, conflic 

tos de competencia. 

Existen tambi~n materias o funciones en las que 

por no haberse expedido el reglamento respectivo, han dado lu 

gar a las llamadas lagunas de la ley. Algunas Secretarias y 

Deoartarnentos de Estado carecen, en ocasiones, de un reglame~ 

to interior que se;ale claramente la distribuci6n de compete~ 
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cias y la delegaci6n de autoridad entre los principales nive

les jerárquicos, lo que genera internamente problemas de im-

precisi6n y falta de coordinaci6n. 

No siempre existen criterios uniformes para la ela 

boraci6n de disposiciones similares y canunes a dos o más de

pendencias. Tal es el caso de los reglamentos interiores, -

los de escalaf6n y de las condiciones generales de trabajo. 

Esta situaci6n provoca diferencias y contradicciones importa~ 

tes entre la ley general y los modos en que debe aplicarse -

dentro de cada esfera administrativa. 

Parte de esta problemática se repite, tambi~n den

tro del marco interno de cada dependencia. La compleja legi~ 

laci6n aplicable genera en muchas de las instituciones pGbli

cas los mismos fenómenos de duplicación y contradicci6n. 

VI.2 Objetivo General: 

Compilar y analizar las normas jurídicas que rigen 

la actividad administrativa del Poder Ejecutivo. Proponer a 

su titular las medidas que permitan contar con un sistema ju

rídico administrativo coherente y que responda a los requeri

mientos de la actual estrategia del desarrollo econ6mico y so 

cial del !=>aís. 
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VI.'3 Objetivos Particulares 

A Corto y Mediano Plazos: 

a) Establecer el Comit~ T~cnico Consultivo de No~ 

mas Jur!dicas, que ser!a coordinado por la Se

cretar!a de la Presidencia. 

b) Compilar y analizar por entidades, sistemas y 

sectores las normas jur!dicas que regulan la -

actividad de los organismos del Ejecutivo Fede 

ral. 

c) Determinar la existencia de duplicaciones o -

falta de coordinaci6n, lagunas de la ley, obso 

lecencias, indeterminaci6n de campos de activ! 

dad y existencia de funciones imprecisas. 

d) Promover la creaci6n de Comisiones de Análisis 

de Normas Jur!dicas dentro de cada dependencia, 

para que realicen el estudio de la legislaci6n 

que rige sus actividades y sometan a sus titu

lares las posibles modificaciones, enriqueci-

mientos o abrogaciones que se crean pertinen-

tes. 

e) Publicar y mantener actualizado el prontuario 

de Dis~osiciones Jurídicas de las Secretarias 

y Departamentos de Estaao. 
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f) Compilar y revisar las disposiciones jurídicas 

que regulan la estructura y funcionamiento de 

los organismos descentralizados y empresas de 

participaci6n estatal, y publicar las Bases le 

gales de estas entidades. 

g) Promover la revisi6n de los instrumentos jurí

dicos de creaci6n de las comisiones intersecr~ 

tariales y mixtas existentes, para determinar 

en cada caso su vigencia y adecuaci6n adminis

trativa, as! como proponer las medidas que de

ban tomarse para que efectivamente sirvan de -

mecanismos de coordinación entre las entidades 

del sector pdblico. 

h) Proponer criterios homog~neos para la elabora

ción de instrumentos similares y canunes a va

rias dependencias, entre otros, el Reglamento 

Interior, el de Condiciones Generales de Traba 

jo y el Escalafonario. 

i) Promover la investigación de los antecedentes 

hist6rico-jurídicos de las dependencias del Po 

der Ejecutivo Federal. 

A Largo Plazo: 

a) Analizar exhaustivamente la legislación que se 
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ha expedido para regular las actividades del 

Ejecutivo Federal, en funci6n de instituciones, 

sistemas y sectores, con objeto de determinar 

si sobre una misma materia existen ordenamien

tos vigentes que no han sido abrogados. 

b) Analizar las disposiciones jurídicas que regu

len la estructura y funcionamiento macroadmini~ 

trativo de los organismos descentralizados y e~ 

presas de participación estatal, para proponer 

lineamientos básicos comunes, en su organiza-

ci6n y funcionamiento. 

e) .Promover la codificación de las disoosiciones 

jurídicas del Sector P1lblico. 

VI.4 ~ecanismos: 

1.- Comité T~cnico Consultivo de Normas Jurldicas 

del Sector Central que fue integrado por los 

directores jurldicos del Sector Central, la -

Procuraduría General de la RepGblica y la Di-

recc16n General de Estudios Administrativos. 

2.- Comit~ T~cnico Consultivo de Normas Jurldicas 

del Sector Descentralizado, integrado por los 

directores o asesores jur!dicos del sector re

ferido. 

95 



3.-· Ccmisiones Jurídicas internas de cada depende~ 

cia, oara que con el asesoramiento de sus res

pectivas direcciones, detecten obsolecencias, 

lagunas y obstáculos legales y propongan las -

meñidas pertinentes que permitan la coordina-

ci6n a el desempeño de las atribuciones corres 

pendientes. 

Cabría destacar que a efecto de pranover este 

programa y otros estrechamente ligados el 27 de diciembre se 

decretaron algunas reformas a los artículos 26 y 28 de la ley 

de Secretarías y Departamentos de Estado, en los que de manera 

general se promueve la revisión de su legislaci6n y adem~s obl:!, 

ga a los titulares de las dependencias a expedir los instrume~ 

tos de apoyo administrativo - Manuales de Organizaci6n, de Pro 

cedimientos, Sistemas de Canunicaci6n, etc. - y mantenerse pe~ 

manentemente actualizados. 

VII REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION 

Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PU

BLICO. 

VII.l Consideraciones Previas: 

Como resultado del primer diagn6stico realizado me-

;• .rnte una investigación de la Direcci6n General de Estudios 

· ·lnii.nistrativos en 1970 y tomando como muestra un mill6n de em 
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pleados y funcionarios de las distintas dependencias, se for

mul6 un cuadro general de los principales problemas que con-

fronta la administraci6n de Recursos Humanos en el Sector Pú

blico y que resumimos de la siguiente manera: 

Los objetivos de la administración de recursos huma 

nos no están definidos en forma clara y precisa y, por lo ta~ 

to, se carece de una política de ~rsonal congruente que com-

prende desde el ingreso hasta la separación del empleado pú-

blico y que abarque todas las situaciones de ascensos, promo

ciones, traslados, compensación, estímulos y desarrollo, en-

tre otras, que se suscitan en la relación entre el Estado y 

sus servidores. 

Las disposiciones legales vigentes son adecuadas en 

lo general. En principio, la Constitución otorga a los servi 

dores del Estado todas las garantías que reclama un sistema -

de personal público. Sin embargo, todavía se carecía de un -

6rgano normativo central que marque los lineamientos básicos 

conforme a los cuales debería llevarse a efecto esa política 

contenida en las disposiciones de todas las dependencias y -

que preste la asesoría necesaria al Ejecutivo Federal en esta 

materia. las entidades del Sector Público no aprovechan\de -

la manera m!s racional y eficiente las aptitudes de sus recu~ 

sos humanos. Tampoco desarrollan sistemáticamente su capaci

dad potencial para un mejor desempeño futuro, ni disponen de 

los medios que permitan motivarlos económica, social y psicol~ 
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gicamente para satisfacer, en forma adecuada, las legítimas a~ 

piraciones e intereses de los servidores públicos y, al mismo 

tiempo, los requerimientos de la administración gubernamental. 

El Estado prevé constitucionalmente la existencia de 

un servicio civil de carrera para sus empleados de base, fund~ 

mentalmente en la idoneidad y el mérito. No obstante, en for

ma paralela y gradual, se han ido constituyendo en cada depen

dencia prácticas y sistemas viciados que tienden a limitar es

te prop6sito. 

El cumplimiento adecuado del objetivo constitucional 

se ha visto también entorpecido por la ausencia de un mecanis

mo normativo que corrija la dispersión de esfuerzos, la inc~ 

patibilidad de sistemas y ~rácticas, e impida que continúen -

las irregularidades. 

De esta forma, distintos organismos públicos atien

den a aspectos dispersos de la administración de recursos huma 

nos. Por ejemplo; "la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi

co se viene encargando, fundamentalmente de los asuntos relati 

vos al registro de personal federal y el pago de remuneracio-

nes, la de Educación Pública realiza ciertas actividades en el 

campo de la capacitación, el IMSS y el ISSSTE, se ocupan bási

camente del suministro de prestaciones de seguridad social y 

económica para los servidores públicos, la Secretaría del Tra

bajo y Previsión Social está encargada de la vigilancia del co 
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rrecto cumplimiento del Artículo 103 constitucional, y la se

cretaría de Gobernación tiene facultades para abocarse al es

tudio y proposici6n de medidas para las recompensas y estímu

los del sector público . .. 7_1 

Estas diversas actividades, en torno a la adminis-

traci6n de recursos humanos, muchas veces no se encuentran --

coordinadas para favorecer el cometido del sector público en 

conjunto. 

La actitud de los emoleados y funcionarios no siem

pre condicionado por una vocación de servicio. Por lo mismo, 

el tl!rmino "burocracia" se usa a menudo cano sinónimo de len-

titud, corrupción, mal trato, incapacidad de superación y di

vorcio entre el servidor p6blico y el interés coman. 

En virtud a todos estos problemas, la administraci6n 

de recursos humanos del Gobierno Federal ha tenido dos manifes 

taciones negativas: baja productividad de la fuerza de trabajo 

del Estado por una parte, e insatisfacci6n, frustración y fal

ta de adhesión individual a los prop6sitos institucionales, 

por la otra. 

Entre las ~rincipales razones que pueden señalarse 

como causas de la situación anterior, se encuentran las siguie~ 

2./Tomados de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. 
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tes: 

a) El Gobiern~ desconoce en buena medida la magni

tud, capacidad y características actuales y po

tenciales de la fuerza de trabajo que está a su 

servicio. 

b) La inexistencia de un mecanismo de planeaci6n -

de recursos humanos del sector püblico no perm~ 

te determinar si los requerimientos ocupaciona

les actuales por sectores de actividad, niveles 

jerárquicos y posiciones individuales están aoee 

tablemente satisfechos y menos aOn se conocen -

necesidades futuras de personal, ni en lo cuali 

tativo ni en lo cuantitativo. 

e) Existen casos de señalados desajustes entre los 

requerimientos de los puestos y las caracterís-

ticas de quienes los ocupan. En parte, ello se 

debe a que los requisitos de los cargos no están 

claramente definidos. Si bien la oferta de re-

cursos humanos es considerablemente mayor que la 

demanda de servicios personales, salvo en el ca

so de algunas especialidades, y esto hace supo

ner que la mayoría de los puestos del sector pa

blico están satisfactoriamente cubiertos, pero -

en realidad no ocurre as!. 
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d) ¿os sistemas promocionales a escalafonarios, que 

están adecuadamente planteados en su base jurfdl 

ca, se distorsionan en la pr~ctica. La ley da -

prioridad a los conocimientos y a la aptitud, p~ 

ro la forma de aplicación de los reglamentos es

calafonarios actuales hace que, de hecho, se de 

preferencia a la antiguedad como factor decisivo 

de premoción. 

el Aún cuando el Catálogo de Empleos de la Federa

ción se le han hecho modificaciones muy positi

vas tendientes a simplificar la estructura de -

las categorías y de sus correspondientes perceE 

cienes econ6micas, todavía es un mecanismo que, 

en lo relativo a la identificación del conteni

do y responsabilidades de trabajo de los disti~ 

tos puestos, induce a la confusi6n. Como es -

enunciativo y no descriptivo, no permitía iden

tificar en forma suficiente, ni el tipo de tra

bajo ni los requisitos necesarios para su co-

rrecto desempeño. En consecuencia, no siempre 

se sabe, con su grado aceptable, quién resulta 

idóneo para cada puesto. 

f) Por otr.a parte, no se ha considerado expresame~ 

te, los mecanismos de calificación de méritos 

que, en principio, deben constituir las bases -

para efectuar las promociones. 
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g) No existe un sistema integrado para el control 

de remuneraciones que englobe a la totalidad -

del Gobierno Federal. 

h) Al ingresar a sus puestos de trabajo, los servi 

dores pGblicos, difícilmente tienen los conoci

mientos, habilidades y aptitudes deseables y -

exigibles para cada caso. No se realizan los 

esfuerzos suficientemente sistemáticos, coordi

nados y permanentes que permitan resolver este 

problema, desarrollando amplia y suficientemen

te la capacidad y actitud de los recursos huma

nos al Servicio del Estado. 

i) Los salarios nominales básicos de los empleados 

pdblicos aün son reducidos y alejados de la rea 

lidad económica. Para actualizarlos, se recu-

rre a los complementos y compensaciones de dife 

rentes tipos. Pero el manejo presupuestal de -

esos complementos salariales, los criterios con 

que se otorgan y la diluida responsabilidad de 

quienes los autorizan, dan por resultado una e~ 

tructura de remuneraci6n anárquica e inequitat! 

va. 

j) Las prestaciones y los servicios sociales para 

el trabajador son básicamente de dos tipos: por 

una lado, los que presta el ISSSTE y por otro, 
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los que suministra el IMSS. Sin embargo, dichas 

instituciones no forman un sistema unitario y 

compatible. Además, en algunos casos, existen 

otras prestaciones y servicios que en forma ind~ 

9endiente, son suministradas por instituciones 

especialmente del sector descentralizado. En e~ 

tos casos se proteqe a aquellas personas cuyos 

cargos y sueldos están consignados en los presu

ouestos regulares correspondientes, pero se ex-

cluyen a los grupos de empleados sujetos a regí

menes laborales bajo contrato, honorarios y lis

ta de raya. 

k) La mayoría de las unidades administrativas que en 

cada deoendencia se encargan de los asuntos del 

personal, además de tener denominaciones, ubica

ci6n y jerarquías heterog~neas, presentan como c~ 

racterística común la de restringirse a funciones 

rutinarias, tales como el registro de empleados, 

el control de remuneraciones y la aplicación de 

sanciones, principalmente. 

VII.2 Objetivos: 

Los esfuerzos de reforma en materia de administraci6n 

de recursos humanos en el sector 9Gblico deben orientarse al lo 
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gro de objetivos precisos en dos §mbitos: el micro y el macro

administrativo. Estos objetivos son: 

VII.2.1 En el ámbito Macroadministrativo: 

Racionalizar las estructuras y los procesos de admi

nistraci6n de recursos humanos en aquellos aspectos de aplica

ci6n e interés comunes a dos o más dependencias del sector pG

blico. En este enfoque general y los aspectos de control, as~ 

cano los de asesor1a al Ejecutivo Federal. 

VII.2.2 En el ámbito Micro-Administrativo 

Racionalizaci6n de las estructuras y procesos de la 

administraci6n de recursos humanos en cada entidad del sector 

pOblico atendiendo a sus pecualiaridades y problemas espec!f i

cos. 

Para cumplir con los objetivos señalados, es necesa

rio llevar a cabo una serie de acciones especificas orientadas 

al diseño e irnplantaci6n de sistemas para: 

l.- PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS 

2.- EMPLEO (reclutamiento, selecci6n, inducción de -

personal, etc.) 

3.- CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 

4.- ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS 
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5.- PRESTACIONES Y SERVICIOS 

6.- RELACIONES LABORALES 

7. - INFOR."'1ACION PARA LA TO~iA DE DECISIONES 

8.- MOTIVACION 

9.- EVALUACION DEL SISTEMA 

La completa realizaci6n de las tareas impl!citas en 

el diseño, implantaci6n, evaluación y perfeccionamiento de sis 

temas integrales de recursos humanos, tanto para el Gobierno -

Federal como para cada una de sus dependencias, solo puede ser 

concebida en el largo plazo. 

Sin embargo, resulta imprescindible tomar medidas de 

carácter corr€ctivo que, desde luego, quedan comprendidas como 

acciones parciales de las soluciones generales a largo plazo. 

Para ello se propuso el siguiente programa: 

VII.3 Objetivos Particulares: 

a) Crear mecanismos normativos, asesores y operati

vos necesarios, tanto a nivel de cada dependen-

cía como en el sector pGblico en conjunto. 

b) El diseño e implantaci6n de sistemas administra

tivos integrales de personal en las dependencias 

del sector descentralizado. 

c) Diseñar e implantar, en su caso, un sistema inte 
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gral de recursos humanos para el sector central. 

VII.4 Subprograma de Administraci6n de Recursos Hu

manos 

Objetivos 

A Corto Plazo: 

1.- Levantar el censo de recursos humanos del Gobi~ 

nq,Federal, como punto de partida para los de

más programas orientados a reestructurar la ad

ministraci6n de recursos humanos. 

2.- Reforma de las estructuras, objetivos, pol!ticas, 

funciones y m~todos de trabajo de las unidades 

de administraci6n de recursos humanos del sector 

pGblico, atendiendo, en primera instancia, al -

sector central. 

A Mediano Plazo: 

l.- Diseño de opciones sobre estructuras, objetivos, 

pol!ticas y funciones de un posible Organismo 

Central de Personal del Gobierno Federal. 

2.- Formulaci6n de lineamientos básicos para mejorar 

y adecuar la administraci6n de sueldos y sala-

rios de las dependencias del Sector Central y su 
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posible compatibilidad con el descentralizado. 

3.- Elaboración de manuales y gu!as t~cnicas para 

el mejoramiento de la administraci6n de perso

nal en general y de sueldos y salarios en el -

sector pGblico, en particular. 

4.- Establecimiento de la infraestructura e inicio 

del proceso de planeación de recursos humanos 

de la Administración Pfiblica. 

A Largo Plazo: 

Estructuraci6n del sistema de planeaci6n de recursos 

humanos en función de los requerimientos de expansi6n y mejor~ 

miento de los servicios. 

VII.5 Subprograma de capacitac!6n y Desarrollo de -

Recursos Humanos 

Objetivos 

Inmediatos: 

1.- Definición general de los objetivos, la tesis y 

la pol!tica de capacitaci6n para el Gobierno Fe 

deral. 

2.- Constituci6n de un grupo especializado dentro -

del Comit~ T~cnico Consultivo de las Unidades -
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de Administraci6n de Recursos Humanos, con los 

funcionarios responsables de los programas de 

capacitación en las dependencias del Ejecutivo 

Federal. 

A Corto Plazo: 

1.- Investigaci6n de necesidades de capacitaci6n. 

2.- Identificaci6n y cuantificaci6n de los recursos 

de las instituciones gubernamentales especiali

zadas en capacitac16n y los del Sistema Educati 

vo Nacional. 

3.- Definición del programa de capacitación. 

A Mediano Plazo: 

l.- Realización de la investigación de necesidades 

y, con base en esto, planeaci6n de la capacita

ción a nivel micro y macroadministrativo. 

2.- Identificación y establecimiento de prioridades 

de las necesidades. 

3.- Sistematizaci6n de programas de becas en insti

tuciones nacionales y extranjeras. 

4.- Formulaci6n de programas espec1ficos y configu

ración de las estrategias adecuadas para su rea 
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lizaci6n. 

A Largo Plazo: 

1.- Determinaci6n de los requisitos y de las limit~ 

cienes para ubicar este programa dentro del con 

texto del sistema integral de la administraci6n 

de los recursos humanos a nivel micro y macroad 

ministrativo. 

2.- Formular las recomendaciones para normar laori~ 

taci6n de los programas de capacitación a nivel 

micro y macro. 

3.- Producci6n de guías t~cnicas para regular la ca 

pacitaci6n en sus fases: 

3.1 Adiestramiento para el ingreso. 

3.2 Adiestramiento en el puesto. 

3.3 Desarrollo en el puesto. 

3.4 Adiestramiento para promociones 

3.5 Desarrollo para el cambio 

4.- Diseño de la metodología para la evaluación, el 

control y el reajuste de los programas. 

S.- Desarrollo de los indicadores para el control e 

irnplantaci6n del Sistema de Capacitaci6n. 

6.- Diseño de la metodología para interrelacionar el 
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subsistema micro y macro de planeaci6n de re

cursos humanos con la planeaci6n de la capaci

taci6n. 

7.- Definici6n de requisitos que deberá satisfacer 

la curr!cula del sistema educativo a mediano y 

largo plazos. 

8.- Establecimiento de los mecanismos de enlace en 

tre el sistema educativo y la planeaci6n de 

los recursos humanos del Gobierno Federal. 

9.- Diseño de la mecánica para programar los reem

plazos a base de promociones y transferencias. 

VII.6 ~ecanismos: 

Para llevar a cabo las acciones propuestas se cons! 

der6 indiRpensable la creaci6n o adaptaci6n de mecanismos nor 

mativos técnicos y operativos id6neos. Al respecto fueron -

propuestos los siguientes: 

1.- Secretar1a de la Presidencia. A través de la 

Direcci6n General de Estudios Administrativos, 

la cual atend!a las funciones de planeaci6n gl~ 

bal, promoci6n, coordinaci6n y vigilancia sobre 

el cumplimiento de los proo6sitos de la reforma. 

2.- Organo Central de Personal del Gobierno Federal. 
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Dependencia del Ejecutivo con atribuciones nor 

mativas y de Control, as! como de asesoría al 

Ejecutivo. 

3.- Consej~ de Recursos Humanos del Gobierno Fede

ral. Organo de consulta para configurar las p~ 

líticas generales en materia de Administraci6n 

de Recursos Hmnanos. 

4.- Comités Técnico-Consultivo. Organos de consul

ta integrados por representantes de las distin

tas entidades del sector pGblico. 

S.- Unidades de Administración de Recursos Humanos 

(UARH's) Organos operativos que tendrían a su -

cargo la implantación y administraci6n de las -

reformas en cada una de las dependencias. 

6.- sub-unidades de Capacitac16n y Desarrollo. For 

mar!an, en principio, parte de las UARH's y teu 

dr!an a su cargo la ejecuci6n y evaluaci6n de -

programas en materia de capacitación y desarro

llo de personal en cada dependencia. 

7.- Las Comisiones Internas de Administración, las 

Unidades de Organizaci6n y Métodos y las Unida

des de Programaci6n, coadyuvar~n a la realiza

ci6n de las medidas de reforma en los t~rminos 

y condiciones de su canpetencia, ya definido en 
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cada entidad. 

Para efecto de este programa se dictaron los acuer

dos mediante los cuales se estableci6 la semana laboral de -

trabajo diurno, de cinco días de duraci6n y se cre6 la Comi-

si6n de Recursos Humanos del Gobierno Federal, mismos que en

traron en vigor el primero de enero de 1973. 

VIII REVISION DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS 'l"

TERIALES. 

VIII.l Consideraciones Previas: 

La administraci6n del Sector PQblico requiere de la 

infraestructura b!sica para el servicio. Por esta raz6n se -

vuelve necesaria la existencia de un sistema racional para la 

adquisici6n, almacenamiento, distribuci6n, mantenimiento y uti 

lizaci6n de todos los bienes que constituyen la infraestructu

ra. 

El diagn6stico presentado por la Secretaría de la -

Presidencia destacaba que "el sistema de adquisiciones del Go

bierno Federal se caracterizaba por la cantidad y complejidad 

de los tr&nites internos y externos, que comprenden desde la 

requisici6n de los bienes y servicios, hasta el pago de las -

facturas a los proveedores. Esta situaci6n propicia a su vez 

irregularidades que se reflejan en el retraso o paralizaci6n -

112 



de los pro.gramas de trabajo. Ocasiona también importantes di 

ferencias en los precios, descrédito comercial, incremento de 

intermediarios y sacrificio en la calidad de los bienes y ser 

vicios que se adquieren. 

A lo anterior, cabe agregar que la práctica de can

celar partidas presupuestales no ejercidas, origin6 que algu

nas dependencias, al acercarse el fin del ejercicio anual, a~ 

quieran bienes en exceso o sin la justif icaci6n adecuada. Por 

otra parte, el problema de las adquisiciones en el sector pG

blico se ha incrementado 9or carecer de una planeaci6n y pro

gramaci6n de las compras, basada en el análisis de las necesi 

dades y aprovechando la existencia de técnicas modernas. A 

lo anterior cabe agregar que no se dispone de informaci6n can 

pleta para realizar los cálculos que permitir!an estudiar y 

ponderar la conveniencia de construir o rentar edificios fun

cionales en sitios y condiciones adecuadas. De igual manera 

no existen normas para el uso, aprovechamiento, conservaci6n 

y mantenimiento de los inmuebles del sector pGblico. 

VIII.2 Objetivo r.eneral: 

Contribuir a la optimización del gasto pGblico a tra 

vés de la racionalizaci6n de pol!ticas, normas, sistemas y pr~ 

cedimientos referentes a la adquisición, control de existen-

cías y aprovechamiento de materiales, equipos y herramientas, 

así como de los bienes muebles e inmuebles del sector pGblico 
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federal. 

VIII.3 Subprograma, Administraci6n de las Adquisi

ciones y Control de las Existencias de Alma 

cenes 

Objetivos Particulares: 

a) Racionalizar los macro y micro sistemas y pro~~ 

dimientos utilizados para la adquisici6n y con

trol de bienes y servicios. 

b) Definir e implantar políticas para la adquisi-

ci6n de bienes y servicios, procurando obtener 

condiciones más favorables para las dependencias 

del sector pdblico. 

c) Consolidar, en forma progresiva, las adquisici~ 

nes del gobierno federal otorgando prioridad a 

aquellos productos cuyo uso y volumen son más -

significativos. 

d) Elevar la eficiencia y eficacia de las unidades 

administrativas que participan en la adquisici6n 

y control de bienes y servicios, y coordinar la 

acci6n de éstas. 

e) Capacitar al personal que participe en las adqu! 

siciones y el control de bienes y servicios den-
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tro del sector pGblico. 

f) Adecuar los instrumentos legales que rigen las 

adquisiciones gubernamentales a las exigencias 

actuales. 

Mecanismo: 

La Secretaría de la Presidencia y la del Patrimonio 

Nacional, promoverá ante las dependencias, las medidas que -

procedan para el cumplimiento de este subprograma. 

VIII.4 Subprograma, Rehabilitaci6n de Bienes Mue-

bles 

Objetivos Particulares: 

a) Elaborar un diagnóstico sobre el posible aprove

chamiento de los bienes muebles que son dados de 

baja. 

b) Formular e implantar políticas unitarias en mate 

ria de rehabilitaci6n de los bienes muebles del 

sector pGblico y su posible reincorporaci6n al 

servicio. 

c) Coordinar a las dependencias, mediante sistemas 

permanentes de información ~ara el intercambio 

de experiencias y resultados obtenidos en cuanto 
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Nacional. 

a la rehabilitación de bienes muebles. 

d) Establecer, siem~re que resulte factible, tal!~ 

res centrales donde se aplique la rehabilita-

ci6n preventiva o correctiva y siempre en rela

ción a estudios de costo/beneficio. 

Mecanismo: 

La Secretaria de la Presidencia y la del Patrim~n:o 

VIII.5 Subprograma, Racionalizaci6n del Aprovecha

miento de Equipos, Maquinaria y Herramien-

tas de alto costo. 

Objetivos particulares: 

a) Elaborar un diagn6stico sobre el uso y aprove-

chamiento de los equipos, maquinaria y herramien 

tas utilizados. 

b) Formular e implantar una política unitaria para 

racionalizar las ~rácticas y los procedimientos 

relativos a la obtenci6n, uso, aprovechamiento, 

mantenimiento y sustituci6n de equipos, maquin~ 

ria y herramientas de alto costo. 

c) Coordinar a las dependencias a fin de evitar du

plicaciones costosas en la adquisición de equipos 
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cional. 

y aprovechar al máximo la capacidad de los exi~ 

ten tes. 

d) Establecer, siempre que resulte conveniente 

"parques" centrales de equipos, maquinaria e iJ!. 

~lamentos de alto costo. 

Mecanismo: 

La Secretaría de la Presidencia y del Patrimonio Nu-

VIII.6 Subprograma, Administraci6n de Bienes Inmue

bles del Sector PGblico Federal 

Objetivos Particulares: 

a) Actualizar el inventario de bienes inmuebles pr~ 

pios o arrendados del Gobierno Federal. 

b) Elaborar un diagn6stico sobre la situaci6n que 

guardan los bienes inmuebles con relaci6n a las 

necesidades de los orqanismos pQblicos. 

c) Sugerir políticas uniformes para la planeaci6n, 

adquisici6n, renta, construcci6n, adaptaci6n y 

conservaci6n de los inmuebles requeridos por el 

sector pGblico, a fin de racionalizar el aprove

chamiento de los mismos. 

117 



Mecanismo: 

La Secretaría de la Presidencia promoverá la inte-

gración de un grupo de trabajo formado por las Secretarías de 

Hacienda, Patrimonio Nacional, Obras PGblicas, Educación Pú-

blica, Salubridad y Asistencia y aquellas otras con facultades 

en la materia que se aboquen a los estudios. 

IX. RACIONALIZACION DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO 

ELECTRONICO DE DATOS. 

IX.l Consideraciones Previas: 

El Estado carece de información suficiente acerca de 

la capacidad instalada, el gasto realizado y las característi

cas actuales y potenciales de los equipos y sistemas de cómpu

to. Tampoco cuenta con adecuados instrumentos para la planea

ciOn y control de su creciente aumento y expansión en las ins

tituciones pGblicas. Cada entidad del sector pGblico realiza, 

individualmente,las negociaciones necesarias para instalar sus 

equipos de cómputo y los funcionarios de nivel medio y superior 

salvo en algunos casos, no participan efectivamente ni conocen 

a veces los estudios de factibilidad para instalar los equipos 

y sistemas de computación. 

Por otra parte, no existe, ni se ha diseñado adn, el 

conjunto de políticas que permita al sector pGblico regular la 
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utilización de los equipos con que cuenta y armonizar y norrnar, 

en su caso, el manejo eficiente de los sistemas, archivos e in 

formación disponibles. 

IX.2 Objetivo General: 

Optimizar, racionalizar y compatibilizar la adquisi

ción, instalación y utilizaci6n de los recursos con que cuenta 

el sector pGblico en materia de procesamiento electrónico de -

datos, para auxiliar a dinamizar y modernizar la actividad de 

la administración pGblica, logrando al mismo tiempo una mayor 

productividad del gasto pGblico en este renglón. 

IX.3 Subpr~rama de Mejoramiento de la Organizaci6n, 

Operaci6n y Funcionamiento del Sistema de Pro

cesamiento electrónico de Datos del Sector Pú

blico. 

Objetivos Particulares: 

a) Integrar el ámbito t~cnico consultivo de unidades 

de sistematización de datos para que estudie las 

distintas alternativas que orienten la racionali

zación. 

b) Formular recO!llendaciones generales para mejorar -

el funciona~iento de las actuales unidades. 

c) Publicar quías técnicas para orientar los aspee--
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tos de organización y funcionamiento. 

d) Proponer alternativas sobre la organizaci6n e in

tegraci6n de un organismo nonnativo y de apoyo -

técnico que oriente la oolítica de sistematiza-

ci6n y preveé los requerimientos futuros en mate 

ria de equipos y sistemas de cornputaci6n. 

IX.4 Subprograma para Propiciar el Intercambio de -

Recursos entre las Entidades Pdblicas 

Objetivos Particulares: 

a) Diagnosticar, analizar y evaluar los recursos m~ 

teriales y t~cnicos con que cuentan las unidades 

a fin de establecer bases para la interrelaci6n 

de datos y sistemas y equipos. 

b) Proponer una metodología para establecer estánda 

res en materia de análisis, diseño, programaci6n, 

documentaci6n e implantaci6n de sistemas. 

IX.5 Subprograma oara Planear, Desarrollar y Admini~ 

trar con Criterios Uniformes los Recursos Huma

nos Especializados en Computaci6n e Inform~tica 

del Sector PGblico 

Objetivos ~articulares: 

a) Levantar un inventario de recursos humanos con que 
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cuenta el sector p6blico en materia de informáti 

ca. 

b) Sensibilizar a funcionarios, empleados y t~cni-

cos acerca de los objetivos, usos, alcances e im

plicaciones de la informática. 

c) Formular recomendaciones para mejorar la adminis 

traci6n y el desarrollo de los recursos humanos 

de las unidades de sistematizaci6n de d.atos. 

Mecanismos: 

l.- Canit~ Técnico Consultivo, que colabore a inte-

grar los programas de comoatibilizaci6n técnica. 

2.- La Unidad Normativa Central tendr!a a su cargo -

la planeaci6n, coordinaci6n y evaluación del sis 

tema de procesamiento electr6nico de datos. 

3.- La Unidad de Apoyo Técnico. Or~ano operativo que 

tendr!a a su cargo la investigaci6n y el desarro

llo de las di~erentes ramas de la informática. 

4.- La Unidad para el Desarrollo de Recursos Humanos. 

Organo operativo que tendría a su cargo la admi

nistración de la bolsa de trabajo de personal es 

pecializado en esta materia. 
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X REORGANIZACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ADMI-

NISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

X.1 Consideraciones Previas: 

La expansión del sector público federal ha hecho cada 

vez más dificil el control de sus actividades, de tal forma que 

no es posible conocer en qué medida los organismos e institucio 

nes que lo integran cwnplen con las normas jur!dicas y adminis

trativas que deben regularlos y con qué grado de eficacia alean 

zan los objetivos que les han sido asignados. 

En diversos instrumentos legales como la Ley de Seer~ 

tar!as y Departamentos de Estado, la Ley para el control por 

parte del Gobierno Federal de los Organismos Descentralizados 

y Empresas de Participaci6n Estatal, la Ley orgánica del presu

puesto de Egresos de la Federación, la Ley de Inspección de Ad

quisiciones, la Ley de Inspecci6n de Contratos y obras Públi-

cas y otros, existen múltiples disposiciones que fomran una só 

!ida base jurídica en materia de control macro y microadminis

trativo .~/ 

~/Las funciones generales de control administrativo del sector 
público, centralizado y descentralizado, las realizaban funda 
mentalmente tres secretarias. A la de Presidencia correspon~ 
de la planeaci6n, coordinación y vigilancia. A la de Hacien
da y Crédito Público, la elaboración y el control del presu
puesto y del Crédito Público, y a la de Patrimonio Nacional, 
la vigilancia y control específico del sector descentralizado 
y de los bienes nacionales. 
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Existen, asimismo, tanto al nivel del sector pObli

co federal como en cada una de las instituciones que lo inte

gran, oficinas encaFgadas del control de sus respectivas acti 

vidades y resultados. Sin embargo, ni las disposiciones que 

existen, ni su instr\.Ullentaci6n, forman parte de un sistema g~ 

neral integrado. 

Gran parte de estas deficiencias, tienen su origen 

en el hecho de que la Contabilidad, instrumento base, no co1r·~s 

ponde a los requerimientos actuales de la administraciOn pObl! 

ca en M~xico. 

La Contabilidad PGblica, en efecto, opera fundamental 

menta como mecanismo de registro de las operaciones internas de 

las dependencias y, en el mejor de los casos, cumple su papel 

de instrumento de control microadministrativo y exclusivamente 

a posteriori. Es necesario crear las bases para un nuevo sist~ 

ma de contabilidad que opere como instrumento de planeaci6n y 

control y que forme parte de un sistema integrado que contemple 

su inclusi6n como parte de los sistemas de informaci6n y esta-

d!stica del sector pOblico federal. 

X.2 Objetivo General: 

Contar con un eficiente sistema de control que perm~ 

ta evaluar la eficacia de las actividades realizadas en el sec

tor pGblico, en funci6n de los objetivos y resultados previstos 
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en los programas de cada una de las entidades. 

X.3 Objetivos Particulares 

A Corto Plazo: 

Conocer la situaci6n que existe en materia adminis

trativa en las unidades de Contabilidad, a fin de corregir sus 

deficiencias. 

A Mediano Plazo: 

Establecer las bases para enmarcar la contabilidad 

pGblica en un sistema que comprenda a todo el sector pOblico 

federal y definir las áreas de competencia y coordinación en-

tre las Secretarías que desarrollan las funciones generales de 

Control. 

A Largo Plazo: 

Integrar el sistema de Contabilidad PGblica federal 

y utilizarlo como fuente de informaci6n básica para la progra

maci6n, la evaluac16n y el control de las actividades. 

X.4 Mecanismos: 

Para elaborar el diagnóstico se estableci6 un órgano 
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intersecretarial. Para esto, se estructuraron tres grupos: 

Uno de ellos formado por las Secretarías de la Presidencia y 

del Patrimonio Nacional para analizar los aspectos relaciona

dos con los organismos descentralizados y empresas de partic! 

paci6n estatal, otro, formado por las Secretarias de la Pres! 

dencia y de Hacienda y Crédito Público, para el sector centr~ 

!izado, el tercero que comprendiera a les tres Secretarías men 

cionadas. 

XI MACRO REFORMA SECTORIAL Y REGIONAL / 

REFORMA MACROESTRUCTURAL EN FUNCION DEL PR(X:;RAMJ\ 

DE DESARROLLO. 

XI.l Generalidades: 

Los sectores de actividad econtimica y social son, en 

su concepto, básicamente analíticos. Sin embargo, esta agrup~ 

ci6n convencional de actividades o productos sociales es fund~ 

mental para la racionalización de la acci6n pGblica en su con

junto. 

Es conveniente concebir y programar todo este agreg~ 

do en una forma coherente e integral, a fin de obtener la mayor 

reditÚabilidad econ6mica y social en el gasto público orientado 

a determinado sector. Sin embargo, el hecho de que un sector 

est~ generalmente com~uesto por más de una institución impide 

que la dirección y su manejo administrativo recaigan en una 
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sola unidad ~es~onsable. Para coordinar un sector, se requie

re una serie de condiciones que permitan a su responsable con

tar con los instrumentos necesarios que lo capaciten a dirigir 

la politica sectorial hacia la obtención de los objetivos fij~ 

dos. 

El crecimiento anárquico y coyuntural del sector pa

blico, en especial el del sector descentralizado, propició un 

desequilibrio importante en aquellas secretarias de Estado que 

teóricamente debían actuar como unidades normativas de sector. 

Por lo general, los organismos descentralizados fue

ron creados para atender muchas funciones o servicios que el 

Estado, se veía en la obligación de prestar en una forma más 

ágil a la que podría realizar una dependencia central. Sin em 

bargo surgieron desvinculados de sus unidades normativas secta 

riales lo que gener6 dispendio en las políticas de las distin

tas instituciones que participaban en un mismo sector. Tal es 

el caso del sector agropecuario, el cual cuenta con más de cua 

tro instituciones orientadas al financiamiento, de las cuales 

solo dos están dentro del área que coordina la Secretaría de 

Agricultura. Otra instituci6n, el Banco Nacional Agropecuario, 

tiene como unidad normativa a la Secretaría de Hacienda y Cré

dito Público, y por lo que se refiere al f.ondo de fomento para 

la Avicultura, Ganadería y Agricultura, es coordinada por el -

Banco de México. Esta situaci6n dificulta la adopci6n de una 

política integral y coordinada en materia de financiamiento --
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agropecuario. 

Los problemas mencionados no solo se originan en la 

diversidad de instituciones que participan dentro de cada se~ 

tor, sino de las distintas concepciones que tienen los probl~ 

mas que pretenrlen resolver. Esto da lugar a la fonnulaci6n de 

programas duplicativos y, en ocasiones, contradictorios. 

Una situaci6n similar se produce en el enfoque regi~ 

nal. El hecho de no existir organismos reqionales de desarro

llo económico que cubran a todo el territorio nacional y no se 

cuente siquiera con una divisi6n regional unitaria, para efec

tos de programaci6n del desarrollo ocasiona que las diversas 

pol!ticas sectoriales no puedan coordinarse a nivel zonal. En 

consecuencia se propuso este programa que ayude a neutralizar 

la descoordinaci6n, otorgando mayor coherencia a la política 

sectorial a través de definir una unidad normativa para cada 

sector (cabeza de sector) que, aunque no administre a cada in!!_ 

tituci6n, si las coordine para evitar la duplicación de funcio 

nes. 

·XI.2 Objetivo General 

Dotar la administraci6n p6blica de mecanismos que -

permitan racionalizar sus funciones en los ámbitos sectorial y 

regional, sentando las bases para un desarrollo regional pla-

neado. 
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XI.3 Objetivos Particulares: 

a) Definir convencionalmente los sectores de acuer

do con lo que se considere mas adecuado a la si

tuaci6n actual y en concordancia con los progra

mas de desarrollo que se elaboren. 

b) Diseñar o adecuar los mecanismos que permitan -

coordinar los sectores de actividad econ&nica. 

c) Promover la agrupaci6n sectorial de las depende~ 

cias y definir las unidades normativas. 

d) Diseñar regionalizaciones convencionales que 

orienten las distintas pol!ticas sectoriales. 

XI.4 Mecanismos: 

La constituci6n de mecanismos de participaci6n inte

grados por representantes de las instituciones que integran e~ 

da sector y su coordinaci6n por la unidad normativa, permitir~ 

la fijaci6n de objetivos comunes y coherentes, as! como la eva 

luaci6n y control de sus actividades. 
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CAPITULO III 



LA REFO~"IA ADMINISTRATIVA: PROGRAMA ESPECIFICO 

DEL SEXENIO 1976-1982 

Para la elaboraci6n del Programa de Reforma Adm~ 

nistrativa propuesto para llevarlo a cabo durante el perfodo 

1976-82, se consideraron básicamente aquellos primeros pasos 

establecidos allá por el año de 1965, cuando el Titular del 

Ejecutivo fungi6 corno Presidente de la Comisi6n de la Adminis 

traci6n PGblica (durante 1965-1970). Asi desde ese momento -

se tuvo una clara idea respecto a la necesidad de establecer 

una metodolog!a, con la cual se efectuase un análisis en for

ma global de la Administraci6n PGblica y de los problemas que 

la aquejaban; y al mismo tiempo proponer una estrategia enca

minada a implantar las medidas correspondientes, resultantes 

de los diagn6sticos y estudios realizados. 

El objetivo principal, por lo que se hac!a nece

sario contar con un diagn6stico global del estado en que se -

encontraba funcionando en ese entonces la Administrac16n PG-

blica, era detectar y definir los principales problemas que 

la aquejaban, asf como la manera en que cada uno de ellos in

teractuaba sobre los demás; de esta manera, era posible esta

blecer as!, aquellas prioridades que tuvieran mayor injeren-

cia sobre todo dentro del inicio de la Reforma. Ya desde aquel 

año se planteaba la necesidad determinante de fijar la vincu

lación de esta naciente Reforma Administrativa con el esfuer

zo planificador del desarrollo econ6mico y social de nuestro 
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pafs. Fue en este momento cuanto, como resultado de un diag~ 

nóstico inicial, se consideró que una de las primeras accio--

nes a llevar a cabo seria la de habilitar al aparato guberna

mental para la formulaci6n de planesºtanto nacionales como -

sectoriales y regionales. 

Fue así que en 1976, al tomar posesión el Lic. 

L6pez Portillo como Presidente de la RepGblica, se envi6 al 

Poder Legislativo un proyecto de Ley Orgánica para la AdminiE 
1/ 

trac16n PGblica - y en el que principalmente se plante6 la 

reestructuración de más del 90% de las dependencias directas 

del Ejecutivo, y se daban a conocer las bases de la coordina

ción sectorial de las entidades paraestatales 

En paralelo a lo anterior, se envi6 al Congreso de 

la Unión el proyecto de Ley de los Sistemas de Planeaci6n, 
~/ 

Programación y Contabilidad del Sector P11blico 

l. Objetivos Globales 

Cinco son los objetivos globales que se establecie-

ron para esta Reforma Administrativa, de ellos se derivan asi-

mismo, las metas y objetivos espec1ficos previstos para alean-

zar durante la gesti6n del Presidente L6pez Portillo: 

~/ o.o. 29 de Diciembre de 1976. 

o.o. 31 de Diciembre de 1976. 
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·~.l Organizar al gobierno para organizar al pa!s; 

1.2 Adoptar la programación como instrumento funda 

mental de gobierno; 

1.3 Sistematizar la administraci6n y el desarrollo 

del personal público federal; 

1.4 Contribuir al fortalecimiento de nuestra orga

nizaci6n pol!tica y del federalismo en M~xico, 

y 

1.5 Mejorar la administración de justicia. 

2. Etapas del Programa de Reforma 

Para efectos de sistematizar y alcanzar los cinco -

objetivos globales citados arriba, se han ido implantando di

versas etapas; en las cuales se establecen a su vez objetivos 

determinados. No por ello dejan de ser partes integrales del 

Programa de Reforma Administrativa, ni tampoco guardan una -

continuidad sistemática y lógica. 

Derivado de lo anterior, se inici6 en enero de 1977 

la primera etapa, la cual estuvo abocada a instrumentar las -

Reformas Estructurales en las diversas dependencias directas 

del Ejecutivo, as! como a definir responsabilidades, evitar -

la duplicación y el traslado de funciones. 

A la segunda etapa se le llamó propiamente sectoriz~ 

ción de las actividades de la Administración Pública; fue ini-

132 



ciada en julio de 1977. Esta etapa estuvo destinada a la asi~ 

nación de responsabilidades en cuánto a la coordinación por 

parte de los titulares de las dependencias centrales, en su 

funci6n de "Cabezas de Sector". 

A fines de 1977 se inicia la tercera etapa, a la cual 

se le denomina "De Cruces Intersectoríales"; y cuyo objetivo -

es el de "Amarrar" o lograr la coordinación de los esfuerzos -

que se llevan a cabo por los distintos sectores en el aspecto 

de delimitar exactamente cuales deben ser las atribuciones que 

corresponden a cada sector; ya que es precisamente aqu! donde 

existen indefiniciones y consecuentemente las responsabilida-

des sol!an sesgarse. 

La cuarta etapa, llamada Reforma de Ventanillas o de 

Barandilla, se inici6 en abril de 1978, y básicamente se orie~ 

t6 a la simplificaci6n de los procedimientos y a la resoluci6n 

de aquellos problemas que surgen del trato directo con el pa

blico. Para esta Reforma de Ventanilla se establecieron dos 

sistemas de captación directa de informaci6n por parte del pG

blico: el primero de ellos consistió en escuchar las preocupa

ciones y sugerencias del pGblico usuario, a través de los gru

pos organizados existentes, tales como: las juntas de vecinos, 

asociaciones de industriales y comerciantes, etc; el segundo 

consistió en hacer uso de los m6dulos de orientación, informa

ci6n y quejas ubicadas en las diferentes oficinas püblicas es

tablecidos expresamente para recabar las quejas y/o sugerencias 
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individualas de los ciudadanos. 

Hasta aqui hemos hablado únicamente de reformas a 

las estructuras, mecanismos y procedimientos que conforman a 

la Administración PGblica; ahora, la Quinta y Gltima etapa de 

esta Reforma Administrativa contempla fundamentalmente, el 

cambio más importante, el cambio de actitudes y de aptitudes 

de la parte de más importancia dentro de la Administración PO 

blica: el elemento humano al servicio del pGblico, de los fun 

cionarios y empleados encargados de la instrumentaciOn de las 

etapas precedentes. 

As!, en esta etapa se establece que el estado cuen

te con un Sistema de Administración y Desarrollo de Personal, 

encaminado a incentivar el desempeño honesto y eficiente de -

sus trabajadores, al mismo tiempo que constituya una garantía 

de los derechos de los mismos. 

3. Políticas para la Conducción de la Reforma 

A continuación citaremos algunos puntos considerados 

cano normas o lineamientos establecidos para llevar a cabo la 

Reforma Administrativa: 

a) La Reforma Administrativa se integra a un proceso 

global de Reforma Social, dentro de la cual tam

bién se incluyen la Reforma política, la econ6mi 
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ca (y dentro de esta la fiscal)¡ 

b) La Reforma Administrativa se orienta correlativa 

mente con los orop6sitos del Desarrollo Econ6mi

co y Social de nuestro pa!sr esto quiere decir 

que no se pretende alcanzar Gnicamente la eficien 

cia administrativa por s1 misma, sino que se pr~ 

tende hacer de la Administración PGblica un ins

trumento mejor para formular, ejecutar y evaluar 

los planes gubernamentales¡ 

c) La Reforma Administrativa pretende ser un proceso 

constante y renovado, de mejoramiento y de moder

nizaci6n1 además de ser participativa, es decir 

que recurre a consultas y opiniones de la ciudada 

n!a.en general, y 

d) Se basa en una metodología general, la cual se i~ 

tegra con un modelo de adnlinistraci6n determinado. 

4. Estructura de la Reforma Administrativa 

Tomando como punto de partida los cinco objetivos gl2 

bales de la Reforma Administrativa, se desglos6 en los siguien

tes deiciseis programas específicos: 

I Reformas a la Estructura de Organizaci6n y Funcio

namiento de la Administración Pdblica¡ 
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II Reformas a las Bases Jurídicas de la Administra

ción PGblica; 

III Reformas a los Sistemas de Planeaci6n, Programa

ción y Presupuesto; 

IV Reformas al Sistema de Financiamiento; 

V Reformas al Sistema de Ejecuci6n del Presupuesto; 

VI Reformas al Sistema de Contabilidad Gubernamental; 

VII Reformas a los Sistemas de Informaci6n, Estadísti 

ca y Archivo; 

VIII Reformas al Sistema de Informática; 

IX Reformas al Sistema de Evaluación; 

X Reformas al Sistema de Orientaci6n, Informaci6n y 

Quejas; 

XI Reformas a los Sistemas de Recursos Materiales; 

XII Reformas a los Sistemas de Administración y Desa

rrollo del Personal PGblico; 

XIII Reformas Administrativas para el fortalecimiento 

del pacto federal; 

XIV Reformas Administrativas de Apoyo a la Organiza

ción de los poderes Legislativo y Judicial y en 

Coordinación con el Ejecutivo; 

XV Reformas a la Administraci6n de Justicia; y 

XVI Comunicación Social de la Reforma Administrativa 

y Reformas al Sistema de Comunicaci6n Social de 

la Administración PGblica. 

Así se señalaron tres áreas básicas para efectuar la 
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programación de la Reforma Administrativa, a saber: El área 

que comprende a los Sistemas Sustativos (Agropecuario, Indus

trial, etc.); el área denominada convencionalmente de los Si~ 

temas Adjetivos (planeaci6n, programaci6n, presupuestaci6n, -

estadtstica, control y evaluaci6n) y, finalmente el Sistema -

de Administraci6n y Desarrollo de los Recursos Humanos. Asi

mismo, cada una de las áreas citadas anteriormente se analiz~ 

ron a tres niveles: Nivel Macroadministrativo o Global; el me 

soadministrativo o de Coordinación Sectorial y por Gltimo, ~1 

Microadministrativo o interno de cada institución (instituci2 

nal). 

S. La Quinta etapa del Programa de Reforma Admini~ 

trativa: Influencia y Papel dentro de la total! 

dad del Programa. 

5.1 Antecedentes: 

Como resultado del proceso sistemático de revisión 

y estudio de la organización y funcionamiento de la Administra 

ci6n PGblica Federal iniciado en 1965, se generó un diagnósti

co en materia de personal; el cual destacaba la necesidad de 

depurar y actualizar la administración del personal pGblico, 

ast como también definir con claridad los objetivos del traba

jo que se realiza al servicio del estado. 

El objetivo era establecer y poner en práctica una 

política congruente que contemplara desde el ingreso al servi-

137 



cio hasta las promociones y jubilaciones. 

As!, y tomando como bases lo señalado en el informe 

de la Comisión de la Administración Pública y en el documento 

Bases para el Programa de Reforma Administrativa 1971-1976, 

se coincidió en apuntar la necesidad de contar con diversos 

instrumentos as! como con un mecanismo que normara centralme~ 

te para la fijaci6n de lineamientos para el desarrollo de una 

~ol!tica de Administración de Personal. 

En 1971 se cre6 el Centro Nacional de Capacitación 

Administrativa del ISSSTE, cuyo objetivo sería el de coordinar 

las acciones de las dependencias en materia de capacitación a~ 

ministrativa del personal de base, con el propósito de mejorar 

su aptitud profesional y as! favorecer los ascensos escalafona 

rios. 

Por lo que se refiere al personal de confianza, en 

1973 se atribuyeron funciones coordinadas similares a la enton 

ces Secretaría de la Presidencia. 

Al establecerse en 1973 la semana laboral de cinco 

días de trabajo 9or dos de descanso, se crea la Canisión de ~ 
~/ 

cursos Humanos del Gobierno Federal cuyo objetivo fue el 

de fijar como mecanismo asesor, las políticas respecto a la ad 

1/ 
Acuerdo publicado en o.o. 28 de diciembre de 1972. 
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ministración de Personal. As!, esta Comisi6n tom6 como base 

los análisis y recomendaciones realizados hasta 1974, y empe-

zó a promover el adiestramiento de capacitadores y a llevar a 

cabo el censo de Recursos Humanos del Gobierno Federal. 

Ya en 1976 y 1977, y con motivo de la implantación 

de la Nueva Ley Orgánica de la Administraci6n PGblica Federal, 

se efectuaron diversas readscripciones y regularizaciones de 

una dependencia a otra; con lo cual la Comisi6n de Recursos 

Humanos requirió de una reestrúcturaci6n ~/ por ello, la F~ 

deraci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

tuvo una participación más activa, e igualmente se establecie 

ron los Comités Técnicos Consultivos de Unidades de Recursos 

Humanos y de Unidades de Capacitación. 

También durante 1977 se logró el establecimiento de 

un mecanismo de reubicación y reasignaci6n de plazas para pr~ 

teger la estabilidád laboral· .~/ 

Como recomendaciones directas de los Comités Técnicos 

Consultivos, se estableció que existiese una vinculación más 

directa entre las unidades operativas en cuanto a personal se 

refiere, con las Comisiones Internas de Administraci6n y Progr~ 

3/ Acuerdo publicado en o.o. 31 de enero de 1977 

~/Acuerdo publicado en o.o. 31 de enero de 1977 
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maci6n, as1 como con las Unidades de Organización y Métodos; 

que se rediseñaran los escalafones determinados por un adecua 

do sistema de análisis de puestos, con lo cual se aliviarían 

las deficiencias que existían en las funciones de reclutamicn 

to, selección, evaluación, capacitación y desarrollo del per

sonal. 

Como punto culminante, se presentó el 25 de mayo de 

1979 al Presidente de la Repablica, el Programa General y Pr~ 

gramas Institucionales para mejorar la Administración y Desa

rrollo de Personal al Servicio del Estado, con esto da inicio 

la Quinta Etapa que nos ocupa. 

5.2 Algunas deficiencias detectadas en materia de 

personal: 

Hasta 1976 no se contaba con un programa dentro del 

que se anotaran lineamiantos generales para la aplicación de 

políticas de protección al trabajador¡ 

Exi·st:!'.a una desigualdad notoria en cuánto a la org~ 

nización, funcionamiento y jerarquía de las unidades abocadas 

a atender asuntos del personal; con lo anterior, la aplicación 

de t~cnicas en materia de personal eran distintas en cada de

pendencia, esto generaba que no existiera una completa ejecu

ción de funciones básicas de Administración de ~ersonal¡ 
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No existía una verdadera intenci6n por est:!Jnular y 

capacitar al personal de acuerdo a la magnitud, calidad y con

tinuidad que el 9aís requiere. 

Se había limitado en las dependencias el apoyo ne

cesario para asegurar la estabilidad en el empleo del personal 

de base, esto debido a la creaci6n de empleos supernumerarios 

y nanbramientos con cargo a honorarios. 

Para las ~romociones dentro del sistema escalafon~ 

rio, se realizaban fundamentalmente tcmando cano factor decis.!_ 

vo a la antiguedad: ya que no se contaba con técnicas para es

tablecer la idoneidad, aptitudes y conocimientos necesarios P!:_ 

ra el desempe~o del puesto. 

Como estrategia para llevar a cabo la implantación 

del Sistema de Adlllinistraci6n y Desarrollo de Personal, se adoe. 

t6 el escalaf6n como centro de la estrategia a seguir1 por con 

siderar que aquel constituía el punto de mayor vinculaci6n con 

los elementos del Sistema, citados párrafos arriba. Adem!s, -

se consider6 que representaba un generador de eficiencia admi

nistrativa, así como un mejor incentivo para lograr elevar la 

producti ·.ridañ. 

Debido a lo anterior, v con el objeto de lograr la 

articulaci6n ~uncional de las actividades, los subsistemas iden 

tificados se agruparon de la siquiente manera: 
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PROGRAMAS SUBSISTEMAS 

I Sistema Escalafonario - Empleo 
- Remuneraciones 

II Caoacitación - Capacitación y Desa
rrollo 

- Motivación 

III Relaciones Jurídico-Laborales - Relaciones Jur!dico
Laborales 

- Prestaciones y Serv~ 
cios 

IV Planeaci6n y Organizaci6n - Planeaci6n y Organi
zación 

cipalrnente: 

- Informaci6n 
- Evaluación 

5.3 Avances Logrados hasta 1980 

Los avances im~ortantes en lo global fueron, prin-

a) Se logró el f.ortalecimiento de la Com:i·si6n de 

Recursos Humanos del Gobierno Federal; 

b) La integración de las atribuciones, que se en-

contraban dispersas, de las diferentes unidades 

de la Secretaría de Programación y Presupuesto¡ 

c) Se instituy6 el Centro Nacional de Capacitación 

Administrativa del Instituto de Seguridad y SeE_ 

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

como una Unidad Coordinadora¡ 

d) Se establecieron lineamientos y Normas para la 

reelaboraci6n de los Cat~logos de Puestos, Tabu 
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!adores de Sueldos, Regularizaci6n y Normali

zación de Remuneraciones y Estructura Escala

fonaria; 

e) Se dictaron los lineamientos generales de la 

Capacitaci6n de Personal PGblico y se defini6 

el Sistema General de Capacitación y Desarro

llo de Personal de la Administración PGblica 

Federal; 

En lo Sectorial: 

a) Se logr6 la constituci6n de los Canités Técni

co-Consultivos Sectoriales para que, por medio 

de ellos, se a~licaran los lineamientos de pe~ 

sonal en la Administración PGblica paraestatal. 

b) Se estableció con la parte laboral, un Programa 

de Forrnaci6n de Relaciones Laborales y Asesoría 

Técnica a las em~resas y organismos pGblicos, 

así como un Programa de Alta Dirección de Ernpr~ 

sas PGblicas; y 

Finalmente, en lo Institucional: 

a) Se e€ectuaron reorganizaciones, as1 como el fo~ 

talecimiento de las Unidades Administrativas e~ 

cargadas de la Administración y Desarrollo de 

Personal; 
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b) Se establecieron vínculos de coordinación e inte 

graci6n de las Unidades de Caoacitaci6n con las . - ' 

nuevas Unidades de Administración y Desarrollo -

de Personal; 

c) Se abrió la participaci6n de las Unidades de Ad-

ministración de Personal, dentro de la Comisión 

Interna de Administración y Programación de cada 

entidad; 

d) Y por ~ltimo, se revisaron y actualizaron, en las 

diferentes dependencias del Ejecutivo Federal, -

los reglamentos de escalafón, los Catálogos de Em 

pleos y las Condiciones Generales de Trabajo. 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO :r 



EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

1980-1982 

"En la Apoca actual la planeaci6n 
se ha convertido en el instrumen
to básico para el desarrollo eco
nómico". 

Osear Lange. 

¿Qu~ es la planeación? La planeaci6n en su acep-

ci6n más general, se considera como una manifestaci6n inheren 

te al ser humano; es el producto de la facultad de razonar --

del hombre la de pensar antes de actuar, es a su vez, un pro-

dueto reflexivo de la inteligencia humana, un recurso de que 

se vale el hombre para llegar a la acción, pero con un orden 

y una previsi6n a fin de obtener lo más con su mínimo esfuer-

zo. 

Desde el ~ngulo operativo, la planeaci6n represen

ta en una nación de economta mixta, un sistema jerarquizado y 

coordinado de los programas que se pretendan llevar a cabo; 

la p1aneaci6n se usa como el instrumento ideal de promoci6n -

para un mejor aprovechamiento y utilización de los recursos 

de que un pats dispone; se pretende con ella la modificaci6n 

de las estructuras ya tradicionales y que en cierta manera --

frenan el desarrollo. 

Para llevar a cabo la planeaci6n una necesaria co~ 

dici6n que se plantea, es la de contar con una adecuada base 

informativ~ ya que de esta dependería la buena formulaci6n de 
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las previsiones y objetivos del plan. 

l. CARACTERISTICAS GENERALES DE UN PLAN DE DESARROLLO 

Una característica primaria de un plan consideramos 

que sería la de contener en una secuencia 16gica los procesos 

de formulación, aprobación, ejecución y vigilancia de su cwn-

plimiento; desde luego, esta primera caracter!stica denotar!a 

en el plan la incidencia o consideraci.6n que puede tener una 

investigación científica. 

El plan deber4 ajustarse al ~todo anteriormente c~ 

tado, es as!, que primeramente se partir4 de un plan general o 

global, para luego llegar a lo que son los proyectos en sí: no 

sin antes pasar por una etapa que se podría denominar interme

dia; la cual se conformaría por planes sectoriales, tales como: 

de agricultura, industria, energía, etc. 

Dentro del plan por lo general, la perspectiva que 

se contempla debe ser la de las posibilidades, en su conjunto 

del mejor aprovechamiento de los recursos con que se cuenta. 

Además de que debe poseer la flexibilidad que se necesita para 

adecuarse a sucesos circunstanciales no previsibles, el plan 

debe de tener una continuidad para que al alcanzar la meta fi

jada en un plan primario, aquella se utilice como punto de paE_ 

tida de una nueva planeaci6n. 
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2. OSJETIVOS DE UNA PLANEACI:ON. 

A continuaci6n se citan algunos objetivos que se -

consideran, son los que comGnmente se pretenden alcanzar con 

la planeaci6n: 

2.1.- Con la planeac16n se busca principalmente la conso

lidac16n y expansi6n de la infraestructura econ6mi

ca de un país¡ 

2.2.- La satisfacci6n de las necesidades de la colectivi

dad, as! cano las individuales e impersonales; 

2.3.- Aunque el sector privado en algunas econom!as tiene 

injerencia en precios pGblicos, nunca adopta la po

sici6n de interesarse por la organizaci6n en este 

campo econ6mico, es as1 corno el Estado enfoca sus 

objetivos a la satisfacc16n de necesidades pGblicas 

por medio, como ya se dijo de los precios pQblicos. 

2.4.- A través de la planeac16n, y con una gran importa!!_ 

cia, se busca también incrementar el ingreso nacic 

nal bruto de un país. 

2.5.- Otro punto importante lo constituye el hecho de l~ 

grar una mejor redistribución del ingreso nacional 

bruto para que, al mismo tiempo que se llega a una 
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. 
equidad de la riqueza del pa!s, se fortalezca y am 

pl!e el poder adquisitivo de las mayorías, y 

2.6.- El lograr mantener y desarrollar las relaciones e~ 

merciales exteriores, para llegar a una coinciden-

cia con el interés nacional. 

3. ALCANCES DE LA PLANEACION 

La cobertura del campo de acci6n de un plan depen

der& definitivamente de las condiciones políticas en que se -

pretenda implantar. El alcance y contenido de un plan será 

determinado de acuerdo al tipo de planeaci6n que se trate. Es 

as1 que podemos citar el tipo de planeaci6n indicativa o fle

xible, en el cual el plan ha sido denominado por el Sr. Massé 

Comisario General del Plan Franc~s, como un "reductor de in--

certidumbres". En esta planeacidn indicativa la intervenci6n 

del Estado se limita a la inversi6n del sector pdblico, y don 

de el privado conserva su autonom!a y solamente vislumbra las 

orientaciones marcadas por el Estado. 

Por otro lado, en otro extremo, se habla de la pl~ 

neaci6n imperativa en la cual se contemplan en su conjunto -

las actividades econ6micas y sociales del pa!s. Rusia es un 

ejemplo claro en cuanto a su planeaci6n, en la cual el "gros

plan" (comisariado de Estado para la planeaci6n) se encarga -

de coordinar las actividades productivas del pa!s. 
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De acuerdo a la clasificac16n anterior, aunque se 

considere demasiado esquemfitica, el alcance que puede tener en 

cualquier país en que se aplique variará de acuerdo a las con

diciones econ6rnicas de aquel. Pero el plan puede ser de cober 

tura m4s ampJ.ia de acuerdo a los recursos pOblicos de que se -

dispongan, y a el nilmero de personal capacitado que se tenga. 

En varios países se ha procedido de manera contra

ria en el establecimiento del plan a como habíamos mencionado 

anteriormente; esto es, primeramente se establecen programas 

l:únitados, de los cuales se partir4 para enseguida coordinar

se como programas pero ya a mediano o largo plazo, y finalme~ 

te se constituirán todos en un.plan general nacional. 

Cualquiera que fuese la manera escogida para lle-

var a cabo un plan es evidente que se hace necesario el con-

tar con una infraestructura adn¡inistrativa eficiente y adeCU!_ 

da para el logro de los objetivos; la cual soporte y apoye el 

plan, tanto en su etapa de formulación hasta finalmente llegar 

a su ejecuci6n y vigilancia o control del mismo. 

Es as! que el estado.se ve en l~ necesidad de con

siderar la creaci6n de un "órgano central de planeaci6n•, cu

yas funciones pudieran ser las siguientes: 

l. Llevar la elaboración del plan global. 

2. Coordinar la ejecuci6n del plan. 
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3. Controlar la misma. 

4. Evaluar los resultados. 

S. Revisar los objet~vos del plan y, 

6. Coordinar la formaci6n del persona1. 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN LA PLANEAC:ION 

Es obvio que en los patses latinoamericanos se pl~ 

nea con intenciones de aumentar las oportunidades de empleo, 

industrializar, sanear, conservar los recursos naturales y o~ 

tener el mejor aprovechamiento, procurar fondos para cosas 11!:, 

gentes y evitar el despilfarro en otras, etc.: si.n embargo, 

las principales barreras se localizan dentro del miSIUO gobieE_ 

no. Difícil resulta planear si no se cuenta con los 6rqanoa 

de estado mayor del gobierno que fijen cuales son ios objeti

vos de desarrollo a alcanzar. Se hace necesario pues, adecuar 

la adminiatraci6n a las necesidades de una pol~tica tendiente 

a activar el desarrollo econ6mico del pa!s. 

As~ pues la Administraci~n PQblica es el instrume~ 

to ideal para lograr una coordinaci6n de esfuerzos tendientes 

al desarrollo del pa!s, valiéndose desde luego de la planea-

ci6n. 

5. ALGUNOS rNTENTOS DE PLANEACION EN MEXICO 

En México, uno de los primeros intentos de planif! 
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caci6n se di6 en el año de 1930; durante el gobierno de Pas

cual Ort!z Rubio, se da a conocer la Ley General de Planea-

ci6n, con la cual se intenta principalmente efectuar un in~ 

ventario de los recursos con que cuenta nuestro país, con el 

fin de conocer los fundamentos necesarios para llegar a ur. 

congruent~ desarrollo nacional. 

En 1934 se elabor6 el Primer Plan Sexenal, encome~ 

dado para su cumplimiento al General Lázaro Cárdenas durante 

su periodo 1934-1940. En este Priroer Plan se denota el deseo 

que exist!a por realizar cambios en la estructura econOmica 

del pa1s, mediante, principalmente, el aceleramiento de la Re 

forma Agraria y planteamiento concreto de los objetivos a se

guir. 

El Plan estaba dirigido exclusivamente a activida

des desarrolladas por el sector p1lblico y, como ya dijimos, 

concedía gran importancia al problema agrario, además de la 

cuesti6n educativa y la recuperaci6n de los recursos que se 

encontraban en manos extranjeras. Aunque parezca redundante, 

es sin duda el problema del campo el principal punto tratado 

en este Plan; a tal grado de reconocerlo como el problema so

cial de mayor importancia es por esto que en el Plan se prop2 

nen como v1as de soluci6n una mejor distribuci6n de la tierra, 

para una mejor explotaci6n de las mismas, utilizando para ello 

los ya tradicionales ~todos de dotaci6n y restituci6n. Asi

mismo, dentro del Plan sobresale la proposici6n de organizar 
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al sector campesino para, segGn esto, lograr hacerlo capaz 

económicamente para aprovechar la mayor y mejor producci6n 

agrícola posible. Se cita para lograr lo anterior el incre

mento del crédito agrícola, la introducción de maquinaria al 

-campo, la utilizaci6n de fertilizantes, así como la construc 

ci6n de vías de comunicacf6n y sistemas de riego. 

El Plan contempla un marcado nacionalismo, prueba 

de ello es la pretensi6n de llevar a cabo la nacfonalizaci6n 

del subsuelo y de los recursos naturales que se encontraban 

en manos extranjeras. 

Sin embargo, una característica que se puede cons.!_ 

derar negativa para reconocer a este Primer Plan como tal, lo 

constituye el hecho de que no se contempla el ritmo a que de

be crecer el producto nacional¡ este punto es muy importante 

de tomar en cuenta, ya que es una de las cuestiones medulares 

de acuerdo a lo que en la actualidad se considera un Plan. 

En este caso se limita Gnicamente a dictar y promover una se

rie de medidas genéricas las cuales dejan de tener un verdad~ 

ro y real efecto práctico. 

Ya en 1939, se elabora por parte de la Secretaría 

de Gobernaci6n, el que vendría a ser el Segundo Plan Sexenal, 

el cual es en una gran parte, similar al Primero, con la sal

vedad de que dentro de su estructura se contempla un capítulo 

referente ~ los objetivos que se pretenden alcanzar en el Plan, 
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as! como la ~elevancia del mismo para allegarse a un mejor ni 

vel de vida. 

Como en el Primero, en este Segundo Plan, se insis 

te en prestar gran importancia a la continuación del reparto 

agrario, apoyándolo con un crédito barato y el proporcionar 

sistemas de riego y v!as de comunicaci6n. Igualmente no se 

contempla una planificaci6n de la econom!a nacional, sino Oni 

camente se planean las acciones gubernamentales en cuanto a 

la forma de proceder para hacer efectiva la reforma agraria y 

la inversión en infraestructura. Tanto en el primero como en 

el segundo plan tratados anteriormente no pasaron a ser sola

mente un documento más. Sin implicaciones verdaderas dentro 

de la economía del pa!s. 

Un factor importante que intervino de manera un ~ 

tanto indirecta inclusive, para que a este Segundo Plan, no -

se le prestara ya m~s importancia, lo constituy6 el hecho de 

que, ya durante el período de gobierno del General Avila Cam!!_ 

cho, la econom!a Nacional se encontraba haciendo ajustes de

bido a la Segunda Guerra Mundial. Desde luego esta situación, 

un tanto cuanto circunstancial, provoc6 que la economía nacio 

nal tuviera un auge inusitado¡ gracias a que la producci6n 1!!.. 

dustrial en Estados Unidos se aboc6 principalmente a la produ~ 

ci6n de armas, Estados Unidos requiri6 de la obtenci6n de bie

nes de consumo, los cuales Gnicamente obtendría v!a importaci~ 

nes. Al "sentir" el pa!s el crecimiento espontáneo y no pla-
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neado, era previsible que al Segundo Plan, no se le concedi~ 

ra mayor importancia y quedara en el más completo de los ol

vidos. 

Todavta en la campaña del Lic. Miguel Alem4n, se 

elabor6 un "programa" en base a las necesidades recogidas d~ 

rante la campaña, sin embargo, como ya era costUJ11brE1, dicho 

programa tampoco contenta propuestas de soluciones concretas 

en cuanto a los verdaderos problemas que enfrentaba el pa1s, 

ni de cuSles sertan los instrumentos para abatirlos. 
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6. •PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 1980-1982 

6.1 LA REFORMA POLITICA, LA REFORMA ECONOMICA Y LA RE

FORMA ADMINISTRATIVA COMO TRES VERTIENTES FUNDAMEN 

TALES DENTRO DEL PLAN 

Con el prop6sito de contar con una base s6lida co

mo soporte y apoyo a la vez, para lograr la consecuci6n de e~ 

te Plan Global de Desarrollo 1980-1982, la administración del 

Presidente José L6pez Portillo, ha promovido dentro de una r~ 

forma social tres reformas b~sicas: la reforma política, para 

el logro de un fortalecimiento del proceso de democratizaci6n 

del país; la reforma econ6mica mediante la cual se pretende 

promover un crecimiento alto y sostenido, con lo anterior se 

pretende lograr la creaci6n de empleos, y una reforma admini~ 

trativa, la que adecuaría las instituciones a nuestro tiempo, 

capacitándolas para ofrecer un servicio mejor, abocado a la 

consecución de los objetivos generales de desarrollo. 

A partir de lo anterior, el Plan ha sido califica

do como Global, precisamente por la conjunci6n que representa 

el contemplar dentro de lo social, todos los ámbitos que lo 

integran, lo econ6mico, lo político y lo social. 

Dentro de lo político se vierten en él documentos, 

una serie de conceptos filos6ficos emanados de las condicio

nes propia~ del gobierno, como lo son la democracia plural y 
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econom1'.a mixta. Contiene la estrategia en cuanto a la carac

terizaci6n, orientación e instrumentaci6n relati~a a la pol!

tica interior y exterior y la impartici6n de justicia. 

6. 2 DIVERSAS ESTRATEGrAS DEL PLAN 

La.estrategia seguida por la administración del -

Presidente L6pez Portillo, se orienta fundamentalmente a la -

consecución dP cuatro objetivos: 

1) Reformar y fortalecer la independencia de M~xico -

como naci6n democrática, justa y libre en lo econ~ 

mico, político y lo cultural: 

2) Proveer a la población de empleo y lllÍnimos de bie·

nestar, atendiendo con prioridad las necesidades -

de alimentaci6n, educación, salud y vivienda. 

3) Promover un crecimiento econ6rnico alto, sostenido 

y eficiente y, 

4) Mejorar la distribuci6n del ingreso. 

Se habla dentro del Plan de una estrategia de des~ 

rrollo, la cual representa al conjunto de acciones articula-

das que se requieren para alcanzar los objetivos globales, b~ 

sados fundamentalmente ~n las condiciones políticas, econ6mi-
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cas y sociaies del país, como son: nuestra economía mixta 

de mercado, sistema de derechos individuales y sociales, un -

pluralismo político, y nuevamente aparece en este Plan una -

profunda vocaci6n nacionalista orientada fundamentalmente ha

cia la creaci6n de empleos, la estrategia está concebida para 

su logro a mediano y largo plazo. 

Una diferencia tal vez importantísima en este Plan 

con los anteriores, es la gran proyecci6n pretendida a llevar 

a cabo a través del petr6leo, aunque en el Plan se anota cla

ra y textualmente que no se trata de aplicar una política pe

trolera de crecimiento, sino una política de desarrollo que se 

sirve del petr6leo. Es evidente que la coyuntura petrolera 

fue utilizada como principal instrumento de desarrollo para 

nuestro país, no importando el costo que habría de represen-

tar esta medida. 

Finalmente, la estrategia pretende ser la panacea 

que nos ayude, como dice en el plan, "a superar los retos de 

la modernizaci6n y la marginaci6n social, con un modelo pro

pio. 

Asimismo y nuevamente como en planes anteriores, 

se cita como un gran cambio cualitativo, aquel destinado a -

la implementaci6n de una nueva política de desarrollo regio

nal, tendiente a una mejor distribución, sobre todo, de los 

asentamientos humanos, para regular el ya incontrolable ere-
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cimiento urbano. 

AGn dentro de este Plan se reconoce cual ha sido la 

situación de los anteriores planes: "en el pa!s se han llevado 

acciones diversas y promovido planes sectoriales y estatales -

no articulados entre s1, debido a que el país no pod!a detener 

se a la esoera de una planeaci6n global"* 

Durante los tres primeros años de gobierno se :1j6 

una estrategia de trabajo dirigida a la consecuci6n de los ob

jetivos globales del programa de Reforma Administrativa, divi

diándose las actividades en cinco etapas: las reformas instit~ 

cionales, la sectorizaci6n de la Adrninistraci6n Pdblica; la 

coordinación intersectorial; la reforma de ventanilla, y admi

nistración de desarrollo del personal pdblico. Este tipc de -

estrategia corrobora o comprueba una vez más como una buena m!_ 

nera para planear no puede efectuarse si no se cuenta con una 

Administrac16n Pública eficiente y fuertemente consolidada¡ -

as! para planear es necesario que se cuente con un aparato ad

ministrativo lo más capacitado posible para poder llegar a los 

objetivos globales fijados en el pa!s. 

*Plan Global de Desarrollo 1980-82, Secretaría de Prograrnaci6n 

y Presupuesto, Pág. 17,abril 1980. 
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6.) l'!:STRATEGIA GLOBAL HACIA EL EMPLEO 

Dentro de la estrategia se contempla como prop6sito 

fundamental el de llevar los objetivos de aquella a mediano y 

largo plazo. Resalta tambi~n el ~nfasis que se le da al petr~ 

leo, como algo que va íntimamente relacionado a la viabilidad 

que pueda tener la estrategia, se pretende pues, canalizar ad~ 

cuadamente los recursos derivados de la explotaci6n y exporta

ci6n petroleras hacia una inversi6n socialmente productiva. 

Tambi~n, adicionalmente a lo anterior, se busca el 

financiamiento del desarrollo apoyado en el ensanchamiento de 

las finanzas pGblicas, la generaci6n de ahorro interno y de -

la forrnaci6n de capital; en este punto, se reconoce como fun

damental dentro de la estrategia el papel de la producci6n na 

cional de bienes de capital. 

Como puntos básicos de la estrategia se enumeran -

veintidós políticas a seguir; conformadas tomando en conside

raci6n aquellos medios e instrumentos con que cuenta el sec-

tor público para su funcionamiento. 

l. Fortalecer al Estado. Este fortalecimiento se ha

ce necesario en todos aspectos, aunque uno de los 

más importantes sería en la política fiscal. 

2. Modernizar los sectores de la economía y de la sacie 

dnd. 
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3. Crear empleos en un ambiente digno y de justicia 

como prop6sito básico de la estrategia. Dentro de 

este punto se había mencionado ya como una palanca 

susceptible para esta generaci6n de empleos lo se

ría el petróleo¡ as! también el apoyo que se prete!!_ 

de dar al sector agropecuario para su crecinú.ento y 

cambio estructural que se quiere. 

4. Consolidar la recuperaci6n econ6mica. Desde luego 

este punto no se puede establecer sin antes obser

var qué es lo que se debe resolver, cómo resolver

lo y al final determinar que camino es el m4s con

veniente a seguir. 

S. Reorientar la estructura productiva. En este aspe~ 

to la producci6n industrial continGa caracteriz!nd~ 

se por la producción de bienes suntuarios, aunque 

se plantee en el documento como prioridad el forta

lecimiento a la producción de bienes b4sícos. 

6. Racionalizar el consumo y estimular la frugalidad 

y la inversión de los grupos m4s favorecidos por el 

crecimiento. En este punto se nota visiblemente el 

conflicto que se d4 entre la libre empresa y la de 

producción, es necesario que la gente deje de ser 

consumista, que Gnicamente compre lo necesario. 
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7. Désarrollar en fonna acelerada el sector agropecu~ 

rio. 

y· 
B. Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano. Estos 

dos puntos anteriores son sumamente importantes den 

tro del Plan, van unidos uno del otro y es aqu! don 

de se puede ver c6mo a medida que podamos ayudar y 

superar !os problemas que aquejan al campo, en esa 

medida se podrá alcanzar un verdadero desarrollo; 

no se puede llegar a ~l si no se cuenta con una ba-

se s5lida (llámese infraestructura o como sea) en -

nuestro campo. 

9. Fomentar el gasto prioritario y reforzar a la empr~ 

sa ptiblica, eliminando los subsidios excesivos. 

Dentro de este punto se hace notar la importancia 

de la Reforma Administrativa, ya que estableciendo 

prioridades para el gasto pGblico de acuerdo a los 

objetivos fijados, sera como la eficiencia de una 

buena Administraci6n sea definitvarnente establee!-

da. 

10, Utilizar el petr6leo cano palanca del desarr?llo -

econ6mico y social. Se pretende valerse de los r~ 

cursos del petr6leo para enfocarlos a prioridades 

nacionales estableciendo proyectos de tres tipos• 

De expansi6n o Modificaci6n de la infraestructura 

~/Programa que posteriormente fue derogado. 
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actual; Elevaci6n de nivel y forma de vida de los 

mexicanos, aunados a una verdadera garantía de so

lución pennanente para la generación de empleo pr~ 

ductivo y finalmente, de Investígaci6n y Tecnolo-

g!a. 

11. Estimular una pol!tíca de pr~ductivídad. 

12. Destinar mayores recursos para la provis16n de m!

nimos de bienestar. 

13. Inducir la reducc16n del crecl.Jlliento de la pobla-

ci6n, as! como racionalizar la distribución terri

torial. Para ~sto se utilizar! como implemento el 

Plan Nacional de Asentamientos Humanos. 

14. Obtener una mejor!a en el nivel de vida de la po-

blac16n especialmente de los marginados. Básica-

mente en este punto, as! como en el 11 y 12 se po

ne ~nfasis a la gran preocupación que siempre ha -

representado el nivel de vida, la desigualdad so-

cial, as! como el proporcionar de empleo producti

vo a la población, obteniéndose, consecuentemente 

una mayor alimentaci6n, salud, educac16n, etc. 

15. Ampliar y mejorar la educaci6n b~sica para niños y 

adultos. Es plausible este objetivo destinado in-
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va-riablemente a reducir el analfabetismo y cubrir 

lo más posible para la educación de la poblaci6n. 

16. Vincular la educaci6n terminal-media y superior 

con las necesidades de trabajadores capacitados. 

17. Impulsar la capacitaci6n y la organización social 

para el trabajo. Ya este punto lo hab!amos mencio 

nado en el Primer Plan Sexenal del General L§zaro 

Cárdenas, Gnicamente con la diferencia de que en -

aquel esa organización social iba enfocada o desti 

nada al Sector Agropecuario. 

18. Desconcentrar concentrando. También este "subpun

to" se contempla dentro del n1lmero 13; desde 1uego 

es de gran importancia y relevancia que se preten

da, aunada a una desconcentraci6n econ&iica, 1a -

desconcentrac16n a asentamientos humanos; es m~s, 

tal vez, es el principal motivo por el cual se co~ 

centren en los centros urbanos los n~cleos de po-

blaci6n. Es factible el deseo de que dicha deseen 

centraci6n se haga hacia las costas y fronteras p~ 

ro debido a la gran dispersión de grupos de pobla

ci6n en nuestro pa!s, y a la concentraci6n de la -

actividad pol!tica, administrativa y económica en 

la capital del país ésto no se ha podido hacer real. 
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19. CÓRtrolar y reducir el ritmo de la inflaci6n. 

20. Avanzar en la estrategia de nuevas formas del finan 

ciam1.ento del desarrollo. 

21. Establecer una vinculaci6n eficiente con el exte-

rior, y, 

22. Ampliar la concentraci6n de acciones con los secto

res social y privado. 

Es as! cano la estrategia del Plan se fundamenta bá 

sicamente en las 22 pol!ticas citadas arriba. 

Sobresale de manera importante la ~etodolog!a a la 

que se sujet6 la elaboraci6n de este Plan, a diferencia de los 

que anteriormente trataron de establecerse, por las sf.guientes 

caracter!sticas: 

- Contempla metas muy ambiciosas que dif!cilmente pu~ 

den alcanzarse; 

- El principal problema lo representa la forma de pl~ 

neaci6n indicativa capitalista, 

- y por Gltimo, el Plan junto con el SAM son formas 

definitivamente necesarias e importantes para alca~ 

zar un modelo de desarrollo econ6mico y social. 
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CAPITULO II 



VINCULACION DEL DESARROLLO DE LA QUINTA ETAPA 

DE REFORMA, CON LA ESTRATEGIA HACIA EL EMPLEO 

DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO. 

La relación que ae pretende identificar entre 

la manera en que se plantea y se desarrolla una Reforma Administra 

tiva, con sus distintas y diversas etapas, as! como con sus meca

nismos e instrumentos establecidos y ya conocidos; con la estr~te

gia global hacia el empleo contemplada dentro del Plan Global de 

Desarrollo, de ninguna manera es una relación que se concretice co 

mo tal en alguno de los documentos señalados anteriormente, más 

bien, es una idea y una basqueda planteada para determinar c6mo y 

de qu~ manera se vinculan, más aan, se requiere de analizar cada 

documento por su parte para as!, de tal forma, tener una visi6n 

gen6rica que nos lleve a comprobar la interrelaci6n, aunque no ex 

presa en un documento único, si impl1cita, dada a trav~s de 

los resultados que puedieran obtenerse de estos proyectos. 

Es as! que en primera instancia y.como punto 

fundamental a seguir, serla el abocarnos a tratar de ubicar espe

cíficamente a la Quinta Etapa de la Reforma Administrativa, dentro 

de la estrategia global hacia el empleo. Este procedimiento rneto

dol6gico e inicial desde luego que no serla el Gnico a seguir, sin 

embargo, consideramos que desde el momento en que se diseña una Re 

forma Administrativa, y a su vez, dentro de ~sta se destaca -además 

corno etapa culminante de la Reforma- la importancia que tiene la re 

estructuración de la Adrninistraci6n y Desarrollo del Personal Pabl! 
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co, desde ese momento es de suma importancia el porqu~ buscar 

la capacitaci6n y mejor desarrollo y más generalmente, la impla~ 

taci6n de una eficiente y coherente pol!tica de administración 

de personal. 

Ahora bien, la bGsqueda e iniciaci6n por paE 

te del Estado de una estrategia que permita dotar de los instru

mentos administrativos adecuados y necesarios para apoyar el ere 

cimiento en t~rminos cuantitativos, hacia una pol!tica de admi

nistración de personal, no es de ninguna manera casual sino más 

bien es de orden necesario e imperativo. Es por ello que la Re

forma que tratamos culmina, como ya dijimos, con la mencionada 

Quinta Etapa la cu..~l a su vez, no aparece y funciona como un en

te aislado o marginado, sino que al contrario, se llega a 6sta 

precedidos de cuatro etapas igualmente importantes y además es

tructuradas de tal manera que existe una interrelaci6n entre 

ellas y cada una sirva de soporte para la continuaci6n de las de

más. 

con lo anterior, al estar las cuatro etapas 

orientadas hacia la integración, reestructuración y reforzamien

to de las estructuras administrativas ya existentes, esto permi~ 

tir!a concebir los cambios necesarios a nivel integral, por esto, 

seria dificil el tratar de plantear una renovada administración 

de personal, sin siquiera preocuparse por definir las estructuras 

(o infraestructuras), las cuales le den soporte. 
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Originado aai en su concepci6n, el presente 

cwnento trata de mostrar e ilustrar al mismo tiempo, desde cu& 

es pueden ser los elementos necesarios para tener un claro m€t~ 

de análisis e interpretaci6n de la mayor1a de los conceptos 

ilizados en los diversos documentos, así como la relación, tal 

z no buscada como se dijo antes, pero que por si solos nos lle 

n a establecer e identificar esa interrelación. As1, parece 

idente que al dictar y tratar de establecer las definiciones 

ra la elaboración de un Plan Global de Desarrollo, esto lleva 

plicito el hecho de que se cuente ya con los elementos, meca

smos y herramientas, en lo que a una estructura sólida de Ad-

nistraci6n" Pública se refiere, constituyendo esto uno de los 

sos fundamentales para el inicio de un plan de esa índole. 

por ello que la Reforma Administrativa aqu1 tratada, contempla 

mo culminación del programa diversas estrategias dirigidas para 

evar a cabo una capacitación y buen desarrollo del personal al 

rvicio público, precedidas y reforzadas con las cuatro etapas 

mencionadas. 

Ahora bien, el hecho de que se tome como par-

primordial dentro del Plan Global de Desarrollo, la llamada es 

tegia global hacia el empleo, esto quiere decir, o al menos 

1 lo interpretamos, que aparejado a la consecuci6n de una eficaz 

ítica de Administración y Desarrollo de Personal, el Estado pr~ 

de que, dentro de un marco de planeaci6n general a nivel nacio-

Y sirvi6ndose de algunos otros factores -como lo constituy6 el 

ctor del boom.del petróleo- se dicte y se lleve a cabo una estra 
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teqia hacia el empleo, la cual se moverá en un Smbito más amplio, 

con diferentes interpretaciones y, sobre.todo •. dentro de un medio 

social, polttico y econ6mico que de alguna manera puedan influir 

o terminar con tan buenas pretensiones. 

La anterior observaci6n, es con el fin de ha

cer notar de una manera clara, que s! existe una interrelaci6n en 

tre la Quinta Etapa de la Reforma y la Estrategia Global, pero que 

tal parece que -y volviendo a lo tmplicito o explicito de la rcla

ci6n- no es suficiente el hecho de que se encuentre 1mplicita aqu~ 

lla, ya que, como mencionamos párrafos arriba, si se condiciona la 

viabilidad de una estrategia, a nivel del Plan General,~ª diversos 

factores econ6micos que se dan en t~do sistema y pa!s, sobre todo 

siendo del tercer mundo o en proceso de desarrollo, existen grandes 

posibilidades de que la viabilidad quede s6lo en buenos deseos, no 

as1 lo que plantea· la QUinta Etapa de Reforma que ea dirigida esp!!:_ 

c1f1camente al personal del servicio público y que se ve.rta deteni

da tinicamente, si acaso, por el cambio sexenal de poderes. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La influencia reciproca existente entre los 

modelos de planeaci6n indicativa del desarrollo nacional y los 

programas de Reforma Administrativa sin duda alguna existe. 

Esta premisa se basa fundamentalmente en el 

hecho de que se requiere un aparato administrativo adecuado para 

la formulaci6n y ejecuci6n de los planes, ya que constituyen un 

obst~culo serio las deficiencias institucionales. Es decir el 

problema surge cuando se pretende administrar un plan de desarro 

llo, elaborado bajo las más estrictas t~cnicas y m~todos de pro

gramaci6n y controlar las acciones de los diferentes sectores de 

.la econom1a y ejecutar sus programas. 

La planificaci6n, por tanto, requiere de la 

creac16n de una serie de organismos que se encarguen de las fu~ 

cienes.de elaboraci6n, ejecuci6n y control de programas. Se n~ 

casita una relaci6n constante y sistemática entre los diferen

tes tipos de organismos. 

Ahora bien, se diseñan reformas tendientes a 

elevar la productividad del sector público en su conjWlto, pero 

el incremento de la productividad no debe estar y no debe condi

cionar a los planes. Revisar los procedimientos, establecer me

joras a los m~todos de trabajo, mejorar la selecci6n, inducci6n, 

capacitaci6n y desarrollo del personal público, introducir el 9!!! 

pleo de sistemas de procesamiento electr6nico de datos, desterrar 
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el papeleo, mejorar los medios de comunicaci6n administrativa y 

en fin, incrementar la eficiencia y la eficacia en el servicio 

es una tarea importante que L~plica un esfuerzo a largo plazo y 

que la complejidad del aparato gubernamental frena su rápida 

aplicaci6n, pero estas tareas deben enfrentarse en forma conju~ 

ta que integren a los organismos planificadores -centrales, re

gionales y sectoriales- que constituyen las medidas previas e 

indispensables para la ejecuci6n de los planes. 

Como puede apreciarse en el presente docu

mento, las medidas de reforma han venido agregando organismos 

planificadores y de ejecuci6n de acuerdo a coyunturas econ6micas 

y de orientaci6n del gasto pGblico -su crecimiento y disminuci6n

de este principio se desprende la tan mencionada expresi6n de 

"adecuar la administraci6n pGblica al desarrollo y a la planific~ 

ci6n que requiere el pa1s•, adecuaci6n que la mayor1a de los ca

sos ha conducido a un crecimiento sin mesura a la ya costosa admi 

nistraci6n pública. 

Hasta ahora, los organismos centrales de pla

nificaci6n y las innumerables dependencias oficiales, empresas 

descentralizadas, de participac16n estatal y organismos sectoria

les y regionales que proporcionan datos y colaboran en forma per

manente u ocasional en la preparaci6n de planes, han sido organi~ 

mos que obedecen a los vaivenes de la pol!tica y de las condicio

nes econ6micas "espontáneas" del pais. Deseamos subrayar que cua~ 

do se decida pasar de una planificaci6n de documentos a una plani-
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ficación operante, será necesario realizar cambios estructura

les, entre otros: 

a) Ubicar en un nivel más alto los organis

mos centrales de planif icaci6n. 

b) Asignar a los organismos centrales la 

responsabilidad de tomar las decisiones econ6micas más importa!!_ 

tes, contando desde luego, con la función de presupuesto y eje~ 

cicio del gasto público. 

e) J.ntegrar a la administración del plan un 

sinnúmero de organismos regionales, sectoriales e institutos de 

investigaci6n existentes. 

d) Reestructurar los sistemas y organismos 

de estadística, a fin de que los datos que se manejen est~n li

gados a los planea de desarrollo y se conviertan en su base 

cuantitativa. 
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