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IllTRODOCCIOll. 

Una de las preocupaciones principales actualmente en los llama-

dos paises subdesarrollados, e inclusive a aquellos que no lo -

son consiste en alcanzar ~n nivel de desarrollo aceptable, elabo 

rándose y tratando de r~alizar sistemas de planeación, los cua-

les estan encaminados a e3te objetivo. 

Algunos autores han cptado por denominar a la planeación de los

paises capitalistas planea=ión indicativa o programación y a la

planeacibn socialista "planeación propiamente dicha" ó planificª 

ción. 

Tomando en cuenta el ámbito de aplicación, la planeación puede -

ser Nacional o Global y Regional. Es asi que la planeación na-

cional o global atiende a la fijación de los objetivos relativos 

al desarrollo económico del pals en general a través del proceso 

de desarrollo· en los diversos sectores económicos. 

En el caso de nuestro pals ~o~o el de cualquier otro con sus ca

racteristicas y considerándolo como una unidad, al formularse un 

plan para su desenvolvimiento económico y social, este debe def! 

nirse como un conjunto coherente de metas por alcanzar las prio

ridades entre estas, y los medios que van a emplearse, asi como

los periodos de tiempo necesarios para ejecutarlos, tomando en -

cuenta las tensiones sociales y los problemas técnicos que habrá 

que vencer. 

Por otra parte los planes globales de gobierno si no poseen la-

continuidad apropiada, nQ podrán. propiciar un desarrollo adecua

do del pal~ por el lapso de tiempo en que tienen vigen~ia. Un -

ejemplo de ello en nuestro case fue el SAM (Sistema Alimentario-



Mexica~o~ e~ =ual formó parte del Plan Global de Desarrollo·y en 

el que se i~virtieron recursos de todo tipo (hu~anos, t~cnicos,

materi"'.ies, E":.r::,) origin;indo un ;ilt.o costo a la Nación, y que -

en la 0,=:·~?.ii:!:id l1a desaparecido, La falta de congruencia en -

los pla~es, no solo de palabra origina despilfarro "de recursos-

que e8 a~::J~ y provoca el estancamientc del pals, 

E!;,.,,,,:' '.:'. ·::.~al iir.p0rtancía .imprimir cong'.'"encia al desarrollo

econ~~i~: ~e ~~xico, de acuerdo a necesidades y prioridades asl

se tenga litcrtad jurldica-lcgal deber~ cenírse al Plan Global-

proyectacc.:. 

Ahora bier. la planeacibn cconbmica y scr;ial requierºe que ºno sólo 

se res~etE~ las libertados 11umanas sine que se canjugen con ella 

y las transfcr~e en el motor de un quehacer económico concentra

do en una cornunid~d en que esta plancacibn no sea realizada por

una camarilla burocr~tica privilegiada sino que se lleve a cabo

por la mis~~ ~ociedad, la cual deber~ fcr~ular el plan y partic! 

par conci 1.:.r¡~e~ente en su ejecución. 

Es dentro de este contexto, que el presente trabhjo, se aborda-

la probleir.~tica de 13 Planeaci.Ón, consicler·ando que la experien-

cia desarr-'.)l l3d3 por nuestro pais en la matc1•ia, resulta de par

ticular ~spcrta~cia a fin de lograr un ~decuado enfoque, el cual 

permitir~, en cic1·ta medida contar con elementos para valorar el 

proceso en Er::anomias con caracter1sticas similares a la nuestra, 

proponi~ndose un sist.ema de planeacibn que reto~e las particula

ridades de estas. 

Tenemos qi.;e en .:::11anto al desarTollc· en si de esta invcstir;acibn

en la primera parte se pretende situar hist6ricamcnte al lector, 

dando una vis:'.Jn general de los <Jifei•entes planes que se han --

creaoo, esto ~on la finalidad de resolver algunas problemas enp~ 



clficos de car~cter politice, econbmico y social., describi~ndo

se para t.al efPcto lo~c di fer·cntes ·;~,~·ucr•zos r·e;ilizi:ldos r>iir'::i pla

near la vida del pals, las diversos ~ngulos y enfoques de los 

plane'3, pr·r.igram:i<1, etc., ';laborados ,jesde 1:l30 hi!sta nut>stros 

dias. 

El cnpltulo segundo se conforma p2r ~1 tr3tamiento dado al marce 

legal y juridico necesario parc1 enter:dcr la nor·rnatividad de la -

Planeacibn on nuestro pais, su lcgi~i~:dad, el Estado y la So=ie 

dad, asi com0 lRs Dascs flollticas de ¿~s~icia definidas en el -

Proyecto Constitucional. 

En el tercer capltulo se aborda el aspecto administrativo del -

Plan Global de Desarrollo a partir de sus objetivos, proyeccibn

a futuro, y los aspectos que integran el Sistema Metodolbgico--

Matricial elaborado para el cumplimie~to de objetivos, a un 1ni-

vel de congruencia global, r·et,ional y sector·ial ¡ en el mismo. Es 

importante destacar a cstc r·cspccto, que dicho plan puede con:;i

derarse, en cierto modo, la b;ise de la ad~inistracibn que correo 

pondib al sexenio 1976-1982. 

En el cuarto capitulo se enraLiza en cuarto a los principales -

problemas en el Sector PGblico y a partir de estos presentamos-

lo que serfu nuestra hipbtesis, te~a :entra! y objetivo de la pr~ 

sente T~sis, tomando como referencia el proceso de planeacibn 

hasta hoy adoptado por el gobierno, proponemos un Sistema que -

contemple los aspectos b~sicos y a la vez fundamentales de cual

quier proceso de este tipo. 

En la etapa de instrumentacibn consideramos lo que son las t~cn! 

cas administrativas aplicadas a la reali¿aci&n de objetivos para 

cualquier Plan de Gobierne, haciend~ ure jescripcibn de cada ura 

de ellas, abarc§ndose tambi~n la necesaria etapa de control y -

e~aluacibn dentro de todo proceso ~e Plancacibn. 



En el capitulo quinto hacemos un esbozo de las principales poli

ticas gubernamentales instrumentados a raiz de la vigencia del -

Plan Nacional de Desarrollo, esto con objeto de actualizarnos en 

las diferentes cifras y porcentajes de las mismas necesidades 

que han ocupado hojas enteras en diferentes planes. 

Por G:~·~o analizaremos lo referente a logros alcanzados, Pers-

pectivas, Conclusiones y Proposiciones. 

Concluimos este trabajo, convencidos de que un Administrador de

be tener, adquirir o desarrollar una sensibilidad social que lo

involucre con su acontecer nacional, ya que nuestro pais reclama 

por formar parte de ¿1, propuestas de solución a sus problemas -

no importando que pretendamos ó estP.~~s en el campo Público o -

Privado, ya que la Administración debe ser por si misma, Única y 

preponderante a otras ciencias. De ello dependerá el bien común, 

la productividad del pais e incluso la libertad y dignidad del -

hombre. 

Pretendemos colaborar con la Adminis:ración en el papel que le -

corresponde, en la inteligencia y resolución del problema expue~ 

to que a todos atañe, y consideramos que si a las conclusiones y 

proposiciones del presente trabajo se les concede la validez ne

cesaria, creemos deban ser tomadas en cuenta en futuras investi

gaciones, lo que será motivo de satisfacción personal para cada

uno de nosotros. 



CAPITULO I.- AllTKCl!:DEJITES BISTORia>s. 

Varios son los esfuerzos de planeación efectuados con anteriori

dad en el pais. Estos arrancan con la ley sobre Planeación Gen~ 

ral de la RepGblica en 1930, expedida durante la administraci&n-

02 Pascual Ort.iz Huhio. En di cha ley se hablaba de la urgente necesi

dad de elaborar el "Plan llac ional de México" en términos del in

ventario de los recursos nacionales. La Ley prevee el establee! 

miento de la Comisibn Nacional de Planeaci&n y de la Comisi&n de 

Programa. La primera, b3jo el poder ejecutivo de la RepGblica -

Mexicana y el Secretario de Comunicaciones y otras entidades pG

blicas que estar\an con~tituldas por representantes técnicos de

todas las Dependencias ~ederales; las organizaciones profesiona

ies y los organismos representativos del sector privado. La Co

misión de Pro~rama encargada de elaborar todos los estudios, pl~ 

nes y programas enumerados en la 1.ey se intcgraria con el perso

nal de la Secretaria de Comunicaciones y Otras PGblicas. 

En el ano de 1934 se redactci cl"Primer Plan Sexenal"que era un -

Plan econbmico solo de nombre, constitula en realidad un bosque

jo general de la polltica econbmica a seguir despu¿s del cambio

de administración de 1934, orientada, en pri~er lu~ar, a lograr

que el pals saliera de serias dificultades de origen externo, y

encaminada en segun~c lugar, a alentar el desarrollo económico -

conforme a los linea"ientos señalados por el Pre'-idente Calles -

al término de la lucha revolucionaria ( 1925-1928 l, quien aún su

ponia detentar el pc~er efectivo en el pals en 1333. El Plan -

fué elaborado cor:u~~s~en~e por los técnicos del Gobierno Fede-

ral y la Comisi~r ~e: ~r:grama del Partido ~acional Revoluciona

ri.:. el Plan n;· ;··r·.:-;-:-<.:; un programa financ:.ero ni :a:npoco con:,s: 

nla ningún inDt"¡;::·.<':1".'. ;:ráctico para su e,;ecución. Para elimi-

!1~,~- la d1•ficit>c;.-'..c, .:2 es:e Plan, en 1935 el Presidente Cárdenas-



creb u~ organismo consultivo especial llamado "Comité Asesor Es

pec:.al", ~:-.:egrado por diferentes Secretarías de estado, aparen teme!:! 

te no ~~~=~onb con eficacia. Pocos aílos después e! Presidente -

Cárde~as ~=-~ instrucciones para que en la Secretarla de Goberna

ción ~e CPm una oficina técnica enc;irgadil del Plan que abarcara

el >2~1~~: je la siguiente administración. 

El rr'.~er ?la~ Sexenal sirvió de ejemplo al segundo de 1940, cu

ya ejecu:~bn se vió limitada por la Segunda Guerra ~undial. Los 

dos planes tuvieron pocos efectos prácticos. En pri~er lugar --
fuero~ elaborados sin los conocimientos suficientes de los méto

dos de planeación, aplicables a una sociedad en pleno desarrollo 

que su~rla una escasez seria de técnicos y especialis:as en to-

dos le! n~~eles. En segundo lugar, fueron preparad:E por admi-

nistraciones salientes y no permitlan la continuidad de las pol! 

ticas económicas, salve lo dispuesto en la Constitución. 

El Plan Sexenal del perlado 1940-46 inclula un exa~en de las ac

tividad~s ~ubernamentales encabezadas por el Ejecutivo y las Au

toridades Estatales y Municipales. En el ano de 19L~. la Secre

tarla de Hacienda estableció la Conisión Nacional de !nversiones, 

la cu&l s~ encargó de controlar, vigilar y coordinar los presu -

puestos de organismos descentralizados y empresas de participa-

ción estatal. Mas adelante, en 1953, se ordenó a las Secreta -

rias de Hacienda y Economla la preparación de un ?la~ de Inver-

siones que en un principio dependla de la Secretarla de Hacienda, 

del Banco de M~xico y de Nacional Financiera, poster~or~ente es

tuvo baje el control de la Presidencia de la República, la misma 

Comisión formuló su Primer Plan de Inversiones de dos aílcs, que

sirvió como base para negociar nuevos préstamos para irrigación, 

energla, comunicaciones y transportes. 

Hasta 1958, todos los intentos de planeación pr~ctica~ente tuvi! 
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ron resultados nulos con excepción de la ~omisión de inversiones 

durante el sexenio ( 1952-19581 vino a establecer bases generales 

de ordenación de la inversión pública del pais. 

A mediados de 1959 por acuerdo presidencial se giró instruccio -

nes a todas las direcciones federales, organls~os aut~nomos y e~ 

pres;,~· estatales, para formular un Programa de Inversiones, pa

ra el Sector Público en el perlado 1960-1964, surgió otro inten

to de plan, con el propósito de obtener por una parte una me~or
redistribución del inereso entre las regiones menos desarrolla-

das del pals; por otra la sustitución de importaciones y para lg 

grar mejores formas de vida de los habitantes mas marginados del 

desarrollo. 

El llamado Plan de Acción Inmediata, fue el í''•nto de p:i.rtida pa

ra la elaboración del Programa de Desarrollo E:onómico Social --

1964-1970, elaborado por la Comisión del Partido Revolucionario

Institucional, cuya meta era, fundamentalmente lograr una tasa -

de crecimiento Producto Nacional Bruto anual en promedio, al 6%; 

y que el aumento del ingreso pcr c~pita resultara lo más alto-
posible. 

La Secretarla de la Presidencia fu~ reestr~cturada para poder -

cumplir con más eficacia los objetivos del Programa de Desarro-

llo, creandose el 9 de abril de 1965, por acuerdo verbal del sub 

secretariado de la misma :omisión de Administración Pública. 

Por otra parte la Comisión Intersectorial elaboró el Plan Nacio

nal de Desarrollo Económico y Social de México, 1966-1970, que -
contenia metas globales; un programa de actividades e inversio-

nes para el sector público; incentivos a la inversión privada y

la mención de los cambios necesarios en la administración públi

ca. 

18 



Asimismo ser realizado y estructurado el Programa de Inversión-

Financiamiento del Sectcr P~blico Federal durante el sexenio ---

1971-1976, se contemplan; Programas Sectoriales, Programas RegiQ 

nales y Programas Estat3les. 

En unr1 nueva decL11'ación, el Secr·etario dfc• la Presidcrncia Marto

Moya encia, expresó el 111 de diciembr•e de 1973 "El Gobierno -

de la RepGblica dar~ a ~onecer a todos los scctorPs de la actlvi 

dad nacional los linea~ientos para un "rograma de Desarrollo E~2 

nómico y ~acial que coreprende los anos de 1964 a 1980, el marco

general dentro del cual quedan comprendidas las politices y las

medidas que el gobierno y los mks importantes sectores tomen pa

ra encaminar las econorelas y el desarrollo social de M~xico". 

Estos lineamientos rueron discutidos por el Presidente de la Re

pGblica, Li~. Luis Echevcrr\a Alvarez, con los jefes de las Uni

dades de Prograrnacibn, posteriormente fueron dados a conocer a -

los diferentes sectores de la actividad nacional interesados di

rectamente en la progr2r1ación, para ser· juzgados y analizados, de_;". 

pu~s se dieron a conocer sus puntos de vista sobre el programa,

elaborando definitivamente el que servirla de instrumento y guia 

durante seis aílos para el desarrollo del pais. 

Los intentos de organizac1on de la planeación forman ya una lar

ga serie de ensayos, es decir, mGltiples intentos gubernamenta-

les y organismos que han tenido funciones de planeación para con 

cluir, podemos decir que el sistema de planeación en el sector-

Público de Mexico se basa en los acuerdos y decretos presidencia 

les que obligan a toda~ las Secretarias de Estado, Departamentos 

Administrativos, Organismos Descentralizados, Empresas de Parti

cipacibn Estatal, EstaC~s y Municipios a presentar en un plazo -

determinado, tanto sus Programas de Inversión como sus Programas 

de actividades. EsLos Programas a su vez deberan contener, los-

19 



lineamientos de la polltica a que se sujetarán la acción de la-

entidad de que se trata, los problemas que se proponen resolver

los que a su juicio merezcan atención preferente y las metas que 

cada uno propone alcanzar a corto, mediano y largo plazo, así c~ 

mo los medios que necesita para alcanzarlos y los recursos fina~ 

cieros indispensables para la realización del Programa. Dicho~

documentos se concentrar~n en el caso de las Secretarias de Estª 

do, Departamentos Administrativos, Organismos Descentrall~~dos y 

Empresas Paraestatales en la Secretaria de Programación y Presu

puesto (Art. 5, 6 7 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y -~ 

Gasto Público Federal), y en el caso de Estado y Municipios en -

los Comités Promotores para que cada uno de ellos lo remita al -

jefe del Ejecutivo par~ su estudio y final aprobación. 

20 



CAPITULO II.- asncro LllC&L. 

El estado de derecho en que v~v~mos, las actividades económicas, 

políticas y sociales condicicnadas por un marco juridico, consti 

tuido básicamente por norm3E y leyes ahora bien, en el aspecto -

de dL-- rollo econbmico d~l pals, se rige y se realiza dentro de 

un marco legal determinado ~e~ !o que un Plan o Programa de De~~ 

rrollo Econbmico debe estar basado en una serie de ordenamientos 

legales que permitan encau~ar su accibn al logro de los objeti-

vos que se fijen y aderns le[i':.1:-ien dicho Plan conforme al orden

juridico que rige las relaciones sociales. 

Acorde con el espíritu democrá:ico, el marco-politice de Hexico

está constituido por un Grupo de normas provenientes de la volu~ 

tad popular que reflejan la idea de derecho que tiene el pueblo, 

entendiendo ·como tal "La representación de un cierto modo de or

ganizacibn social del que se desprende el reconocimiento de un -

principio susceptible de valor como norma jurídica obligatoria". 

Este cuerpo de normas que contiene las decisiones jurídicas, po

líticas y económicas fundamentales que los habitantes del pais -

han tomado en un momento determinado y refrenan a trav&s de su -

actuación cotidiana consignaéas a un texto legal positivo, es la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por su parte el Plan Global de Desarrollo ha tomado fuerza y vi

gencia, gracias a un decreto cel Poder Ejecutivo, encontrando su 

base o fundamento en los Ar::culos 89 fracción I de la Constitu

cibn .Politica de los Estaccs Unidos Mexicanos, y en los Artlcu-

los 90 y 32 de la Ley Orgán~c~ de la Administración Pública Fed~ 

ral. 

21 



Dentro del capltulo III de nuestra constitución, se nos habla -

acerca del Poder Ejecutivo, y en el Articulo 89 que corresponde

ª dicho capítulo se señalan las facultades y obligaciones del -

Presidente, quien es el representante del Poder Ejecutivo en --

nuestro pais. El Articulo 89 Constitucional se encuentra inte-

grado por 20 fracciones y en la primera de ellas sólo por menci~ 

nar una se señala: 

I .- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la

Unión proeveeyendo en la esfera administrativa a su exacta obse~ 

vancia de las leyes. 

La Constitución contiene un Proyecto Nacional, al recoger los 

anhelos de las mayorlas y establecer las bases que configuran 

las estructuras de un gobierno viable, al proponer las formas de 

relación del gobierno con la sociedad que conducen a la democra

cia. 

El Plan de Desárrollo e:xplica o indica de que manera la democracia

ha actuado en nuestro pals. El principal punto que se toca, es

el análisis de como el sistema democrático que existe en nuestro 

pals ha nervido para lograr la participación del pueblo en el d~ 

sarrollo del pais, y para conciliar los diferentes intereses e -

ideas encon~radas que existan para que de una manera continua,

lo_grar las sol uc ior.es y objet i vc:s que son ccmune:; y por los cua

les lucha la Nación entendida en su conjunto. 

Ll!GITDIID&D 

Dentro del Plan Global de Desarrollo se expresa que: "Nuestro -

proyecto histórico es legitimo. La Constitución resultante del

pacto que inspiró los diversos propósitos revolucionarios es una 

expresión nltida de legitimidad. Pocos documentos y programas -

22 



en la historia contemporánea han contado con la convergencia de

las distintas formas de legitimidad politica". 

La Constitucibn Mexicana se ha convertido en el instrumento rne-

diante el cual la transforrnacibn de la realidad social es posi-

ble y las mayorias que integran el pueblo lograr sus anhelos y-

obj' 'JS desarrollando dla a día la justicia social. Un plan -

como el Plan Global de Desarrollo se fundamenta y encuentra su le 

gitimidad en una Constitución igualmente legal. 

ESTADO Y SOCIEDAD 

Conforme a nuestro Proyecto, no hay mas derechos de los que la -

sociedad otorga y propicia y que la ConstituciDn precisa, asi lo 

establece su articulo primero al referir el origen de todos los

derechos de la Constitución misma. La Constitucibn define una -

relacibn entre autoridades y sociedad que consigna corno superio

res los intereses sociales, a la vez que establecen las formas -

pollticas para garantizar la libertad personal, nuestra fbrmula

de relacibn legitima y eficaz entre el estado y sociedad es la -

de una sociedad sblidamente estructurada y organizada por los me 

canismos democriticos en un vigoroso· estado de derecho en recl-

proca interaccibn y dependencia. 

La funcibn central del Estado se encuentra en diversos mandatos

Consti tucionales que limitan y condicionan actividad y derechos

al interés social, al mantenimiento del equilibrio de los inter~ 

ses particulares. La participacibn del Estado en la economla y

la existencia de un activo Sector Público capacitado para condu

cir las actividades nacionales en el marco de los derechos y de

beres que impone nuestro Proyecto Nacional. 
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BASES POLITICAS DE .JUSTICIA 

El concepto de justicia definido en el Proyecto Constitucional-

sintetiza los aspectos individuales y colectivos en sus concep-

tos básicos: 

a) JUSTICIA COllltUTATIYA.- Que auspicia una relación proporcio

na en las prestaciones en los fenómenos de intercambio que se -

dan entre individuos y grupos, y cuya garantla se hace efecti~a

mediante los procedimientos e instituciones de carácter judicial. 

b) .JUSTICIA DISTRIOOTIYA.- Que postula el reparto equitati\';:

de los frutos del esfuerzo, a partir del trabajo. 

e) .JUSTICIA SOCIAL.- Que es la que obliga a la comunidad, as~ 

gurar a todo individuo, sin destinción alguna, una participaci2~ 

adecuada a sus necesidades, en los recursos colectivos mediar.te

la igualación de oportunidades, capacidades para satisfacer sus

necesidades. 

Concluimos considerando que cualquier intento de sistematizac:~r: 

del orden económico nacional, deberá sustentarse y realizarse -

dentro de un marco jurldico-politico, por lo que la planeación -

de desarrollo económico y social de México necesariamente dete -

tener como marco la Constitución Politica a la que, en todo cas?, 

y sólo cuando se considere necesario, se podrán hacer las refor

mas instrumentales que se requieran y sean congruentes con la -

realidad económica, politica y social que viva el pals. 



CAPITULO III. ASPECTO &IJlllllISTll&Tl'fO. 

1. ANTECEDENTES. 

Una de las m~s importantes responsabilidades que tiene a su cargo 

el e ·rno de la RepGblica a partir de la Revoluci6n de 1910, es 

procurar el mejoramiento econ6mico, social y cultural del Pueblo. 

La continuidad de los esfuerzos realizados en este snntido a lo -

largo de m~s de 50 años, asi como el acelerado crecimiento demo-

gr~fico, y la consecuente generaci6n de un~ demanda cada vez ma-

yor de servicios pGblicos, han provocado un crecimiento importan

te del Aparato Administrativo Estatal. 

Sin embargo, dicho crecimiento ha sido en buena medida, an&rquico 

al no haber contado, sino hasta ~poca reciente, con un programa -

sistem~tico o un marco general de desarrollo administrativo simi

lar a las grandes directrices del ~mbito socio-económico y pollt! 

co. Por esta raz6n, los Dependencias que componen el basto y COI!! 

plejo Aparato Administrativo del Estado fueron generando con el -

tiempo problemas de coordinaci6n, duplicación de funciones y fal

ta de .precisi6n en el seílalamiento de las responsabilidades que -

tienen a su cargo dichas Dependencias y Entidades. 

En los Últimos años se fue acrecentando la necesidad de sistemat! 

zar las cuestiones relativas a la organizaci6n y funcionamiento -

de la Administración PQblica Mexicana, con el fin de proceder en

ferma organizada a simplificar la estructura y los procedimientos, 

corregir las deficiencias y garantizar que el futuro crecimiento

fuese racional y ordenado. 

2. OBJETIVOS NACIONALES Y PASOS A SEGUIR PARA LOGRO DE LOS HIS-
HOS. 
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Se pretende lograr congruencta entre el P.G.D. (Plan Global de D~ 

sarrollo), y los planes estatales y sectoriales, asl como unifor

mar la metodolog\a para la formulaci&n, actualizar y profundizar

en los estudios de ramas estrat~gicas; y fortalecer las ~reas t~f 

nicas program~ticas para mejorar los instrumentos de previsibn -

del plan. 

Los sectores program~ticos tienen un responsable cada uno de ---
ellos y significan un rcordenamicnto de funciones en las De~enden 

cias de la Administracibn Central, a las que se dan atribuciones

m&s homog&ncas y propias. Las Entidades Paracstatales est~n agr~ 
padas bajo las Coordinaciones y Departamentos de Estado, que van

a desempeftar tareas de planeacibn, evaluacibn y control en un si

vel sectorial. Todo lo anterior se proyecta hacia la articul3--

cibn de un Sistema de Plancacibn de MÓltiples Niveles con respcn

sabil idades bien definidas en el aspecto global, sectorial y de-
entidad, de tal manera que permita el funcionamiento flexible de

participacibn pública en la determinación de objetivos, metas y -

estrategias. 

Para hacer efectivos y congruentes, los procesos de planeación d~ 

ben cubrir instrumentos tales como: las poLiticas del Gasto Pú~ll 

co, Fiscales, Financieras, Monetarias, Laborales, Comerciales, de 

producción, asi como todas las herramientas de que dispone el Sec 

tor Público para orientar el Desarrollo Nacional. 

El Sistema de Planeación-Programacibn-Presupuestación-Evaluaci~~

y Control, busca la reorientación sectorial y regional del gas~c

para lograr el crecimiento acelerado de sectores y regiones prio

ritarios; la racionalización para evitar que la inercia defina 

sus montos, destino, estructura, plazos; y la eficiencia, para 

asl incrementar la productividad de los recursos. 
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Las metas contenidas en el P.G.D. se deben interpretar corno indi

cadores de la dirección y la intensidad del conjunto de acciones-

que se contemplan en el mencionado plan. El P.G.D. es un documen 

to elaborado en una situación de ince1'tid11r~bre internacional, y -

debido a ~sto no establece metas rigidas, sino que ofrece perspcf 

tivas sobre las bases de indicadores que scr~n revisados pcribdi-

e ame encuadrados en una planeación permanente. 

El plan busca mantener el elevado desarrollo de los sectores mo-

dernos como estrategia de equilibrio, y simulthneamcnte, acelerar 

a través de programas especificos la inco1'poración rte los secto-

res marginados como elementos activos de desarrollo económico y-

social. 

El Sistema Nacional de Planeación contribuye a la actualización -

de los planes sectoriales y estatales para fortalecer su integra

ción y congruencia, a la luz de circunstancias nuevas e imprevis

tas. 

El P.G.D. se debe ver como una etapa en el proceso de consolida-

ción en la politica económica, porque busca sistematizar en forma 

eficiente el manejo de los instrumentos de polltica económica in

cluldos en los planes, lo que ser& necesario para adecuarlos a -

la estrategia general definida por el gobierno y resumida en el-

plan. 

3. PROYECCION HACIA EL rUTURO. 

El Desarrollo Económico de México en base al P.G.D. debe orienta~ 

se hacia el mercado interno, como una salida para cumplir con los 

Principios Básicos de Justicia Social y evitar el estancamiento. 

Tradicionalmente las actividades econÓffiicas en nuestro pals se --
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han dividido en tres sectores que son: ector primario, Sector--

cecundario y Sector terciario. Tambi~n intervienen varios secto

res sociales que son los que realizan actividades econbmicas pro

pi .. "\tnente y que se cncuentr<Jn Tntim.1rnent<' vinculados y r·elaciona-

dos entre s1 y son: Sector privado, Sector pGblico, y Sector ex-

terno. 

Si logramos determinar como varian estos sectores o corno se com-

portan dentro del desarrollo econbmico, podriamos crear un instru 

mento que nos permitiera localizar constantemente las fuentes de

descqul li brio de nuestra econornla en un momento dado. Lo que nos 

permitirla scnalar en forma aproximada los dc~equilibrios del si~ 

terna econorni co. por ejemrl o. supongamos que en un :nomen to dado 

existe l1na gran dcn1nnda exterior de art1ct1lns nacionales se obser 

varia inmediatamente los siguientes slntornac: saldo favorable cn

la balan:~.'.1 de pagos, aumento en las re:~e1·vaé' del Banco de Me:.;icc, 

aumento de la inversibn privaia y un aumento en los precios. 

Por lo cual, debe establecerse una mayor vigilancia sobre los ver 

daderos indicadores de los ca~bios de ln actividad econbmica mexi 

cana que son: El ingreso nacional, el volGmen de inversi6n pGbl1 

ca, el saldo de la balanza comercial, saldo de la balanza de pa-

gos, los movimientos de capitales, la tasa de interés, la tasa de 

utilidades, las reservos bancarias, la compra-venta de valores, -

el nivel general de precios, el nivel general de salarios y los-

ingresos del Gobierno rederal. 

4. SISTEMA METODOLOGICO MATRICIAL. 

4.1 Perspectiva de conjunto. 

La consecuci6n de los objetivos del desarrollo requiere ordenar--
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y sistematizar las acciones de los diferentes sectores para que-

converjan a los fines deseados. La diversidad y complejidad de--

l&s tareas del Estado Mexicano, es un esfuerzo considerable de ra 

cisnalización en base a un esquema conceptual y ~etodológico que

~ortalezca la congruencia entre los dlfercntes niveles de la 

acción pGblica que permita de:er~inar y prevecr lc5 efcc~os sobre 

la e ·rnia y la sociedad en su conjunto. 

Esta tarea de planeación se a~cya en un Sistema Mctodolbgico Ma-

tricial en cuatro niveles, derivado de la Matriz del Sistema Na-

cional de Planeacibn. A continuacibn se presentan los cuatro nfp 

veles del Sistema Metodológico Ma':.ricial. (Ver cuadro NC I). 

A:· Un primer nivel, de congr·uer.cia global, se refiere a la vincu

lacibn entre las politicas clobales (económica, social, inte-

rior y exterior y la estrat.e¡i:ia planeada) (22 pl•ntosl, para pr~ 

cisar objetivos y prioridades sectoriales, interscctor1ales y re

gionales. 

Bl En el segundo nivel se introduce el criterio especial de acue~ 

do a los distintos elementos de poiltfca regional adoptados 

por la administración: el capitulo de pol]tica regional del 

P.G.D., las diferentes de~iniciones programáticas de las ins-

tancias responsables Secre:aria de Programación y Presupuesto, 

en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial y el Programa Na-

ciona l de Empleo. Con estos elementos se busca sistematizar -

la acción especial de los programas prioritarios a partir de-

un sistema y una base territorial Únicos. 

C) El tercer nivel, de congruencia sectorial que recoge y traduce 

los dos anteriores, es la parte más compleja del Sistema. COQ 

siste en la desagregación de los programas de cr.da sector admJ:. 

nistrativo en metas, acciones, recursos e intrunentos, ubica--
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dos en el tiempo y en el espacio, cuantificando su costo mos
trando los cruces intra e intersectoriales y haciendo expllci 

ta su dimensión regional, asl como las interrelaciones entre

los insLrumcntos sectoriales y globales. 

Estos contenido:; cor·re:iponr!en 3 Jos dt> bloqueo de la Matriz de 

congruencia sectorial o Lista de chequeo. El desarrollo de la 

programación como vertiente obligatoria de instrumentación del 

plan, permite definir nccc~;fdades de coordinación con las ent:.ida

des federativas, de induccibn a trav~s del manejo de la polltica

económica y social, y de concertación con los Sectores social y -

privado. 

0) El cuarto nivel de criterios de instrumentación se expresa en 

un diagrama de flujo en el que se introducen los criterios de 

eficacia, eficiencia y congruencia. 

Con el Sistema Matricial se detecta la información requerida que

actualmente no está disponible, y que se convierta en un medio -

fundamental para retroalimentar el proceso de planeación y en pa~ 
ticular, la instrumentación. En cada uno de los sectores es posl 

ble distinguir la información que expllcitamentc se requiere para 
avanzar en las tareas de planeación a nivel de la instancia globe 

lizadora, de aquella que es de uso exclusivo de los Sectores o ~D 

tidades pa~a los fines de su propia programación y evaluación. 

A efecto de darle operatividad a los cuatro niveles del Sistema-

Metodológico, se presenta a continuación una descripción más de-

tallada de dichos niveles. 

4.2 Nivel de Congruencia Global. 

Para el nivel más general de vinculación entre los aspectos globe 
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les y s~~:~riales, ae pre~enta un subsistema, ~ue de~omir1ar·emos -

Mó'.!''.:: c:·.c :n:::t.rumentación Global. Este subsistem3 permite orde--

na~, :es z~3~~~~1s globales y desprender de ellos 10s obJeti~os y -

p r ::. : ~~ : : :=:. ·:: r:: ::: s e e t o r i :.i l es , a s 1 c. o m o 1 os l : ne Z! :-n i e r: t 1.."'.I ::: :. l o ~éi 1 e s d f~ - -

~ f._ ·- 1 -..; e de ('.' ;.l l e n i ve 1 e s l a re ·.i i ~-; ,i é-. n de e Gr, 5 P l ¡e n ,": i a e~ n - -

. ~, } i • .t _ _! ;:; e e G n b r:i i e a ~ , :; o e i a 1 , i n t. e r i o r y (' :·: :. t:· r i o r • 1 ::1 e::: -

í1~dn, int.t.-'t,rad::1 por ;!2 punto~~ tii:l!~~ícv;:, :es objctlVt)S 

nac~cn;_·~:..:~:: sc·ct.or·i;JJes y regionales, y la.s accicnr~; priorit-'lr'i:1::-:1 

rl~ l~s d~f1;1~cntes ~ecloreLJ. 

Si t:'.:;.:r:.:.c::.: rc.Jli7.~d~i ~~ í!sle nivel permjt,~ qer1\·ar :inearnientos

y a c c i o n r~ ,, p" r ,-, c:i da t: " t l dad d e 1.-, ::id m i r. i 3 u· a.: i (:. r: ¡:-~ti l í ca y los -

granjes cJr:-;poJ Elobal1.;!:; de concertación de accicnes con los Sectg 

res privajc y social. 

De acu~rds 3 este esquema se orden& la informacibn del plan glo-

lJa] par8 si~temQtizar los siguienten contenidos: 

Al El m::inejo global de Ja polltica econbmica social, interior y -

exterl~r. de acuerdo al plan global y en funcibn de los puntos 

b~sicos de la estrategia global de desarrollo, definiendo sus-

1,esp~ns~hl~s y co1,responsables. 

El La revicibn de congruencia entre los objetivos especificas de= 

cada sector y los cuatro grandes objetivos del plan global. 

C) De las polític.a8 m~c:ro..::conÓmjcas. :30ciates, in'>erior y exte--

rior se de5prenden los :jneamier1tcs qu€ apoyan y condicionan -

las acciones y pollt.icas sectoriales y regional~s. Estos cru

ces permiten realizar la congruencia entre las acciones prior! 

t.arias de cada sector y las prioridades de la p:lltica global. 
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~· ~as acciones sectoriales en funcibn de las estrategias b~sicas 

~e establecen prioridades a nivel sectorial y se disena un mar 

co para Ja definicibn de programas especificando responsables-

y corresponsables. Ademfus se precisan las metas sectoriales -

de mediano plazo, contenidas en el plan global, que se alcanza 

~·dr1 mediante l~.i~:¡ acciones ante::: mene ionadas dentro del marco -

d0 la e8trateGia &lobal. 

L;:," i.nter·t·elaciones qL!P conforman la Matt·iz de Congruencia Globnl 

que constituyen par·tes rJc un sistema integral, por lo que los di

feren:c:: cr:rc•.~:; !>e· complementan entre s1 y no deben ser considera 

dos aisladamdntc. 

l\cciones operativas identificadas a partir de la matriz de

congrucncia global. 

El ejercicio Peal izado por la Matriz de I nstrur.aentacibn Global 

per~ite Localizar ircas donde es necesario un seguimiento espe 

cial y una pr·e( isión para mejorar la inst.rumentación del plan. 

Definir el an~lisis sobre la forma en que el conjunto de acciones 

y manejo de lnstrufficntos de pol1ticas econbmicas y social afectan 

a ciertas ramas de actividad. 

Afinar los mecanismos cspeclficos de coordinación institucional 

para r~l manejo de las pol l ticas tanto econé:nicas como social. 

Reforzar el aspecto instrumental de las estrategias prioritarias. 

4. 4. Nivel de congruencia regional. 

En la estrategia de construcción del Sistema Nacional de Planea-

ci~n y de instrumentación del P.G.D., es necesario prestar mayor-
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atenci6n a la dimens!bn especial de las diferentes decisiones, en 

el marco de los coje:~vos y estrategias ya definidos en el plan,

en los documentes de polltica regional de la Secretaria de Pro--

gramaci6n y Pres~pues~o, y en los Planes y Programas Sectoriales. 

Se int,. 11t:i que l3ó' ;:-r-'.:-,cipales metas, ;:¡cciones de políticas y de

oper·;" _ n instrlJ:>Jen~::il, se ubic¡uen en la escala municipal, con -

una meLodologla Gnica, enmarcada en el Sistema Matricial descrito. 

En este nivel de congruencia regional se establecen las interrel~ 

cienes entre la regionalizacibn adoptada, a los puntos de la es-

trategia y los sectores del P.G.D. De aqul se desprenden priori

dades y acciones que permitir~n fortalecer los instrumentos mis -

importantes de desarrollo regional, tales como los Convenios Uni

cos de Coordinaci6n y los COPLADES. Se dari especial atenci6n, -
banto a la etapa de !nstrumentaci6n como la de evaluaci6n a preve 

nir y evitar los desequilibrios y distorciones generales en cier

tas zonas por las grandes obras sectori<:Jles. 

4.5 Acciones operativas para apoyar la instrumentación territo-~ 

rial del plan. 

La información que se utiliza para la instrumentaci6n terrirorial 

del plan tendrá diferentes fuentes, la más importante de las cua

les será lo que se produzca a trav~s de las diferentes subsiste-

mas de programaci6n, presupuestación,· informaci6n y evaluaci6n. 

En el caso de ciertos programas y regiones prioritarios, será --

escencial la coordinación con el o los sectores administrativos y 

los gobiernos federales involucrados. 

4.6 Nivel de congruencia sectorial. 
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Para instrumentar y evaluar la acción propiamente sectorial se--

prese~ta el esquema de ordenamiento de información denominado Ma

tri= ~e Congruencia Sectorial o Lista de Chequeo. Su objetivo -

pr~~~~?al es de captar y ordenar de manera sistemática los elemen 

tes b~sicos para Ja programación con el detalle que requiere su -

ubi:aci~n temporal y especial: para la definición de las relacio

nes i~tra e intersectoriales y para el manejo de los instrumentos 

de r:~i~ica global y sectorial. Con estos ele~enLos se da res--

pu-o_o·_; er. el iimbit0 de cada sector, al qué, cufrndo, donde, cuánto, 

com:.y qui~n. Este esquema hace posible precisar las acciones y

meta~ fundamentales de obligación de ah1 las necesidades de coor

dinación, concertación e inducción, adicionales a las realizadas

hasta a~ora. 

La ~a:riz de Congruencia Sectorial constituye en escencia una Li! 

ta de :hequeo para el dise~o más completo y preciso de los progr~ 

mas sectoriales que a la vez significan un elemento esencial para 

el seg~imiento y evaluacibn de los programas. La responsabilidad 

de la Secretarla de Programación y Presupuesto en este punto con

sis:e en la precisión de la informacibn necesaria as1 como la nor 

matividaj para realizar este proceso de programación. Este esqu~ 

ma p~oporciona una revisión agregada y operativa de lo que cada 

sector permite alcanzar, asl como de los medios, responsabilida -

des e :~terrelaciones con otros sectores necesarios para la cons~ 

cucién de sus objetivos prioritarios. Se revisan asl sus metas -

sus acciones, sus gastos corrientes y de capital, como su ubica-

cic~ en el tiempo y en el espacio. La matriz incluye la informa

cib~ sobre recursos clasificados en humanos, flsicos, tecnolÓgi-

ccs y ~!nancieros, tanto de su disponibilidad actual como en los

req~erirr.ientos para el logro de las metas. 

Otro aspecto revelante del esquema es la identificación de los -

instr~~ent0s de alcance sectorial, y su relación de congruencia--
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con los globales, para los cuales Ae definen responsables en cin

co rubros: polltica econ6mica, polltlca social, admlnistracibn, -

investigación y legislación. Se presentan tambibn las relaciones 

con el resto de los c;ectoreG y con el interior del mismo :occtor,

necesarias para identificar las tareas de apoyo que se llevan a -

cabo : ;i pre c i si ó n de L:i:c> re 1 a e i o ri es in trae> e e t. o r i a 1 es un :i ta 1' e él - -

que responda a cada cabeza de sector, mientras que las relaciQ 

nes 'nter,3PCto1·iales corresponden a gabinetes espcci;:ilizados o a

dependencias globalizadoras. 

Finalmente la Matriz de Congruencia Sectorial tiene la función de 

precisar las acciones de los Sectores privado y soci;:il en las me
tas de resultado de cada sector, con lo cual se identifican las-

necesidades de concertación (Ver cuadro Ir I l. 

4.7 Acciones operativas identificadas a partir de la matriz de-

congruencia sectorial. 

Al contrastar la metodologla con los avances en la instrumcnta--

ción sectorial se han detectado diversos problemas. Ante todo es 

clara la necesidad de que los conceptos incluidos en la Lista de

chequeo se apliquen uniformemente en el Sector pGblico. De lo -

contrario pueden presentarse problemas como los siguientes: por -

su nivel de agregación, las acciones se pueden llegar a confundir. 

con los lineamientos; por su nivel de operatividad, las acciones

se pueden confundir con los instrumentos e incluso se pueden yux

taponer con los proyectos. 

En el caso de los recursos se detectan las necesidades de inform~ 

ción más crlticas. Es necesario realizar un esfuerzo de defini-

ción de las unidades de medida y de los niveles de precisión para 

los recursos flsicos. Es particularmente importante operativamente--
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vincularlas con el resto de los elementos de la metodologla matri 

cial. 

Es común la falta de información respecto a las acciones de los-

Sectores privado y social para el logro de las metas aún, cuando

en algunos casos existe información agregada para ambos Sectores. 

Ello obliga a dedicar especial atención a estas ~reas con el apo

yo del anilisis de las ra~a~ productivas y de Jos servicios m~s-

importantes dcslac~ndose el irepulso a los mecanismos de planea--

~ibn existen~es en esos Sectores. 

En la definición de los apoyos de las polilicas económicas y so-

ciales, administrativos, de investigación juridicas, es necesario 

establecer una normatividad para apoyar a Las coordinadores del-

sector, de tal manera, que se profundicen y ampllen los mecanis-

mos de concertación, induccióc y coordinación al alcanc~ de los-

.Se,c'l,ores y Gobiernos Esta ta les. 

4.8 Criterios de instrumentación. 

Los niveles anteriores !global, regional y sectorial), permiten-

identificar las actividades organizativas y normativas necesarias 

para llevar a cabo el proceso de instrumentación del P.G.D. Ade

más se determinan los requerimientos adicionales de información -

QUe los sistemas actuales de Planeación-Programación no producen, 

y que son, sin embargo, necesarios para ir contribuyendo gradual

mente al Sistema Nacional de Planeación como parte esencial de -

ese proceso y de su evaluación, el esquema de ordenamiento de la

iiraformaci·Ón se con:plernenta a nivel sectorial con un proceso que-

permite somie~er los programas a los criterios de congruencia, --

eficacia y eficiencia !Ver cuadro IV). 
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al Se entiende por congruencia la correspondencia entre lo que

se quiere lograr y la forma de lograrlo. 

I.- La congruencia global se refiere a la contribucibn di~ecta e 

indirecta de los programas a los objetivos y prioridades na

cionales. 

II. a congruencia interna de cada programa se refiere a la co--

rrespondencia entre sus diferentes componentes: objetivos, -

metas, acciones y recursos. Aqul el an~lisis es cualitativo 

ya que es dificil generalizar indicadores cuantitativos para 

evaluar esos aspectos. 

III. La congruencia regional se refiere a la correspondencia de

los programas sectoriales con los objetivos y metas regiona

les previamente definido por la pol1tica de desarrollo gene

ral. 

b) Se entiende por eficacia la capacidad para cumplir las metas 

establecidas, es decir, la o~tencibn de los resultados pre-

cisos. La eficacia influye en la programacibn y en la re--

programacibn para la produccibn de satisfactores nacional y

socialmente necesarios, de acuerdo con las prioridades nacig 

nales y sectoriales. El criterio de eficacia es particular-

mente importante cuando las metas de un sector dependen de-

los logros de otro. ~o es posible ser eficaz en partes y e~ 

to nos permite el funcionamiento global de una sociedad que, 

para mantener su proceso de desarrollo debe evitar rezagos,

m~xime trat~ndose de actividades clave, tales como energ~ti

cos, alimentos, transportes y bienes de capital. 

c) Eficiencia significa el logro de los mejores resultados pos! 

bles con los recursos limitados de que se dispone y la util! 

zación más racional de recursos para obtener los resultados

requeridos. 
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Los criterios de eficiencia se deben precisar a trav~s de cce~i-

cientes de ponderación: cierto valor mlnimo de eficiencia se :e-

termina~la con las condiciones y necesidades de la instrumenta:~~n 

del P.G.D. 

Los niveles del Sistema Metodológico M3tricial presentado e~ !~:~ 

capitulo, constituyen una im&gen objetiva que al contrastarce c2n 

las acciones emprendidas en este campo sugieren una serie de ta-

reas que dehen ser realizadas para fortalecer el Sistema Nac!:~a: 

de Planeación. 

5. ESTRATEGIAS DE ACCION. 

Como se expuso anteriormente las tareas de planeación son un pr:

ceso irreversible qu~ se han desarrollado en tres aspectos: ~!:· 

dologia, estructura institucional y proceso de planeación. 

el futuro inmediato es necesario avanzar de acuerdo a una es:r3:e 

gia de acción que permita consolidar definitivamente el Siste~a -

Nacional de Plancación. Su objetivo fundamental es asegurar .a -

permanencia y dinamismo del sistema. Para ello se debe ante :~d~ 

completar la im&gen-objetivo del Sistema Nacional de Planeaci~~.

a partir de lo realizado hasta ahora en todos sus elementos y ca

racterlsticas para lograr su formulación normativa. 

La estrategia a seguir en los tres elementos considerados se ~~e

de sintetizar corno sigue: 

En lo metodológico difundir el marco conceptual y la metodo!cg~!

matricial en todo el Sector público, para avanzar en su apli~! -

ción y generalización tanto en lo que se refiere a instrumen:=--

ción del plan, c0mo a la consolidación del Sistema Nacional de -

Planeación. Con ello se busca un mayor grado de homogeneidad ---



acuerdo sobre las con:epciones y los marcos de referencia que --

orientan las actividades de planeación y programación comenzando

por el Sector Público. 

En la estructura institucional para La planeación seguir avanzan

do e• los aspectos ad~!nistrativos y normativos para que la divi

sió1. ~ funciones del Gotierno Federal pueda llevar a cabo las ta 

reas de planeación con eficacia, eficiencia y congruencia. 

En el proceso de planeación definir mejor las tareas, los respon

sables y los mecanismos en sus distir1tas etapas a partir de la --

instrumentación del plan global. En especial, es necesario con--

tinuar desarrollando las vertientes de obligación, inducción, --

coordinación y concertación, as1 como mejorando su vinculación en 

el logro de los objetivos de la polltica de desarrollo y de la 

consolidación del Sis:cma Nacional d8 Planeación. Asl mismo se -

requiere mejorar, en su caso, generar los sistemas o procedimien

tos administrativos y de apoyo a la form3ci&n, instrumentación, 

control y evaluación de los planes y programas. Esta estrategia

se traduce en tareas especlficas, las más importantes serian las

siguientes: 

5.1 Aspectos metodológicos. 

- Precisar la metodologia matricial, para su aplicación por las-

cabezas de sector. 

- Difundir la metodologia en los sectores y sus coordinados. 

- Desarrollar aspectos especlficos de la metodologia matricial -

que requieren de atención especial como en el caso de la ubica

ción especial de los programas y proyectos prioritarios. 
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5.2 Estructura institucional. 

5.2.1. Aspectos normativos. 

Revisar el marco jurldico-administrativo vigente, con el ob

jetivo de adecuarlo a los avances de un sistema de planea--

ción. 

Ampliar la normatividad presupuestal para estrechar la inte~ 

dependencia de los planes y programas con los responsables -

de la ejecución. 

Institucionalizar la desconcentración del manejo presupucs-

tal mediante la estipulación expllcita en el reglamento de -

la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Esta

tarea incluye adicionalmente la elaboración del reglamento -

de la Ley de Obras PGblicas. 

Elaboración y desarrollo del Programa de Normatividad de la

Auditorla Gubernamental que consta de un conjunto de normas, 

lineamientos y politicas de control y auditoria para la Admi 

nistración Pública Federal. 

Revisar la Ley de Cámaras para que estos se conviertan en -

organos de apoyo a la planeación, sin menoscabo de sus atri

buciones normales. 

522 Aspectos administrativos 

al Enfatizar los programas de Reforma Administrativa de ree~ 

tructuración interna de las dependencias, vinculados a --

40 



las necesidades de planeacion, con base en los avances y

la metodolog1a que presenta esLP documenta. 

-' Continuar con la eslructurac!Sn de la Refcrma Presupucs-

tal con especial atcnci&n al Programa de corrcsponsabili
dad del gasto pGblico. 

Ptrfeccionar" los mecanismos :.,ic formulacién rH'Psuruestal -

en base a la determinación de metas, programas y activida 

des. 

Afirmar los avances en la desccntrallzacibn administrati-

va de las asignacjoncs pr·'.;.~supuestales, a travl:~s de los -

progra:nas de. pagos al per-sonal y a la adminis:..racion del

personal federal. 

Consolidacioncte los mecanismos e instrumentos de manejo-

presupuestal, en el ~mbito regional. 

e) Crear el Comité Técnico Consultivo de las unidades de prQ 

gramacion con el propósito de fortalecer y lacrar, una ma 

yor homogeneidad en las tareas de planeacion. 

Diagnostico de las unidades de programaci&n del Sector p~ 

blico. 

Fortalecer la capacitación de recurso humano para todas -

las tareas de planeación. ti 

Ampliar y mejorar los mecanismos para actualizar los dif~ 

rentes planes con base en la metodologia matricial las ex 

periencias operativas y la evaluación de los planes. 

41 



di Ampliar los mecanismos de comunicación entre los sectores 

y sus coordinados para las tareas de planeación, de acuei 

do a las necesidades que se desprenden de la metodologia. 

e) Adecuar los diversos comit~s y comisionPr PXistentes a -

las tareas de plancación, de acuerdo a la metodologla --

planteada. 

El proceso de Reforma Administrativa er. marcha constituye el pun

to de partida fundamental en la construcción y consolidación del

Sistema Nacional de Planeación (SNP), ya que permite vincular la

división de funciones del Gobierno Federal con las tareas de pla

neación; define los elementos b~sicos para la sectorización de la 

Administración PQblica; delimita los diferentes niveles de deci-

sión y establece una serie de gabinetes especificas, comisiones -

intersectoriales y mecanismos de programación, presupuestación,-

control y evaluación. 

Un proceso de planeación consta de cuatro etapas: Formulación, 

Instrumentación, Control y Evaluación. <Ver cuadro V). 

Antes de la formulación propiamente dicha se establece la infraes 

tructura que proporciona los insumos para el proceso de planea--

ción, a partir de ellos se inicia un conjunto de procesos ordena

dos de los que se obtienen productos determinados en un esquema-

que muestra claramente el S.N.P. (Sistema Nacional de Planeación) 

Las etapas son las siguientes: 

Formulación.- Parte de los procesos del diagnóstico y pronóstico; 

de ellos se deriva la elaboración de acuerdo a la estructura de -

la matriz del S.N.P. (Sistema Nacional de Planeación), incluyendo 

el diálogo con los coordinadores de los Sectores, con las Entida-
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des federativas y con los representantes de los Sectores social y 

?ri'lado; este proceso termina con la aprobacibn y difusión del --

~lan~ Dentro de las etapas especlficas de la formulacibn son las 

s:g~ientes: 

1.- Realizar antes de su publicación o actualización los planes y 

nrn~ramas sectoriales, para verificar su ajuste a la metodol2 

gÍo general. 

2.- Integrar un acervo de programas de mediano y largo plazo en -

sectores prioritarios, propiciando la formulación y/o actuall 

zación de programas de mediano plazo en las ramas estralegi-

cas. 

3.- Promover la programación de mediano plazo para el desarrollo

de zonas prioritarias. 

Instrumentación.- Traduce la formulación final (PGDl en accio--

nes operativas de acuerdo a los diferentes niveles de la metodolQ 

gla matricial: de congruencia global, de conerucncia regional, de 

congruencia sectorial (Lista de chequeo, y de Criterios de instru 

mentación. La responsabilidad de la orientación en las activida

des económicas y sociales del pals hacia objetivos comunes recae

en el Estado. Por ello una de las proposiciones de la instrumen

tación es la integración de un Programa de Acción del Sector P~-

blico (PASP). Este es el documento operativo básico a nivel 

anual, que integra todos los aspectos programáticos, presupuesta

les, instrumentales y especlficos as1 como acuerdos de los Secto

res social y privado. 

Este programa de acción representa el eje que articula por año--

las acciones del Sector público y su actividad, de sentido y con-
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gruencia a la de otros sectores. Tareas especificas de instrumen

tación: 

1.- Elaboración del programa de acción del sector pGblico en su--

concepción amplia. Esta tarea incluye fundamentalmente: 

Documentos Sectoriales de Instrumentación. Estos documentos-

implican aplicación de la metcdologia matricial para realizar 

la programación sectorial. Se formuló en base a un documento 

de lineamientos, resultado del contraste entre metodologla m! 

tricial y el ejercicio del Programa de Acción realizado (un -

año antes). En base a este doLumento de lineamientos (que i~ 

cluye los aspectos metodológicos para profundizar los mecanis 

mos de programación sectorial con los objetivos, estrategias

y politicas globales); ~e elaboran documentos sectoriales dc

instrumentación por los coordinadores de Sector. 

Documento de Polltica Económica General, para su discusión y-

seguimiento a nivel de gabinete económico. Esta tarea se rea 

liza regularmente en función de los objetivos, las metas y el 

manejo de la polltica económica (para el año siguiente). 

Documento de Polltica Regional e Intersectorial. A partir de 

los documentos de polltica global y los sectoriales, se conci 

lian las acciones del Sector pGbl~co en el ~mbito regional e

intersectorial de acuerdo a los lineamientos que se desprende 

del P.G.D. (Plan Global de Desarrollo). Este documento preci 

sa las acciones especlficas a desarrollar respecto a las cua

tro vertientes del proceso de instrumentación: obligatorias,

inducidas, coordinadas y concertadas. 

2.- Difundir los estudios de ramas económicas y convenir con-
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los coordinadores de Sector las acciones derivadas de estos

análisis, entre los cuales deberá establecerse programas de

promoción en ramas prioritarias. 

3.- Mejorar la instrumentación de la polltica macrocconómica y -

social mediante las siguientes acciones especificamentc: 

Continuar el seguimiento a nivel de gabinete económico, del -

paquete de politica económica del informe de gobierno, presi

sando responsables y corresponsables. 

Avanzar en la precisión del grado de participación y de res-

ponsabilidad en cada entidad en acciones y programas concert~ 

dos, principalmente en donde quedan involucrados dos o más de 

pendencias o Secretarias. 

Avanzar en la precis1on de los mecanismos especificas de ccoE 

dinación inter-institucional, para el manejo congruente de -

las politicas tanto económicas como social. 

4.- Mejorar la instrumentación de la polltica regional mediante-

las siguientes acciones especlficamente: 

Consolidación de los COPLADES (Comités para la Planeación del 

Desarrollo Económico de los Estados). 

Consolidar y ampliar los mecanismos de di~logo con los Esta-

dos a través de la Reunión Nacional de los funcionarios de-

los gobiernos de los Estados y de la Secretaria de Programa-

ción y Presupuesto. 
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Reformar la capacidad de programación, mediante la capacita-

ción para la planeacibn en los Estados y apoyo en materia de

información. 

Completar la compatibilizacibn de los planes estatales de de

sarrollo con las metas y objetivos del P.G.D. (Plan Global de 

Desarrollo). 

Promover en mayor medida la transferencia al régimen estatal

de funciones a ca1·go de !in tidades de la Administración Fede-

ral Paraestatal, asi como la participación federal en las mi~ 

mas, cuando sean de interés local esten directamente vincula

das a los programas de desarrollo de Estados y su ámbito de -

actuación e influencias se limiten a una sola Entidad Federa

tiva. 

Control.- Se entiende como el proceso de verificación del cumpl! 

miento del programa y presupuesto que pone énfasis en los medios

y resultados parciales a través de la medición de su avance, con

siderando el manejo de los recursos humanos, financieros, técni-

cos y materiales. La tarea de control consta de los siguientes-

programas especificas: 

- Normatividad de la Auditorla Gubernamental 

- Programas minimos de Auditoria para cada -
una de las Dependencias. 

- Contratación de Auditores Externos 

- Indicadores de Costos por tipo de Obra, r~ 
lativa de precios e insumos. 

- Supervisión de Contratos y Obra P~blica. 

Evaluación.- Es una fase que permite con criterio de selectivi--
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dad medir la eficacia, la eficiencia y la congruenc!a intersecto

rial de les ~r~gramas de la Administración Pública reueral a ni-

vel global, sec:orial, regional e institucional. Este ejercicio

de carácter per~anente se desarrollarh en el procej!rn~ento en el

avance y los res~lt3dos de los programas con un enfoque fundamen-

talmente preventivo y no solamente correctivo. ~a ~c~ogeneidad--

de 0--~ esqJeca esta asegurada por los siguiente~ e:ementos: 

- El marco conceptual del S.N.P. (Sistema Nacional de Planeación), 

y la metodolog:a matricial se sitúa, en sus d:ferentes niveles

ª lo largo del proceso. 

- El plan es el e!e~ento central en el cual ccn~ergen y del cual

parten todas las determinaciones de mediano plazc. 

- El Programa de Acción del sector público integra todas las ---

~reas y las vertientes de instrumentación con ~na cobertura ·--

anual. 

- Los análisis de decisiones de corto, mediano y largo plazo es-

tan vinculados entre s1 permitiendo tanto el ajuste de la meta

ª la coyuntura come la definici~n de acciones en funci&n de los 

objetivos. 

- El car~ctcr particip3tivo y democr~tico se garantizan mediant~

los mecanismos en varios momentos del proceso. 

- El proceso es a la vez ordenado y flexible, i~poniendo dirQc--

ción y ritmo a las decisione~ de acciones, y per~i~iendo modifl 

caciones al P.~.S.?. (Programa de Accibn del Sector PQblico.--

Anual. 
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C&PI11JLO I'f.- PIOCHSOS DK PLOE&CI .. _ 

~n el Sector PGblico son afrontados los prob:e~as por sus miem--

~~2~ sin tener en cuenta esquemas teóricos b~e~ :rganizados, ni -

~~sturas metodológicas bien definidas. Sus ac:u3s~0nes son deter 

~1nadas por tradiciones, rutinas especializada~. n~rMas imp~estas 

p~r autoridades superiores, hhbitos, imitaciones, destrezas adqu! 

r~das y repetidas mec~nicamentc. A continLlación hareMOS men~ión-

je ~lgunas deficiencias vigentes en PI 3ector c~!c!al: 

•·- Existe una completa falta de continuidad, :anto en la plane~ 

ción como en la ejecución de los objetivos de desarrollo, d~ 

bido a la constante intervención polit:ca. 

2.- El problema no radica en la creación o incremento de nuevos-

6rganos o instrumentos gubernamentales, sine en la unidad de 

acci6n de pensamiento y de coordinación de las diversas de-

pendencias ya existentes. 

3.- Es necesario racionalizar la toma de decisiones tendientes-

al logro de medidas concretas para la solución de problemas

concretos. 

Es palpable una completa desorganizacibn y f3lta de previ--

si&n, programaci6n y coordinacibn en el Sector Público, re-

percutiendo en un atraso en los objcti\·os sociales y económ.!_ 

cos, f~lta de esLudios veraces, información estadlstica, etc. 

Existe improvisación en todos los 6rdenes y ~al~a de revi 

si(ni <.:ontinúa con los alcances logl'ados y en las metas. 



6.- Existe un exagerado desperdicio de recursos de toda indole-

en el sector público, provocando ¡:;as tos excesivos que pueden

canalizarse más productivamente. 

7 . .,. Existe una falta de técnicas adrr,in.:s:rat.ivas debido a una ~>i!! 

gular resistencia al cambio. 

8.- · circunsLanci.as pol.iticas y sociales determinan los fines 

y limites de planeación general. 

9.- La dependencia hacia el extranjero se incrementa dla con ct1a, 
sobre todo en los renglones económico y politico, provocando 

un estaacamiento en todos los sectores. 

iO.- Se ha venido brindando más apoyo al sector industrial y urbª 

no que al regional, agrlcola, rural, provocando un acentúado 

desequilibrio económico y social. 

11.- Debe incrementar~e la capacitaci~n técnica administrativa de 

los funcionarios públicos, pues el personal es ineficiente -

presentando una falta de motivación salvo en excepciones, el 

trabajador no ticn~ conciencia de la importancia de su traba 

jo en el engranaje gubernamental. 

12.- Exisle una falta de coordinaci~n in:crdcpartamental (indivi

Jualísm<.'l; falta de c.onoci111i·~rito del ár•C!::i administrativa y -

del puesto que dcsempcHa; duplicid~d y superposicibn de aut2 

ridad debido a una excesiva cnntidad de organismos; inadecua 

da diAtribucibn del trabajo, inexistencin de una adecun~a de 

llr;a J cgi:;lac. i Ó:1 

l.n:hl~<_n::td:..i, :'"altt:.i de tec.nifi· .... a.._.:ür. J' ~:-:ceso de trámilt:<S, itV

exi::t·."~ cou:unicación ni c:oordinacié·n er:tre los gobierno~:-; 1.:H::i:, 

11.~ ... ~, 1;:u:1i.( ~¡~al1.-:.~1 y demás 0rg~nos del Estado. 



13.- Falta de planeación y/o programación de recursos financieros. 

Los planes son declarativos y no se traducen en metas cuali

tativas y cuantitativ3s por lo que se dificulta la evalua--

ción de los resultados; no hay una acertada adecuación de la 

carga de trabajo, sueldos y salarios. Las unidades de pro-

gramación deben dar priorid3d a los proyecto~ de inversión -

en cuanto a la optimizaci~n del gasto corriente y de capital 

de las dependencias. Es importante establecer en las depen

dencias un adecuado control de inventarios que permita detef 

tar fugas económicas y agilidad en la distribución de mate-

riales de trabajo. 

14.- Restricciones presupuestarias. A pesar de Ja utilización -

'del presupuesto tradicional y obsoleto y la falta automatiz~ 

ción que se ha alcanzado, la información requerida es insufl 

ciente se limita a vigilar lo ejercido y las disponibilida-

des, en lo que se refiere a egresos, sin existir una adecua

da programación con la cual poder evaluar resultados. Se ºE 
serva una mala integración del presupuesto federal formulado 

en forma general hacia lo particular; inverso a la lógica fl 

nanciera, que es formuladc de lo particular a lo general. 

En base a los puntos expuestos anteriormente planteamos la si---

guiente hipótesis: 

"La factibilidad de los planes de Gobierno sólo será posible si -

la elaboración de los mismos se apoya en la utilización de Técn! 

cas Administrativas". 

A pesar de ser muchos los planes de gobierno hasta la fecha elabQ 

réidcs, no .se h::u, log1·ado dú:o..Jr·rollur lle l.r1a manera eficaz. E:st::o

~~ 0riginada por dif'erent~s ~~t~sa~t ~!ri~ de las m~s importantes, -

•'-: la J•;f'i..:l r·n'. t· idf:!ntlfic...i.;.iÍ'r. dr. 1~1:; ·.-. r~acterl!lticas de tipc =-:~ 



ministrativo que deben considerarse para el desarrollo de un pro

yecto; es decir, no se puede ha~lar de una factibilidad que mues

tre la posibilidad de éxito er. el desarrollo del Proyecto Nacio

nal por subestimar su duraci~~. costo y calidad. En pocas pala-

bras, no se administra adecua~a~e~:e. 

El desarrollo continuo que h~ ~enido la Administraci&n de Taylor

y Fa• hasta nuestros dias, pr0pcrciona elementos m~s que sufi-

cicn~e~ para que el pals opere e~icientemente para el logro de -

los objetivos. 

La funcibn que tiene la adrninletracibn en el manejo actual de los 

proyectos, considera en gran parte las fases del Proceso Adminis

trativo, ya que para lograr el ~bjctivo para el cual fue creado-

el Proyecto, es necesario ad~~:~" e implantar técnicas administrª 

tivas que coadyuven al logro ~e los objetivos Nacionales. 

A lo largo de los anteriores capitulas se han expresado, funda-

mentalmente aspecLos Lc&riccs de !a Planeaci~a Nivel Gobierno. 

Ahora se hace necesario que es~s p;antcamicntos se vean reforza-

dos con la utilización de las Técnicas Administrativas, para lo -

cual este capltulo se ocupar~ de demostrar las ventajas que tiene 

la utilizaci&n de las T~cnicas ~dcinistrativas en el Proceso de -

Planeación Gu~rnamental, uLilizando sus mismas etapas, pero en-

cuadrando en cada una de ellas l0s elementos que la deben compo-

ner, de tal forma que la realizaci&n de los planes de Gobierno -

sea factible. 

Partimos de la base de que lü ~~~!nistraci&o es un Proceso por m~ 

dio del cual el hombre trata ce '.~traducir orden y aplicar direc

ción y control adecuados en las 1iversas instituciones de la so-

ciedad para lograr deterwinadcs cbjetivos. 
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Para efectos de alcanzar estos objetivos, el Proceso ~dministratl 

vo se divide en las slguie~tes fases: 

-PLANEACION. 

Es un proceso intelectual, que determina en forma consciente las

vlas de accibn, la fundamentacibn de las dPcisiones en los fines, 

hechos cálculos razonados. 

Planear es decidir de antemano qu~ hacer, cbmo hacer y cuándo se

deberá llevar a cabo determinada actividad. 

-ORGANIZACION. 

~a organizacibn dentro del proceso administrativo, consiste e~ -

crear una estructura jerárquica que permita llevar a cabo el tra

bajo de una manera eficiente, integrando a todos los miembros de 

la institucibn de tal manera que los objetivos previamente esta-

blecidos se cumplan. 

-IMPLEHENTACION. 

Es considerada como la parte operacional del proceso adminis~ratl 

vo, ya que en esta fase se ejecutará lo planeado. 

En la implementaci6n se dctcrmin~ el ~xito o fracaso de la activ! 

dad desarrollada, ya que si la ejecucibn de los planes no es la -

adecuada, vendr~ por consecue~cia un incuffiplimiento de los objetl 

vos. 

-DlRECGION. 

La direccibn es la fase en la tual se co:i·dínar~n los esfuerzos--



del personal, de tal nanera que se logren los objetivos previamen 

te determinados en 13 planeación y dentro de la estructura de or

ganización más adecuada. 

No es posible ejecutar una tarea especifica si no existe una int~ 

gración del elemento humano de tal manera dirigido que se aprove

che al máximo su energi2. entusiasmo y actividades. 

-CONTHOL 

En términos generales, el control consiste en medir el grado de -

cumplimiento de los objetivos planeados. 

Para llevar a cabo un control efectivo, es necesario considerar-

los siguientes pasos: 

a) Establecer normas a cumplir 

b) Hedir el desempefto del trabajo 
contra las normas. 

e) Corrección de las desviaciones 

La función que tiene la adminf3tración en el manejo actual de los 

proyectos, ccnside~J e~ gran parte las fases del proceso adminis

trativo mcncionad~s previamente, ya que par•a lograr el objetivo -

para el cunl fue crea1o ~l proyccLo es necesario adoptar e implan 

tar Técnicas Administrativas que coadyuven al logro de los objetl 

vos del proyecto. Sin e~bareo, por considerar a la planeación --

una fase importante je 11uestro estudio, ahondaremos en lo que son 

sus aspectos m~s sobresalientes. 

-PLANEACION 

Ln Planeaci~r1 en e~ta fase, primordialmente se determinan los ob

jctl vos y 123 ncccsid~des de recursos para llevar a cabo el pro--

yecto. 
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Los principales elementos que se consideran en la planeacibn son: 

al Definir el objetivo del proyecto con exactitud. 

b) Determinar qu& y cuáles recursos ~umanos, t~c
nicos, f1nancieros, materiales, etc. ,l se nece-
sitarán para cumplir con el objetivo estable
cido. Para lograrlo se elaboran programas de 
trabajo. 

el Determinar el tiempo de duración del proyecto. 

dl Presupuestar sobre bases confiables el costo -
del proyecto, considerando el tiempo y recur
sos a invertir. 

el Determinar todos los riesgos posibles que im-

pidan el logro del objetivo del proyecto. 

f) Segmentar óptimamente el proyecto total 

g) Definir medidas de control a utilizar 

h) Establecer técnicas, herramientas y paráme--
tros de medición. 

La importa~:ia de la planeacibn radica en cinco razones funda~en

tales: 

1. - l.ograr · su tcrminaci.Ón en un tiempo Óptimo 

2.- Asignar adecuadamente los recursos 

3.- Minimizar sus costos 

4.- Eliminar hasta donde sea posible incertidumbres 

5.- Facilitar el control de las actividades. 

PRINCIPIOS DE PLANEACION. 

La planeacib~ cualquiera que sea el conLcpto en que se apli~~e. -

se ins~irs en ciertos conceptos fundamentales de validez gc~eral. 

Los prlnci~i~s b~sicos de la ploneacibn son: 



- Racionalidad 

- Previsión 

- Universalidad 

- Unidad 

- Continuidad 

- Inherencia 

- Precisión 

- Flexibilidad 

- RACIONALIDAD. 

Se tasa e~ la idea primera de seleccionar alternativas de accibn

en fcr~a inteligente. La variedad de posibilidades de actuar de

be s•" e~aluada. En sus ventajas e inconvenientes y redacción a

travis del conocimiento cicntlfico y del razonamiento sistemático 

a una ccnducta final coherente que permita el aprovechamiento má

xi~: ~~ l~s recursos. 

- PREVISION. 

Es previsi~n del futuro, los planes y programas tiennn por objeto 

guiar la conducta hacia adelante. En función de este principio,

se r:~an plazos de uno o más a~os. La fijación de los limites de 

tiemp~ dependerá, naturalmente, de la clase de actividades, de -

los recursos disponibles, de .la posibilidad de co11trol y de los -

objetivos perseguidos. La previsión surge del análisis y diagnó~ 

tico 1el pasado y del presente y de la proyecc!ón de las tenden-

ci a~ observadas. 

- UNIVERSALIDAD. 

La plar.eación debe abarcar las diferentes fases o etapas del pro

cese econbmico, social y administrativo y de preveer las conse--

cuencias que producirá su aplicación, como la sociedad y la ~cong 
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mia se desenvuelven en una mutua y constante interaccibn. "La--

planeacibn parcial frustra la posibilidad de dar coherencia a la

conducta del estado o de las empresas". 

- UNIDAD. 

En relacibn al principio anterior, se desprende la necesidad de-

que los planes tengan unidad, es decir, que esten integrados en-

tre si y formen un todo org~nico y compatible. El principio de-

lé unidad est~ estrechamente ligado al concepto de coordinactbn.

Ella debe seguir como efecto de la debida intcgracibn de 10s pro

gramas sectoriales en el programa global y dar como resultado un

proceso de ejecución que impida el malgasto de recursos en accic

nes duplicadas o no debidamente ajustadas. 

CONTINUIDAD. 

La planeacibn no tiene fin en el tiempo; en efecto, mientras sub

sistan las empresas, el Estado y las familias se deberán hacer -

cosas; por ello pueden variar los objetivos de los planes, el én

fasis de la acción, los plazos fijados, pero la necesidad de obt~ 

ner el máximo rendimiento de los recursos no desaparecer&, la prg 

gramacibn es en consecuencia, un proceso de duracibn ilimitado. 

Efectuado eY plan, se formula el siguiente, b bien como hacen al

gunos paises todos los años, se revisa el plan y se le agrega un

afto mis manteniendo asl la secuencia de la accibn. La falta de -

continuidad en los programas va contra la idea misma de la pla--

neacibn. El abandono de cier·tas metas implica malgastar los re-

cursos ~ue se estan empleando y atentar contra la eficiencia en -

su utliizaci&n y producir despilfarro. 
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- INHERt:NCIA. 

L8 planeacibn es necesaria en cualquier organizacibn humana; es-
inherPnte a la ad~inistracibn, al Estado o 3 la empresa, dcben--

planificar la fcr~a de alcanzar sus obj8tivos. La administracib~ 

rte un Est1dc as~ rs•.~o l;:i adrr.in i~;tración d0 una emp1'esa, no se r•a
c(:·n 1t.:ndier-;tc .. ,cr1t0 ele ciertris metas medi3tas o inmediat.:.s, -

una L.1r!w1 id str:i··. ié.r, sin prophsj to~ preconc:cbidos t~n una rnáqu_ina--

¡:;ui:icJa ¡,·•:.ir l:i r·J·~:o.?., por La costumbre o por !.<is norm;:is r·ir;ida;, -

que anulan lr:::: rn,;st.ivo:>. En consecuencia, ur, Est:1do que no pla

nifica no pued(? :·•;r Pfi<,iente ni e.star. habilitado para r!:!sponder
a las prin~Jp~:~~ :ucsti0nes que pl1ntea el cambio socia~. Cada

r::.str1do pl~Jnif1c.2 ::~¡::"ln r;u~ criterio:J do1•¡inantc:3; p 1Jede hacerlo en 

formn d<,1!10cr·i1:~·:0: : Qr, forma impc;:si•.iva, p<.!ro de cu:Jlqui"er manera, 

ni dc~ea ~~r· eficicr~t~, d~b~ progrntu~r t~cnicamente ~ua activida

des, ln empr~sa ?r\vada Lamhi~n necesita plnnlficar, pues la 6pt! 
ma utilizncibn de 3Us recursos influir' ctirectamenLe en aus util! 
d~ld~~;~. 

- PRf:ClSlON. 

Lo~: pl:t:;·~s ne· 1.:h:b.::r. b;1~P.rse conprecisiunetJ vagas o genéricas, si

no cun l~ ~~yor ex~c~1tud posible, porque van a regir acciones --

COflC: t~• ... :. t ;¡ :":. 

cio t1ü ~~ r:t'1)pi~~ct::~ tal, sine tln ju~go de azar, una ave11tur·a ya 

qui:·. [r;ic:nt.r:·l:; ,~) fin bU!3tR.do StH.i lmpr~,?ci!-:o, lo!; medios que r;()(:rdl 

n;;_~re¡r.:'.J~i ~~,:~!';:r1 ~1!;':r:s:~:~1:.uncc.te in~fii:;;;\C'.!S, p;,:irctcl o totalrnent.t-:,· -

~;le1~Jp!'L La~~!·;.: ~i;c :{-t: no podr[J plíl.ticar'~'"~ en 10~'; d•?'t::lles:, p!-:::•o -

L'.Jd:, ! ::,:., p.:...-~1:~;.'-~ ::-:!":':~ i tuy(!n IH.t :::Oiidc c.s\,fuelc::to' sol>r'+! nl que r·u~ 

d·~t~ •: ~1 l r .• l~ J ;<~ ;- :~ (! !. ·:-:, ~~ ü 1ja p~itC 1 OPE-S ! ... ;;ttlrf.'! .:~. 

- FJ.EXHHLU'lf1D. 

t l :=~re le r i:,) r ' p.; f': :-:: lo es. Inflexitle <:os to q'-le no puede amol---
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darse a cambios accidentales; lo rigido lo que no puede cambiarse 

de ning~n modo. Flexible, es lo que tiene una direccibn básica,

pero que permite pequeñas adaptaciones momentáneas pudiendo des-

pues volver a su dirección inicial. Todo plan preciso debe pre--

veer, en lo posible los varios supuestos o cambios que pueden oc~ 

rrir. 

- Fijando máximos y mlnimos, con una tendencia central 

entre ellos, como lo normal. 

- Proveyendo de antemano caminos de sustitución, para 

las circunstancias especiales que se presenten. 

- Estableciendo sistemas para su rápida revisión. 

TECNICAS DE PLANEACION 

Para llevar a cabo una planeacibn realista, es necesario auxiliaE 

nos de las t~cnicas que 13 administración actual nos proporciona, 

como son: 

al Manuales de objetivos y políticas 

b) Diagramas de proceso y de flujo, que sirven para 
presentar, anali7.ar, mejorar y/o explicar un pro 
cedimiento. -

e) Gr&ficas de Gantt, que tienen por objeto contro
lar la ejecución simultánea de actividades que -
~e realizan coordinndnmentc. 

d) Programas de muy diver~as formas, presupuestos y 
pronóst i.cos. 

el H&&odos como lo son el PERT b UuLa Critica y sus 
modalidades G.P.M., la diagramacióo, el H.A.P. y 
otras. 

De esta~ t~cnicao nos ocuparemos en 13 etapa je ~nscru~entaci~~. 

VENTA.JA~; DE Lf\ PLANt~AClON. 



1.- Hace posible la realización de actividades en forma ordcnada

y con un propósito. 

2.- Todos los esfuerzos van dirigidos hacia resultados que se de

sean, y se obtiene con ello una eficiente sucesión de esfuer

zos. 

3.- Como resultado de la planeación se reduce el trabajo improduE 

tivo. 

4.- pi 1 iempo total empleado en las actividades planeadas es el -

minimo, porque sólo se lleva a cabo el trabajo necesario, ad~ 

más se conoce el tiempo de iniciación y terminación de cada -

trabajo. 

5.- La planeación permite aprovechar mejor los rccur.sos disponi-

bles. 

6.- Ofrece una base para el control 

7.- Aumento de la productividad entendiéndose ésta como la rcla-

ción entre los resultados totales logrados y los recursos to

tales consumidos. 

B.- Como consecuencia se obtienen costos más bajos. 

I.- FORMULACION 

Es la primera etapa del proceso de planeación. Esta deberá abar-

car la formulación de planes, programas y presupuestos. 

Antes de iniciar un estudio detallado de estos conceptos, se hace 

necesario realizar un análisis de lo que es el proyecto y sus he

rramientas técnicas, con objeto de hacer válido su concepto y 

aportación esencial a las fases subsecuentes del proceso, y hacer 

factible su realización a nivel nacional. 

Primeramente hablaremos de lo que es el Proyecto Nacional. 

La Constitución contiene un Proyecto Hacional. Define orientacig 
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cienes politicas y sociales que corresponden a lo mejor de nues-

tra historia y a los anhelos de las mayorias, establece las bases 

en las que se apoyan las estructuras del gobierno y propone for-

mas de rclacibn de ~ste con la sociedad que conducen a la demacra 

cía. 

El Proyecto Nacional surgido de la Rcvolucibn Mexicana y la Cons

tituci&n de 1917, representa el modelo del pals a que se aspira,

que es la expresi&n del Proyecto Nacional en el aspecto polltico, 

en lo econ&mico, en lo social y en la administraci&n pGblica. 

1.1 PROYECTO. 

El manejo de los proyectos surge como una habilidad envolvente -

o de una disciplina que es de gran importancia en todas las ireas 

de los negocios, industrias y gobierno. 

Los proyectos existen en toda entidad econ&mica ya sea pertene--

ciente al ramo industrial, cnmPrcial o gubernamental. 

1.1.1. CONCEPTO. 

"Un proyecto es cualquier tarea que tiene un principio y un fin -

definibles y que requiere el empleo de uno o mis recursos en cada 

una de las actividades separadas, pero interrelacionadas e inter

dependientes que deben ejecutarse par3 alcanzar los objetivos por 

los cual en el proyecto fue institui rln" ( l). 

Los elementos que integran el proyecto son: 

-i.Dosquejo del proyecto que se desea realizar integrado por: cál

culos, gráficas y escritoa mostrando como se va a realizar, el

costo y razones por las que deberá realizarse. 

( 11 R.L. Martino, "De:rrmin~ci&n de la ílu~n Crlticatt Ed.T~cnica. 
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- Exposición de las politicas y circunstancias principales que de 

ban concurrir para la realización del proyecto. 

Enumeración de las actividades necesarias para llevar a cabo el 
proyecto. 

1. 1.2 - .;1.ucrmrISTICIS DE LOS PROYECTOS. 

- Son esfuerzos realizados una sola vez. 

- Surgen de la necesidad de un cambio. 

- Al alcanzar las metas que dieron vida al proyecto automáticamen 
te desaparece. 

- Son tareas que buscan el mejor aprovechamiento de los recursos
ya existentes. 

- Busca la realización de objetivos bien determinados 

- Estan compuestos por actividades secuenciales, interrelaciona-
das e interdependientes. 

1.1.J. UQUISITOS PU& LA llE.lLl:UCIOS DE m PllOD!CTO. 

Algunos puntos que so deben estudiar para llevarlo a cabo, se pr~ 

sentan a continuación: 

- Ser factible y capaz de desarrollarse en el -tiempo estimado, la 
calidad requerida y el costo presupuestado. 

- Todos aus aspectos deben ser cuantificables siempre que sea po-
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sible. 

- Debe ser flexible y adaptarse a las circunstancias. 

Valorar los recursos, apoyo, contingencias y riesgos que traerá 

consigo su implementación. 

- Y otras circunstancias que se puedan pr~sentar por la magnitud

y objetivos que persiga un proyecto. 

1.1.4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

Es la primera fase de desarrollo de un Proyecto, consistente en -

el estudio de todos los recursos técnicos y económicos que serán

necesarios en el Proyecto, efectuado por el tambi~n recurso huma

no; dicho estudio esta encaminado a determinar la utilidad del--

proyecto. Al determinar un objetivo, la forma de llegar a él, -

los medios o recursos a utilizar y su adecuada asignación reduci

rá al minimo la incertidumbre de su desarrolle. 

Las actividades que int~gran esta fase son las siguientes: 

1) Identificación de necesidades. 

2) Planteamiento general d~l problema. 

3) Recopilación de información. 

4) Análisis de la información y diagnó~ 

tico del problema. 
51 Valuación de recursos a utilizar. 

6) Generación de alternativas. 

7) Selección de soluciones. 

1) lDENTIFICACION DE NECESIDADES. 
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Al considerar que nues:r~ punto de partida es un problema que fr! 

na o entorpece el desarrcllo del pals, es conveniente efectuar un 

an~lisis para poder c~:e~~inar las causas y origenes del mismo, -

ya que la necesid~d p~~Je ser identificada por una herramienta -

t~cnica que haga pcsi~l~s los medios para su satisfacci6n y que -

16gicamente justifi~~~ !~desarrollo. 

2) PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA. 

En este paso, es da~:e la identificaci6n de necesidades queda es

tablecida en forma c:a~a y al mismo tiempo se realiza un diagn6s

tico de la realidad, ya que el cumplimiento de las pollticas y -

procedimientos y el a~r=vec~arniento de los recursos son evaluados 

para emitir dicho diagG~stico. 

·Este ser~ presentad: e~. ~&se a los resultados del estudio, hacien 

do menci6n do su i~p:~:ancia, do las necesidades a cubrir y de -

los beneficios que ~~ ~~tencrán. 

3) RECOPILACION DE 1NFORMACION. 

En base a las caract~r~~:icas del problema, deber~ reunirse la 1n 
formación que satiz~~~3 ~!: 

" ¿ Que vamos a hacer, Para qué, Por qué, Cómo, 
Quiénes lo harán y qué se espera de todo ello ? " 

Y asi contar con ind'.:&=0res para los planes de desarr0llo y ope

raciones futura$ ~~¿ s:~:uada~ raro el curnplimienLc ~& nuestro o~ 

jetivo. 

f\ cont.tn~iac.i ~n !*,·: ;:r·-:~s-e!·.·~:-!n :-.~gl:r,o·'; tl po~· de infcri:'lai.."'ién que: puE.

d~11 ser íiti~~~ ~n .~ :·~~¡~z&::~~~ d~ ~st:e. 
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- Documentos escritos (archivos públicos, documentos oficiales, -

prensa) . 

- Estad1sticas (recuen~os directos e indirectos). 

- Docunentos especlficos (t~cnicos, fotogrificos, iconogr~ficos,

etc). 

Por otra parte ser~ necesario observar las condiciones que debe -

reunir todo tipo de información, como son: 

Objetiva 

- Clara 

- Concisa 

- Confiable 

- Oportuna 

4) ANALISIS DE LA INFORMACION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA. 

Una vez re~opilada y registrada la información, se analizari a -

fin de determinar la situación actual del país y poder diagnósti

car con mayor precisión el problema. tomando las siguientes fuen

tes: 

Estructura dcJ pals 

Pollticas y procedimientos 

- Objetivos nacionales a lograr 

Resultados obtenidos 

Recursos propios y externos 

Eat.:) c:; .. ~.i-:: J¡:1<i paut;;i p~tr:J i:::l t~~1t.~·.btf:c1mi.(-nt·:• cit' p·~·3!t·les n:t~.:.r: 

n:-~71 .. ~_;8 ~H: ·:,~e::.:-~~. co11::::i :;f·;'"'~1:>.i· .. :_-~t'.!r.,t1ri.. l.os =.t~c~ri•.t'f:. J' l.ir!:.·~é_Ci0-



nes arrojados por la investigac!~~,mismos que afectarlan a la re~ 

lización del objetivo y por l~ consiguiente al planteamiento en -

~l sistema para cubrir la~ nc:e3!~ades detectadas. 

5) VALUACION DE RECURSOS A UTILIZAR. 

3ción Fisicn: ~e enti~nde por valuación rlsica, la dc-
u,:·rr;inac:én de la implementación d!O?l pro
ycct0 e~: cuanto a: 

al Recursos propios o ajenc~. mismos que se ver~n limitados en 

cuanto al alcance en tiempo y disponibilidad para su Óptimo 

aprovechamiento. 

b) Tamano en cuanto a sus alcances, por ~reas involucradas y -

la repercusión en los resultados que se observan, habiendo

desLinado ciert& cantidad ~e recursos. 

el Ubicación y disponlbil~dad considerando las ~reas adminis-

trativas de implantaci~~ en las funciones futuras y actua-

les. 

Valuación Económica Consistir~ en la asignac1on de cos-
tos a 103 recur~o3 a utilizar que de 
t~rminar& cu~l de ellos ser& el que~ 
econó~icamente es factible de utili-
zar. 

Valuación Financiera: )ete~·mina que tipo de financiamiento 
ser~ necesar!n para lR realización-
del proyecto en base a la valuación
econ&~ica. Este financiamiento ser~ 
el sororte del poryecto y deber~ con 
s:!.derarse: Su odgen, ya sea propio 
o 3jeno; el tle~p0 a corto, mediano
º iarg~ plazo; el mecanismo de obten 
ci~n o forma de liquidación; las re~ 
percusiones de la decisión adoptada. 
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6) SELECCION DE SOLUCIONES. 

Dentro de este paso del estudio de factibilidad, podemos cncon--

trar patrones que nos BJL~ar~n a determinar la solucibn óptima,-

dentro de estos encontrare~os algunos criterios que permitir~n -

anal izar los factores cua~titalivos y cualitativos de cada solu-

ci&n, comparándose hasta descriminarse entre si y llegar hasta la 

alternativa mhs factible 6~1 problema o alternativa de solución. 

Entre algunos criterios utilizables para seleccionar las soluciQ

nes podemos encontrar: 

- Criterio de Extensi&n.- S~ analizan los recursos, tanto en su

aplicación como en su origen, asi como 

la aplicación de estos y las repercu-

siones que traerán al proyecto. 

- Criterio de lfcmogencidad. - Sste cri tcrio parte de la necesidad de 

utilizar el tiempo como factor de medl 

da, dividiendo al proyecto en etapas;

con el objeto de tener puntos de apoyo 

para la evaluación que aplicados indi

vidualmente o combinados nos permiti-

rán obtener coeficientes aplicables al 

estudio. 

Criterio de Prioridad.-

Tambikn tendrán que utilizarse las mi~ 

mas unidades de tiempo en todo el ---

transcurso del proyecto y los mismos-

estandares de evaluación. 

Este criterio nos sirve para justifi-

car las acciones y recursos del proyes 

to, que por la naturaleza propia del--
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- Criterio Económico.-

desarrollo de este exige el cumplimieQ 

to de a~tividades criticas para alcan

zar los objetivos del proyecto. El es 

tudio de prioridades y holguraH nos 

permitirá tener alternativas de acci~n 

para la toma de decisiones en el futu

ro desarrollo del proyecto. 

Es el criterio que nos permite evaluar 

las soluciones desde el punto de vista 

financiero, y~ que, en este criterio -

se estudian los ingresos y egresos que 

repercutirán en el proyecto. 

Existen varios puntos de vista aplica

bles a éste criterio, los cuales esta

rán en funcibn de los conocimientos -

de quienes los aplican, entre algunos

encontramos los siguientes: 

- Tasa interna de retorno 

- Valor presente 

- Presupuesto base cero 

- y otros mas~ 

Los anteriores son algunos criterios que permitirán, en el momen

to de elegir la solucibn ideal al problema, jus~ificar y evaluar

la decisión, siendo f3ctible en esta parte del estudio, utilizar

otros criterios que per~itan llegar a una óptima relación de tie~ 

po-dinero en la ejecüc:on de actividades futuras del proyecto. 

7) GENERACION DE ALTERNATIVAS. 

Las alternativas sor. e~~~ciad3s en base a la necesidad de solu 



ción de determinado problema, al diagnbstico del mismo, y a la 

valuación de los recursos disponibles que involucra aunadas al 

criterio, experiencia y creatividad del dirigente del proyecto o -

del equipo responsable de aportar las alternativas de solucibn -

al problema. 

Estas alternativas deben presentar resultados donde se combinen-

los objetivos, pol1ticas y recursos, debiendo estar presentadas-

a detalle y respaldadas por los cursos de acción a seguir y los -

estados de la naturaleza para su operacibn. 

Las alternativas pueden estar de~erminadas por: 

- Los objetivos nacionales a lograr 

- Los alcances y limitaciones de cada 
una de ellas. 

- Los estados de la naturaleza 

- Los riesgos y la incertidumbre 

- Las necesidades especificas a satis 
facer. -

- La creatividad y experiencia de los 
dirigentes. 

- La disponibilidad de recursos 

- El tiempo para la realización del -
proyecto. 

1.1.5. P~ANEACION DEL PROYECTO. 

La planeación de un proyecto debe abarcar el mayor nGmero de as-

pectes posibles, considerando desde la identificación de necesi-

dades hasta la conclusión del mismo proyecto, a fin de poder de-

terminar la aplicación y beneficio óptimos, dentro del tiempo y -

presupue~to esLablecidos. 

Entre los aspectos que creemos convenientes mencionar, a manera -



de importantes tenemos los siguientes: 

Plan de organización y dirección: 

Una vez definidos el proye::: se determinar~ el¿ qu~ hacer?, pª 
ra ello, se mencionarhn las acc~ones a realizar, sefialando a los

responsables de cada cquip: ~e tr3bajo, tanto humano como mate -
rial 

Estas actividades serhn super~lsadas por el responsable del pro-

yecto, quien ademhs cuidar~ de las actividades de cambio suscept! 

bles de adaptarse a los rcquerisientos del proyecto. 

La Dircccibn del Proyecto, jeter~ estar informada de los cambias

en las pollLLcao y proceji~~e~:os en las hreas desLinadao a im--

plantar· el Proyecto, de tal ~31.era que estas afecten lo meneo po

sible en su rcalizaci&n. 

- Planeación de operaciones: 

En virtud de que un proyecte co~prcnde una serie de actividades -

no rutinarias o repetitivas es indispensable contar con un plan-

de todos los pa~os que lo integran. Este detalle serh tan rninu-

cioso como se requiera, en base al objetivo del Proyecto, sus ca
racterlsticas y experiencia jel ~irigente. 

Una vez determinadas las o~eraciones, se les asignar~ un orden,-

senalando las precedencias obligatorias, actividades simult~neas, 

etc. También en conveniente r."Jenc:.:ionar situaciones ele avance, co!l. 

diciones t~cnicas y/o esta~:~ de los recursos, hasta llegar a la

prograrnación de las activida~es empleando las t~cnicas de que se

vale la Adrnini:.itraci.or1 para tal efecto. 

- Planeaclón del tiempo: 
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Otro factor que es importante considerar en la Planeación del Prg 

yccto, es el tiempo en el que deber~n realizarse las actividadrs-

en que fun s~gmentado el Proyecto. Este tiempo de realización e~ 

timadn, deber~ ser 0stablorido guardando una relaci~n estrecha 

entre cada acliv1da~ y do acuerdo con los objetivoa del Proyecto. 

Para asiv,n;ir f'ecl1il~; .k inici•J y/o terminación de las actividades

se pueden con sí d"r'.:11' a .l gu11ci:' faclor'es que ayudarán a la planea--

c ión de tiempos corno S'..ln: 

- La experiencia del administrador de Proyectos 

- An&lisis de las caractcrlsticas de cada actividad del Proyecto 

- La uti1Jzaci6n de tbcnicas matcm&ticas y probabillsticas 

- EL estudio de los recursos disponibles y su costo. 

Cabe aclarar que el considerar que unidad de tiempo serh utiliza

da para determinar el periodo de duración de cada actividad, ---

aquella deber~ ser u~iforme duranLe todo el desarrollo del proye~ 

to, ya que ~sto nos permi:irh realizar comparaciones entre cada-

una de las actividades. 

- Plancación de riesgos: 

Una vez que se llan definido los objetivon, las actividades y el -

tiempo de duracibn de desarrollo del Proyecto, es necesario cono

cer que riesgos se involucran en la ejecuci&n de las actividades, 

para poder efectuar algunas medidas preventivas que cuantificadas 

y evaluadas nos proporcicnarhn indicadores y parhmetros que pudi~ 

ran originar dcsv~acl2n~s en los rcBUltadus esperados. 

8xi sten tren tj pos de condicio11c!l de ri es¿;o que pueden susci tarso 

en la implantaci("ln ds~ Proyecto y se deben prevenir en esLa etapa: 
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Realización en condiciones de certidumbre 

Realización en condiciones de riesgo 

Realización en condiciones de incertidumbre 

Realización en condiciones de certidum~~-~- Se lleva a cabo cuan 

do se conocen con absoluta certe~a !os e~tados de la naturaleza-

que ""•forman todas las actividades del 2royecto. 

En tales circunstancias, las decisic~es que se toman el momento -

de su ejecución estarán respaldadas por un conjunto de estratc--

gias posibles de acción, conociendo ~e antemano los resultados de 

cada actividad 

Realización en condi~io_!!.~s_d<:_ri~go.- Cuando en la plancación -

de actividades se detecta que en la ejecución de estas pueden --

existir dos o más variantes u estadcs de la naturaleza q11e son e! 

cluyentes entre si, y que asignan en su ocurrencia la probablli-

dad de los resultados, decimo~ q•1e es3 actividad se desarrollará

bajo condiciones de riesgo. 

Generalmente la probabilidad de ocurrer1cia se conoce mediante la

determinación de frecuencias, ccn que dichos estados se presenta

ron en el pasado. 

Realización en condiciones ~e incertidL1Dbre~-= Existen condici.o-

nes de incertidumbre en el desarrcllo de una actividad o trabajo

cuando son desconocidas las proba~ilicades de éxito o fracaso --

acerca de su cumplimiento. 

La incertidumbre esta asociada co~ la incapacidad de estimar o -

calcular la probabilidad de ocurrdncia en forma confiable; ya que 

tienen que enfrentar situaci~es que nunca han ocurrido o que tal 

vez no vuelvan a repetirse en el f~turc de la misma manera. 
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1.2 PLAN 

Una vez concretado el Proyecto debe elaborarse un Plan. 

1.2.1 CONCEPTO 

tefinimos un "Plan" como un modelo coordinado del orden en

e! cual debemos ejecutar todas las actividades requeridas -
;:•ara terminar nuestro proyecto ( Ideml. ( 2' 

En los Planes se deben considerar: 

Objetivos.

Politicas.-

Es el propósito que se desea alcanzar. 
Son normas de acción a seguir para el lo
gro de lo objetivos. 

Son la definición de cómo van a hacerse -
las cosas para lograr el ~bjetivo. 

Es conocer en unidades de tiempo la pro-
gramaci~n de actividades. 

1 .2.2 LAS PARTES QUE COMPONEN UN PLAN SON: 

1,- Prcsentaci&n. Todo Plan debe contener una descripci&n bre
ve acerca de los propositos y su fundamenta
ción general. 

2.- Diagnbstico. Este punto examina los antecedentes reunidos 
tratando de identificar los problemas mks im 
portantes, además el análisis que se ha he-~ 
cho de la realidad que se planifica. Los an 
tecedentes son principal~en:e de tipo cuant! 
tativo v consisten en series estadisticas -
que cubren periodos prudenciales, también se 
toman en cuenta los aspe=tos generales que -
afectan a la comunidad. 
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J.- Pronóstico. En ~sta parte, ~e explicar~ la metoctologla de -
las proyecciones, los s1.~c:es~,,s en que :w basan
los m~todos estadlstircs e~rlead~~ para las ex-
trapolacioncs, tambi~n ~~ expon~r~n las diferen
tes proyecciones, que se ~an estimado de acuerdo 
al comportamiento futuro de ciertas tendencias -
observadas en el diagn~s:ico; tiene adcm~s la fi 
nalidad de mostrar le que accn~ecer~ en el futu: 
ro, si se mantienen vig€~-~2 las t0nder1~ia~. 

4.- Fijación de metas y asignaci&n de recursos. En el cumplimien 
to del Plan, deben mostrarse la.s metas en forma: 
clara y completa, hacicnac ver sus compatibilida 
des y su estructura jer~rquica, deben ser fija-~ 
das en t~rminos cuantitativos; adem~s deberh ha
cerse una exposición ~e !:s vblÜmcncs de recur-
sos que se movtlizar~n para cuMplir el programa, 
también debe f i gur3r la "'s::-e-: i ficac ion de finan
ciamientos que se nece~'.~a~ las fuentes de don 
de se ot1tcndr~n. 

5.- Ejecuci&n
del Plan. 

1.2.J. OBJETIVOS. 

En ·3.'1t,c punto el dcicu1r.·:~~: j..:;l Flan di.Jtn?r·3 conte 
ne1· los problemas a qu0 darh lugar su puesta en: 
marcha, f'ija1•icj los puntos cie la estructur·ación -
de los orgnnisrnos que lo c~rducir~n y los proce
di1nicntc)$ que se consitera:: ~~s apropiados pQr·a
adm inistrar lo incluyendo los m~canismos de con-
tr·ol ele resultados. 

Son los criterios b~sicos expresados en forma cualitativa que fa

: il itan lograr los fines o propósitos es:ablecidos para una ins-

titución, y que tienen cu urigen en los ordenamientos legales que 

regulan su exisLN1cia y f'uncionarniento. ?cr· ello toda institu--
é:ibn pública o pdvada dehe establecer ce:·, c1aridad sus objetivos 

si desea dar coherencia y armenia a sus acciones y lograr un re-

s·1l tado ope1·ativo acorde con la magnit•Jd e i.mpcrtancia de las ne

cesidades que s~ supone va a satisfa~er. De otra forma sus acti-
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viaades no se ccn~entrar~n en torno a la finalidad precisa y con

c~entcmente '2S~.ablecida, dandc lugar a un desperdicio de esfuer-

zos recursos materiales. 

- Fijación de Objetivos. 

El fijar objetiv03 ~n forma clara, concisa y sencilla presenta -

ventajas no sólo ~esde el punto de vista insitucional en sl, sino 

también para cada uno de los integrantes de la institución públi

ca o privada de que se trate. 

En primer lugar puede senalarse la gran influencia que tiene la -

fijaci6n clara de objetivos en la motivación del personal, si ca

da indtviduo c.onor_.•~ 'J cornprcndt• los f'irH-:s qul• pcroiguc la N~Jc.ión, 

hace que la forma cstablccid~ para alcan~arlos y el plazo determ! 

nado par·a ello, fa<:i lite sin 11-<t:;ar a dudac> su compenetración con

el organismo lo que proporcionar~ su rendimiento, su iduntifica-

ci~n con la Nac!~n y la coheEibn de los grupos existentes ~e la -

~isrna a trav~s de cbjctivoa co~~nes comprendidos por todos sus in 

tegrantes. 

En segundo lugar se fortalece la labor de Plancnción ya que las-

actividades se programan atendienjo a objetivos previamente esta

blecidos y no •3n función de ~.c.:'.vidades n1ti.naria,;. 

En tercer lugar la fijacibn de D~jeLivos preporciona un indice -

adecuado para la fijación de responsabilidades, las cuales se es

tablecen en función de los objetivos a lograr y no de las activi

dades a cumplir. 

En cuarto lugar el objetivo c2na:ituye ya en sl un cierto est~n-

dar 0 !ndice que permite evaluar la eficiencia de los objetivos-

a trav~s del resultado de su traoajo y no en funcibn de las accig 
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nes desplegadas, con lo cual se da un paso fundamental con la --

simplif~caci~n de la funcibn de control. 

En quint0 lugar la fijacibn de objetivos nos permite medir la efl 

ciencia de una institucibn, al permitirnos relacionar el objeLivo 

con el fin nismo por el cual fue creado. 

- Clasit'icación de Objetivos. 

Los obje:ivos se pueden clasificar de diferentes maneras según el 

criterio que se atienda. Asl de acuerdo a su naturaleza, los ob

jetivos pueder. clasificarse en: 

- Objetivos de realización. Son aqu~llos que se expresan en una

magnitud de necesidad a satisfacer. 

- Objetivos de producto final. Son aquel los que se refieren a -

los resultados de las acciones realizadas ?Cr una organización

expresadas ~n forma cuanLitaliva. 

- Objetivos volúmen de trabajo. Son aquéllos que cuantifican las

accicnes desplegadas para llegar J los prcductas finales. 

Corno pue:le a;weciarse lo:i objet,ivo~; pueden c.~:sific<.in1e jerárqui

camente, de ahl que se hable de objetivos principales y objetivos 

subordinados para indicar la primacla de unos sobre otros. Lo im 
portante de esta clasificacibn radica en que n2s muestra el fun-

cionamiento ael pals como un lodo integral o ar~&nicc en el cual

los objeti~=~ superiores se van desglosand~ en oojetlvos subordi

nados a t. ra·: ~s de cada uno de los progr·<.i1~éi~. subprogramas, ac ti vi 

dades, en jcnde unos son medios para otr0s. 

De aCLlerdc a ia 1;empo1•alidad de lo::; otjet..:.·;cs se clasifican en: 
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Objetivos a -córt·o: y largo plazo. 

Si la planeacion a de ser efectiva, debe existir una relación in

tegral entre los objetivos a corto y largo plazo. 

Los planes a largo plazo diseftados por especificacibn de objeti-

vos son más notablemente especulativos para los anos futuros, que 

para el futuro inmediato. Esto significa que los planus a largo

plazo son mucho más inciertos en los Últimos anos si no se plani

fican adecuadamente cumpliendo primeramente con objetivos a corto 

plazo, que se deben cumplir normalmente en el primer afio. 

La determinación de los objetivos a cort~ rlazo surge de una eva

luación de los resultados de las priorida~~s con respecto a los -

objetivos a largo plazo. Los objetivos a corto p!a~o se ~isua1i

zan para periodos sucesivos. 

Asi pues, para que los objetivos a mediano y largo plazo, es nec~ 

sario disenar un plan para cumplir cada cbjetivo y combinarlos en 

un plan maestro en términos de lógica, consistencia y práctica. 

No hay que olvidar que la temporalidad de los objetivos está lnti 

mamente relacionada con el periodo de tieffipo que abarca un Plan,

de ah1 que cuando se logren los objetivos establecidos se d~ por

terminado el Plan. 

Los objetivos como parte integrante de ~n ?lan serán jerarquiza-

dos, como ya se mencion& anteriormente, de acuerdo tambi~n a deGl 

siones de tipo politice. 

Aplicando la t~cnica de Presupuesto pcr ~r~gra~a, los objetivos 

del organismo se presentan a diferentes civeles, a saber: 

• Objetivos instit.ucionaleH. Son aquell:=-$ ~Jas g~nerales que se r~ 
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fieren a toda la institución; es decir, si sabemos que el propó

sito del gobierno es satisfacer necesidades sociales tales corno

seguridad y bienestar, para cumplir estos fines puede ser ncces~ 

rio un cierto n~rnero de objetivos y un cierto nGrnero de metas -

que lo sustenten. 

- OlJ_¡· vos por programa. Son aquéllos objetivos particulares y 

por 1" •;ant;) r.1enos amplios quC' los anteriores. 

De lo antes expuesto se concluye que cualquier institución dcbe

tener bien definidos sus objetivos, si es que desea dar ~ohcrcn

cia y ;:irmonla a sus acciones, que séan acordes con la realid,ad,

magnit11d e importancia de las necesidades a satisfacer. 

Lao prin~ipale~ directrices para el establecimiento de objcti~os 

son: 

Que los resultadas o pr~ductos del organismo se puedan identi

ficar por objetivos en forna clara y precisa. 

- Fa,ilitar h• identific;:ición de Ion costos, tiempo, recursos -

humano8, materiales y financieros que se requieran para la con 

secucibn de los objetivos. 

- Que al objetivo facilite el establecimiento de un criterio --

jJunl i fic3ble que indique si ~l objetivo se va alcanzando y -

cuancto ,;8 loP,r::i definitivamente. 

- Qu0 el ollj<,:.ivo pcn::it.o; es:.at:lecer y vperar un subsistema de -

control y evnluacibn. 

1.?.4. ASIGNAC1ó~ DP. RECURSOS. 
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La asignación de recursos, es donde se organizan y distribuyen -

todos aquellos elementos que coadyuvaron al cumplimiento de los

objetivos a realizar, y las metas previamente establecidas. 

Clasificación de recursos: 

1. Recursos Hunanos.- Es la fuerza de trabajo realizada por el -

hombre para transformar por medio de ella

insumos en productos y, pueden clasificar

se en dos grupos: 

Fuerza Directiva. Es aquella fuerza de trabajo, encaminada -

por su habilida~ y conocimientos especlfi

cos a obtener productos por medio de la dl 

rección de person3.s subordinadas encargadas 

del desarrollo de determinadas actividades. 

Fuerza Operativa. Ec el csfue~zc humano que se encarga de d~ 

sarrollar l~s operaciones y actividades de 

un proceso productivo, observando las ins

trucciones establecidas para su realiza -

ción. 

2.Recursos T&cnicos. Son los el~mentoc L~cnológicos maquinaria

y herramiontas especializadas por medio de 

las cualen se transforman los insumos an -
productos, merliantc la oper~cibn y aprove

chamiento que hace de ellos el recursc hu

mauo. 

3. Recursos Materiales. Son lo~ instJ1~c~ n8re~arioE para el pr~c~~: 

IJ!'Dd\J~t.iv8, s<~r~n tt~an!;f'0r11~:jdoo, er1 u~ --

b:!cn -:) servicio. 



E~TA 
S:ü.i8 

TESts 
~E l~ 

4. Recursos Econbmicos. Son la cantidad de ~icnes y servicios -

cuantificables en dinero, los que servi

rán para alcanzar el objetivo del Proycs; 

to. 

Análiiis de la disponibilidad de recursos. 

Para pooer an<iliz.ar la di3ponibilid:-ic1 ele r·ecursos, serh nece!1a-

rio contar con los resultados del estudio de factibilidad en la

que se refiere concretamente a los recursos con que se dispone,-

para cubrir las necesidades de desarrollo del Proyecto. Poste--

riormente se deberá scsuir una secuencia lógica p~ra la asigna-

ción de Jo3 recursos en cuanto a su di~'P')!libilí.dad; d·~pcncliendo

de !es requerimientos del Proyecto, los siguiente~ pasos podr&n

ser reordenados y en algunos casos omitidos para lograr un análi 

sis que se adcc.Ge a ~tts necesidades. 

1.- Establecer diagrama3, t.:iblns de actividades y recursos nece
sarios en ~l proyecto. 

2.- Determinar priorid.:ides, actividades no criticas, actividades 

criticas y l.:i.s l1olguras. 

3.- Oe:cr~inar costo~ d~ los recurso~, estableciendo la exigibl

lid:i.d de elles. 

4.- Reali:ar gr~ficac Je aprovechamiento, las cuales contendr~n

las necesidades de recursos, según las etapas y actividades-

5.- E~~~w~r toJ03 lo~ costos fijos del desarrollo del Proyecto y, 
l•:J.o c~·:.;Lo~; •:ari.abl.;s que puedeB ser est.os Últimos determino-
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6.- Elaborar medidas de control, susceptibles de modificar con-

forme a las necesidades y exigencias del desarrollo del pro

yecto. 

7.- Realizar un inventario de los recursos disponibles para el -

proyecto, tanto permanentes como temporales. 

8.- Observar las siguientes prenisas para la astgnaci&n de recu~ 

sos: 

- Asignar recursos hasta los llmites disponibles 

-Seguir la secuencia de las actividades 

Desarrollar el proyecto en el tiempo mlnimo es
tablecido. 

9.- Establecer lineamientos para el an~lisi~ de la dispunihili-

dad de recursos entre los que se encuentran los siguientes: 
a: Fuerza Efectiva (Cuanlificadou en dinero). 

!gta.!__de Recursos_f_r9_gr_ª-mados 

Total de Recursos Disponibles 
f' .IL 

b. Margen de Recursos (Cuantificados en dinero). 

Recursos Disponibles - Recursos Programado~ = M.R. 

c. Total de Recursos Disponibles. 

R.D. = Importe del recurso X duración de el. 
(Tieapo). 

d. Total de Recursos Progra~~dos. 

R.P. = Recursos Necesario~ (tiempo) x Importe PresupuestQ 
do. 

e. Porcentaje de Fuerza Ociosa. 



Márgen de Recursos : F.O. 
Recursos Disponibles 

f. Porcentaje de Fuerza Efectiva. 100~ - F.O. = F.E~ 

1.2.~ TIPOS DE PLANES DE DESARROLLO. 

Los Planes de desarrollo son generalmente preparados para cierto 

periodo, pero var1an en su duración como en sus tipos, dependie_!J 

do del periodo a que se refieran y al campo y contenido que com

prendan; para la fijación de estos planes se deberá atender pri

mordialmente a la estruct~ra politico-económica que presenta el

pals pudiendo ser a larg:, mediano y corto plazo. 

Planes a corto plazo.- Diversos factores explican las diferen--

cias de duración de los planes de desarrollo nacional. Los pla

nes anuales y bienale~ propcrcio~an al principio una oportunidad 

para planificar los planes a corto plazo; sólo pueden desempenar 

un papel limitado ~n el desarrollo, puesto que no dan oportuni-

dad adecuada para examinar las alternativas o movilizar los re-

cursos y porque no pueden usarse para producir cambios estructu

rales. La efectividad de estos planes radica en laE posibilida

des que ofrecen para ~Eci~nalizar l~s programas y la producción

existente, y establecer las condiciones fnvorables de un desarr2 

llo posterior. El presupuesto de eg~esos es el instrumento de -

ejecucibn a corto plaza de los objetivos de los planes a largo y 

mediano plazo. 

Planes a mediano plazo.- ~a caracterlstica de los planes a medi~ 

no plazo son las inversiones p~blicas, ya que estos tienen por -

objeto prograr.10.r en detalle las inversiones estatales y se form~ 

l~~ ~n base a los pla~e~ gencrale3 de desarrollo, los plane~ Je-
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inversión pública cubren por lo general de tres a cuatro anos y-

comprenden la inversión total del sector público. 

Planes a largo plazo.- Los planes de desarrollo econ6rnico a largo 

plazo se caracterizan la fijación de tasas de crecimiento para el 

, Producto Nacional y para crear nuevas oportunidades para sus habi 

tantes; por lo general abarcan de cinco a diez anos. 

1.3 PROGRAMAS 

1.3.1. CONCEPTO 

"Son los planes más completos, en ellos estan fundidos los objet1 

vos, las pollticas y los procedimientos, para dar lugar a todo -

un sistema de carácter normativo al que deberá ajustarse la ---

acción colectiva de los dirigentes y de los dirigidos". 

"En el programa esta la expresión más acabada de la planeación. Y 

es él, sin duda alguna la forma externa el fruto la objetiviza-

ción del esplritu previsor y no de una serie de múltiples dcci-

siones relacionadas de manera tal que integran un verdadero or-

den jerárquico y una estructura lógica en la red de medios y fi

nes que hacen la planeación misma". l~l. 

Los programas son aquellos planes en los que no solamente se fi-

jan los objeiivos y la secuencia de operaciones, sino prin~ipal-

mente el tiempo requerido para realizar cada una de sus pa~tes. 

En su for~ulaci&n se deben considerar las siguientes reglas: 

- Tudc ?rogr3ma debe ante todo contar con la aprobacibn de la su-

prcma aut~ridad administrHtiva. Para obtener dicha aproba:ibn-

es nc:P::=i3!'io: 

~ ... ·~""·;:. ·.:::lL·J~'1:::i. i!·-,tJ~.·:;z:~ J1..; .:_·¡ hdmini.~tr::.::~~:· ~e: ,;.2~ 
~1~S • ..,._¡. Li.ri,.J.S~-:.-~·; 1~·~:/4 



- Presentar el pr~grama con todos sus detalles, fijando sus cos

tos y beneficios. 

Debe estudiarse el mcnento mhs oportuno para iniciar la opera

cibn de un programa. 

- Sn programas se dcterminar~n con la mayor precisión posi--

bl" ,.¡ desarrc:Jc de las actividades en cuanto n tiempc y cos

to, asi como todas ~quellas especificaciones de trabajo que de 

ben ser observndas en la ejecución del Proyecto. 

- Es necesario auxiliarse de gráficas y esquemas que muestren de 

una manera obje~iva l~s actividades a realizar 

1.3.2. CLASIFICAClON. 

LOS PROGRAMAS PUEDEN DIVIDIRSE EN 

- Programas de operación.- E~ el ln~trumento destinado a cum--

plir funciones d~l Estado con el cual se establecen objetivos

º metas cuantificables que se cumplirán a través de la integr~ 

ción de un ccnjµnto de esfuerzos, con recursos materiales, hu

manos y fin&ncieros 3 ~l asignudos, con un costo global y uni

taric c!e'...cr'.'7 • .inad~, :: cuya ejecución en pt· .... nc..ipio QLi.tJda de ur.a

unidad administrat~va de alto nivel dentro del gobierno. 

Programa de inversibn.- Es el ins~rurncnto a trav~s del cual se 

fijan las metas que se obtendr~n mediante la ejecucibn de un -

conjunto integrado de proyectos de inversibn. 

- Programa de Financiamiento.- Ss el docu~~nto que incluye las 

transferencias destinadas a financiar consumos o inversiones 
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Un programa de desarrollo econbmico puede ser de diversas clases 

dependiendo del ámbito de la realidad econbmica que abarquen y -

segGn el área geográfica en que se apliquen. En efecto, existen 

programas de desa1·rollo económico global y sectorial expresados

en proyectos de inve1·:>iÓn. (Ver cuadro VI). 

Los programas globales comprenden el análisis y la fijación de -

metas para toda la economla del pals. 

Para realizar los análisis y proyecciones mencionados, se em---

plean instrumentos de medición de carácter macro-económico, como 

pueden ser cuentas nacionales, matrices de insumo-producto, cuen 

tas de fuentes y usos, etc., estos antecedentes se estudian por

medio de técnicas llamadas de Programación Global, en las que se 

formulan planes de carácter global. Un programa global fija una 

serle de objetivos a la economla de un pais, el nivel de ingre-

sos por habitante por alcanzar, la tasa 8enerai de inversiones,

el nivel general de con};umo. (4) 

Los programas sectoriales se refieren a actividades particulares, 

.tales como la industria, agricultura, la vivienda, la mineria, -

etc. 

La finalidad de los programas se6toriales es romper con los es-

trangulamientos producidos en algunas ~ctividades económicas, -

asl tenemos que el atraso industrial se formula un programa de -

desarrollo industrial. El diagnóstico que se pueda obtener para 

trazar estos planes será diferente a los prograT.as globales, ya

que este tratar~ de encontra1· los problemas que se han generado

en la econcmla; las metas que contienen un progr3~a ~ectorial 

tiende precisamente a eliminar dichoR estrangul~~~entos. 
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PRESUPUESTO DE 

PROGRAMAS DE 

OPERACION 

SUBPROGRAMAS DE 

OPERACION 

ACTIVIDADES 

CUADRO VI 

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE MEXICO 

PLANES SECTORIALES DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO 

PLANES SECTORIALES DE DESARROLLO DE MEDIANO PLAZO 

PLANES ANUALES DE DESARROLLO 

PRESUPUETO ECONOMICO NACIONAL ANUAL 
PRESUPUESTO FISCAL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL 
PRESUPUESTO DE 

OESCENTRA.LIZADOS Y 

FINANCIAMIENTO PRE SU PUESTO DE DESARROLLO 

PROGRAMAS DE PROGRAMAS 

1NVERS1 ON OPERACION 

SUBPROGRAMAS DE SUBPROGRAMAS 

OPERAC ION INVERSION 

ACTIV 1 DADES 
PROYECTOS 

1NVERS1 ON 

OBRAS 

ESPECIFICAS 

DE PROGRAMAS 

INVERSION 

DE SUBPROGRAMAS 

INVERSION 

DE PROYECTOS 

INVERSION 

OBRAS 

ESPECIFICAS 

PROGRAMAS DE 

ACMINISTRACION 

DE PROGRAMAS DE 

ACt.11N1 STRACION 

DE SUBPROGRAMAS OC 

PROOUCC ION 

DE 

PROGRéMA 

OPERAC q 

PROGRAMAS 

FABRI CAd 

SUBPROGRAM 
FO RMAC 1 ON 
INVENTAR! 



CUADRD VI 

DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE MEXICO 

PLANES SECTORIALES DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO 

PLANES MEDIANO P AZO 

PLANES ANUALES DE DES RROLLO 

PRESUPUETO ECONOMICO NACIONAL ANUAL 
PRESUPUESTO FISCAL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL 

RNO FEDERAL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS 

ESU PUESTO DE DESARROLLO 

RAMAS DE PROGRAMAS 

PERACION INVERSION 

'RO GRAMAS DE SUBPROGRAMAS 
NVERSION INVERSION 

YECTOS DE PROYECTOS 

NVERS 1 ON INVERSION 

OBRAS 

ESPECIFICAS 

DE 

DE 

DE 

DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DEL EOO. 

PROGRAMAS OE 

ADMINISTRACIUN 

PROGRAMAS DE 

AOMI N 1 STRACION 

SUBPROGRAMAS DE 
PRODUCCION 

PROGRl)MAS DE 

OPERACI ON 

PRO GR AMAS DE 

FABRICACION 

SUBPROGRAMAS DE 
FO RMAC 1 O N DE 
1tlVENTAR1 OS 

PROGRAMAS DE 

INVERSION 

PROGRAMAS DE 

V EN TAS 

SUBPROGRAMAS DE 
MATERIAS PRIMAS Y 

ALMACENAMIENTO 



"En términos generales, puede decirse que nuestra economla esta

formada por un sector privado que opera de acuerdo con ciertas

leyes de desarrollo económico, y un sector público integrado -

por las empresas estatales y los sectores sociales de la econo

mia. Partir de esta realidad, de nuestra cconomia es indispen

sable, dadae las condiciones actuales del pals, para proseguir-

con 'Stro desarrollo integral". 

"El crecimiento de los tres sectores de la cconomia esta condi-

cionado a nuestro Proyecto Nacional de Desarrollo. Este se fu~ 

da en nuestro Texto Constitucional de 1917, del cual ha arrane! 

do la reforma agraria y obrera, lcr explotación de los recursos

naturales y el sometimiento de la propiedad privada a los dict! 

dos del interés público. El Proyecto Nacional y Constitucional 

deDesarrollo Integral nos da criterios, bases y mecanismos na-

ciornles para seeuir adelante consolidando y avanzando". (5). 

1.4 PRESUPUESTO 

1.4.1. CONCEPTO. 

Los presupuestos son planes en los que se concretan, por medio-

de c&lculos o c3tiffia~iones numbricas los hechos a producirse, -

laE precluicncc er raa~erlíl de recursos, y l~s erogaciones de una 
organiz1cibn ~n ~n de~~rminado periodo. 

EL pre~_H1p111:~;t0 '··:: ·ir plan escrito cxpresudo en términos económi

co!'> financlcr·or pi.l!';'.1 un perlodo futuro, que perrnite la aplica--

cl~n de los rccur~oc necesarios para alcanzar las melas deseadas. 

Los presupuestr:':) .)f¡'•~·~en un medio eficaz de organiz_ar la inform_é 

ci bn ndmini :et.:·¡¡._.¡ '.'3, de manera que se tornen decisiones correctJ::; 

(51 Proyecto d0l f!3~ Bisico de Gobierno { 1976-1982). 
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sobre la distr~ción de los recursos públicos limitados. El pr~ 

supuesto en su elabor~ción nos proporciona un sistema de comunica 

cion regularizado y ciclico. 

El presupuesto como instrumento politice, económico y público, es

el ruedio mhs poderoso de coordinación e integración de la vida --

económica y de orientación al desarrollo social. El presupuesto-

es más que un documento financiero, representa un proceso gracias 

al cual se formulan normas pollticas, se ponen en marcha progra-

mas de acción pública y se implantan controles, tanto legislati-

vos como administrativo por lo cual el presupuesto debe vincular

se con la totalidad del proteso administrativo público, y ser prQ 

dueto suyo. El presupuesto puede verse d<:sde el punto de vista -

económico expresa la condición financiera del Est&do, y desde el

punto de vista contable .expresa el desarr·ollo del :;istema de las

cuentas pú5licas; en su aspectd jurldico se consideran las normas 

que organizan y determinan el funcionamiento de las instituciones_ 

financieras. El presupuesto es un vinculo eficiente para revalo

rar periódicamente las finalidades y los objetivos gubernamenta-

les; y pueden facilitar las comparaciones de programas públicos y 

sus costos ::i la luz de esos objetivos. 

f\ continu::ición mencionaremos bre·:c:~cntc la diferencia que existe

entre un p!"esup11esto pÍibllco y un presupuesto privado. 

Los Prc~iup\H'stos PÍ1bl ico:: se elabor:rn teniendo com.:;¡ base el con-

t!"ol de los gasto~. de estos primeros se hace una ~stimaclón de -

los que se vayan a originar de acuerdo a las necesidades públicas 

y despu~~. se planea lo forma de cubrirlas, para ello se esLudia

la aplicaci~n de loE ingresos que provienen de la recaudacibn de

impucsto~, de la cttenci~n d~ emprbstitos, y como Gltimo recurso

la emisión del papel moneda qun ocasionarla inflacibn. El presu

pucslo rrivaclo p.~r· el contrario, pri.mt~rn t:':! estiman sus ingresos-
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y sobre esta base predeterminan su distribución o aplicación. 

En M~xico, son los egresos los qüe nor~an los ingresos puesto quP 

si se calcular1 los egresos basadas en los ingresos, se estarla Ji 

mitancto el de:;a1·r·ollo de la nilción al ajustar los ga::;t.os <i lo di_:_; 

pon i b \ .. : . 

Podcrno· rlccir', que el pr•esupuesto es un iru·;trumcnto que contit:ne

decisionc~; pollticils que th"bcn expresarse en acción¡ que para ha

cer efectiva y efectuarse a menor costo d~bc~~ ser planificaaa. 

Puesto que la formulación Jcl presupuesto es el acto de medir los 

costos de lo:> medjos par:i ejecutar una acción, la cual debe ser -
discutida y aprobada (·r; «l pret>tipuesto ;,mrnl por los organ.ismos -

legislat.ivo:; exister-.Les y post.er·iormentc cjccut;ida por la organi

zación ejecutiva del Fstado. 

1,11.2. Cl.ASifo'lCACION DEL PHESUPU~TO. 

A continuación se expone; ;rn<i cl<isifi<:ación de acuerdo a su::i aspe~ 

tos sobresalientes: 

- Por el tipo de empresa 

Publicas.- Son aquellos que realizan los gobiernos, estados, -

empresas dcscentralizanas, pa~a controlar las finan 

zas de sus empresas. 

Privadas.- Son los presupuestos que utilizan las empresas par

ticulares como instrucen~~ de su administracibn. 

Por su contenido 

Principales.- Est.os pr<,supucstos sen ur.a especie de resúmen en el 

que se ·presentan i os e 1 e:::e :i tos mcdu la res de los pr~ 

supuestcs de la e~pres~. 
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Auxiliares.-

- Por su forma 

Flexibles.-

Fijos.-

- Por su duración 

Cortos.-

Largos.-

Son aquellos que muestran en forma analitica -

las operaciones estimadas por cada uno de los -

departamentos que integran la organización. 

Estos presupuestos consideran anticipadamente -

las variaciones que pudiesen ocurrir y permiten 

cierta elasticidad por posibles cambios o fluc

tuaciones lógicas o necesarias. 

Son los presupuestos que permanecen invariables 

durante la vigencia del periodo presupuestario, 

porque la razonable exactitud con que se han -

formado obliga a la organización a aplicarlos -

en forma inflexible a sus operaciones tra:a~do

de apegarse a su contenido. 

La deterffiinación del plazo que abarcaran de~er

derá del :ipo de operaciones que realice la ~r

ganizacibn y la mayor o menor exactitud y ~¿:a

lle que se desee, ya que a mayor tiempc corre~-

ponderá una menor precisión y análisis. 

pueden ser: 

Los que abarcan un a~o o menos. 

Los que se formulan para más de un a~o. 

Es:cs-

- Por la técnica de valuación: 



Estimados.-

f:st.an• .. 1r.-

Son aquel los que se formulan sobre bases''empír_! 

cas, sus cifras num~ricas por ser determinadas

sobre experiencias anteriores representan sólo

la probabilidad de que efectivamente suceda lo

que se ha planteado. 

Son aquallos que por ser formulados sobre b~ses 

casi cient1ficas eliminan en un porcentaje muy

elevado las posibilidades de error, representan 

los resultados que se deben obtener. 

- Por su reflejo en los Estados Financieros: 

De situaci&n financiera.- Este tipo de presupuesto muestra la -

posicibn est&tica que Lcndrla la empresa en cl

futuro, en caso de que ~ie cumplieran Lw prediE 

ciones. Se presenta por medio de lo que se co

noce, 'Balance Gene1·al l'r·esupuestado. 

De resultados.- Muestra las posibles utilidades a obtener en un 

periodo futuro. 

De costos.- Se preparan tomando como base los principios C! 
tablecidos en los pronósticos, y reflejan a un

perlodo futuro las erogaciones que se hayan de

efectuar· poi· concepto de :;us costos totales. 

- Por la finalidad que preLcnde: 

De promocibn.- Se presentan en forma de proyecto financiero y

de expansión para su elaboración es necesario -

estimar los ingresos y egresos que hayan de --

efectuarse en el perlodo presupuesta!. 
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Por programa.- Este tipo de presupuestos es preparado por depen

dencias gubernamentales, descentralizadas, patro-

natos, instituciones, etc. Sus cifras expresan -

el gasto, en relaci~n con los objetivos que pcrs! 

guen, determinando el costo de las actividades -

concretas que cada dependencia debe realizar para 

llevar a cabo los programas a su cargo. 

Presupuesto -- Con estos presupuestos se ahorra tiempo, dinero y 
maestró tipo.- energla. 

Las clasificaciones expuestas anteriormente se pueden presentar -

en forma independiente o pueden estar unidas, en un sistema de -

control presupuestal. 

Entre algunos de los tipos de presupuestos que son aplicables a -

la administraci6n por proyectos, se tienen: 

al Presupuesto Base Cero. 

El término "presupuesto base cero" no es nuevo. En el sentido-

más literal los presupuestos de este tipo implican elaborar un -

presupuesto sin base alguna a lo que ha sucedido anteriormente, -

con base a una reevaluación básica de propósitos, métodos y recur

sos. 

El concepto más reciente de presupuestos base cero es sencillamen 

te la aplicación de técnicas de análisis marginal. 

El sello escencial y distintivo de los presupuestos de este tipo

es el enfoque que hacen sobre la peticibn de un presupuesto total. 

el nivel actual de los gastos no se considera como una base invi~-



lable, las actividades existentes se examinan junto con las nue-

vas ac~ividades propuestas. 

En los sistemas tradicionales de presupuestos incrementales, las

decisiones se ven escencialmente obligadas a aceptar o rechazar -

un incre~ento en un programa. 

Los presupuestos de base cero dan importancia primordial al hecho 

de ofrece~ a las personas que toman decisiones una variedad de al 

ternativas entre niveles alternos de financiamiento. 

Los tres elementos básicos de los Presupuestos Base Cero son: 

- Identificación de las unidades de decisión 

- Análisis de las unidades de decisión y formulación de paquetes-

de decisión 

- Jerarquización. 

Identificación de las unidades de decisión: 

Las unidades de decisión son las entidades básicas para las que -

se prepa~an presupuestos. Estas unidades deben identificarse y-

definirse pa~a poner en práctica dichos presupuestos. 

Las unidades de decisión pueden ser programas, funciones, centros 

de costo, unidades de organización, etc. 

Una consideracibn clave para seleccionar las unidades de decisión 

es la "Estructura de responsabilidad" de _la organi=acib~, en nue~ 

tro caso el proyecto. Las unidades de decisión.por lo general de 

ben seleccionarse paralelamente al flujo de responsa~ilidad de la 

toma de decisiones presupuestales dentro de la organización. 
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Formu!ación de ~_ete de decisión: 

El dirigente de la unidad de decisión ~or~ula, por orden de prio

ridad una serie de paquetes que en ccnj~nto son iguales a la suma 

total del presupuesLo solicitado para la unidad de decisibn. Ca
da paquete de deci.:;ión consiste de un conjunto separado de rengl_Q 

nes de gastos, servicios o actividades, y el de m~s alLa priori -

dad se dil'ige a las unidades de dec;jsibn, con la autoridad más im 

portante. 

En la mayoria de los casos no se establece una regla fija para el 

n~mero total de paquetes para cada unidad de decisión. Tipicameg 

te, los paquetes conforman un costo tO!al acumulativo, el cual ~e 

acerca o excede al nivel corrí~nte de ~~~anciamiento de la unidad; 

dando a las personas que tornan las decisiones una nama de flexibi 

lidad en el proceso de jerarquizacib~ s~bsecucnte. 

Jerarguización: 

Es el proceso en que el dirigente revisa t0dos los paquetes de -

decis16n y establece su prioridad relativa. Se prepara una ta~l! 

de jerarquización, enumerando todos los paque~es en orden ctecre-

ciente de prioridad, se lleva un total acJ~ulativo para indicar -

el presupuesto total solicitado por !a s~~a aa paquetes totales. 

b) Presupuestos por programa. 

Se entiende por Presupuestos por Progra:-.a, en su concepto rr.ás .s:.~ 

ple, que es un m~todo que coordina le~ r~:~rso~ disponibles es 

Proyecte con los objetivos que se pre:e~¿e~ alcanzar, med!a~:! !; 

utilizac:ón de ::i11s progr·am<.>.s y ac:tiv'..::¡,:;:s. en los que se se:'.:,~;-: 

ous objetivos c~pecificos y los costes ~e ejecucibn. 



Contiene una serie de técnicas y procedimientos sistemáticamente

ordenados en forma de programas y fases, que nos muestran las ta

reas que se requieren efectuar, senala los objetivos que se pre-

tenden, y los costos que involucra su realizacibn; siendo un sis

tema que cumple con el propósito de combinar los recursos disponi 

bles ~ara ejecutar el Proyecto, y las metas que se alcanzar~n en
cad:; ,, ·te del mismo. 

La est~uctura de este tipo de presupuestos, est~ formada por un -

conjunto de partes, en que se subdivide el Proyecto, en virtud de 

las cuales se distribuyen o clasifican los costos y fondos dispQ 

nibles para cada actividad que se desarrollará; aclarando desde -

el principio, cuiles ser~n estas partes o categor1as que lo compQ 

nen, ccr:;o pueden ser: uniformidad en su c.oncepcibn, en su clasif_~ 

cación, unidad de tiempo a utilizar, etc. 

Estas categorías guardan entre sl una intima relación, ya que, 

aunque cada categorla es una parte especifica del proyecto, no 

pueden ser separadas unas de otras, formando un orden descendente 

de clasificación, que se aplicar~ seg~n las necesi~ades del pro-

pio proyecto, como pueden ser: Programas, sub-programas, etapas.

sub-e tapas, fases, sub-fa ses, actividad es, e te. 

Para esta implantación de categorias se buscar~n las necesidades

en el Proyecto, sin embargo, se pueden señalar algu11os aspectos -

a considerar en su desarrollo: 

-Fijación de ingresos que absorber~ cada fase o programa, para --

1istribuirs8 segGn las n8cesidades especificas de cada objetivo,

dis~inguiendo claramente cuales par&es del ingreso estar~n desti

nadas al consumo de las actividades del Proyecto y ~u~les a su -

inversión. 
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- Elaboracibn de programas detallados de trabajo, en los que se -

especlfique la aplicacibn de recursos por actividad, por fases o

programas, as1 como los responsables de su ejecucibn y manejo de

fondos. 

- Definicibn de cada objetivo a realizar y su importancia en el -

proyecto, segGn las partes en que se subdivida el mismo. 

- Organizacibn y control de los sistemas de informacibn, que per

mitan evaluar los resultados que se alcancen, en cada parte que-

compone el Proyecto. 

- Establecimiento de una coordinacibn que ayude a desarrollar los 

programas a corto y mediano plazo, mediante una adecuada estructu 

ra de los programas presupuestarios aplicables al Proyecto. 

Sus etapas se pueden establecer de la siguiente forma: 

- Fijacibn de cuotas de ingreso que absorber~ el programa, y en -

el establecimiento de las cuotas que se aportarhn para su realiza 

cibn, distinguiendo claramente cuales ser~n destinadas para cons~ 

mo de las actividades del Proyecto y cuales para su inversibn. 

- Apoyo con que contarh la aplicacibn de los programas necesarios 

para su desarrollo de actividades. 

- Formar equipos de trabajo encargados de diseñar el presupuesto

por programas que se aplicarh de acuerdo a las condiciones de ca

da proyecto, y las partes en que se di··icirá éste, por medio ée -

sugerencias, que crea conveniente" 

cibn del Proyecto total. 

el e~uipo para la realiza --

- Org~nizacibn de juntas de trabajo con los componentes del pro--



yecto, a fin de adiestrarlos sobre las utilidades e implantación

de este sistema, la cooperación entre ellos y las modalidades de

aplicación en sus partes. 

- Motivar a los componentes del proyecto para que realicen este-

tipo de programas, en las partes que les corresponda realizar en

el m1~ J. 

- Proporcionar la asistencia técnica adecuada entre las partes -

ejecutoras del Proyecto, y la formulación de los mismos, coordi-

nando los distintos programas entre si, conforme a las necesida-

des del Proyecto. 

La diferencia escencial entre el presupuesto tradicional y el de

referencia estriba en estimar los gastos que involucra y la forma 

de conseguirlos. En el primero en cifras soportadas por estima-

cienes estadísticas de hechos pasados y estimaciones futuras; y -

en los Presupuestos por Programa, se analizan aquellas activida-

des que deben realizarse para poder satisfacer las necesidades de 

ejecución. 

Como principales ventajas en su aplicación se encuentran: 

- Existencia de una mejor planeación del trabajo. 

- Acumulación de información desprendida de las actividades real! 

zadas, los indices de rendimiento y las decisiones que involu -

era su ejecución. 

- Detecta posible duplicidad de funciones, en cuanto al control y 

estructura, comprensibles para todos los integrantes del proye~ 

to. 
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Como desventajas podemos señalar: 

Las mediciones están basadas en función de las tareas realiza-

das, lo que puede ocasionar confusiones en la realización de -

las fases del Proyecto. 

Ocasiona que se pueda pensar que las actividades son medibles,

aún cuando muchas de estas sean inmateriales, o despreocupación 

de las actividades de vital importancia. 

El Presupuesto Nacional aparece como un programa para disminuir-

esta dificultad de predecir y, además, dismin11ir el costo social

que demandaria el ajuste libre de los diversos Planes. 

El proceso de elaboración del Presupuesto Nacional se intenta, -

dentro de un marco de prioridades; la coordinación de los planes

unitarios a fin de llegar a un común denominador que armonice con 

las politicas del Gobierno. 

Los sectores privados de la economia deben participar en la prep~ 

ración del Presupuesto Nacional si se quiere dar a éste un conte

nido realista. El Presupuesto Nacional es un retrato global de -

la economia. 

2. INSTRUHENTACION 

Las acciones del Plan se instrumentarán a través de las cuatro -

vertientes previstas en la Ley de Planeación: la obligatoria para 

el ámbito del sector público federal; la de coordinación, que in

corpora las acciones en materia de planeación que el Gobierno ~e

deral realice con los Gobiernos de los Estados; la de inducción--



que se refiere al manejo de los instrumentos de polit:co económi

ca y social y su impacto en las acciones de los partic~:ares; y -
la de concertación que comprende las acciones que ac~erden reali

zar conju~ta~ente el sector pGblico y los particulare~. Se defi

ne el carácter operativo de la estrategia y los linea~:er.tos del

Plan Nacicnal y se concreta la participación de la sc~::cad en la 

ejecw; ;n del Plan. 

La planeacibn debe ser concebida como un proceso siste~~tico que

requiere de una instrumentación adecuada, para ello reclama un m~ 

todo propio ~ue per~ita la utilización más eficiente de 7écnicas

Administrativas, debidamente adoptadas a nuestra realidad, no de

ben pretenderse imitaciones, sin tomar en cuenta los ~r=blemas -

que caracter:~an nuestro particular proceso social. 

El proceso de planeación exige formular un catálogo de :Js neces! 

dades administrativas, analizar y estudiar las t~cnicaE adminis-

trativas ccn objeto de senalar la aplicación de las ~is:as y asl

adaptarse a las exigencias de inter&s general. 

2.1 TECNICAS ADMINISTRATIVAS 

A continuac:ór. presentamos una descripción de las Tt=~:cas Admi-

nistrati vas ~tilizadas para coadyuvar al logro de los cb~e:ivos -

del Proyecte: 

- Gráficas de Gantt Describe por medio de barras ~n rer1odo--

de tiempo en el cual se deEarr:~:a una ac

tividad, la que se puede desarr::iar en pª 

ralelo o secuencial dependier.G: ~e un ini

cio, terminación y necesidad ce :1evarla a 

cabo. 
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- Ruta Crltica 

Programación Ll 
neal. 

Análisis de Cos
to beneficio. 

Su aplicación permite tener una visión obje

tiva, clara y concisa de todo el proceso de

un proyecto, desde su inicio hasta su termi

nación del Gltimo evento, en una sola gráfi

ca. 

Indica adem~s, el tiempo y duración de cada

una de las actividades, senalando aqu~llas -

que no tienen holgura para llevarlas a cabo. 

Es una t~cnica matemática que permite deter

minar la mejor asignación de los recursos de 

la institución que lleve a cabo un proyecto. 

Nos ayuda a determinar la relación existe~-

te entre el capital de inversión, los recur

sos utilizados y los resultados que espera-

mas obtener en determinado per1odo de tiempo. 

- T~cnicas de Simu- Ya que es una t~cnica cuantitativa, nos p~r-

lación. mite evaluar cursos alternativos de accibn-

basados en hechos y suposiciones, a fin de 

presentar de una manera realista cuando se -

trabaja en condiciones de incertidumbre. 

La programación lineal para resolver dichos problemas utiliza -

tres tipos de soluciones: 

al Solución gráfica 

b) Solución algebráica 

c) Método simplex 

Er. la solución de este tipo de problemas, la comprensión del ,r~ 



blema y sus datos es fundamental, ya que en el método empleado -

se deben identificar su planteamiento y sus restricciones como -

parte medular, ya que de ~sto dependerh la dcterminecibn correc

ta de la ecuacior. q3e resuelva el problema. 

Para identificar el problema es recomendable tratar de agrupar-

los i<>, para :Jarie una m<lyor simplicidad posible y comprender 

a fondo el plantc&miento del problema. 

2.1.2. Método PERT/CPM 

Para el manejo de proyectos es de vital importancia el conoci--

miento y mar.•_:~:; :!<::? la r·uta crltica, as1 como de sus aplicaciones 

PERT/COSTO y PERT/TIEHPO. 

Los métodos C.P.H. (Critical Path Method) y PERT (Program Evalu! 

tion and ReviC'\J ·~·:cnniquc), e!Jtñn orient.:ido:i a la solución de -

proBramaci&n ~e a:tividades y sus tiempos; el primero al anhli-

sis de las tarea~ 1uc componen un proyecto ~on la co~binaci&n de 

sus costos y duraclbn; el segundo, enfatiza los eventos que de -

terminan los inir.ios y terr.iinacioncs en cada fase de~ pr·oyecto,

y sobre Lodo e~ el m~todo PERT ~e incluyen estimaciones proball~ 

ticas. 

Conteniendo in!-~alrnentc la identificaci6n de sus componentes y
la~ reglas qua 2~ siguen: 

Actividad.- Es 1rna ·~nidad de trabajo, la cual nos represent<• una 

ac~~vidad espec1ficR para realizar e i~plica consumo 
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Actividad
Ficticia. 

Evento.-

de tiempo y recursos. 

Esta representada por una linea en forma de flecha,

puede ser curva, recta, quebrada, etc. 

Puede trazarse en cualquier dirección, ¡:au por ~Tá:::tica, 

y comodidad se traza de izquierda a derecha, facili

tando la lectura. 

Su longíLud representa proporción entre los recursos 

utilizados o tiempo empleado. 

Es una linea (flecha) punteada, utilizada para expr~ 

sar relación lógica entre eventos, con la caracterl§ 

tica de no consumir tiempo ni recursos. 

Es un punto en el tiempo que define la :erminaci6n o 

inicio de las actividades ejecutadas, e cualquier 

otro dato en el diagrama de secu~ncias o PERT. 

ND : número de evento 

TP tiempo esperado 

TL = tiempo limite 

ll :: holgura 

Adem~s se utiliza en el plano; con los datos anteri2 

res (en la red de diagramacionl o si~p:e~en~e con un 

circulo con la numeración ~e actividad. ?ara identi

ficación. 

El circulo recibe el nombre de Nodo. 

E:vento Inj_ Representa q:.ie- un proyec:t·::> sólo puedl) :e:;er un nodo-

cial Y de inicio y un ~;ÍJlo nodo de terrr.inac:::or.. 
E:vento Fi-
na l. 
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Reglas para la construcción de la Red de act~vidades: 

1.- Cada flecha representa una actividad, consume tiempo y recur 

sos salvo las actividades ficticias. 

2.- "c.·!:i nodo (evento) representa un acontecimiento s1;ceso, y -

marca el inicio o fin de una actividad, no consume ni tiempo 

ni recursos. 

3.- El diagrama de flechas solo puede tener un nodo inicial y un 

nodo final. 

4.- Nunca se pueden tener actividades que tengan el mismo nodo-

inicial y final. 

5.- La construccibn de la red de actividades tiene caracterlsti

cas especiales, donde intervienen entre otras cosas: 

La Planeación.-

Programación.-

Control. -

Oue es la parte donde se exige un análisis CD.!!! 

pleto de todo el Proyecto, permitiendo visuall 

zar anticipadamente las actividades a realizar, 
los objetivo:; qu~ se pc:1·sigucn, se estiman las 

duraciones y los costos de los recursos a uti-

1 izar y se construye la red. 

Con los datos de planeación se aplican las an

tecedencias, o actividades sucesivas, se plan

tean las prioridades y se asignan los costos y 

recursos por actividad en la red. 

Se utiliza pa~a llevar a cabo los reportes de-
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avance, las medidas de control a implantar, y

las posibles desviaciones que pueda tener el -

diagrama de actividades. 

(Ver cuadro VII l. 

Identificando lo anterior antes de tener la diagramación de acti 

vidades se pueden tener los siguientes alcances: 

al Actividades que deben proseguir después de otras 

b) Que actividades deben ser anticipadas 

c) Que actividades pueden hacerse simultáneamente 

d) Y otras visualizaciones de las actividades que pu~ 
den ser útiles en la construcción de la red. 

6.- La longitud de las flechas no es representativa de la propo.i: 

ci&n de tiempo o recursos utilizados. 

7.- Puede iniciar o terminar una o más actividades de un mismo ng 

do, pero deben continuar o preceder de otro, nunca del mismo

inicio .o terminaci6n. 

8.- Para el m&todo PERT, se utilizan tiempos probabilisticos de-

terminados por: 

TP = tiempo pesimista 

TE = tiempo esperado probable 

TO = tiempo optimista 

y se utiliza la siguiente f6rmula. que nos dará el tiempo 

promedio: 

TP = TP ~ 6 TE + TO ___ 6_, ____ _ 

..... ~ 
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9.- Toda actividad tiene principio y fin en un nodo, nunca ini-

cian o terminan con otra actividad. 

Ventajas: 

Establece una red objetiva de las actividades necesarias para

el '-~ro de un proyecto. 

Ayua~ al administrador a preveer la forma más adecuada de uti

lizar los recursos con los que cuentan en el desarrollo de una 

actividad o del proyecto. 

- Proporciona una visibn clara y gráfica de la amplitud del pro-

yec~:. 

- Permite hacer objetivas las actividades criticas de un proyec

to . 

. - Auxiliar en la toma de decisiones 

- Permite un control visual de lo planeado 

- Evalúa lo planeado con lo realizado (lo pr·esupuestadol. 

2.1.3. Gráfica de Gantt 

La grhfica de Gantt, es un instrumento de Planeacibn y Control-

que nos ayuda a visualizar por medio de barras que representan -

tiempo, todas las actividades a realizarse en un proyecto. 

RepreEenta el inicio y terminacibn de las actividade~ en un ca-

lendario bien definido, visualizando todo el proyec:a a realizar 
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aunque de una manera limitada, ya que no marca actividades crl-

ticas. 

Se puede aplicar a cualquier tipo de pro~ramas o proyectos si--

guiendo las siguientes condiciones: 

1.- Se descompone el proyecto en tareas, fases, subproyectos, -

etc., bien identificados. 

2.- Se da un tltulo o descripción a cada una de las partes que -

se separaron. 

3.- Se establece el tiempo de duración de cada parte, en unida-

des de tiempo idénticas para todas las partes y durante todo 

el proyecto. 

4.- Se elabora una gráfica calendario conteniendo en la parte 

superior las marcas de tiempo en forma horizontal, que se 

establezcan durante todo el Proyecto, ya sean horas, dlas, -

sen:anas, meses, etc., asignándole una numeración progrcsiva

q~e comience con el nGmero cero. 

5. -

6.-

Se en listan las actividades por fechas de iniciación o por -
gr:.ipos bien definidos. 

!..os ti tul os o descripciones de las partes del proyecto se --
trasladan a una gráfica, en la cual se en listarán de igual -
nanera que en el punto anterior, extendiendo su duración en

ur.a barra horizontal desde su inicio hasta su terminación -

pe~ cada actividad, d~ndole los mismos valores y fechas para 

in~cios o terminaciones que se tengan asignados. 



7.- Las actividades pueden tener los mismos inicios y/o terminos, 

no afectando a la gráfica, ya que éstas estarán en forma de

lista descendente por cada actividad. 

8.- Se pueden identificar las lineas de tiempo con lineas de --

tiempo idénticas (del mismo color, de igual figura, etc)., o 

u_ de otros tipos segun las necesidades, no afectando ésto 

a la gráfica, sino por el contrario, ayuda a una mejor iden

tificación. 

Existen muchas versiones de gráficas de Gantt, ya que se pueden

rcpresentar en pizarrones, tableros, cartulinas, rotafolios, etc. 

ésto no varla en sus principies de aplicación y utilidad, ya que 

la gráfica de Gantt en su defin~ción más sencilla, son barras de 

tiempo horizontales que denotan tiempo a consumir por cad3 acti

vidad o tarea a realizar, enmarcadas por un calendario vertical

progresivo. 

Su aplicación a proyectos es im~crtante, tanto para la planea--

ción como para la actividad de control, tienen ventajas por su-

facilidad de manejo, su visualización inmediata, muestra en !'or

ma ordenada las actividades realizadas o por realizar, sus tien1-

pos de duración en forma calendarizada. 

Una de las principales desventajas que encontramos, es que no -

marca las prioridades entre activ~dades, las antecedencias y sy

cesiones de actividades y otras m§s en comparación con la red de 

actividades. 

2.2. PRONOSTICOS 

Como ya mencionamos en p~rrafos anteriores, la Planeación es uno 

de los elementos claves del papel que desempefta la Administra --
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ción en el desarrollo del proyecto; sin embargo uno de los requl 

sitos de la Planeación es que sea comparada con resultados rea -

les, a efecto de proporcionar elementos suficientes para la eje

cución de Jos objetivos, de aqu1 la necesidad de elaborar un prQ 

nósLico a nivel nacional el cual a su vez, nos brindar~ los da-

tos necesarios para la planeación futura. 

2.2.1 CONCEPTO. 

Pronosticar puede definirse como la técnica para trasladar expe

riencias pasadas dentro de los acontecimientos futuros. Esto r~ 

quiere estimar la magnitud y el significado relativo y absoluto

de las fuerzas que inf!uirhn condiciones futuras de operación. 

2.2.2 APLICACIONES. 

La preparación del pronósti~~ requiere del conocimiento de las -

técnicas para pronosticar, contribuye a una mejor comprensión -

dentro de los aspectos de la planeación. Escencialmente el pro

nóstico es una herramien:a ~uy Gtil que sirve para: 

- Determinar los objetivos y presupuestos 

- Organizar las diferentes Dependencias -

Gubernamentales, para que operen efi -

cientemente con el menor inventario po

sible. 

- Programar eficientemente la producción. 

- Determinar los inventarios nacionales -

de productos terminados y de materias-

primas. 



3. C O N T R O L 

Suministrar una base para la 

planeación de recursos huma

nos. 

Suministrar las bases para -

calcular el capital que se -

necesitará para financiar el 

Proyecto Nacional. 

Dentro ae c~alquier proceso productivo, Proyecto e actividad que 

se real!se debe existir una medida de control que ~~pida desviaE 

ncs ~e le !nicialmentc planeado. 

En :os prcyectos, Al control tiene una importancia ~~tal, ya que 

per¿i~e ~etectar posibl8s desviaciones de lo planeado, lo presu

p~es:a~o, y en los tiempos para la realizacibn de a~:ividades y, 

ncs :a pautas de accibn en las medidas a seguir pa~a evitarlas o 

correg!rlas oportunamente. 

El ccnce~to de control tiene varias acepciones est~~~o entre las 

prin:ipales; las 8iguient.es: 

Ce~: sin&nimc de inspeccibn, cuando se refiere a :a verifica-

ci~n de actos administrativos y registros contat:ea como puede 

ser la Audit.or1a. 

- T!~~c :,~lac!~n con lntervencibn, cuando se t:~a:a ~~ ~evisa1, 

"s ~r!sri" 3~Los que han de ser posteriormente re~~s:rados. 

- :,:::; equivalente a supervisibn, cuando se trata de r.ormas con r~ 

:na ~3teria cualquiera, un proce~0. ~~! ::;::ividad o -
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tarea. 

- Se relaciona con registro, (cuando se trata de normas) cuando

tiene que ver con la verificacibn de operaciones como lo pue-

den ser operaciones contables control de costos, avances de -

presupuestos, control de existencias. 

- Utilizado como retroalimentacibn, cuando se toma como medida -

correctiva para modificar desviaciones en procesos continuos. 

Como definicibn para la administracibn de Proyectos el control -

es la revisibn pcribdica o espor&dica de los informes, reportes, 

avances, realizaciones y actividades de un Proyecto, asl como de 

sus costos, gastos y utilizacibn de recursos en la ejecucibn del 

mismo, con objeto de evaluar lo realizado contra lo planeado, -

evitando y/o corrigiendo las desviaciones. 

3. 1 . PRINCIPIOS DE CONTROL. 

El Control parte del principio de revisibn y evaluacibn de los r~ 

sul ta dos contra lo planeado, del costo real cont1·a lo presu¡:>Lies

tado y es utilizado como retroalirnentacibn para corregir y cv!-

tar las desviaciones encontradas, en un ciclo normal du produc-

cibn (Ver cuadro VIII). 

En todo proceso productivo existen insumos, planes y presupues-

tos que sirven para fabricar, producir y efectuar una serie ae -

ac:~~idadcs, dando como rcsul:ado~ bie!:e~ y z~rvicios; per~ s :a 
ve:: J.os r».;.:~.ulLad':."1.s slr·ven cc..1:1 • ..; rctrc~1:.:r1'.!ntacién ~ los in~tt:..c~ y 

~e vuelve a iniciar el ciclo. 

:.:-. ( 
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productivo, con u~ Proyecto, observando las caracteristicas es-

pecificas de cada uno y sus diferencias. Actualmente la aplica

ción del Contro~ tiene tanta importancia como la planeación, y -

en muchos casos van ligados; asi encontramos que en la actuali-

dad existen departamentos especificos para la Planeación y Con-

trol de Proye:t~s a nivel pGblico. 

En el cas~ ce l~ Administración de Proyecto, el Control es: 

Una técnica de información de avances que proporciona un sta-

tus del proyecte a una fecha determinada. 

- Nos muestra ~~a relación entre el avance del Proyecto y lo que 

se ha planea~: ¡ presupuestado. 

- Con la infc!":r.&Gión que proporciona permite evaluar los avances, 

costos y e~ti~ac~onen futuras del de~arrollo del proyecto .. 

- Er una ~erra~~~r~s efectiva ~ara todos los conponentcs del pro 

yec:o ya q·.:e ¡:.E:r:~itü ev:iluar y supervL;ar su dc::;arrcllo. 

- De la evalu1c!~n, puede derlvarsa en forma objetiva la rcpla-

neacibn de a~t~vid~dcs, de aoignaci&n de recursos, prioridades 

y retrase!:. 

- Tiene aplicarj~n desdo la concepción del proyecto hasta el re

sultado final ~el mismo. 

3.2. COMPONENTES DEL CONTHOL. 

El Cont,r,>1 p11ed0 2.~·1 icarsc desde las tare::is r.iás sin:pics hasta el 
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total del proyecto, lo importante consiste en definir que se debe 

evaluar y cómo evaluarlo. (Ver cuadro IXl. 

Para la definición de lo que se desea evaluar, se debe tener el

conocimiento del proyecto total, sus objetivos, sus metas, los -

recursos a utilizar, sus faces, sus avances, y debemos conside-

rar el tiempo, costo y calidad del proyecto, ya que ~stos son -

los indicadores del Control. 

El tiempo corno parte importante del proyecto nos permite conce-

bir las prioridades, inicios, terminaciones y retrasos en las f,!! 

·Ses que lo componen. Es utilizado como unidad de medición en la 

asignación de recursos, establecimiento de !echas y tiempos a 

consumir en actividades y lí~ites de actua~i0~. 

El costo es el valor representativo en un!JadLs monetarias de -

los recursos necesarios para la :on3ecuclón de un proyecto. El

costo puede representar el valor de anquis:c:sn de los elementos 

integrantes de un proyecto, de sus ~ateriales, recursos tecnoló

gicos y gastos para llevarlo a cabo; e~c5 re~resentado en el pr~ 

yecto por los presupuestos y el valor de les recursos consumidos 

para las actividades del mlumo, o por co11sc;:!.ir. 

La calidad en el proyecto nos representa 11s ~dta~ ~ objetivos -

cualitativou que deben contener las actividades; estar~ determi

nada por las callficaciones en las actividadc~. su elaboraci6n y 

utilidad para el proyecto de un modo subjetivo, ~or los estanca

res de actuación esperados. 

Existen distintas clases pa~a controlar ~n pr~yacto, entre las -

que se tienen: 
- Control de avances 
- Control presupuesta\ 
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- Control de programas 

- Control de calidad 

Control sobre recursos 

3.3 CRITERIOS DE APLICACION DEL CONTROL. 

Existen tantos criterios de aplicacibn del central, como necesi-

dad de conocimientos y experiencia de las personas que los apli-

can, entre las que podemos encontrar las siguien:es: 

- Controles rigidos o severos: 

So~ aquellos que no permiten la desviacibn mlni~a en las activid~ 

des y recursos inicialmente presupuestados; principalmente est~n

aplicados a situaciones criticas del proyecto, que ser~n indica-

das por las propias necesidades de tiempo, costo, calidad de los

result-ados. 

- Controles flexibles: 

Son los realizados sobre tiempo de ejecucibn de las actividades -

de un proyecto, que tienen ciertos rangos :!e toierancia en su CU.!!) 

plirniento pero sin excede!' de esos limites. 

3.4. PROCESO DE APLICACION DEL CONTROL. 

El Control como todas las actividades de un proyecto, deben ser -

ejecutadas considerando un Proceso Administra:~~~. 

Dentro de la planeacibn del Control podemos ¿~:~ntrar: 
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- Establecimiento de estandares de control 

- Planes de revisión y evaluación 

Normas, politlcas y objetivos de una revi
sión. 

- Programas y actividades a realizar en la -
detección de desviaciones. 

- Asignación de funciones y responsabilidades. 

En la asignación de recursos de control encontramos: 

Asignación de funciones 

Grados de responsabilidad 

Tipos de autoridad y dele
gación de la misma. 

Tipos de recursos a utili
zar. 

Distribución de recursos 

Costos de los recursos. 

En la ejecución tenemos: 

La ejecución propiamente -
dicha. 

Criterios y normas de actu~ 
ción. 

La realización de revisio -
nes y evaluaciones. 

Análisis de resultados 

Presentación de informes 

Establecimiento de medidas -
correctivas. 

Para ejemplificar la importanc:a del proceso de Control, lo ?Cée-
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mos comparar con un proceso de toma de decisiones (Ver cuadro Xl. 

Podemos notar que es ciclico, desde el planteamiento del problema 

hasta llevar a cabe una decisibn, desarrollar un procese de recc

pilación y anhlisis y emitir un juicio, lo cual equivale a lo ex

puesto anterior~ent~ en cuanto al control, desde la generación de 

medi~~~ para el control hasta la corrección de desviaciones, pa-

sando pnr r~cop!i~c!~~. anhlisis y generación de alterna:ivas. 

3.5. UTILIDAD DEL CONTROL 

Si al revisar y ev~l~ar los avances y utilización de recursos en

las actividade!i ce ·..;r. proyecto se dete.cta que no existe:< desvia-

ciones significativas, dependiendo del criterio de evaluacibn 

adoptada, se podrh continuar con. el proyecto, ya que se están cu~ 
pliendo los planes, prograoas y presupuestos inicialmente proyec

tados. 

Pero si al aplica:- l:s criterios enunciados, se pres~:'.taran des-

viaciones, debcr~n to~arse las medidas correctivas necesarias, y

estudiar las causas y prcblemas·que la originan. 

Entre l~s (..~ 1...isac ;~~~lemas que existen se tienen las sig~ien:es: 

Deficiencias en: 

Planeación 
- Presupuesto 
- Programas 
- Establecimientos de estandares 

- Asignación de recursos 

Asignación de funciones 
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- Asignación de autoridad y responsabilidad 

- La definición de objetivos del proyecto 

Politicas y lineamientos a seguir 

- Capacitación y experiencia de los componentes 

Carencia de: 

- Conocimientos y experiencia 

- Recursos especlficos 

- Controles adecuados 

- Habilidad para dirigir el proyecto 

- Fechas limites y holguras en todas las actividades 

- Identificación de colaboradores y responsables del proyecto 

Problemas de: 

- Adaptación del recurso humano 

- Distribución de tareas 

- Politicas y normas del Proyecto 

Descripción de objetivos primarios y secundarios 

Básicamente i)C:ie:>:os decir, que la utilidad del Control en los rr2 

yectos nos ,.roporciona: 

- Evaluación de acuerdo a ~iertos criterios establecidos 

- Medidas de acción a seguir, que pueden ser desde la reprograma-
ción. 

- Experiencia y conocimiento en causas, probleman y orlgen de las 
desviaciones. 

- Medidas de control futuras, en base a las experiencias que se -
van adquiriendo. 

- Adopción de criterios de evaluaclón. 



3.6 PROBLEMAS TIPICOS DE CONTROL. 

Al ser el control una revisión y ev~luación de actividades y re-

cursos utilizadcs en un proyecto puedan surgir problemas.de: 

- Apreciación en los resultados 

- Di:- ···"idad de objetivos y criterios 

- Desconocimientos del proyecto total 

- Reportes incompletoo, sobre-evaluados y tendenciosos 

- Ocultamiento y desviaciones en la información, resultados avan--

ces y recursos consumidos. 

- Carencia de programación de revisiones 

- Evaluaciones subjetivas 

Falta de experiencias y conocimientos necesarios para revisar y 

evaluar. 

- Desconocimiento de nuevas reprogramaciones y replaneación de as 
tividades y recursos 

- Dericientes medidas de control 

- Falta de oportunidAd en resultados y medidas correctivas 

- Falta de confiabilidad y veracidad de los resultados. 

Las que de;.iender'f.n de las esµecificaciones del proyecto que real.! 

ce el admin:!.:trr;d:r ·J"Cl mismo, sus conoc.lmiont.os y experiencias. 

St:: µu"" den cor.trolar en bnse a diferentes formas, tales como: 

Informes de trabajo 

Gráficas 

Juntas 

Asignación de funciones 

Auditorías 

Rev is lonc:i programadas 
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4. EVALUACION 

Dada la i~portancia de la evaluación para el contrcl de los pro-

yectos se ronsiderb necesario desarrollarla por se?arado. 

El otjetivo de la evaluación en un proyecto, ya sea de tipo econQ 

mico, social o mixto, cuyas diferencias y conceptos se han expue! 

to en p~ginas anteriores, es el de servir como ele~ento principal 

para ceterrr.inar el grado de cumplimiento de los obj•::t.ivos del prQ 

yecLo. 

Lo anterior se da por medio de la justificacibn de su realización, 

dependienjc de su uso, utilidad o beneficio y de les recursos que 

le sea~ ~ecesarios para su consecucibn. 

Este an~lisis debe contener elementos de juicio valiosos que abar 

quen la posibilidad, conveniencia y oportunidad del proyecto, es

tructura ~el proyecto, seguimiento de pol1ticas y ~rocedimientos, 

exactit~~ y confiabilidad de controles y causas de las variacio-

nes. 

Como ~~jerr.~s apreciar la cvaluacibn es una fase je gran importan

cia ya .:;·.ie su realización incluye una ::ieric bast:i.:;:~ amplia de e2 

tudiC3 :er=inbdos, tnnto ccon~mic0s, te~nolbg1co~. ~lsicos, de -
producci~~ y de organizacibn observando su coste • beneficio siem 

pre e:-. ~r,.se a cuanti ficaciunes reales. 

4.1 COEFICIENTES DE EVALUACION 

Las d:~ersas for~as de valor~r las acciones o ac:~~:jades por par 

te de 11~ pe~sonas, hacen que existan muchos criter:~s de evalua-

116 



cuado. 

La evaluación ~e proyectos es una labor que requiere no solo de -

estimaciones cuar.:itativas de las relaciones de producción y de -

los niveles de la oferta y la demanda, sino también del estableci 

miento y conoc~~icnto de par~mctros o coeficientes que incluyan -

las r-"~eraci0nes rclaLivas al objetivo del proyecto. 

Dentro de cualquier tipo de proyecto existen factores que deben-

ser tomados en cue~ta para su realización. Dichos factores son -

determinantes para asegurar el éxito del proyecto; entre los cua

les se pueden aes:~car: 

- Fluctuaciones de precios en el mercado 

- lbflaciones, devaluaciones y depresiones 

- Problemas internacionales 

También pueden existir factores internos o externos al proyecto,

que influyen en el ~ismo y que deben ser evaluados siendo los si

guie-ntes: 

- Falta de interés y motivación 

- Burocratismo 

- Priorldades 

Para evaluar es~o~ ~actores es determinante la experiencia, cono

cimiento y hab~lidad del responsable del proyecto, a fir. de deteE 

minar las posibles variables de evaluaci6n tanto econ6micas, t~c

nicas y sociales ~~ ~cuerdo con su grado de afecta=ibn en el des! 

rrollo del proye~~:. 

La evaluacibn de u~ proyecto se lleva a cabo en tres ~reas: t&cn! 

ca, económica j' ;;: <.i al . 
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Las decisiones adoptadas en los aspectos técnicos del proyecto se 

reflejan necesariamente en su economia. 

4.2 EVALUACION SOCIAL 

En la formulacibn de un proyecto, habrh que considerar la evalua

cibn desde el punto de vista social, que tiene por objeto, deter

minar si los beneficios esperados del mismo, justifican el empleo 

de los recursos necesarios para su realizacibn y operac1on poste

rior. y en particul;-¡r si se justifica el consumo de los recursos

que s::r, escasos (cc'.lplt.a.l, divisas, recursos naturales, pcr3onal -

direc:~vo, técni.cos, mano de obr<l calificada, etc.), con priori--

dad !2t~e estos proyectos. En todo caso, d~sde el punto de vis-

ta soci~l, se procura maximizar el aprovechamiento del r~curso es 

caso. 

En la ~valuacibn de los proyectos. tomando en cuenta los objet~-

vos b~sicos de los sectorc~ se analizan lo~ costos, beneficios di 

rectes del pro/ecto, dc::;dc el ptint.o Lle Vi>'ta :.;ocial en adición .1-

los cestos y beneficios directos, oc toman en cuenta los costos y 

bene!':'.::ics di.rector;, se tomé1n l:n <,t.:1•nta l~,::; co::;tcs y beneficiQS -

ir.cirectos del proyecto teniendo c'n c•JPr1; '' la ::JJ¡rnitud del es!'ue_[ 

z0 ~~~~e~id? p3ra efectttar un~? ~v~lt1~c1.b~ ~1~s ext~nna qu~ i11cl~ya 

la re:~~iv3 n 5Us <:onsccucncja3 ir1cli1'cc~a~ ~n lu ccmur1idad, es:e

t i re de ;:. v;) 1 u tl i: j ó n . ~o 1 0 ~ n ~~ 1: i::- ~ e e : .. \'.1 ·. · ·~ '...~ 3 r e r. e l ( ... 1 !'.I o de pro y e e - -

tos ::e gran m~fr.itud come lo ~:: el nuc3t1·::. 

ot~:2. l~~ er~rtos j~l proyecto e:1 el l): .. :d~;to ~~~!o~al en !a ~~

l2r.:·:-.; e:_ . . p;,¡f:'''< d(:l pa ;;:; 1 er. 12 gcnerat.iÓ11 de :'uentes de traba:c .-

}::: :·.~.:.'" '1' ·:·~.·~''!. :"1l.._t;p~!d1., erJ 1:1 c:·l(;'V~:lci<Jn r)0! :·;;i'.·~: t~í....llit.:.(' y c.•.;,!.-

: · .. r J. _-:_ -.: .:• ~ ~¡ :: t; ;:- t:> en l J m ;~ ne c1 e o b r· a d t': l p a 1 s , 'f. ~ .s t... a por t :: ... ~ é :-~ ::. : 
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desarrollo, en el valor agreHado que incorpora a las materias prj 

mas, y en general al cuadre de insumo-produ~to del pals . 
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.f:.!!'..ITU~ ___ V. BL&BOHCIO. DE POLITICIS GOBERHMEJIT&LES. 

l. POLITICA DEL GASTO PUBLICO. 

El ganto pÍJblic:o c0nsLi Luye un factor clave para alcanzar los --

gl'andes objetivos 11acior:ales, ya que es uno de los más activos y

eficac'.!s inst1"11mcntos par;_; orientar y orrJenur l'l proceso de desa

rrollo econbmlco y social. El plan flja rinco objetives fundamen 

tales a la polltica de gasto p~blico: 

- Promover el desarrollo social media11te la generacibn de emplees. 

la prestaclbn de servicies b~sicos y la reestrucLuraci~n d~l -

siatcma de subsidios con propbsit0 de rcdistribuc:ibn del ingre

so. 

- Inducir, a través del nivel; estructura y calendariznciór: <'.h•l -

g.:-tsto, un comp0rta 1riLento ;idcc·.J:JdCJ de l ;J. dem3nd;~ i ntcrna 1 nr:c:·~:;; 

con los nivr"le:i que p:~ed<~ a;,:-;c;:·h·~r· la cconomla e11 condicione·::: -

de efiCilcia y de financ!aml~ntn 3ann. 

- fortalecer la c.ap:iri'.1ar! ael <i¡-:ar·a:o pr-:.ctuctivo y distritil;t:-.·c· -

en jren!; priorit.arit:::i 'J ~~tr'at.é¿;ic.1~~ pa!~a el 01...~:,arrol lo ncicj :·--

nat. 

Pror:iovcr· una dL~tribu<":i0n \.f:rritorial rn~i::; d)viJ ibrada do li:,s a:;. 

t..i.Vid~de~~ pr·odur_t~ vr.\~ y df'..:l biPnt:;star· ~n!" ial. (~n el marce del-

ro1·talecimien1.0 <1r.:l i'ac.~·o Fea~:·<;t ~·Jet Munic~r·i.o Lib1·e. 

t\s~!f.t1r·;_1r .:~ficieiH·1:i, t:('ir.rD.dr-~z y cc\11tr·o!. en l:.~ ·::jec.t~c1ón d1-.:l t;~§. 

to pí1bl:i~-o. 
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se han obtenido en conjunto resultados satisfactorios, debiendo -
senalarse, sin embargo, que no se ajustaron de manera completa y

precisa a las metas que se hablan fijado. Por ello, deben reali

zarse mayores esfuerzos para orientar sectorial y regionalmente -

el gasto de forma que se logre el crecimiento acelerado de los--

sectores prioritarios, se disminuyan las diferencias en el desa-

rroll> ''eg[onal y ::;e <itlend3, a los sector·e.'.J marginados; determi

nar eL • ,ilirnen del gasto en !:1 m<:ignitud necesaria para obtener -

las tasas m~s altas de crecimiento cconbmico, compatibles con los 

objetivos de control de la inflaci&n, desarrollo equilibrado y de 

fomento de los sectores productivos; inducir la generacibn de em

pleos mediante el manejo del gasto y los programas de adquisicio

nes del sector pGbiico y para realizar el gasto pGblico rnediante

el perfeccionamiento del Sistema de Pl3nc3cibn, Programacibn-Pre

supuestacibn, Evaluacibn e Informacibn evitando que la inercia de 

fina sus montos, estructura, destine y plazas. 

Igualmente debe aumentarse la eficiencia del gasto corrienie, con 

el objeto de incrementar la disponibilidad de los recursos de in

versibn, orientar el gasto de capital a eliminar cuellos de bote

lla y a impulsar las actividades productivas estrat~gicas, con el 

fin de incrementar la oferta de bienes encaminada a elevar el ni

vel de vida de las grandes mayorlas de la poblacibn y abatir el-

proceso inflacionario; asignar el gasto pGblico conforme a las -

prioridades seílaladas y con una di9tribucibn regional equilibrada, 

permitiendo desarrollar los puertos industriales y las ciudades -

intermedias que pueden servir como polizadoras de un gran creci-

miento econbmico y demosr~fico que, de otra forma, se c~nalizarla 

hacla las grandes concentraciones industriales. 

Las zonas marginadas deberán recibir mayores recursos, sin dismi

nuir por ello las accicncs ya programadas a través del Convenio -

!Jnico de CoordinacicJn, COPLAMAR Y PIDER y deberán buscarse la ma-
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yor eficiencia y descentralización del gasto público mediante la

profundización de la reforma administrativa, a través de la reali 

zac ion en el uso de los recursos humanos, la evaluación de la rcr:i_ 

tabilidad de los procesos de inversión y el traspas.o de atribuci~ 

nes a los Coordinadores del Sector, para que el gadto público se

pueda ejercer en el lugar de s1i asignación. 

2. EMPRESAS PUBLICAS 

Las industrias del Estado son fundamentales para el desenvolvi--

miento económico y social del pais y que constituyen uno de los prin

cipales instrumentos de que dispone la acción pública, para am--

pliar la infraestructura, los servicios esenciales y la industria 

b~sica y coadyuvar a la generación de empleos suficientes, expan

dir el mercado y avanzar en la distribución del ingreso mediante

la extensión del bienestar social. 

La polltica de empresa pública corregir~ las ineficiencias, apro

vechar§ plenamente las posibilidades de estas entidades en la --

producción de bienes y servicios y en la promoción, regulación--

y dirección del desarrollo económico y social. 

En esta forma las empresas públicas se plant~an como propósitos-

fundamentales los siguientes: 

- Fortalecer el caricter ~ixto de la economla, participando en -

sectores estratégicos que le son reservados por mandato consti

tucional al Estado y con los sectores social y privado, de ---

acuerdo con la ley par impulsar y organizar las áreas priorita

rias del desarrollo. 
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su administración y sus relaciones laborables. En la parte fina~ 

ciera deberá generar un volumen de ahorro corriente, suficiente -

para financiar una proporción importante de la Inversión que rea

lice adecuadamente a los objetivos prioritarios del desarrollo -

económico y social del pais. 

3. POLlTICA TRIBUTARIA. 

El Sistema Tributario es un instrumento de polltlca económica pa

ra alcanzar los objetivos de crecimiento económico y de justicia

social. La politica tributaria se orientará a hacer más equitat! 

va la carga fiscal entre personas, sectores y regiones; a promo-

ver una mejor distribuc!bn del ingreso y a estimular la recauda-

ción efectiva, estableciendo una mejor relación entre los ingre-

sos no tributarios y tributarios y dentro de estos últimos, entre 

impuestos directos e indirectos. 

Uno de los propósitos principales de la politica tributaria en la 

presente administraci~n serh reducir sustancialmente la evasión.

El esquema tributario actual, aunque perfectible en términos de -

una mayor equidad, esta dise~ado para captar mayores recursos de

quienes mas tienen. Sin embargo, la evasión fiscal distorsiona -

sus propósitos, al tiempo que la menor recaudación incide sobre-

la capacidad del Estado para compensar, a través del gasto públi

co, la desigual distribución del ingreso. Por ello, reducir la -

evasión, a través de un mayor control de los causantes, en espe-

cial de los no cautivos, permitirá fortalecer el ahorro público-

y contribuir a dar mayor equidad tributaria. Con estos propósi-

tos se continuará en la modernización y actuación del Sistema tri 

butario. Para ello: 

- Se reforzará al aspecto administrativo de la recaudación, asl--
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- Se agruparan los diferentes bancos en grupos para aprovechar -

las economlas de escala potenciales, pero manteniendo la compe

tencia entre los mismos; 

Se seguirán criterios de desconcentracibn regional; asimismo,-

se introducirán regulaciones que aseguren una mejor distribu--

ción regional del crédito. 

- Se revisará la participacibn relativa de los créditos preferen

ciales en su monto y en su costo, con el fin de asegurar la efi 

ciencia económica en la asignación de los recursos, y reducir -

al mlnimo necesario los subsidios financieros; 

Como parte de las politicas anteriores y consecuencia del sanea-

miento de las finanzas públicas, se persiguirá reducir el finan-

ciamiento del gobierno a través del encaje legal. De esta manera 

se crearán las condiciones para que el encaje pueda ser utilizado 

como un instrumento de regulación monetaria, propiciando un mayor 

financiamiento del sector público por medio de emisión de valores 

gubernamentales. 

La banca administra los recursos que la sociedad deposita en ella, 

y tiene la obligación de hacerlo de manera rentable, con crite--

rios estrictos de eficiencia y honradez. Se promoverá un sistema 

de seguro sobre depósitos. Se buscará un rendimiento de mercado

sobre las aportaciones patrimoniales a las instituciones de crédl 

to. Los subsidios se financiarán de manera transparente, a tra-

vés de partidas presupuestales y financiamientos expllcitamente-

constituldos para dicho propósito en el presupuesto federal. Fa

ra lograr estos objetivos: 

- Los bancos de fomento se especializarán para la atención a sec

tores determinados; 
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como las reglas y sanciones relacionadas con el cumplimiento -

de las obligaciones fiscales; 

- Se avanzará en la globalización de: ingreso ~e_las personas f1-

sicas contribuyentes al impuesto sobre la renta; 

- Se .eralizará el impuesto sobre la renta, eliminando las ba--

ses especiales de tributación en los casos en que estas no se -

justifiquen; 

- Se actualizarán peribdicamente las Lasas de los derechos de --

acuerdo a costos, y se revisarán los criterios para establecer

productos y aprovechamientos, con ei fin de que estos ingresos

recuperen gradualmente 'u participacibn en la recaudación total; 

- Se continuará, mientras sea necesario, con la desgravación a -

los causanLes menores ingresos y la adecuación de las tasas pa

ra que aquellos con mayores ingreses sean quienes paguen más; -

para ello, el salario mlnimo se seguir~ utilizando.como cxen--

sión básica; 

Se nurmalizar·á el régimen trioutario de todas las empresas y o.r. 
ganismos del sector público. 

4. POLITICA DE ESTIMULOS FISCALES 

La camilizaciün de 1'<Jl.Ul"sos presupUt!Stales y credit.icios dcburá-

r-e::;pcmdc.r cou <.;ricie11cia a las pr·iol':i::'-'de:; en la estrat.egia de d~ 

sarroliu. La nacionali~acibn de la banca orrece la posibilldad -

de: u¡¡a :uayv1· í".lcionalicl.:id en la asignación del crédito ent1·e :;e\:-

~ore::; y regiones. Para ello, se seguirhn los siguientes crite---
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- los fondos y fideicomisos financieros se vincularán, en la ma-

yorla de los casos, al banco de fomentos más afln con sus pro-

pósitos; 

- las tasas activéis de la banca de fomento se ajustarán con flexJ. 

bilidad, en función del costo de captación relevante de los fo!! 

dos de que hace uso; 

- el crédito de fomento se dará co~o parte de un programa de apo

yo más amplio, que incluirá asesorla t~cnica y extensionismo; 

- los subsidios finilncieros se otorgarán con criterios de ternpor! 

lidad y selectividad, evitando caer en la discrecionalidad; 

- al cr~dito de la banca de fomento no se concentrará en unos --

cuantos deudores, dlscriminando contra el acceso de otros q~e.

en principio, tamlli.cn se pretende beneficiar. 

Con los criterios anteriores, el sistema bancario canalizará cada 

vez mayores recursos reales a los sectores social y privado; es~o 

permitirá, junto a otras ruentes, soste:ier el crecimiento prc·::.s

to de la invcrsi~n, el consumo y reorientar el crecimiento de c~n 

formidad con la estrategia cconbmicg y social. 

En congrucncl~ con los apoyos fin3ncicro~ que otorgue la banca de 

fomento, la pol3tic3 de estimules fiscales canalizar~ recursos 

íniicarnentc a nr¡uc1 l~'.' activid:')•lcs que r<c~11ltcn p!'~::;ritarias y "C.!1 

:;.:1tornáti ra. 

12E 



to de las exportaciones. 

5. POLITICA DE DEUDA PUBLICA. 

La po11tica de deuda externa, tanto pública como .privada, buscará 

una r"· t 1'uc tura de f i nanc i ami en to que prevea los rec ursas comp 1 e-

me nt;¡ r· •·:;que· r·equiere el desarrollo del pals, sin poner en peli

gro la continuidad del crec.imiento económico. 

La polltica de endeudamiento externo girará, en el corto plazo, -

alrededor de nu reestructuración y rehabilitación. En este hori

zonte, un endeudamiento adicional y marginal puede contribuir de

manera significativa a distribuir mejor en el tiempo el ajuste -

económico nesesario y alivi;ir lor. co~;to~; ~;aciales corr·espondieri-

tes. La estrategia financiera d~ mediano plazo requiere seguir -

utilizando el cr~dito externo - de manera decreciente - para com

plementar el financiamiento del Jesarrollo. 

M~xico continuar~ con su norma de paga todas las obligacio~es--

contra1das. A partir de la reestructuraci~n de la deuda p~blica

externa, se ha rec.u¡H'rado la posibilidad de ::;u manejo, evitando-

que ~.e convierta t'n una variable d•?masiatlo rlgida en el prOCf!SO -

de pre~upuestaci6n y de ajuste de la b3lanza de pagos. Se prose

gu~rh con la ree~tr·uctu~~cibn de la deuda externa del sector pri

vado brind~ndale apoyo frente a los acreedores, asegur~ndola sin

subsidio contra r·iei>i,!;G~~ camblarios y per·mi tié11dole distribuir e11-

el tiempo la& perdidas ya sufridas. 

Par·a lograr lo~; propéJ:;itos ant.er'iores: 

- .3e !;c:g11iri1 mcjorar?<!o el perfil dt! la deuda; ello requerir& man

lcner ~¡ mlnimc el cr~dito de corta y mediano plazo, a fin de -

evita~· ri·oblerna~: do;; i i·~uldez µ:ira cont.ribuir su vencimiento; 
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se buscará las mejores condiciones de endeudamiento, aumentando 

la contratacibn con organismos multilaterales; se procurará ne

gociar que los recursos ya otorgados pero no desembolsados se -

ajusten a las nuevas prioridades de desarrollo; 

- se diversificarán fuentes, mercados, instrumentos y monedas; 

- se registrará, coordinara y orientara la contratacibn de la deu

da pr~vada externa, para lograr mejorar sus condiciones y gara~ 

tizar la consistencia de su perfil con el de la deuda pGblica. 

El manejo racional de la deuda externa permitirá aprovechar los-

beneficios del acceso de México al financiamiento internacional,

sin comprometer la soberanla del pals y evitando presiones innec~ 

sarias sobre el uso de divisa$ por parte del aparato productivo. 

6. POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR. 

La polltica de comercio exterior esta orientada a ampliar, diver

sificar y equilibrar progresivamente las relaciones comerciales-

con el exterior, fomentando de manera sostenlda las exportaciones 

no petroleras, la apertura de nuev01) ir.ercadr:>:> y la sus ti tuc.ibn efi_ 

ciente de importaciones, reduciendo asl la sensibilidad de la ba

lanza comercial en ri;l;.;cHrn con '~l ciclo econb1nico i.nterno y exte.r: 

no. Es decir, se busca el incremento sustancial de las divisas -

disponibles para cumplir con los compromisos internacionales del

pals y adquirir materias primas e insumos indispensables para el

buen funcionamiento de la planta productiva; lograr una mejor ar

ticulación entre la oferta nac i or:al y la demanda interna; impul-

sar la sustitucibn de importaciones an! como el fortalccimientc -

de las exportaciones, en aquellos secLores y productos en los que 

existe una mayor eficiencJ~ r~l2ti~1 p~ra lograrl0. D0 esta for-
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ma, la composición de las exportaciones reflejará gradualmente la 

diversificación e integración creciente del aparato productivo, -

esto representará un cambio estructural considerable en la evolu

ción del sector externo de la economla. Para ello, se actuará en 

tres niveles: 

- en el nivel agregado, a través de una polltica cambiarla realis 

ta y de un manejo adecuado de la demanda interna; 

- en el nivel intersectorial, a través de la polltica comercial-

(mediante aranceles, cuotas y permisos), de la politica fiscal

( mediante impuestos y subsidios) y de la politica de canaliza-

ción selectiva del crhdito, que logren establecer una estructu

ra de protección efectiva más racional y congruente con las po

tencialidades y prioridades de desarrollo del pals; 

- en el nivel especifico, a trav~s de la atención de las deficien 

ciasen materia de organización administrativa,_ transporte y c~ 

mercialización que han significado una perdida de competividad

con el exterior. 

Manejo del tipo de cambio y de la demanda Interna. 

El tipo de cambio es uno de los principales instrumentos para lo

grar de manera conjunta y equilibrada, una promoción diversifica

da de exportaciones y una sustitución eficiente de importaciones. 

Se mantendrá en niveles que representen un estimulo significativ~ 

para la producción interna de bienes comerciales con el exteri~r. 

sean estos importables o exportables. Esto, aun3do a una politi

:a apropiada de incentivos fiscales y de canalizoción selecLiva--

1el cr~dlto, propiciar& ~a reorientaci&n de los sectores abier--
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tos al comercio internacional, hacia aquellas actividades en las

que existan actual o potencialmente, mayores ventajas comparati-

vas en el pals, y permltirh un fortalecimienLo eficiente del sec

tor externo. Para ello, Ja politica cambiarla adoptara los si~-

guientes criterios: 

Se mantendrá durante los prbximos anos un tipo de cambio reali! 

ta, tomando como referencia básica el valor actual del tipo de

cambio en el mercado controlado; 

- Se mantendrá temporalmente el mercado dual de divisas para pro

teger la planta productiva y las transacciones prioritarias cn

el funcionamiento de la cconnmia nacional; 

Se manejar& en forma congruente la polltica de desliz del Lipo

de cambio y de la fijacibn de las tasas internas de inter~s. de 

tal suerte que no existan posibilidades especulativas de arbi-

traje entre el mercado dom~stico de capitales y el mocado de di 

visas; 

- Se reconstruirán en el Banco de MBxico las reservas internacio

nales necesarias, para intervenir en el mercado de divisas con

el prop&sito de estabilizar las posibles fluctuaciones err~ti-

cas. 

El objetivo de abatir el desequilibrio comercial con el exterior, 

requiere acciones coordinadas de manejo de la demanda agregada y

de fomento de la oferta nacional que permitiri ir cerrando la br~ 

cha entre ambos. El manejo de la demanda agregada se har~ de ---

acuerdo con la capacidad real de respuesta del aparato productivo, 

al tiempo de que esta se ampliará y reorientará. Se seguirán los 
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siguientes criterios: 

- Se adecuarán las pollticas de gasto pGblico y de financiamiento, 

a las necesidades de los programas sociales productivos y a las 

disponibilidades reales de los recursos internos. 

- Se fortalecerá el ahorro Interno, para elevar la capacidad de -

crecimiento y de generacibn de empleos de la economla, sin pre

sionar y desequilibrar las cuentas con el exterior. 

Protección comercial y apoyos especlficos a la cxportacibn. 

El equilibrio de la balanza de pagos se perseguir~ a trav~s de -

las pollticas de demanda y de tipo de cambio. Los aranceles, cu2 

tas y permisos se utilizarán para determinar la estructura relatl 

va de protección entre ramas y or·icntar 011 la dil'cccibn deseada -

la asignacibn de recursos, de manera especial en el sector indus

trial. El realismo de la polltica cambiarla lib ra el potencial

de la polltica de protecci~n comercial, corno instrumento privile

giado de la estrategia de desarrollo Industrial. 

Para el lo, se seguirán los siguiente:; criterios: 

- Se conceder~ la proteccibn comercial, al igual que cualquier--

otro estimulo espec1fico con criterios claros de temporalidad y 

de acuerdo con los objetivoa de la estrategia de reorientacibn

del aparato productivo; creacibn de empleos, generacibn neta de 

divisas, superacibn de ineficiencias en el aparato prcductivo y 

pl'Or~or::ibr: de la industria incipiente; el Pr·ograma de Desarrollo 

Industrial y Cornercjo Exterior pra~i~ar~ el esquema ~e raciona

li~~ación gr~Uual del nivel::, .r;ul 1 t'i.-! t.odo, de 1:--1 dis¡»~t'!1iÓ!l .Je -
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la protección efectiva por ramas durante el periodo 1983-1988;

por su parte, el programa integral de fomento a las exportacio

nes especifica el conjunto de acciones para convertir la activ1 

dad exportadora no petrolera en uno de los pilares del desarro

llo industrial; 

se reordenar~ el actual sistema de permisos de importación, -

sustituyéndolo para una part,e i.mport:rnte de las fracci.ones -

del comercio exterior, por •rn sistema de 3rancel.es; para las

fracciones que queden sujetas a permison previos, se har~n e~ 

pllcitas las cuotas correspondientes y se dar~ transparencia

ª los mecanismos de asignación de los miamos; se aplicar&, -

conjuntamente con el permiso previo, un arancel que evite la

generación de ganancias rnonopblicas; 

- se concentrar~' fundamentalmente cl'manejo de la proteccibn -

via permisos en. las ramas. do producc-ión :de bienes intermedl os 

y de capital¡ se adecuará gradualmente el nivel de protección 

correspondiente, dependiendo de las condiciones internas y e~ 

ternas, y en el marco de esquemas de fomento que queden defi

nidos en los respectivos programas integrales del desarrolio

industr'ial; 

se instrumentar~ el gravhmcn al consumo suntuario a trav~s de 

impuestos que incidan tanto sobre las importaciones, como so

bre las compras internas; resulta inadecuado el uso de permi

sos de importación o aranceles con este propbsito, ya que es

timula de manera indeseada la producción interna de estos pro 

duetos, la cual es intensiva en capital y en importaciones. 

- genera poco empleo y reproduce las causas de la desigualdad -

distribución del ingreso; 

- se simplificarán los trámites para exportar e importar¡ se ore.e 
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rá una sola ventanilla, para todas las gestiones correspondie~ 

tes, y en las aduanas cuando asl proceda; 

- se asegurará el acceso a la politica de protección a todos sus 

beneficiarios potencjales, a través de una mayor generalidad-

Y automatlcjdad en su apllcacibn. 

Paralelamente a la aplicación de estas orientaciones de polltica 

comercial, se otorgarán apoyos especlficos de lndole diversa pa

ra fomentar exportaciones y la sustitución eficiente de importa

ciones. En particular: 

- se canalizarán en fcr~a pricritaria apoyar crediticios; 

- se agilizarán los procedimientos para la devolución de impues

tos de importación temporal para actividades de exportación y

dc impuestos Indirecto~, tanto a los exportadores como a sus -

proveedores nacionales: 

- se divulgará informacibn acerca de las potencialidades de ex-

portacjÓn y de sustitución de importaci.ones en los difercntes

mercados; se organizarán ferias para dar a conocer los produc

tos mexicanos y se participará en formzi directa en la.s cosas-

de difícil acceso a los mercados mundiales (artesanias, peque

~ª y mediana industrias, etc). 

- se dará trato preferencia a l~ carga de exportación mientras -

se for~alccen las relaciones entre los difcrenLes modos de 

transporte se amplian las !nstalaGiones de almacenamiento y se 

eleva la efiGiencia de operacibn de las instalaciones portua-

rias. 
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Las estimaciones prospectivas del Plan sitGan a las exportacio-

nes de bienes y servicios en alrededor del 20 por ciento del PrQ 

dueto Interno Brut2 en el perlado 1985-1988 mientras que las im

portaciones estarla~ significativamente por debajo (16, 17 por-

ciento); esto cont.rast:;ria con la experiencia anterior a 1981, -

en que las exportac~:nes fueron en promedio menores a las irnpor

tacic''" o.; además, 10e iograria un:i sustitución más eficiente de-

estau J una promoci~~ de exportaciones diversificadas en los ses 

tares en los que c: pa~s es relativamente más competitlvo. Cabe 

senalar que las ven:as petroleras al exterior reprcsentar1an me

nos del 45 por ciento del total de exportaciones de bienes y se~ 

vicios, a diferencia del 57 por ciento en 1982. 

7. POLITICA ANTI-INFLACIONARIA 

La polltica anti-inflacionaria tiene como propbsito fundamental

proteger e incremen:a~ el bienestar de las clases populares, sin 

que ello implique la re~racción en el proceso econbmico. Debe -

promulgarse por una pclltica de precios, salarios y utilidades -

más justas que beneficie a los trabajadore~. 

La inflacibn es uno dQ los problerna3 mhs complejos de la sacie-

dad. Constituye la resultante de mGltiples fuerzas dificiles de 

controlar sin afectar la obtención de objetivos sociales de ---

igual o mayor trasce~dencia, como Don la generacibn de empleos,

la realizaci&n de ob~as para solucionar problemas estructurales 

de la economla y de la sociedad y para satisfacer demandas socia 

les por largo tiempc insatisfechas. 

La polltica anti-in:lacionariR busca las causas que generan el -

proceso ínflacionar·io, e los problemas ef~tructurales de la econ2 

m1a y la sociedad, e~ el desfase entre una demanda agregada ere-
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ciente, pGblica y privada, y una oferta de bienes y servicios -

que no se desarrolla con la misma velocidad que aqu~lla; los 

efectos que en la economla tiene la inflacibn internacional; lo

oneroso del sistema comercial y en los desajustes coyunturales,

que se traducen en actividades especulativas que enriquecen a -

unos cuantos en perjuicio de la mayorla. Por ello, se requiere

mejorar los niveles de vida de la poblacibr1, la gencracion acel~ 

rada de empleo, la redistribucibn familiar y regional del ingre

so. Todo ello no se puede sacrificar por controlar la inflacibn, 

pero tampoco se puede lograr si no se modera. 

En diflciles circunstancias internacionales; producto del desor

den econbmicc mundial, nos es factible pensar que no exista in-

flacibn en el pals; lo que se tiene que determinar es la diferen 

cia que la inflacibn nacional tendrh respecto a la de nuestros -

principales socios comerciales, para evitar mayores desequili--

brios en las relaciones con el exterior, asl como la estrategia

para evitar que sus efectos desfavorablen sobre la distribucibn

del ingreso se agudicen. 

En el combate contra la inflacibn deben utilizar todos los ins-

trumentos a disposicibn del Estado, preferente el fomento de la

oferta ·interna y la modulacibn de la demanda, y una polltica co

mercial con enh~gicas medidas para prevenir y combatir especula

ciones y subsanar deficiencias regionales y temporales de oferta. 

8. POLITICA DE CIENCIA Y TgCNOLOGIA. 

La polltica de desarrollo tecnolbgico y cientlfico se constituye 

en uno cte 10~ ~rincipales instrume11tos para aprovechar y proyec

tar el potenc!al cconbmico del pals. Para que la polltica de -
ciencid y tecnolo~la coadyuve efectivamente a la consecucibn de--
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los grandes propósitos nacionales, deberá dirigir al sistema na

cional de ciencia y tecnologia de manera que este tenga capaci-

dad para cumplir con los siguientes objetivos fundamentales: 

- Aumentar significativamente la autodeterminación ci~ntlfica y
tecnológica del pals. 

Ava11._ . .i' en el cono..: imiento, en particular en nuestra realidad

flsica, biÓtica y social. 

- Ofrecer soluciones cicntlficas y técnicas a los problemas eco

nómicos y sociales del pais. 

- Coadyuvar al desar1·ollc rcgion·a1 y a la descentr:-alización de -

las actividades productivas de bienes y servicios. 

- Crear conciencia en todas las capas de la sociedad sobre la ifil 

portancia de la ciencia y la tecnologia en el desarrollo econ§ 

mico, social y cultural. 

Para alcanzar estos objetivos deben seguirse las siguientes 11-
neas estrat~gicas: f¿rtalecer la investigación básica, orientar

la investigación aplicada y el desarrollo experimental a la soly 

ción de los problemas prioritarios¡ atender ampliameute a la for: 

mación y capacitación de recursos humanos, fortalecer la infrae! 

true tura de la investigación y el de!rnrrol io experimental, y for: 

talecer las pollLjcas en materia de transferencia de tecnologla¡ 

promover en la poblacibn un a~biente m~s favorable al desarrollo 

cient3fico y tecnológico nacional. 

El flujo de inversión extranjera en Mhxico ha representado entre 

2.53, 3.5% de la inversión total del pals en los ~ltimos diez --
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años, por lo qu_e su importancia cuantitativa es reducida. Sin -

embargo, la inversibn esth concentrada en las ramas m~s din~mi-

cas de la economla y, en algunas de estas, tiene una posicibn dQ. 

minante. Otro aspecto signJf lcativo de esa invcrsibn es la poca 

diversificacibn que tiene en cuanto a su origen, ya que proviene 

de Estados Unidos en cerca del 70 por ciento. Un tercer aspecto 

es la alta propensibn a importar que tiene las compañias extran

jeras establecida~ en el pals. Sin embargo, esas empresas tie-

nen también un mayor coeficiente de exportaciones a produccibn -

total que el promedio nacional. El déficit comercial que gene-

ran no es desproporcional al volúmen de produccibn que tiene ªLI!! 

que, por su magnitud, constituye un factor de peso en el déficit 

total de la balanza comercial del pals. 

9. POLITICA DE ENERGETICOS. 

Dentro del aparato productivo nacional, el sector energético 

constituye un pilar del desarr·ollo nacio11al al fortalecer su pa

pel como ofer~ante, de insumos estratégicas y al orientar sus de

mandas de bienes de capital, insumos industriales y servicios ha 

cia el abastecirr.iento y desan'<.>llo de la oferta nacional. El 

programa de energla contribuir~: 

- A impulsar el desarrollo nacional, garantizando la a~tosufi--

ciencia en la produccibn de energéticos a fin de satisfacer -

oportuna y eficiente~ente el consumo presente y futuro del --

pals, incorporar cada ve~ ~hs a los nGclcos de poblacib~ rural 

y de zonas t~banas rezagadas a los beneficios que conlleva la

disponibilidad de energia, y aprovechar los impactos positivos 

del sector cnere~tico para contribuir al desarrollo regional. 

139 



A fortale~er la independencia económica de Mixico a travée ~e

una participaci~n rn~s activa en: a) el desarrollo y la moder~l 

zación del aparato productivo nacional mediante el potencial-

del sector cr~rf~tico como demandante de bienes de capital, .:~ 

sumos industriales y sus aportes fiscales y de ingreso de diYi 

sas, y bl el ~~rtalecimiento del desarrollo tecnológico prop:~, 

con particular ~nfasis en la innovación tecnológica para el -

ap1· ·cha~ier.to de fuentes prioritarias y viables, convenc.'..cr.~ 

les y alterne;~-

- Aumentar la productividad y la eficiencia técnica, operativa y 

administrativa de las empresas del sector. 

- A lograr u~ c~~::ibrio energético mas racional a través de la

diversificació~ de fuentes, la preservación de recursos no re

novables, y a optimizar los niveles de eficiencia, ahorro y -

conservación en ln producción, distribución y uso de la ener--

gla, promcviendo una asignación.adecuada de los recursos ener

g~ticos, tanto e~ tbrminos intersectoriales como intertempora

les. 

La pol1tica de energ~tiros debe procurar: la garant1a del abast! 

cimiento oportuno de energla para satisfacer la demanda interna

y coadyuvar asl un desarrollo económico alto, sostenido, inte--

gral e indep~ndiente; el impulso de la inve:.itigacibn y de~arrJ-

llo tecnológico, a fin de sentar las bases de una indcpcndenci&

crecientc para, con el exterior; la utilización eficiente de la

energ\a, c0nvcnci~nalPo y nn convencionales; el fortaleci~ien· c

de la expl crac .'.b1 como 1ne<lio de ampliar el. conocimiento sobre -

los recuri;cis er,cr·géticos del ¡:;;:i\s, garantizando a:.il l~ <letcr:e~r.E_ 

ción conr.1nua d<: su :,olencialida<l; la diversificación de ~as 1;:x

por·t.aciont<; ·je ~·:drocarburo:.i con el f:11 de beneficiar al rna:,·~r -

140 



numero de econom1as posibles; y demostrar la factibilidad de ero-

prender acciones tendientes a instaurar un nuevo orden económico

internacional cuya plataforma sean la responsabilidad y compromi

sos adquiridos por la humanidad entera. 

El Programa de ~nergla, con metas especificas a 19go y proyeccio

nes al ano 2000, parte de los principios que debieran guiar la 

formulación de un Plan Mundial de Energia, seg~n se expusieron -

por M~xico ante las Naciones Unidas. Su objetivo primordial es -

aprovechar la abundante dotación de energéticos disponibles para

fortaleccr, modernizar y diversificar la estructura económica de

México. 

Es necesario, ahora, acrecentar la duración de reservas de hidro

carburos e instrumentar cuanto antes una estructura de producción 

de energla que facilite la transición gradual y ordenada hacla -

una nueva era energética. 

10. POLITICA SECTORIAL. 

En este renglón se presentan los propósitos, estrategias y lineas 

de acción de las que se derivan los programas de mediano plazo de 

carácter sectorial. 

En el apartado de Desarrollo Rur3l Integral se plantea como obje

tivo fundamental de la estrategia el mejoramiento de los niveles

de la población rtll'al, con base a su participación or·ganizada y -

la plena utillzaci&n de las recursos naturales y financieros, ~e~ 

criterios sociales de eficiencia productiva, permanencia y equi-

dad, fortaleciendo su integraci&n y con el resto de la Nacibn. 

De este objetiva se desprenden como prop~sitos copccificos: 
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Fomentar la participación e incorporación al desarrollo Nacio-

na l de la población rural a través del fortalecimiento de su or 

ganización; 

- mejorar los niveles de alimentación, vivienda, salud, educación 

y en general de vida de la í-'.'tlación rural, dando pref'erencia a 

los ~ás desprotegidos; 

- aume,tar la generación de emplees permanentes y mejorar la dis

tribución del ingreso; 

- ampliar y fortalecer la producción de alimentos básicos para el 

consumo popular, prioritariamente en las zonas de temporal. 

propiciar el establecimiento de t~rminos de intercambio más Jun 

tos entre el sector agropecuario y los sectores de industrial y 

servicios; 

articular eficientemente las actividades agr1colas, precuarias

y forestales entre s1 y con el sector industrial, a través de -

la agroindustria y con las actividades comerciales y de servi-

cios; 

- aprovechar racionalmente el potencial de desarrollo del medio -

rural; 

- mejorar la balani.a comE>rcial sustituyendo importaciones y prorn~ 

viendo las exportaciones de los productos agropecuarios, fores

tales, pesqueros, agroindustriales y artesanales. 

Para ello, es indispensable por una parte, otorgar atenci&n prio

ritaria a l~s h~cesidades b~sicas de la p0blaci6n rurnl y consid~ 
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rar su participación plena, como esencia misma de desarrollo so-

cial que se pretende alcanzar; y por otra reorientar la estructu

ra productivo de modo que pueda establecer la base económica que

se requiere para hacer posible el desarrollo social permanente en 

el campo, y a la vez responder a las necesidades de provisión de

alimentos y materias primas requeridas a nivel nacional. 

En el apartado de la Reforma Agraria se orienta a la organización 

de los campesinos, sirviendo como base para la superación socio-

económica de los mismos, como aumentando en forma gradual y sost~ 

nida su capacidad de gestión y promoviendo su incorporación efec-

tiva al desarrollo general del pais. Sus propósitos son: 

- Repartir toda la tierra legalmente afectable; 

- otorgar seguridad jur1dica a las diversas formas de tenencia de 

la tierra en ireas rurales, y regularizar lds asentamientos hu

manos en ejidos y comunidades; 

- consolidar la estructura interna de los grupos campesinos, sup~ 

rando mediante la organización agraria el problema del minifan

deo y promoviendo el aprovechamiento integral de los recursos-

naturales; 

- generar aumentos en el empleo productivo, en el salario de los

obreros en el campo y en el ingreso de grupos agrarios; 

- alentar la renovacibn moral de las relaciones que se establece~ 

entre los sectores responsables de instrumentar las acciones ~e 

la refo1·ma agraria integral a fin de terminar con la corrupcib~: 

- lograr una aut~ntlca democracia participativa en la toma d~ je-



decisiones, en su ejecucion y en su evaluación y continuar con-> 

la programación de la reforma agraria integral en el marco de -

planeación democrática, basada en la consulta popular. 

Es propósito fundamental aumentar la capacidad de trabajo, organ! 

zandol;i con mayor plenitud. organizar el trabajo, par·a crear --

las 1,.. .ades de producción as1 como para la defensa de los intere 

ses de los campesinos. La Reforma tuvo un claro propósito de ju§_ 

ticia. Desempeno, también un papel decisivo en el aumento de la

superficie cosechada y facilitó la movilidad de los factores de -

la producción. 

No obstante esos logros, el mayor ava~ce se realizó en las tie--

rras de riego y en torno a las grandes obras de irrigación del -

norte del pals, donde floreció la agricultura comercial, mien--

tras que la agricultura de temporal quedó al márgen de este proc~ 

so. 

Este esquema de desarrollo tuvo un lento crecimiento en la agri-

cultura mexicana, empezaron a desaparecer los excedentes, y se r~ 

virtió en el comercio exterior convirtiéndose el pals en importa

dor de alimentos. Frente a un lento crecimiento de la producción, 

la demanda por alimentos creció con rapidez. 

II. POLITICA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES. 

El sistema de. transporte es instrumen~o de car&cter estratégico-

para el desarrollo social y econbmlco del pals. Posibilita la in 

tegración económica, polltica y social y cultura, y permite ejer

cer la soberanla sobre el territorio nacional. Desde el punto de 

vista económico el transporte interviene determinantemente en los 
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costos de produccibn y distribución de los bienes y servicios 

agregándoles valor al disponer de estas mercanclas y prestaciones 

en el lugar y en el momento que se necesitan la infraestructura -

de transporte es un elemento esencial para, en conjunto con otras 

inversiones, impulsar y aprovechar el potencial de desarrollo de

las distintas regiones y puede contribuir en forma importante a -

la reordenación territorial de la actividad económica y los asen

tamientos humanos. Propósitos: 

- Extender el sistema de transporte a todo el territorio nacional 

y mejorando nuestra vinculación con el exterior. 

- Apoyar el combate a la inflación, satisfaciendo al menor costo

para la comunidad, las necesidades de movimientos de bienes y -

personas, medlante su sistema integral de transporte moderno y

eficiente. 

- Contribuir a la descentralización de la vida nacional y al des~ 

rrollo de una sociedad más igualitaria. 

- Coadyuvar a realizar un abasto oportuno racionalizando el tran~ 

porte y mejorando su articulación con los sistemas de comercia

lización y almacenamiento. 

- Mantener la ocupación y en lo posible generar empleo a través -

del uso intensivo de la mano de obra en la conservaci6n y con-

tribución de la infraestructura. 

- Coadyuvar selectivamente las obras de infraestructura de trans

porte en proceso. 

- Modernizar los sistemas administrativos y operativos de las en-
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tidades paraestatales encargadas del transporte. 

- Avanzar haci~ la autosuficiencia financi~ra del sector por me-

c~o de la administración' racional de subsid·\os y actualizac:ión

de tarifas, e incrementos en la productividad. 

·. 

El s!stema dG comunicaciones permite ~ifundir e interc~mbia1· in-

fcr~acibn en el espacia y en el tiempo, (unción estrat~gica de la 

planeacibn y administración-de la produ~c~bn de bienes y scrvi---
cic•s en el pais. El sistema esencial ~ata favorecer la integra--

cibn e identidad de los mexicanos, ~~1 como su desarrollo social

al permitir la comunicación entre penionas y·f.acilitar la difu--

sibc ~ultural, educacional y je entrenamiento, adem~s constituye-
. . 

un instru~ento indispensable para fundamentar la descentrali~a---

cibn y desarrollo eficiente del aparato productivo y distributivo. 

Propósitos. 

- Extender la tobertura de la-red nacional de comunic"f!cibnes a t.Q 
do el territorio nacional y ruduciendo la de tendencia tecnoló

gic;i. 

- facilitar la transmisión oportuna de· inforrnación,al menor costo 

pa~a la comunidad, coadyuvando al desarrollo eft~iente de las -

actividades productivas y distributivas. 

- Ccntribuir a la descentraliz~ción de la vida nacional y al des~ 

rrcllo de una sociedad m~s igualitaria, mejorando el nivel de -

atención en la provincia y proporcionando el aGc~so a todos los 

Mexicanos de. los servicios de telecomunicaciones y correos. 
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- Mantener una adecuada calidad de los servicios internos de com~ 

nicacion. 

Facilitar la prestación de los servicios de comunicaci&n con -

una base de infraestructura moderna y eficiente, asi como una -

mayor coordlnaci&n con las politicas de comunicaci&n social. 

Racionalizar las adquisiciones de equipo de telecomunicaci&n en 

favor de la disminuci&n del gasto pGblico y de las importacio-

nes y en apoyo a la planta productiva nacional. 

- Modernización las prictivas operativas y administrativas en bu! 

ca de una mayor productividad en las dependencias y entidades-

del sector pGblico que prestan servicios de comunicaciones. 

- Revisar y reconsiderar las tarifas y cargos a los usuarios, con 

objeto de alcanzar la autosuficiencia financiera del sector pG

bl ico, en la prestaci&n y expansión de los servicios de comuni

cación. 

La intensa actividad productiva en los Gltimos anos gener& deman

das de transportes que rebazarcn la disponibilidad del Ser·vicio y 

presionaron la infraestructura. A pesar de las medidas tomadas,

las rigideces persisLen. El caso de insuficiencia m~s clara es-

el de ferrocarriles, q11e atienden una demanda de r~pido crccimieg 

to, tanto en el interior del pais como en el referente comercio -

exterior y cuentan cun una infraestructura inadecuada y una ofer

ta limitada de servicio. 

Otro razgo relevante del sistema actual del transporte ha sido la 

insuficiencia de la infraestructura carretera. Lo anterior es i~ 

portante por que el 70% de tráfico de carga y el 97% de pasajeros 
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se hacen p0r carretera. 

12. POLITICA REGIONAL Y DESARROLLO URBANO. 

La politica regional persigue apoyar en forma prioritaria regio-

ncs u~•~adas entre la capital de la RepGblica y los costos que -

son a1L.·rnativas viables para la descentralizacibn del crecimien

to potencial de la ciudad de México, y por el otro, racionalizar

y controlar su crecimiento actual. La estrategia de despliegue -

territorial ¿e la econom1a planteada cuatro 11neas de accibn: 

- Intensificar la desconcentracibn del crecimiento industrial, -

abriendo alternativas viables de localizaci6n. 

Frenar las migraciones hacia la metropoli, fortaleciendo las 

condiciones de desarrollo rural en las zonas de expulsi6n. 

- Consolidar sistemas urbanos y de intercambio a escala regional-, 

relativamente de la Ciudad de México en el occidente del pals y 

en el Golfo de México. 

- Restringir en forma más estricta la localización de actividades 

manufactureras y terciarias en la Ciudad de M~xico y racionali

zar su expansibn f1sica. 

La polltica de descentralizaci6n de la vida nacional y de desarr2 

llo regional, se materializan en las siguientes acciones fundamen 

tales: 

- Desarrollo estatal integral 

- Fortalecimiento municipal 
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La reordenación de la actividad 
económica en el territorio na-
cional. 

El desarrollo urbano plantea una mejor utilización de la infraes

tructura existente y el aprovechamiento potencial de zonas alter

nativas a las ya congestionadas. 

Dentro de este contexto los objetivos especlficos de la polltica

de desarrollo urbano son: 

- Alcanzar un desarrollo urbano m•s equilibrado en el territorío

y ordenado al interior de los centros de población. 

- fortalecer el control del estado en sus tres niveles de gobier

ne sobre los procesos de aprovechamiento del suelo urbano. 

?espon¿er a las necesidades del suelo, infraestructura, equipa

miento y transporte colectivo. 

Combatir el deterioro de los edificios, espacios abiertos y re

des, preservando los valores históricos ó culturales. 

- Promover la participación y la concertación de acciones con los 

sectores privado y social. 

Llno de los grandes impedimentos para la cabal construcción de una 

sociedad mas igualitaria en M&xico ha sido el desequilibrio regiQ 

nal caracterizado por una parte, por la excesiva ccncentracibn de 

la actividad económica de los empleos, de la educación y del m~s-
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alto nivel de vida solo en ciertas regiones o en ciertos pueblos 

de la RepG~lica. Por otra parte existen zonas sumamente depriml 

das y si~ muchos recursos disponibles, o bién, zona de gran po-

tencial de desarrollo que no han sido plenamente promovidas. 

Esta def:ciencia regional ha sido causa en consecuencia de un 

proce~, migratorio cuyo origen se localiza, principalmente en 

las r· ones rurales con escaso desarrollo. 

13. POLITICA EDUCATIVA. 

A partir del Articulo Tercero Constituciónal, de los planteamien 

tos recogidos durante el proceso de consulta popular y del idea

rio politico del Gobierno se desprenden tres propósitos fundamen 

tales para el sector educativo: 

- Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad 

mexicana. 

- Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades -

educativas, culturales, deportivas y de recreación. 

- Mejorar la presentacibn de los servicios educativos, cultura-

les, deportivos y de recreación. 

Es necesario seguir impulsando los programas de adiestramiento y 

capacitación técnica media que demandan los cambios estructura-

les de nuestro sistema económico y social. 

La formación de una cultura se logra integra con un conjunto de-
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valores morales, intelectuales y estéticos que dan sentido y co

hcsibn a una sociedad fragmentada con remiscencias de castas y -

dentro del territorio escasamente integrado. Esos valores res-

penden a su vez a cambios en la estructura social y en el desa-

rrol lo de las actividades productivas. 

14. POLITICA SOCIAL Y DEMOGRAFICA. 

Las distintas pollticas derivadas de la estrategia del Plan pro

curan en sus propósitos fundamentales, contribulr a logro de una 

sociedad igualitaria. En el marco de la politica social, se da

rá atención especial a los dos siguientes objetivos: 

Elevar la generación de los empleos asl como proteger y mejo-

rar gradualmente el poder adquisitivo del salario¡ 

- combatir la marginación y la pobreza avanzando en particular-

en la sa:isfacción directa de las necesidades básicas de la PQ 

blación. 

Es necesaric seguir reforzando la polltica demcgr?.fica de tal -

forma que en el afto 2000 nuestra población experimente un creci

miento anual de 1.0 por ciento y para 1988. La población com--

prendida entre los 10 y 19 aftos de edad será de 24 millones. 

15. POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 

A fi~ de materializar la garantla constitucional del derecho so

cial a la prot~cción de la salud, se perseguirán los siguientes-
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propósitos: 

- Tender hacia una cobertura nacional de los servicios de salud, 

garantizando un mlnimo razonable de calidad para todos los ha

bitantes del pals¡ 

- me. .r e1 nivel de salud de la población, particularmente de-

los ~ectorcs rurales y urbanos rezagados, y con especial aten

ción por los grupos mhs vulnerables; 

- contribulr, con respeto integro a la voluntad de la pareja, a

un crecimiento demogr~fico concordante con el desarrollo econ§ 

mico y social del 
. pa1s; 

- promov~r la proLección social que permita fomentar el blenes-

tar de la poblacibn da escasos recursos, y especialmente a los 

menores, ancianos y rninusvhlidos. 

A fin de contri bu~ r a m~jorar al bienestar de la población y al-

· canzar mejores niveles de vida para los mexicanos, en los próxi

mos aflos, la seguridad social tenderá a cumplir con los sigui~n

tes propósitos: 

- Promover acciones que permitan que la totalidad de la pobla -

ción, con una relacibn formal de trabajo, se incorporo al sis

tema de seguridad socj~1. 

- Fomentar el mejorami~nto sustancial de las condiciones de se-

guridad e higiene en el trabajo. 
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Ampliar la cobertura de los servicios para que se incorpore,-

con equidad, de manera paulatina a los trabajadores no asala-

riados a los beneficios de la seguridad social. 

La población amparada por los sistemas de seguridad social y de

la salud son incrementadas considerablemente. Actualmente se cy 

bre más del 65% de la población; en los Últimos años se han in-

corporado a más de 20 millones de mexicanos que incluyen a una -

porción importante de la población campesina, tradicionalmente -

desprotegida de este servicio. Existen sin embargo aspectos en

los que se deber~ realizar un mayor esfuerzo, como en lo tocante 

a la atención de padecimientos infecciosos y enfermedades trans

misibles. Asimismo deberán garantizar la existencia de un cua--

dro básico de producción y comercialización de medicamentos a -

precios accesibles a las mayorlas. 

16. POLITICA DE LA VIVIENDA. 

La vivienda es una necesidad básica cuya satisfacción condiciona 

a la alimentación a la salud y a la educación. Es un elemento -

clave del desarrollo social ~ por lo tanto, se ratificará expli

citamente su carácter de derecho social de todos los mexicanos. 

La polltica de vivienda toma en cuenta el hábitat natural y so-

cial donde aquélla se constituya en hogar, procurando que el es

fuerzo conjunto de sociedad y gobierno cristalice en los siguien

tes objetivos: 

- Apoyar la superación de las carencias en materia de vivienda 

urbana y rural, a través de la acción directa pública en sus 
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tres·niveles de gobierno. 

- Modificar las bases del proceso de desenvolvimiento de la vi-

vienda, supeditando su evolución económica al desarrollo so--

cial, asl como orientando las acciones de los sectores públi-

cos, privado y social, por medio de la acción popular concert~ 

da. 

El problema de la vivienda esta directamente relacionado con el

nivel de desarrollo general del pals, y el grado de satisfacción 

de las necesidades de vivienda varla según los diferentes grupos 

de la sociedad. La atención a la problemática habjtacional invo 

lucra el ordenamiento territ~rial, el uso del suelo urbano, la -

dotación de infraestructura, equipamiento servicios urbanos, es

decir, el desarrollo de un hábitat. 

17. POLITICA DE ALIMRNTACION Y NUTRICION. 

La atención en la alimentación y de la nutrición de sectores am

plios del pueblo de M~xico constituye una de las preocupaciones

básicas del Gobierno de la República. Debido a que, se observan 

serios desequilibrios productos de un crecimiento desigual. 

- Se llevará a cabo un Programa Nacional de la Alimentación di-

rígido a mejorar los niveles nutricionales de la población de

bajos ingresos, asi como en regiones y grupos particularmente

afectados, y propiciar una distribución m~s equitativa de los

alimentos. 

- En el corto plazo, buscará proteger los niveles alcanzados de-
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alimcntacibn y nutricibn, asl como el po er adquisitivo de los 

grupos mayoritarios, a trav~s de una oferta garantizada, a ba

jo costo, de un paquete b~sico de alimentos de consumo popular. 

- Cw1 el l'rogr·ama t·Jélcional de Alimcntac:ibn se pretende. aumentar

l;i pro,iuccior. de iilimentos de origen agrcpecuario y pesquero.

para satisfacer el crecimiento de la dem~nda, combatir la in-

flaci~n y mejorar las condiciones nutriclonalcs de la pobla -

e Ión, en particular la de menores ingrescis. 

- En la comercializacibn y distribucibn de alimentos, el progra

ma procurar~ asegurar un abasto oportuno de bienes b~sicos de

buena calidad a precios accesibles para a mayorla. 

18. POLITICA Ll\BORll.L Y PARTICIPACION SOCIAL. 

El empleo es el vinculo indispensable entrE lo econbmico y lo SQ 

cial y representa el paso obligado a la satisfaccibn de las nec~ 

sidades de alimentación, educacibn, salud) vivienda. 

El trabajo es un derecho consagrado por el ~rtlculo 123 constit~ 

cional, que la est.rategia, pcr·sigue ser ef(:CLivo. Se busca que

todos los puestos d~ t.rabajo que se generer, lo mismo que los ya 

existentes brinden justicia al trabajador 1n su relacibn laboral, 

condiciones de seguridad, dignidad y desarr·oLlo personal y le -

aseguren por lo menos, el acceso a mlnimos de bienestar para dl
y su familia. 

La politica de emplee no sólo debe ir d.i.ri¡,idn contra la desocu

pación abierta, sino también contra el subc:mpleo, que sblo podrá 

ser resuelto a largo plazo por la politice general de desarrollo. 



El avance en la solucibn de los problemas del desempleo y subem-

pleo permitir~ mejorar la distribucibn del ingreso. Esta pol1ti 

ca debe ser apcyada por un estlmulo al aumento en los niveles de 

productivjdad, que permita incrementar los ingresos disponibles. 

En la medida e!l que se incremente la p1·oductividail, sus benefi--

cios deben ser distribuidos con justicia. Meta fundamental de -

la ¡:,. .cU·.'ida-:l es la de dar trabajo a quien no lo tiene, por-

que concrar· emr:eos bien remunerados es el medio para convertir

crecimientc econbmico en desarrollo social, a trav~s de una me-

jor distribucibn del ingreso y de condiciones justas de trabajo. 

Referente a la participacibn social, se promover~ nuevas formas

de participacib~ ciudadana en la vida polltica del pals, en las

entidades federativas, los municipios, en la comunidad. 

Buscarh asegurar el conocimiento oportuno y concreto de los he-

chas sociales, que sustentan el esfuerzo com~n. 

19. POLITICA DF. SALARIOS. 

El principal objetivo es ensanchar la capacidad de creaci&n de -

empleos productivos hasta ahora desarrollada, para hacer efecti

vo el derecho ~l trabajo consagrado por la constitucibn. 

Por ello, el prop6~ito de las mayor1as propugnar& la incorpora-

cibn en la constituclbn del r~gimcn del salario remunerador que

permita el constante mejoramiento ccon6mico, social y cultural -

de la cla:::c :.r'Jt.;:i~atbra y r1ivele::< .::uperior1~s de parti.:::ipación en 

la distribucibn del ingreso nacional. 
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20, POLITICA EXTERIOR. 

Los principios de politica exterior son firmes e inalterables. -

Tienen aplicacién práctica. Una polltica apegada a estos princl 

pios y de solidaridad no ha estado ajena a las tensiones intern~ 

cionales y se ha traducido en problemas; pero los principios se

imponen con el Liempo. M&xico asume su responsabilidad polltica 

a nivel mundial y a nivel regional. 

La polltica exterior de M~xico está dirigida a preservar nuestra 

soberanla, fortalecer nuesLra independencia frente al exterior.

practicar la solidaridad internacional, apoyar los esfuerzos in

ternos de desarrollo y participar en la conformación de un orden 

mundial que ,garantice estos objetivos y permita el desenvolvi--

miento de todos los pueblos con respeto pleno de la soberanla, -

igualdad, seguridad y justicia internacionales que aspiramcs pa

ra nosotros. 

México sostiene su politica exterior en principios definidos en

el curso de su historia y que significan la proyección hacia el

exterior de nuestra filosofla politica esencial: respeto a las -

soberanlas nacionales, no intervención en los asuntos internos-

de un pals por parte de uno o más Estados extranjeros, solución

pacifica de las controversias, la renuncia al uso de la fuerza-

o a la amenaza en las rel3clones internacionales, igualdad jurl

dica de los E3tados y cooperaci6n internacional. 

El respE;to a la soberania, 13 no intervención y la libre au.tode

termin<:cién de los pueblos son principios angulares de un sisterna 

internacional de naciones libres que supere la pollLica del po-

der, cancele todo vestigio d~ colohial is~a y eliinlne cualquier-

intento de hegemcnias imper1~1es. El mundo requiere de una in-

terrelac~ :ir. fundada '.!n nac i c1~':¡; ~o':":er·anJ=-~ 1 sol i1.!i.:ri.~:L~~ y corres--

pon~ables. 



Con base en el principio de la solidaridad internacional, ofre

cemos amistad a todos los pueblos de la tierra que acepten, -

con reciprocidad, nuestro trato, sin exigir a otros lo que no

estemos dispuestos a dar. 

M~xico promueva relaciones de mutuo respeto, independientemen

te dr •ns sistemas pollticos y económicos de las naciones. --

Frent.; .. los paises de trato _justo conforme a d€:recho, respeto 

y reciproca dignidad; en Jo económico, justicia conmutativa y

respeto a las instituciones internas destinadas a salvaguardar 

nuestra soberanla polltica y económica. llacia Los paises en -

desarrollo proyectamos ~uestra conciencia de unidad en la de-

fensa y el planteamiento de intereses comunes, lo que nos con

fi~re una solidaridad particular, que buscamos auspiciar y tr~ 

ducir en acciones e instrumentos convergentes . 

.. 
El ordenamiento de las soberanlas para superar la diversidad -

de intereses debe darse en la c~spidc internacional erigida -

por todos los paises: La Organizaci6n de las Naciones Unidas.

M~xico fue, desde el principio, ~n participante entusiasta en

este organismo y sus propuestas sobre la dcsnuclearlzacibn de

Am~rica Latina, definidas en el Tratado de Tlatelolco y validª 

das por l~s grandes potencias, contribuyen a mantener la pa=-

mundial. Asimismo, las prqpuestas mexicanas de respeto a los

derechos humanos y las obligaciones de los Estados, relativa a 

la cooperacibn lnternacional. econbmica y social enriquecieron 

el proyecto original dr la Carta de la ONU. Por eso, esta or

ganización y pugna por el respeto a sus principios, que otorga 

dimensi&n mundial a los valores universales de nuestra Consti

tución: paz en la seguridad y justicia en la libertad. 
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México se aboca con empeílo a la tarea de hacer de estos princl 

pios, que agrupan formalmente a las naciones, normas vigentes

Y programas operativos. Destaca en este propósito el Plan Mun 

dial de Energ1a,sometido por México a la consideración de la -

Asamblea General de las Naciones Unidas. Este planteamiento o

frece la posibilidad de transitar solidariamente de una etapa

energética a otra y se orienta a resolver la crisis central de 

nuestro tiempo, la de encrg~ticos, que no sólo afecta a las 

economias del mundo repercutiendo en todos los aspectos de la

vida interna de los pa1scs, sine que adem~s, al poner en peli

gro la estabilidad general, constituye una de las mhs ominosas 

amenazas para la paz. 

Por eso consideramos que ganar la paz significa urdenar equitª 

tivamentc la cccnomla mundial, organizando el financiamiento,

el comercio y el sistema monetario, en. el respeto a las soberª 

nlaa y a la disposición autónoma por cada pals de sus recursos 

naturales. El objetivo G!timo es lograr el establecimiento,-

por la vla del derecho y la concertaci~n libre e igualitaria-

de los EDtados de una verdadera democracia internacional poll

tica y econ~mica. 
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CAPITULO VI LOGROS ALC&111ll>OS~ 

En cuanto a los logros alcanzados a lo largo de los Planes de D~ 

sarrollo a la fecha efectuados se han dado los resultados esperª 

Cos por diversas causas. 

A par•·~ de 1965, en el sector agropecuario se inicib un parlodo 

de lenL·J crecimiento, desapareciendo gradualmente los excedentes 

al invertirse la Tendencia en el comercio exterior, convirtt~ndo 

se el pals en importador de alimentos. 

Al principio, los incrementos de la produccibn fueron facilita-

dos por el uso extensivo de la s11perficie agrlcola, pero en for

ma progresiva la agricultura SP enfrentG a rendimientos decre -

cientes, se redujo la posibilidad de aumentar la produccibn de -

manera significativa y se elevaron los costos de inversi~n. al 

agotarse las oportunidades de expansibn relativamente f~cil de -

la frontera agrlcola y ~e adopcibn de proyectos para elevar la -

productividad de la Tierra a bajo ~osto. La politica de precios 

de garantla no se manejo con la agilidad y las acciones de fornen 

to a la agricultura fueron insuficientes para reducir su dispon! 

bilidad frente a las actividades no agricolas. 

Estos caracteres provocaron el estancamiento de la produccibn, -

el rezago relativo del bienestar de amplios grupos de poblacibn

en el campo y la expulsión permanente de parte de su fuerza de -

Trabajo, ello explica la persistencia de las corrientes migrato

rias en busca de oportunidades de empleo en las areas urbanas y
más allá de las fronteras. 

En el sector industrial la polltica de protección favoreció la-

sustitución de importaciones por etapas, con bajos niveles de -

eficiencia, que tuvo como consecuencia un aparato productivo po-
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co diversificado, asi corno un grado de integración insuficiente

para permitir al pals evolucionar de manera menos dependiente. 

Si bien en la primera etapa la politica de sustitución de impor

taciones fue adecuada para estimular la producción int~rna de -

bienes de consumo duradero, no propició un crecimiento m~s arti

culado de las industrias de bienes intermedios y de capital, con 

lo cual generó desequilibrios importantes. 

La vulnerabilidad externa del sector se manifestó en la intensi

dad en el uso de insumos importados y su poca capacidad para ex

portar, en tanto que la debil integración en algunas ramas del -

aparato industrial no alentó los ciclos de expansión generados -

• por un repunte de las inversiones, por trasladar al exterior PªE 
te importante de sus efectos rnultlipicadores de demanda, ingreso 

y empleo. 

El proceso de industrialización también contribuyó a la concen-

tración de la actividad económica en unas cuantas zonas urbanas, 

generándose tan sólo en el area metropolitana de la Ciudad de M~ 

xico alrededor del 30% del producto interno bruto y el 40% de la 

producción manufacturera. La concentración tuvo importantes --

efectos sobre el medio ambiente, con grades más altos de contami 

nación en las zonas industrial•~actas, principalmente en la zona

metropolitana de la Ciudad de México. 

En el sector terciario la desigual distribución de la población

y de la actividad económica fueron las ~alces del problema de 

abasto, al hacer practicamente imposible preveer de un abasto ml 
nimamente eficiente y aun de la mayoria de los servicios a cos

tos razonables a la gran dispersión de poblaciones de tamaño su

mamente reducido. A ello se agregaron la concentración expacial 

y el excesivo intermediarismo en las actividades de comerciali--
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zación. que encarecian los productos y privan a los productores

de parte significativa del valor final de las mercancias. 

En el s:sterna de transporte en el periodo 1980-1982, frente a la 

acelerada expansión económica, se reflejó la insuficiencia de 

las anpliaciones del sistema, y se mostraron desequilibrios im-

porte~-~s en la utilización eficiente de los recursos invertidos. 

Las in2ufic:encias del transporte, el almacenamiento y la comer

cialización influyeron considerablemente en la generación de es

tructuras aligopÓlicas, observ~ndose una desvinculación entre -

los procesos de producción y de comercialización la deficiente

organización de los centros de abasto, el retraso en las entre-

~as y :as cermas en los productos. 

Por otra parte, la expulsión de la mano de obra del campo y la -

falta de empleos bien remunerados para los migrantcs y las ciud~ 

des, propiciaron el crncimiento del llamado sector informal, el

cual se concentró de manera especial en los servicios, aunque a

barcando ciertas actividade3 manufactureras y de construcción. 

1. HINIHOS DE BIENESTAR 
1.1 CJ!ECIHIENTO. 

Para entender la grave sttuacibn que enfrentó el pais a fines de 

1982 conviene analizar algunos de los principales acontecimien-

tos que, en interaccibn con los problemas estructurales del pals, 

precipitaron y condicionaron la serenidad de la crisis. 

Los problemas estructurales de la economia mexicana, sintetiza-

dos en el apartado anterior, la hacen muy sensible a las varia--

ciones de las condicior1es se agudizaron al inicio de los echen--
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ta, con efectos considerables sobre la evolución interna. En el-
pasado la economla internacional, en las ramas que afectan a la

economla mexicana, se mantuvo relativamente estable. A finales

de la d&cada de los setenta la evolución de los Términos de in-

tercamblo-en especjal en relación con el petróleo-y el comporta

miento de los mercados financieros internacionales, llevaron a-

la cconomia mexicana y una aceleración de su crecimiento económ.!_ 

CD, sólo para sumi:·la, pocos años después, en una ele la!' situa-

cionAs m~s dificiles de su historia. 

A mc<liado9 de la década de los setenta el pa1s experimentb seve

ra crisl s económic;i. Los desequilibrios de la balanza de pagos

Y 'de las fina11z;:is pi1bl leas hablan alcanzado niveles que, aadas -

las condi«iones c!r~ cntonce3', se hablan ·1uelto prácticamente in--

sostenibles. F:I descubrimiento de grandes yacimientos de petró-

leo y el acceso a cantidades importantes de cr&dito externo ---

coadyuvaron a la rápida recuperación y a alcanzar elevadas Tasas 

de crecimiento del producto de las anos subsecuentes. 

El crecimiento del producto se debió en gran medida, a la evol~-

ción favorable de los precios de las exportaciones, particular--

mente del petrbleo. El crecimiento de la demanda resultante fur 

superior a la capacidad de respuesta del aparato product.ivo in-

terno, lo que obligó a realizar importaciones crecientes; esto.

aunado a desbalances sectoriales, se reflejb en el sector exter

no. Los ingresos petroleros fueron utilizados para mantener un

tipo de cambio sobrevaluado, lo cual si bien contribuyó a repri-

mir las presiones inflacionarias, estimuló un crecimiento sin -
precedente en las importaciones y deprimió las exportaciones no

petroleras, incrementando la dependencia en el petróleo como 

fuente de ingreso de divisas para el pals. 

La preBibn resultante sobre la balanza de pagos se cubrib con el 
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endeudamiento externo, lo que generó, junto con el aumento de -

las Tasas de interés implicita sobre el saldo de la deuda públi

ca externa, pasó de alrededor del 6.7% en 1977, a cerca del 9% -

en 1981. A finales del periodo, el pago de intereses sobre la 

deuda externa pública y privada llegó a ser el determinante prin 

cipal del déficit en cuenta corriente. El financiamiento del de 

sarrollo se hizo cada vez más dependiente del petróleo y del en

deudam_~nto externo. 

Los graves desequilibrios acumulados hicieron crisis a partir de 

1981 y en particular en 1982. Este Último aílo, el producto in-

terno bruto decreció en términos reales, mientras que la infla-

ción alcanzó el 100%. Asi, a pesar de los esfuerzos para hacer

frente a esta situación, y al no ejecutarse medidas más efecti--

~ vas para corregir a fondo los desequilibrios macroeconómicos, -

fue imposible vencer la inercia. En diciembre de 1982, la situ~ 

ción era sumamente critica: 

- La Tasa de dese~pleo se habia duplicado, alcanzando niveles -

del 8% y prevalecia una tendencia al deterioro creciente del-

mercado laboral. 

- En los diversos sectores,la producción se habia detenido. El

sector agricola sufrió una contracción muy importante que im-

pl icaba la necesidad de importar alimentos por más de ocho mi

llones de toneladas durante 1983. En el sector industrial la

producción manufacturera se redujo: en el Último trimestre de-

1982 se registro una caida de más del 2%. La construcción deca 

yó casi 14%. 

- Un número importante de empresas se encontraba en la situación 

de no poder seguir operando por carecer de capital de trabajo-
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y de divisas para importar insumos o hacer frente al servicio

de su deuda. 

- La inflación no s&lo habla alcanzado niveles del 100% sino que 

se estaba acelerando a una velocidad inusitada. En unos cuan

tos meses se habia pasado de Tasas anuales del 40% a Tasas -

de más del 100% en el segundo semestre de 1982. 

- El ingreso nacional, al igual que el producto, se habla con~-

traldo y el sistema financiero ya no captaba suficienta ahorro. 

El ahorro interno cayó en cerca de J puntos del producto; in-

cluyendo la calda del ahorro ext~rno, la disponibilidad de re

cursos para financiar la inversión se redujo en 20%. 

El Sector Público registró por segundo a~o un déficit superior 

al 151 del producto y superior a la inversión. Es decir, los

ingresos no alcanzaron a cubrir el gasto corriente y el peso -

relativo del servicio de la deuda era ya de 40 centavos por ca 

da peso gastado. 

- M~xico estaba en virtual suspensión de pagos con el exterior. 

El proceso de desarrollo se paralizó y se deterioraron las bases 

para lograr mejoras en el bienestar de las mayorlas e, incluso,

para mantener los niveles ya logrados. Se enfrentaba no sólo -

una crisis circunstancial, sino una de carácter estructural que

rebasaba el ámbito económico, al producirse también manifesta--

ciones de economl.a entre diferentes 'sectores, que implicaba un --

cuestionamiento de los principios rectores y, en algunos grupos, 

de la organización misma de la Nación. !Vér cuadro XI). 

165 



o 

CUACRO XI 

Agrloulturo 

4 Shlculturo "J Puco 

2 

1117'1 ... 

t
---t 

"" 
-2 NOTAS: 

.,_..,.,.. ••lfOOOIOfl dll Pltf'Dl•o crwct• ' 'ª' 

.. _·:& íl 1.-. :'::.::::' .~~ ~:::, .... : .:·:.:,·:·~:~ 
lntonn•• de Wl'l.,1611, f'I•"'"'"'' CfE:'P y U 
Pto11 N.01on•I d• º""H(;lJfl 1183 • 1111. 

2.- 1E•lltr1ulot1H poro lf"l4 J :irontodlo 1t•~·•• UtÚ" 
.. 

8 
ol PtGft No;lon•I d• llHorrollo 1913. 19ll8. 

- -' 
\ 

' ' \ 
\ 

\ 
\ 

\ 

La Depresión en México 

T1nd•ncla. d.t Producto lnteno Bruto (PIB) 1911!1 .. 198& 

/ , '~-: ----~:.·&--·· --;:;;------~191-.-,--

--~_ ,' 

_,__ / ,' 
·~11 ......... ~ I 

\~, 
1 

\... ____ .... / 



1 .2 DISTRIBUCION DEL INGRESO. 

A pesar de los esfuerzos por mejorar el bienestar de todos- los -

mexicanos, la desigual distribución de los beneficios del desa-

rrol lo se co~virtió en obstáculo considerable para aumentar, de

manera sust3ncial, el bienestar de los grupos m~s pobres y fortª 

lecer n' ~ercado interno. 

El desquil:trio en la distribución del ingreso se originó, entre 

otras causas por la desigual dotación cuantitativa y cualitativa 

de los factores de la producción. En particular, las profundas

diferencias en habilidad, capacitación y rlestreza de la fuerza -

de trabajo aplicada fueron causa importante de la inequitativa-

remuneracibn entre los diversos grupos de la sociedad, asl como

una estructura productiva poco competitiva, que recibla rentas -

elevadas debido a la protección excesiva de la economia. 

El patrbn de distribución del ingreso tendió a agravarse por la

baja capac:dad de la economia para generar empleos productivos -

adecuada~ente remunerados. 

Asi, la reducida capacidad de generación de puestos de trabajo,

la baja productividad promedio de la economia y los amplios dif~ 

renciales de productividad entre sectores y grupos sociales, 

agravaron la situación distributiva del ingreso en el pais. 

La concentración del ingreso se retroalimentó con el patrón de-

industrialización. El consumo de los grupos de altos ingresos -

se concentr& en bienes que generaban poco empleo y tenian gran-

contenido de importación. Estas pautas de consumo fueron a su -

vez favorecidas por la sobrevaluación del tipo de cambio. De 

esa manera los incrementos de la demanda no tendieron a crear ~ 

neficios generalizados para el resto de la economia. 
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La desigual distribucibn del ingreso y del bienestar se propicib

también por la concentración y la dispersión territorial de las-

actividades productivas. Por un lado, en las grandes ciudades -

la coexistencia de zonas de población de altos ingresos, con cin 

turones de miseria y la complejidad de la gestión urbana, difi-

cultaron la dotación de servicios b~sicos y la plena integración 

social; ~Or otro lado, la existencia de gran nGmcro de poblaciQ 

nes minGsculas hicieron dificil su incorporación a los benefi -

cios del desarrollo. 
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El gobierno debe coordinar adecuadamente sus decisiones y reali

zarlas con oportunidad y eficiencia¡ sin embargo es necesario 

que sus acciones se sumen a los dlferentes sectores sociales, en 

un esfuerzo solidario que conduzca a vencer la crisis y a esta-

bl~cer sobre bases firmes y diferentes el desarrollo económico y 

soci~• .el pa1s, lo que permitir~ lograr los objetivos naciona-

les. 

Para cumplir con los objetivos la Administración Pública Federal 

tendr~ que renovar sus pr~cticas cotidianas, adecuar sus procedi 

mientas al proceso de planeación y reforzar la disciplina en la

ejecución de sus acciones. 

M~xico se encamina a ser un pals con una gran población cuyas -

crecientes necesidades hay que atender, una estructura prodomi-

nantemente industrial y urbana, una mayor capacidad de intercam

bio con el exterior· y requ.,r•irni.entos tecnológicos y de organiza

ción cada vez m~s complejos. 

Si la comunidad es capaz de involucrarse en un riguroso ejercicio 

de trabajo y productivid3d, se esperan tasas de crecimiento del-

producto del orden del 8% real en promedio an~al en los próxi-

mos veinte anos. Esto implicar1a alcanzar en el ano 2000 un Pr2 

dueto Interno Bruto real cinco veces superior al actual y tripli 

car el producto per cápita en dicho lapso. 

El cambio en la estructura productiva asociado a esta trayecto-

ria significaria que, a principios del próxir.io siglo la prod.uc-

ción industrial representaria el 45% del total de bienes produci 

dos internamente, frente al 30% de la actualidad, lo cual carac

terizarla claramente al pals como una economia industrial. 
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De mantener el crecimiento econbmico en tasas del orden del 8%,

hacia el ano 2000 se habrá logrado crear 20 millones de empleos, 

y será posible el acceso a mayores niveles de bienestar para ca

da vez más amplios gr11pos de la población. 

A partir de la acción mulLisectcrial y la movilización de recur

sos de la sociedad, se rontar~ co~ un sistema educativo m~jor in 
legrado a la~ necesidades de desarrollo, en el que el analfale-

tismo virtuaJm(·nLe dc::;r1p::irecerá¡ <·•· rrateria de salud y seguridad 

social, se ampl ia1<1 ~;u cobertura a tcdos Los mexicanos operando

desde una sol;:. est.ruct11r<1 organizati\';•. En cuestiones de vi,•ie_n 

da, mcjorts condiciones ocupacionales y de ingreso permitirán cy 
brir las necesidades en cada grupo social. En lo que toca a la

alimentación y nutriciim J::i pol1t.ica de emplr~n, combinnda con un 

~ desarrollo rural y aeroindustrial adaptados a una estructura de

dcmanda m~s acorde con l<ls necesidades b~sicas de la población,

permiLir~ erradicar l::i desnutrición de nuestro pals y mejorar 

las condiciones alimenticias para todos los mexicanos. 

Las perspectivas favorables de M~xico son amplias, el esfuerzo -

es tambi~n vasto, pero existe una relación justa en lo que se -

puede lograr. 

Es preciso depurar las técnicas y la organización de la planea-

ción misma. Precisar los tiempos y ritmos rte ejecución de las -

politicas que establece el Plan, perfeccionar las modalidades en 

sus diferentes instrumentos, concretar con mayor detalle la in-

terrelación de los distintos programas y acciones y depurar las

técnicas de análisis, previsión y evaluación. 

Con la publicación del PND en mayo de 1983 por primera vez una-

Administración tiene desde sus inicios una definición clara de -

sus propósitos politices, económicos, sociales y culturales ubi

cados en un plan de desarrollo. 
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A partir de la formulación del Plan y sus programas, el interior 

del SNPD se ha venido desarrollando u~ proceso de planeación que 

permite orientar y ordenar, cor1Lrolar y evaluar en forma lÓgica

y sistem~tica las acciones del sector p~blico. Asl, durante los 

dos primeros anos de esta administración, el Ejecutivo Federal -

centró su atención en la definición del marco mediano plazo y en 

los siguientes avanzó en la vinculación de la programación -

oper&tLva con la presupuestaria, con la finalidad de que el gas

to pGblico se instituya en el elemen~a primordial en los proce-

sos de reordenación económica y de cambio estructural estableci

dos dn el PND y, se logró la integración del sector paraestatal

al Sistema de Planeación. 
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co•CLDSIO•ES 

Para concluir presentaremos algunas de las consideraciones m~s -

importantes en el campo de la Planeación económica y social de -

México. 

1) A partir del ano de 1q30 con la Ley de ~laneación General de

la República, expedida durante la Administración de Pascual -

Ortiz R., se hablaba de elaborar el Plan Nacional de México-

con base en el inventario de Recursos Nacionales y el establ~ 
cimiento de la Comisión de Programa. 

En 1934 se redactó el primer Plan Sexenal, Plan económico só

lo de nombre ya que sólo era un bosquejo de la polltica econ~ 

mica a seguir despu~s del cambio de Administración de 1934 -

(Gobierno del C. Lic. Plutarco E. Calles). 

En 1960-64 se intentb una mejor distribución del ingreso. El 

Plan de Acci6n Inmediata fue el punto de partida para la ela

boración del Programa de Desarrollo Económico y Social de Mé

xico ( 1964-1970) elaborado por la Comisión de Programa del -

PRI (Partido Revolucionario Institucional). 

Este contenia metas globales de Desarrollo Económico y SOcial, 

programa de actividades e inversiones, para el Sector PObli

co, incentivos a la inversión privada y cambios a la Adminis

tración Pública. Documento elaborado en una situación de in
certidumbre internacional, el cual ofrecia perspectivas sotre 

bases de indicadores que serian revisados periódicamente. 

Como podemos observar son muchos los esfuerzos, aunque no lo

suficientemente organizados por los diferentes gobiernos, con 
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el fin de crear condiciones propicias para el desarrollo eco

nómico, dando prioridad a este sobre el bienestar social inm~ 

diato. 

Sin embargo desde lo~ anos treintas a la fecha, nadie en nue! 

tro pa'is a puesto scr·i <.1me11te en duda la idea básica de una -·· 

participación activa del Estado en el proceso de Planeaci6n -

de 1 Des ar r· o l lo . 

2) Toda actividad ccon&mica social y polltica se rige dentro dc

un marco legal por lo que un plan o programa de desarrollo d~ 

be estar basado en ordenamientos legales que permitan encau-

sar su acción al logro de objetivos que se fijen y lcgitimen

dicho plan conforme al orden jurldico que rige las relaciones 

sociales. 

3) En Mbxico el funcionamiento de 103 organismos encargados de -

dirigir formalmente la economla Nacional hacia metas de desa

rrollo y del bienc~star· gent•ral il:rn tenido efectos prácticos -

limitados.- la pla11eación se basn en la definición de met..as 

polit.ico-oconómicas globales que sean accesibles; la elabora

ción de un Plan Nacional, la Administración del plan y el con 

trol del funcionamienLo de lo~ difcrentc3 sectores de la eco-

nomia. 

Se: debe de aceptar· la pla:it':<.:ién c:m,:i método de gobier·no dcbi 

do a su contenido preciso. Oe ~qui que sea fundamental esta

blecer con preci~ión las lineas bbsicas de la estructura del

poder en el pals c0n un dcsar·'·=·llo dado par·a poder atribuir-

un ~entirlo exacto a 10 que ?rctendc el gobierno cuando decida 

adoptar las T~cnic2s Admiris:ra~ivDs como m~to<lo de trabajo. 

41 El Sistema de Planc3ci6n-!ro~ram~ción-Presuµuestación-Evalua

c i ón y Control ( f~ !.>f';:~ ·~: L.t') ;H'!-! i. :- i 3 '" .. r·;~ ti v o} , tii..u~c a t l1 reorienta--
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cibn sectorial y regional del gasto para lograr el crecimien

to de sectores y regiones prioritarias. 

51 El Sistema Metodolbgico Matricial es el esquema conceptual y
metodolÓgico mediante el cual se busca la consecucibn de los

objetivos del desarrollo a través del orden y sistematizacibn 

de acciones de los diferentes sectores, siendo este sistema -

el apoyo principal de Plane<Jción guber·namcntal el cual se --

constituye de cuatro Niveles: 

io Un nivel de congruencia global 

20 Un nivel de congruencia regional 

30 Un nivel de congruencia sectorial 

40 Criterios de instrumentación 

El primer nivel esta representado a través de la matriz de instr~ 

mentación global, la cual muestra las acciones y prioridades que

definen los programas principales de cada sector incluyendo res-

pensables y corresponsables; los objetivos y lineamientos de cad'l 

sector en relación con los objetivos globales. 
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El segundo nivel o de congruencia regional se refiere a la cg 

rrespJr.dencia de los programas sectoriales con lo~ objetivos

Y ~e:a3 regionales. 

E: ~ercer nivel se presenta a través de la matriz de congrueD 

c~a sectorial o lista de chequeo, su objetivo es captar y or

df• - .. de manera sistemática los elementos básicos para la prg 

gr.:~.:'.ón, rlando respuesta en el ámbito de cada sector, al -

qu~. su~ni0, dbnde, c•.iánto, cómo y quién. 

Constituye una lista de chequeo para el diseno más completo -

de los programas sectoriales ya que precisa las metas, progr! 

~as y recursos en su interrelación con la cuantificación o d~ 

;"'~r.'.ci~r. :.Je progr;:imas, los costos totales expresados en térmJ 

nos monetarios por pro~rama, su ubicación (regional, munici-
pal o entidJd federativa), los instrumentos globales (de in-

vest~gación, legislativos, administrativos, de polltica econ2 

mica y ~ocia!), y su rel::ición con otros sectores. 

En cuarto nivel referente a los criterios de instrumentación

per~i te someter las programas a criterios de congruencia de

objeLivos, eficacia pura cumplir con las metas y eficiencia -

con objeto de lograr los mejores resultados con los recursos

de que se dispone en el tiempo requerido. 

Este nivel se renrcscnta a trav~s de un diagrama de flujo,--

donde una vez que es instrumentado pasa a las etapas de con-

trol ícjecución y ~~eguimient,o) y evaluación. 

61 Dentro de cualquier sistema de planeación deber~n considerar

se en primer lugar la determln::iolón de objetivos realizables

cn el tiempo y en el espacio, en forma especifica y por eser! 

to, haciendolas del conocimiento de todos los involucrados en 

el p~oceso de cambio. 
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En ~e~undo lugar la determinación de los insumos de que se -

dispone a nivel (primario o agricultor, secundario o indus--

tri~l y terclario o de servicios), Lodo esto dentro de un mar 

co gl0bal, es decir de la Nació11 en su totalidad, asl como de 
la información de que se dispone (estadisticas, indices o in

dicadores económlcos y de productividad, etc)., apoyo T~cnico 

para la planeación, esto es, la aplicación de estudios de faf 

tibilidad a fln de asegurar la identificación exacta de nece

sidades, el plantcamienLo general del problema, recopilación

exacta de necesidades, el planteamienLo general del problema, 

recopilación y análisis de la información, valuación de recu~ 

sos a utilizar, hasta la seleccibn y generación de alternati-

va~. 

71 Como tercera etapa será posible pasar a Ja programación que -

abarcarh la secuencia de operaciones la asignación de recur-

sos de acuerdo a su disponibilidad; establecimiento de diagr! 

mas de actividades, asl como la determinaci6n del orden en 

que deben desarrollarse, gr~ficas de aprovechamiento, etc. La 

aplicación del m~todo de redes o Ruta Crltica, cuya correcta

utillzacibn permite la eficiente planeaci6n y control de pro

yectos, deberh ser una de las Thcnicas Administrativas de ma

yor aplicación a fin de programar todas las actividades a de

sarrollar. 

81 Existen razones fundamentales por las cuales es necesario pl~ 

near el desarrollo de un Proyecto corno son: 

- Lograr Tcrminacibn en un Tiempo &ptimo. 

- Asignar adecuadamente los recursos 

- Minimizar sus costos 

- Eliminar hasta donde sea posible la 
incertidumbre. 

- Facilitar el control de las actividades 
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- Lograr el aumento de la productividad 
a todos los niveles. 

- Lograr la adecuada detección de nece
sidades y satisfacerlas. 

Lograr la calidad total desde el pri~ 
cipio. 

E· medida en que exista una buena planeaci&n nuestro pals-

te~~d1 i mejores oportunidades de lograr s~ desarrollo. 
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.. 
-PROPOSICIONES-

1¡ Las proposiciones que deseamos hacer son las siguientes: 

Planteamos un cambio en las estructuras t~cnicas en base a

un proceso de Planeacibn m~s completo o mejor instrumentado 

en cada una de las dependencias del Sector P~olico que per

mita trabajar con jatos reales de la situaci&n que guarda -

el ámbito de su desarrollo o existencia. Esto es, la partl 

cipacibn T~cnico-Administrativa que se Involucre en el se-

guimiento del Plan Nacional, el Programa que se instrumente, 

el Presupuesto y los Pron&sticos de Desarrollo Nacional. 

2' Proponemos que los Planes una vez elab0rados con vistas a -

un futuro lejano d~'ber·án respetarse en cuanto que es a ni-

vel nacional, debiendo abarcar un la?3C de durari&n de diE: 

anos, sin intervenir en ello el cambio sexenal presidencial. 

A manera de comentario y como comple~ento dentro de estas -

proposiciones, en una investigaci&n renlizada llamada "La-

discontinuidad Scxcnal, algunos problemas de Administración" 

realizada por Javier Macotela Maclas y un grupo de colaborª 

dores al plantearse el objetivo de recibir sugerencias de -

los funcionarios conscientes de la discontinuidad, obtuvie

ron como resultado un porcentaje can~iderable 179. 16%1 de -

las respuestas se refieren a los aspectos de cambios o mej~ 

ras técnicas, puramente administrativas. De ellas el 33.68% 

opinan que hay mala programacibc de actividades por lo que

proponen cambios en este aspecto. El 28.42% propone la ca

pacitación de funcionarios de carrera haste ciertos niveles 

Un 20% de las respuestas se inclinó al ~ejoramiento de los

sistemas de recursos humanos. 

Le anterior es de considerarse ya que los porcentajes m~s--



altos se refieren a cambios o mejoras Técnico-Administrati

vas, asi corno una mala programación de actividades. 

Un programa como su nombre lo indica, evita la desviación-

de actividades, motivo por el cual deben ser planeados so -

bre bases objetivas que impidan la desviación de recursos y 
1''nes, es decir la no satisfacción de necesidades de una PQ 

u •.. cibn con carencias especificas. 

3).- En el Tomo NO 18 de la colección Antologla de la Planeación 

en México, se cita que el cambio estructural se ha expresa

do en una renovación institucional del Estado, en una reor

ganización de la admir~istr·ación pública federal, en una nue 

va redistribución de competencias; en un manejo m~s eficieg 

te de las finanzaN públicas y una reorientación del gasto;

en un proceso Rradual de ca~bio Tecnológico para elavar la

productividad y eficacia de la industria p~blica y privada; 

en una amplia y profunda descentralización de la vida nacig 

nal. Se le raconoci~ expllcitamente al Estado, su facultad 

par·a orientar e impulsar el desarrcllo económlc,), con ello

se establecen limites y se preserva a la sociedad del auto

ritarismo. Se pusieron en ~archa esquemas novedosos como -

los programas estatales coordinados y los concertados, los

regionalos y los estrat~gicos, asl como los especiales. 

Se reconoce ese cambio estructural sustentado en la renova

ción, sin embargo propone~os una revisión minuciosa de lo -

que se ha citado coreo realizado en el seno del Esado, pcnsª 
mosque no es suficiente hablar de eficiencia, productivi-

dad cambio, descentralizacibn, si todo ello.no se Apoya en

camo hacerlo y no impul~ar sólo el desarrollo económico, si 

no el lntelectual o cultural y el social en su conjunto. El 

respeto r~al de los individuo~, mediante la desaparición de 
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esos matices de autoritarismo o prepotencia existentes en-

algunos puestos. Asl mismo no basta lo novedoso de un pro

grama u otro sino la utilización práctica del mismo y la -

formulacibn instrumentacibn, evaluacibn y control de este -

deberá estar basado en su trascendencia a nivel de benefi-

cio social. 

4).- Este cambio deberá darse a partir de la no dependencia con

el exterior, es decir, que sólo cuando hayamos podido sol-

ventar la deuda externa podremos alcanzar la competividad a 

nivel económico. Consideramos que no puede haber mayor 

prioridad que pagar la deuda externa en la medida de lo po

sible, con objeto de alcanzar realmente nuestra independen

cia a todos los niveles y asl contar con los recursos huma

nos, financieros y t~cnicos para satisfacer primeramente -

las necesidades in~ernas de los habitantes del pals y post~ 

riormente reiniciar nuestras relaciones con los excedentes

que pudieran existir, en un clima de competitividad. 

Dados los bastos recursos con que contamos, muchos de ellos 

renovables proponemos una planeación urbana, que facilite -

polos de desarrollo asl como la creación de Centros de ln-
vestigación que permitan la preservación y acrecentamiento

de recursos naturales con el fin de que ese gran cuerno de

la abundancia que asemeja nuestro pals siga existiendo siem 

p~e, para nuevas generaciones y porque no con mejores far-

mas de vida. 

5).- El Proyecto Nacional que es la Carta Magna o Constitucibn -

senala el anhelo de las mayorías emanado de causas concre-

tas que afectaban a toda la población desde antes del año--

de 1917. La estrategia integral del gobierno de la Repúbli 

ca durante el sexenio, se basa en los siguientes puntos: 
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-Reafir=ar Ja vigencia de la Revolución Mexicana y de los

principios emanados de la Constitución. 

-Clasificar la relación entre el Estado y Sociedad Civil a

nivel polltico y económico. 

-Tntegrar una estrategia de cambio, enfrentando simultánea-

1 .. ente los problemas estructurales y coyunturales de la cri 

sis. 

-Subrayar las acciones del Sistema de Planeación Democráti

ca entre el Estado y la sociedad sobre las es~rategias del 

desarrollo. 

Consideramos que los cuatro puntos mencionados son impor-

tantes, sin embargo existen problemas de fondo o causas -

concretas como ya señalamos, que son realmente las más im

portantes. Por ejemplo, el acceso de la población a mejo

res formas de vida como son la alimentación, la educación

el trabajo digno y remunerado, y una mejor distribución -

del ingreso nacional. 

6).- Las circunstancias hoy nos exigen cambios de fondo en la m~ 

yoria de los sectores: Proponemos la implementación de nue

vos planes de entudio a todos los niveles de primaria a pr_Q 

fesional ¿por qué? Porque hoy dia se hace más visible la Pl 
rámide de Maslow, la gente busca satisfacer sus necesidades 

primarias como es el vestido, la alimentación, la vivienda; 

y la educación queda relegada a un segundo térr.ino, simple

mente el menor deberá asistir diariamente a la escuela du-

rante seis ciclos escolares en los que obtendrá una forma-

ción minima y en los que deberá cumplir con ciertos requisi 

tos (uniformes, útiles escolares, etc). Ahora bien, esa --
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~ducacibn además de poderse acortar, deberá ser de calidad, 

ya 112 sblo en cuanto a conceptos o contenidos programáticos, 

s:no con un alto nivel pedagbcico, asl como el personal que 

J.'.':3 i~par·ta; ¡wro al mismo tiempo con J3 implcmentacibn cie

los principios o motivacibn de lo hermoso y ~til que es la

adqu.i.::•icibr1 dr:! ~00 c.onocimjc~ntos; con las ideas de éxito, -

c<>r:Jo es el manttencr una imáp;en de lo que deseamo~~. y creer

er. el].) p~1r.:i l.ogr·;:irlo, pen:;ar en la victori:i y conseguir lo. 

victorla, en si la difusibn ma~iva del poder del pensamien

to positivo y la confianza en nuestras potencialidades, la

que será de gran beneficio par·a el pal.s en su conj1mto. 

En cuanto a los niveles medio superior y superior consider~ 

rncE de vital importancia que los programas de estudio e in! 

talaciones en algunos casos se vinculen con el sector pro-

ductivo y a fin de contar con personas capacitadas a todos

los niveles y en todos los aspectos a fin de poder elevar -

realmente nuestros niveles de productividad. 

Asimismo los medios de comunicacibn masiva deben contri--

buir dla con dla a difundir no sblo diversibn y entreteni-

rniento, sino mejores programas con sentido educativo para-

tod2 la poblacibn. 

7).- El plan de Desarrollo para un pals no debe quedar plasmado

en un con~unto de hojas que enmarq~cn objetivos y lineamien 

tes de lo ~ue debemos hacer, sine difundirlo una vez instry 

nentado en un Programa Nacional y llevarlo a la práctica 

~ediante la utilizacibn de las T~cnicas Administrativas, 

con que cuenta la Ciencia Administrativa, asl como poder 

contar con una etapa de evaluacibn de resultados y el con-

trol total de lo realizado a partir de lo planeado, a fin -

de hacer las cosas o la consecucibn de los objetivos nacio-
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nales, cada vez mejor por medio de una estructura más firme 

o sólida en sus aspectos sociales, pollticos y económicos y 

la participación coordinada de la población en general. 

La Administración en ~u concepto más amplio, debe ser la -

forma en que los planes de desarrollo lleguen a convertirse 

Pn hechos mediante la realización de sus objetivos con la -

.... _.:dma cLiciencia, c:;l~dnd total, .innovación, productividad 

y benel'icio soc.ial. 

8) Un aspecto que debe ser siempre motivo de previsión, es el

tcncr al hombre adecuado en el puesto adecuado, es decir, -

contar con el personal idóneo en los aspectos ocupacionales 

por sectores, áreas e n'.~eles jerárquicos con el fin de evl 

tar la movilidad const~nte o periódica de funcionarios y el 

desconocimiento t~cnico, polltico y económico del área en -

que se desarrollan sus actividades, as1 como cumplir con -

eficiencia las demandas de las personas a quien representan. 

Del mismo modo, ya que nos permitimo~ llamarle a nuestra in 

vestigación "Análisis Administrativo del Plan de Desarrollo 

su ámbito y repercusiones", quedaría inconclusa si no hici~ 

ramos la siguiente proposición. 

Consideramos que la persona que dirija al desarrollo del -

pals, deberá ser un Licenciado, Maestro o Doctor en Adminis 

tración General con amplio conocimiento de las leyes, para

poder cumplir con eficiencia las funciones de gobierno y -

Administración ~acicn~!. 

Lo anterior en virtud de que el papel que desempeña el Lic. 

en Administración es el lograr la máxima eficiencia en las

formas de estructurar y manejar un organismo social, asl co 
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mo el aumento de la productividad, o sea la relaci&n entre

los resultados obtenidos y los recursos utilizados para ob

tenerlos. 

La Administracibn, es el instrumento para que paises como -

el nuestr·o se independicen polltica y económicamente, asi -

comu pa1'a organizar· socialmente la actividad del hombre pa

ra alcanzar la satisfacción de necesidades de tipo económi

co, politico, social y la co-nstruccion de una sociedad más

justa y más humana. 

9) .- Por Gltimo proponemos la creación de un Sistema Administra

tivo viable-autorrcnovable, eficiente, de ideas, instituci2 

nes y personas, capaz de ajustarse a las leyes del cambio-

con vistas a formar de la Nación un grupo compacto y no des 

membrado, con miras al futuro, a la perfección, a la equi-

dad elevándonos en valores, tecnologla y sistemas, lo ante

rior en fcmción de aplicar todo lo mejor de nue3tro conoci

miento y pensar administrativo, a la naturaleza humana de -

la cual formamos parte, en un pals en el que hoy por hoy -

nos reclama mejores formas de Administración. 

"El Administradcr, corresponde a ser un incansable creador y pro

motor de Técnicas, sistemas y formas organizacionales necesarias 

para la superación de su pals, buscando en todo esto el aumento

de la eficiencia, la satisfacción de necesidades, el respeto, -

preservación y desarrollo de las formas culturales y el uso cri

tico de lo procedente del exterior". 

Paniagua-Rlos Szalay. 
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Alternativa.-

Bienes de Capital.-

Balanza de pagos.-

Déficit.-

Depresión.-

GLOSARIO 

Opcibn entre dos cosas. Sistema de prQ 

posiciones de las cuales una, por lo me 

nos, es verdadera, es decir, derecho pª 

ra ejecutar una cosa con otra persona. 

Bienes duraderos que rinden una corrien 

te de servicios a lo largo del tiempo.

Incluyen los bienes de consumo durade-

ros y a los bienes de produccibn. 

Registro sistemhtico de todas las tran

sacciones econbmicas efecluadas durante 

un cierto perlado de tiempo, Rcneral~en 

te un ai'lo, entre los residentes de un -

pais y los residentes de los paises r•es 

tan tes. 

Cantidad, normalmente expresada en t~r

minos monetarios, que muestra el val0r

en que un monto es menor a otro relaci~ 

nado con él; normalmente, saldo negati

vo que se produce cuando Los gastos --

superan a Jos ingresos. 

Situacibn en que la produccibn per c~p! 

ta de una economia es baja en relacibn

con el nivel alcanzado a plena capaci-

dad. En la teor1a del c!cl= e:onbmico, 

la "Fase de Depresibn" es cu?.ndo :.a prg 

1uccibn tot;:il, la ta~;a de er:plec :; ----

1tros indicadores de la actividad econ§ 

nica, des~ienden a su nivel m~s bajo. 
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escentralización.-

esconcentración.-

iagnóstico.-

conomla de Escala.-

scisión.-

actibil idad. -

Método de C!it ructur·ac i ;)n econbmi ca basa 

do en el r·cconocimiont.o de entes é1utóno 

mos, inferiores al Estarlo y distintos-

de él, de cnráctor torritori;1J, con una 

competencia especifica y lirnit.ar!;i. 

Concesión por parte del poder central -

de un Estado, a sus delegados o agentes 

locales, de un poder de decisión direc

ta en determinados asuntos relacionados 

con la administración central. 

Es partlcularrn~nte identificar los he-

chas de una situación dada y extraer de 

ellos inferencias. Los hechos no sólo

compr.,ndt-'n c i f'ra;;, s 1110 opl ni oncs de -

los miembros de la organización. 

Ganancias, en la producción y/o 011 los

costos, resultantes del aumento del ta

mano de la planta, empresa o industria. 

Dndos los precios a qu•· un;-i empresa PUS:; 

de comprar los fnctores de producción,

surgen cconomlas de nscaln si el aumen

to en la cantidad de racLorPs de produE 

ción es menor en proporción al aumenLo

de la producción. 

Rompimiento, des~venencia, desacuerdo. 

Unn medida de bondad l~cnica y comer--

cial del proyecto en perspectiva, que-

examinn la disponibilidad del mercado,

lo adecuado del producto y los medios-

y el grado que se dispone o puede dispg 
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Iconográfico.-

Inflación.-

Insumos.-

Oligopolio.-

Producto Intern Bruto.-

ne r·::;e de 1 per·t'oná 1 ca 1 i f i cado y conoc i

m i en tos apl'opi arlo~_;. 

IrnhKcn, descripci~n, tratado o colec--

ci&n de imh~enes. 

Baje en el valor del dinero debida a un 

alza de pr·ccios. 

Bienes empleados en la producción de -

otro:i bicncfJ. 

Situacibn de Mercado en la que un pro-

dueto es suministrado por un peq•rcr'\o nú 

mero d~ empresas cuyas actividades y p~ 

LitiCci:; vi•!nr~n d0LL'r111inc1dc1~; por l;i~; --

reacc i C•nes esperadas de l ::is otras cmpr·E 

sas que componen el mcrc:iclo. L:i cnen-

cia del oligopolio consiste en l;i inl.t~.r.· 

dependcnc i a mut1Ja de las empre:;as. Sr:

debe destacar que di ella i ntcrd•!p<!ndcn-

cia surge únicamente en mcrc:Jdos con un 

número pequcno de empresas. 

Cant.idad de bienes y ~J~rv ici os r·esu l tan 

tes de la actividad econbmica de un --

pals en un lap~o de tiempo determinado, 

generalmente, un ano. 
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