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INTRODUCCION 

En el Presente trabajo se trata de entender y comprender a través de una CD!! 

ciencia humanística,la relación de las valoraciones que determinan la objet! 

vidad de las formaciones sociales en transición, así como con una innovada -

metodología y técnica de la investigación Científica social llevar a cabo el 

análisis y síntesis de una situación concreta, determinando de que modo se -

ha orientado y promovido el Proceso de Planeación en el Sector Público Mexi

~ en la última ~écada (1977-1988) a partir de la implantación del presu-

puesto por programas, de acuerdo con las condiciones políticas, económicas y 

sociales imp.erantes, y explicar a través de una secuencia lógica, los dife-

rentes aspectos teóricos-empíricos vinculados a la planeaci6n-programaci6n

presupuestación del porvenir y asimismo su incidencia en la estructura eco

n6mica, política y social de la colectividad. 

Lo que nos ha motivado a inquirir sobre los diferentes aspectos teórico-práE_ 

ticos del Proceso de Planeaci6n-Programaci6n-Presupuestaci6n, es la importa!!. 

cia de seleccionar, ordenar, diferenciar y conceptuar los elementos básicos 

que permitan dar orientaciones hacia la configuración de un esquema metodol& 

gico que facilite el establecimiento de sistemas claros y procedimient.os se!! 

cillos para fortalecer la planeaci6n, la programación y la presupuestación -

de las actividades del Sector Público Mexicano.. Visuali~ar dicho proceso en 

forma integral obedece a la metodología utilizada en el desarr.ollo de este -

discurso que consiste concretamente en separar, unir, temporalizar y vincu-

lar la programaci6n de actividades del Sector Público Mexicano con la plane.!!_ 

ci6n y la presupuestación con el objeto de precisar y transformar los instr_!! 

mentos normativos de mediano plazo (Plan· Nacional de Desarrollo y Programas 

Nacionales de Mediano Plazo), as{ como los instrumentos operativos de corto

plazo (Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos de la Federaci6n), 

para una mejor interpretaci6n del proceso arriba mencionado, en un contexto 

del cambio social. 

E1 objetivo general de esta investigaci6n, es analizar con objetividad y de-



terminar sistemáticamente los diferentes aspectos teórico-empíricos del Proceso 

de Planeación (Instrumentos Normativos de Mediano Plazo y Operativos de Corto -

Plazo) en el Sector Público relacionados con las implicaciones económicas. pol! 

ticas y administrativas en la sociedad mexicana. Asimismo, elucidar las ideas 

básicas que guían el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 de cambio y moderni

dad del Estado• tanto en su contenido y aplicación a la vida social y económica 

como su relación con la programación y presupuestación de egresos del Sector PQ 

blico Mexicano. 

Particularmente. se interpreta y esclarece la concepción. contenido, naturaleza 

y actitud del sentido del Proceso de Planeación para la Programación-Presupues

~ en el corto plazo al clasificar. ordenar. enumerar y relacionar sus as

pectos fundamentales con las actividades económicas del Sector Público Mexicano, 

as{ como las acciones y reacciones en la vida socioeconómica, intentando un -

acercamiento hacía los grandes problemas nacionales concretos de la vida práct,! 

ce en lo ecónomico, pol!ti.co y social, integrando una unidad de lo diverso. 

También se expresa el marco teórico conceptual del Sistema de Planeación Nacio

nal en su interrelación de dimensiones social, económica, política y administr.! 

tiva que rigen en el sector público con el objeto de aplicarlos con una energía 

de pensamiento y acción como instrumentos normativos humanitarios que sean ef! 

caces para la transformación del pa!s hacia una justa y equitativa distribuci6n 

de los bienes materiales y al reconocimiento de los valores humanos. 

Otro aspecto concreto, es conjuntar y elucidar los principios (categor!as) 

generales, as! como les etapas y niveles sobre le planeación, la programación 

y la presupuestació~ con el objeto de elucidar nuevos argumentos que no hayan -

sido expresados anteriormente y presentar ante el investigador, ya sea empírico 

o cient!fico social, el sentido común del Proceso de Planeación, su cuestiona-

miento y finalidad en términos llanos y firmes que motiven a le reflexión y a -

la conciencia social de las valoraciones universales fundamentales de justicia, 

libertad, seguridad e igualdad para todos los mexicanos; y consecuentemente, se 

perta de una sistemática metodología para penetrar en la objetividad de lo rea

lidad socioeconómica, y de esta manera se aplique la facultad lógica e imagina

tiva con el objeto de comprender la esencia concreta del proceso de planeación 

que lleva a cabo el sector público mexicano en su mensurac16n integral. 
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Asimismo, se verifican y precisan los aspectos generales de la planeación del 

sector público y los ordenamientos jurídicos acerca de la planeación económi

ca en la historia del México contemporáneo, partiendo de la década de los -

veintes hasta la década de los ochentas. 

Por otra parte, se analiza. la planeación del desarrollo socioeconómico, con-

cretamente la Rector!a Económica del Estado moderno capitalista en el ~-

digma de la economía mixta y la política de la empresa pGblica, abordando ta.!!. 

to las cuestiones teóricas como prácticas de la intervención del estado modeJ: 

no en la economía, encuadrando ésta en las diversas formas de estado desde un 

enfoque del proceso de la concepción dialéctica materialista de la naturaleza 

y la historia del mundo real y concreto, penetrando ante todo, en la transfoJ: 

ma.ción de las sociedades humanas en general y en la naturaleza humana histor! 

cemente condicionada por cada epoca, a partir del surgimiento de la sociedad 

patriarcal, el traslado del estado de la sociedad de las formas primitivas de 

esclavitud al estado feudal y la sustitución del régimen de servidumbre por 

el estado autoritario del capitalismo industrial contemporáneo 1 reafirmándose 

en éste la división de clases, 

También, se expresan sinteticamente los diferentes paradigmas teóricos del es 

!.!!!..º en las diversas doctrinas económicas (clásica; el estado polic!a; manci,! 

ta: el estado como instrumento en poder de los capitalistas¡ keynesiana: el 

estado administrador de la demanda y benefactor; del estructuralismo capita-

lino: el estado planeador y promotor del desarrollo; monetarista neoliberal: 

el estado leviatán y la privatización del estado). Asimismo, se explica soro!_ 

ramente la función de rectoría del estado moderno capitalista, concretamente, 

en su ámbito intervención en la economía mixta mexicana con sus diferentes -

funciones: Estado Planeador, Estado Regulador del Mercado, Estado Promotor -

del Desarrollo Económico y Social, Estado Empresario, Estado Banquero y Esta

do Benefactor. 

Se sabe que la vida social es en esencia la comprensión de la práctica humana 

y consecuentemente la satisfacción de las necesidades de la población en gen.! 

ral debidamente organizadas por el sector ¡iúblico 1 por ello, se precisan en é,! 



ta disertación los conc~ptos básicos vinculados al estado, tali:i:s como: régi

men político, gobierno·, ejecutivo y administración pública. 

La intervención del estarlo moderno en la economía, en general, es un factor

fundamerital en el proceso de desarrollo de todos los países capitalistas, por 

l.o mismo, se flborda también la empresa pública y rectoría del estado mexica

no en la economía mixta contemporánea en el ámbito de los aspectos hietóri-

cos generales de las crisis económicas y la nacionalizacion de empresas, CO!!, 

creta.mente, las entidades mexicanas y el proceso de programación de la ·acti

vidad económica a partir de la decada de los veinte hasta la actualidad; an_! 

!izándose, asimismo; el proceso de la pol!tica de empresa pública mexicana -

relacionada con los compromisos y esquemas del Fondo Monetario Internacional 

en el contexto de la política económica aplicada por el gobierno mexicano en 

la de cada de los ochentas; la deuda externa del sector público mexicano y la 

pol!tica impuesta por los organismos financieros internacionales. 

As!, con el objeto de concebir y tener un entendimiento y comprensión inte-

gral del proceso de la planeación del desarrollo nacional, se esclarece la 

personificación de los representantes del Sector privado y del Sector social 

en el contexto político y socioecon6mico. contanenandolos con su vinculación 

impllcita en los pactos de solidaridad econ5mica y de estabilidad y creci--

miento económico, refrendados, asimismo; por los representantes que personi

fican al sector público mexicano. 

Cabe señalar. en este trabajo escrito, la inexistencia de una concepción m! 
tica de la planeaci5n del desarrollo del estado moderno capitalista 1 conse-

cuentemente, el interés científico y práctico, será motivante para aquellos 

investigadores que aspiran a un conocimiento exacto de la objetividad socio

econ6mica del pasado como gu!a para solucionar la problem.&tica nacional del 

presente, asl como para obtener una interpretación agorera del futuro, ente!!. 

diendo y comprendiendo que el porvenir de la dialéctica de las cuestiones h.!!_ 

manas ser& semejante y podrá ser mejor al personificarse en la estructura d~ 

las revoluciones del paradigma de economía mixta, en lo econ6mico, aqul ana

lizado. 

Se espera que los conceptos 1 mEtodos y sistemas aqu! expre11ados, lleguen a 
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tener acogida, pués el público al cual están destinados se encuentra prepar.!_ 

do para recibirlos y puede entenderlos, también se piensa que pasen a ser Pª!. 

te del patrimonio de latinoamérica, pués aquí se temporaliza, sistemáticamen

te, el auge y la decadencia de las sociedades de la historia moderna, as! c~ 

mo la· del México contemporáneo en el ámbito mundial. Se ha tratado de escri

bir en un lenguaje claro y conciso la concepción del proceso de planeación -

del Sector Público Mexicano para que sea fácilmente entendido y comprendido -

por quienes profesan las ciencias econ6micas y por quienes profesionalmente -

se dedican al servicio de las instituciones públicas y privadas. 

En consecuencia, se procuró, conscientemente, hacer uso de la didáctica peda

g6gica, la dialéctica, de los métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

de los "Medios de Relación Básicos" para revolucionar la inteligencia con la 

finalidad de que la planeación, programaci6n y presupuestación del Sector Pi!_ 

blico Mexicano-como toda obra de la inteligencia es resultado de un proceso en 

el que se van cubriendo etapas que pueden ser sistematizadas- puedan ser en-

tendibles también por loa técnicos especializados que laboran en las diversas 

ramas de la actividad econ6mica y social del país. 

S61o me queda expresar mi agradecimiento para aquellos amigos y colegas cuyas 

.ideas y sugestiones me ayudaron a mejorar. superar y hacer una aportaci6n al 

Proceso de Planeación para la Programaci6n-Presupuestac1ón del Sector Público 

Mexicano. No obstante, deseo test.imoniar mi gratitud, especialmente cálid'!- a 

m.i dilecta amistad, María Araceli J.iménez Marroquín por' su colaboración en la 

ardua laboriosidad mecanográfica; asimismo loe comentarios y orientaciones -· 

del asesor de tesis, Lic. Tomás Guitian Berniser y' también las observaciones 

de los sinodales que contribuyeron al mejoramiento de esta disertación. 

(Noviembre-1989, J.H.C.) 
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I. PLANEAcro,.¡ ni;:L DESARROLLO SOCIOF'CONOl\.1'ICO 

ELEMENTOS DEL MARCO TEOR!Cú CONCEPTUAL 

Eri los países con econom!as de mercado, frocuentemente empl~a 

moa indistintamente los términos de planeación y planüicación. 

Algunos estudiosos de la ciencia económica con•ideran que aon 

semejantes ambos conceptos, parece cuestión de aernintit:a pero, 

ai partimos de la premia que la plani!icación* ea una categoría 

de la cconom!a socialista, se presenta una dUerencia entre it;a-

ta y la planeaclón que puede Uevar•e a cabo en la economfa de 

mercado como el aiatem.a inatitucional mixto en lo econ6mico de 

México en virtud de que aon dUerent:ea laa relaciones aociales 

de producción y, por ende, laa teoría• sobre desarrollo econónE 

~o, economia política y polrtica econóinica que prevalecen en dL_ 

c.iaa econom.faa. 

Por eaa razón, el término de planeación ea comurunente utiliza-

do en econmnías capitaliatas,. en tanto que planificación ea apllc!. 

ble a econonúaa socialista•. 

Drfinidñn de Planl'acinn. Programaci'ñn y Prcsupnrstndfln. 

En la dif.~renciación expresada anteriormente, se concibe a la 

planüicación, la. que opera en economfaa socialistas, como el 

sistema que en forma a.priorfetica adapta la producción a las n~ 

* Heller, \Vollgang, Diccionario de Economía Política, Editorial 
Labor, S.A. Espafla, 1969, p. 350. 
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cesidades de la sociedad, adecuadamente jerarquizadas; en tanto 

que la planeación, utilizada en economías de mercado, se le de

fine como la actividad que pretende precisar por un lado objeti-

voa y metas coherentes y, por el otro, prioridades al desarro

llo económico y social, así como determinar y poner en ejecu-

ción loa medios e instrumentos de política económica apropiados 

para alcanzar tales objetivos y metas. 

En ambo• ca a os, la planeación debe conducir a la expresión 

cuantificada de una determinada política económica y social; lo -

rual significa que la formulación de un plan nacional de desarr2._ 

llo no es sólo un problema técnico, implica además la toma de 

deciaiones políticas. Dic.10 término lleva implicita una eatr'!. 

tegia, o sea, adoptar decisiones en relación con un conjunto de 

posibles alternativas respecto a !actores económicos, políticos y 

sociales que afectan a la sociedad, a quien va encaminado este 

proceso. 

La.a estrategias para la instrumentación y aplicación de la planL 

!icación e• diEere!lte entre los paísee de eisternas económicos 

distintoa y entre los propios países de un mismo sistema: ain 

embargo la metodología básica debe aer aemejante, es decir, 

necesitamo• el conocimiento de la realidad concreta (diagnóstico) 
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para después definir la imagen-objetivo que deseamos alcanzar -

y, posteriormente, establecer y poner en ejecución loa instru- -

mentoa de política económica para lograr loa objetivoa prefijados. 

Tomando en consideración la gran variedad de definiciones y c~ 

ceptuaciones sobre la planilicación o planeación, consideramo• -

breve y concisa la siguiente definición, ya que se puede adecuar 

tanto a economías de mercado como a economía• aociali•taa au.!! 

que •ea diferente au filo•ol'Ca polftica. 

Planeación ea un ai•tema y un proceso racional organizado me--

dlante el cual •e e•tablecen dlrectrlce•, •e definen estrategia• y 

•e •eleccionan alternativa• y cur•o• de acción, en función de o~ 

jetivo• y meta• económico•, •ocia le• y polftico•: tomando en 

con•lderación la diaponibilidad de recur10• reale• y potenciale•, 

lo que permite establecer un marco de referencia necesario pa-. 

ra concretar planea y accione• e•pecUicaa a realizar en el tie~ 

po y en el espacio. Los dUerentes niveles en los que la plan~ª-

ción ae realiza son: global, sectorial y regi,...nal. Su cobertura 

temporal comprende el corto, mediano y largo plazo•: y por 6.1-

timo emplea cuatro vertientes de instrumentación: de obligación, 

de coordinación, de concertación y de inducción * 

* Secretarra de Programación y Presupuesto, Glosario para el 
Proceso de Plancación 1988, México 1987, p. lid 
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La definición anterior es válida para los dos términos: .Flani!i-

cación :y planeación y por razones metodológicas, de aquí en ade_ 

lante se utilizará el concepto de planeación. Asimismo en dicna 

definición se establece que la planeación es un proceso y un sis_ 

tema a la vez; es un proceso porque es un conjunto ordenado de 

etapas y un sistema porque constituye un conjunto ordenado de -

componentes o elc_mentos interrelacionados, interdependientes e 

interactuantes que tienen por finalidad el logro de objetivos. 

Aquí entendemos la planeación como la intervención del esta..:io 

en la economía basada en un diagnóstico de la situación econóJ'l'!! 

ca, política y social del país; de esta manera constituye un col!._ 

junto de elementos, mecanismos e instrumentos vinculados e in-

tegrados, encaminados a alcanzar el bienestar y desarrollo na--

cional. Así, la planeación implica una estrategia que· propone -

decisiones respecto a un conjunto de posibles alternativas con h.!, 

se en situaciones de diveraa !ndole que afectan a la sociedad. 

Ea necesario aquí aclarar que programar, presupuestar, contrCL 

lar y evaluar conforman un rnllln> ¡roce•o· denominado general- -

mente como proceao de planeación~ con la linalidad de evitar --

contradicciones entre planeadores, programadores, presupuesta-

dores y evaluadores. y realmente exista vinculación entre lo pr..2 

*Sistema Nacional de PJ.aneacl6n Democrática. Principios y Orga
nizaci6n. Secretarít de Prograniaci6n y Presupuesto, México, 1984, p. 4 
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grarriado y lo planeado; así lo planeado y presupuestado sea se

mejante a lo programado, y en consecuencia exista referencia -

clara para las etapas de control y evaluación. 

A continuación presentamos la definición de carácter general del 

concepto de prograJTlación y las expresiones eepecUicas que se -

vinculan con dicho término. 

Programación. - E• el proce•o a través del cual se definen es

tructuras programática•, metae, tiempoe, responsables, instru

mento• de acción y recur•oe neceaarioe para el logro de loe o~ 

jetivo• de largo y mediano plazo fijado• en el plan, que se .con

cretan mediante la programación económica y social y la progr_! 

mación presupuestaria, considerando las limitacione• y posibili

dades realce de la economía. nacional. 

Programación Económica y Social. - Es el proceso perznanente 

de previsión, decisión, organización y concertación, que se da -

entre los sectores público, privado y social, a través del cual -

ee traducen loe objetivos y propósitos del Plan Nacional de De...., 

sarrollo y los programas de mediano plazo en acciones de corto 

plazo para alcanzar los objetivos anuales de crecimimto y desa

rrollo económico y social. 
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Programación Presupuestaria.. - Ea el proceso a través del cual 

se trans~orman los objetiv-os y metas de largo y mediano plazo 

de los planes nacionales, en objetivos y metas de corto plazo, -

agrupando actividades a!i.nes y coherentes de realización inmedi!: 

ta. en programas específicos de acción asignándoles rec11.:rsos, 

tiempos, responsables y lugarea de ejecución. 

Cabe sef\ala.r que los conceptos anteriores son de uso !re?cuente 

en la administración pública, así como ta siguiente definición. 

Preaupueatación... Fe ta acción encaminada a cua.ntüicat" mane .. 

tariamente loe recur•o• huma.nos, materiales y financiero• nece_ 

sario• para cumptir con loe programas establecidos en un detet., 

minado per{odo: comprende la• tareae de form•.ilación, diac:u•ión, 

aprobación, ejecución, control y evaluación del preaupueeto de -

egresos atendiendo a linea.mientas generales, criterios ·y proce<!l 

mientas, elaborados por las áreas competentes, para ser aplica_ 

dos durante dicho proceso~ 

Ea importante elucidar q~e el proceso de planeaci6n se c::oncibe co .. 

mo un conjunto de actividades destinada.a al desenvolvimiento din&mJ. 

co de ta.s etapas de !ormulaci6n, instrumentación, control y evalua-

ci6n de los inatrumentos (Normativos de Mediano Plazo, entre loa -

que destacan el Plan Nacional de Desarrollo y los Programa• ?fado_ 
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nalea Sectoriales, y de los Instrumentos Operativos de Corto Plazo .. 

entre los más relevantes se elaboran los ProgramaS Operativos An\!!

les y el Presupuesto de Egresos de la Federac.i6n) originados en un 

sistema de planeación nacional; tarnbién, cabe esclarecer la idea y 

la concepción de que programar, prest,Ipuestar, controlar y evaluar 

los instrumentos de dicho sistema, es la conjunción de los medios de 

relaci6n del mismo proceso de planeact6n. 
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4. ' .• 2 PRINCIPIOS, ETAPAS Y NIVELES DE PLANEACION, PROGRAMACION 
PRESUPUESTACION 

PPilICIPIOS DE PLAllEACIOll " 

Con el objeto de sustentar el Proceso de Planeación es necesa-

rio considerar que planear significa valerse de un método raci~ 

nal para fijar metas a alcanzar, en función de los recursos di~ 

ponibles. 

Los principios fundamentales que inspiran a la planeación son -

diversos, pero en general podría decirse que la idea central i~ 

volucrada en la planeación, es la de la ra~ionalidad. Debido a 

la gran cantidad d~ acciones que pueden llevar adelante los ho~ 

bres y las instituciones p~blicas, se determina la necesidad de 

elegir racionalmente qu~ alternativas son mejores para la reali 
zación de los valores finales que sustentan dichos hombres o -

instituciones. Bajo este contexto, planear podríamos decir que 

implica reducir el n~mero de alternativas que se presentan, a la 

acci6n de unas pocas escogidas, compatibles con los recursos 

disponibles. 

La planeaci6n cualquiera sea el campo en que se la aplique, se

inspira en ciertos conceptos fundamentales de validez general. 

Estas ideas han sido agrupadas y definidas en forma de princi-

pios básicos, los mismos que se explican a continuación: 

COMPATIBILIDi-.-0. - Consiste en establecer la coherencia entre o~ 

j~tivos y metas, así como con los instrumentos de política eco

n6mica seleccionados. También se requiere de esa congruencia -

entre todos los niveles de planeaci6n. 

~~·- Quiere decir que la planeación no tiene ~in en el 

tiem¡Jo, pues debido ei su naturaleza flexible y dinámica en el -

campo socioec:onómico, µueden variar los objetivos, plazos, etc., 

pero la necesidad de obtener resultados con los recursos exis-

tentes no desaparece. 
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FLEXIBILIIil-.D.- /.. través- de este principio es posiblF. modificar 

1 ajustar los elepentos de los planes, con base en la5 evalua-

ciones de los mismos, es decir, se van adecuando los planes de 

~ediano plazo en la ~edida en que se vayan ejecutando los de -

corto plazo. 

INHERENCIA.- La planeaci~n es necesaria en toda organizacic;5n,

el Estado, la empresa pública o la empresa privada deben pla-

near la forma de alcanzar sus objetivos. La administración del 

Estado como la adrninistraci?n de una empresa, no se hacen ind~

pendientemente de ciertas metas mediatas o inmediatas; una adm~ 

nistración sin prop~sitos preconcebidos es una m~q1Jina guiada -

por la rutina, en consecuencia una instituci~n p~blica que no -

planea no puede· ser eficiente ni estap habilitada para respon-

der a las espectativas del gobierno. 

INTERDEPENDENCV-.. - Se refiere a la relaci6n que existe entre tO?_ 

das las variables macroecon~micas, as! como con los niveles de 

la 'P'laneacl6n, ~$ decir, el c~mbio o la modificación de alg~ 

no de ellos repercute directa ·o indirectamente en los demás, 

pu~s son interd~pendientes, interrelacionados ~ interactuantes. 

OPORTUl!IDAD.- Este principio tiene relaci~n con la fecha en -

que debe quedar aprobado un plan; no es aceptable que un plan -

de desarrollo o un programa operativo anual, se apruebe pasada 

la fecha de inicio de la ej ecuci6n del mismo. 

PREVISIOI! .- Es la formulaci~n anticipada del futuro en base al 

diagn6stico del pasado y del presente, y de la proyecci?n de 

l-3.s tendencias observadas. En func·i6n de este pri n.-:ipio se fi

jan planes definidos para la ejecuci~n de las acciones que se -

planean. 

RACIOI!Al.IDAD.- La planeaci?n, trata dE:' sele".::cionar tilt:ernati-

vas de acci?n en forma inteligente, a través del conocimiento -
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científico y del razonar.tiento s isi:er..~tico, que permitan obtener 
un máximo de beneficio pari:iendo de recursos existentes. 

~.-·Los planes, programas y proyectos deben tener unidad,
es decir que es'tén in'tegrados ent:re sí y forr.1en un todo orgáni
co y compatible capaz de ser coordinado. 

UNIVERSALIDAD.- Al ;ilanear se debe incorporar todas las fases· -
del proceso económico y administrativo, a fin de preveer. las 
consecuencias qué producirá su aplicaci6n. 

i' Síntesis del libro de Planificación y Presupuesto por Progra
~ de Gonzalo Martner.- Siglo XXI.- Décimatercera edición -
198~.- Hlxico, pp. 9-11. 
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?RHICIPIOS DE PROGRAHACIOH 'f PRESUPUESTACIO!l OEL PRESUPUESTO 
POR PROGRAMAS ,., 

El presupuesto por programas es un programa de trabajo y un in~ 
trumento de realizaciones del Gobierno que formando parte de un 

plan más amplio, espec~fica los' programas que deben llevarse a 

cabo durante un per~odo que generalmente es de un año, a _un co~ 

to determinado. El presupuesto no es un fin, sino un medio pa
ra alcanzar los objetivos y metas previstos en la planeaci6n. 

La presupuestaci~n de acuerdo en lo expresado anteriormente, es 

el proceso de asignar fondos a progra~as escogidos~ Un presu-

puesto f inancíero es una suma de dinero destinada a una línea -

de actividades u objetivos, 

Para que el presupuesto alcance un pleno desarrollo que le per

mita cumplir cabalmente con las funciones que le corresponden~ 
es indispensable que~ en todo su proceso, tanto en su contenido, 

como en su forma, se apliquen determinados principios o normas 

técnicas. 

Sin duda, se podr~ apreciar que la mayoría de ellos constituyen 

una repetici~n de ideas expresadas a tra~és de la definición 

del presupuesto o de su an~lísis. Adem~s, muchas de estas nor
mas están impl!citas en ot~as~ pero la necesidad de sistemati-

zarlas de manera que reflejen el grado de madurez y superaci~n 

de un presupuesto, obliga a estas redundancias que, por otra 
parte, pueden contribuir a reforzar el conocimiento de esta té~ 
nica y al examen de los avances en mater-ia de irnplan'tación del 

sistema en nuestro país. Los principios del presupuesto por 
programas son los siguientes: 

ACUCIOSIDAD.- Es la actitud anal!tica a través de la cual se -
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muestra la relaci6n precisa que debe existir entre la fijación

de objetivos y metas y el cálculo de los recursos necesarios p~ 

ra alcanzarlos. 

CLARIDAD.- Es esencialmente de car~cter formal y su aplicaci6n
a través de documentos presupuestarios expresados ordenada y 

claramente, permitirá que todas las etapas del µreceso puedan -
ser llevadas a cabo con mayor eficacia. 

CONTINUIDAD.- Las etapas de cada ejercicio presupuestario de-
ben apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar 

en cuenta las expectativas de ejercicios futuros. 

Complementa el principio de periodicidad ya que, si biea por ra 

zones prácticas se divide la vida perenne de1 Estado en ejerci

cios anuales, cada uno de ellos debe ser proyectado, aprobado, 

ejecutado y evaluado considerando tanto las tendencias hist6ri
cas desentrañadas mediante estadísticas de los años precedentes 

como en funci6n de la acción futura. 

EQUILIBRIO.- Se refiere esencialmente al aspecto financiero 

del presupuesto a~n cuando ~ste depende, en ~ltimo t~rmino, de 
los objetivos que se adopten, de la t~cnica que se utilice en -

combinaci~n de factores para la producci~n de los bienes Y ser
vicios de origen estatal, de las pol¿ticas de salarios y de pr~ 

cios y, en consecuencia, tarnbi~n del grado de estabilidad de la 
economía. 

En la posición tradicional, este postulado exigía la igualdad -

contable entre ineresos y gastos. 

En la actualidad ha variado esta concepción, lo que interesa es 

el efecto neto que se logra de la combinación de las pol~ticas

de financiamiento y las de gastos. 
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Por lo tanto, no es indispensable que año tras año se presente
un falso equilibrio, ni se tienda a él. Lo que es inaceptable, -
desde el punto de vista de una pol~tica financiera que apoya o 
forma parte de la política econ6mica, es el déficit cr6nico y -

agudo. 

ESPECIFICACION.- Se refiere, b~sicamente, al aspecto financiero 
del presupuesto y significa que, en materia de ingresos debe s~ 
fialarse, con precisi~n, las fuentes que los origina y, en el c~ 
so de los gastos, las características de los bienes y servicios 
que deben adquirirse. 

La especificaci~n significa, adem~s, que deben ubicarse los di~ 
tintos objetos del gasto dentro de las instituciones y de las -
categorías ·programática e y con una d.istribuci~n espacial. 

EXCLUSIVIDAD.- Complementa y precisa el principio de la univeE 
salidad, exigiendo que no se incluyan en el presupuesto, asun-
tos que no sean inherentes a esta materia. 

En otras palabras el presupuesto debe tener un cambio de acción 
propio relacionado solamente con mate~ias financieras y abste-
nerse de incorporar cuestiones de orden legal. 

FLEXIBILIDAD.- Sustenta el crite~io de que el presupuesto debe
tender al cumplimiento de las orientaciones y metas del plan a 
mediano plazo, considerando los aspectos coyunturales, y que la 
ejecuci6n presupuestaria se ha de ajustar, en lo esencial, a 
las determinaciones del programa de acción aprobado por el 6rg~ 
no competente. 

PERIODICIDAD.- Se fundamenta en la necesidad de adoptar un pe
ríodo presupuestario que no sea tan amplio que imposibilite la 
previsi6n con cierto grado de minuciosidad, ni tan breve que i~ 
pida la realizaci6n de las correspondientes tareas. 

. .. / 
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PROGPAMACION.- Sostiene que el presupuesto debe tener el-conte

nido y la forma de la programación. 

En cuanto al contenido su aplicaci6n implica que se 'ctebe efec-

tuar una adecuada selecci6n de objetivos así como de los recur

sos que se apliquen para la realizaci6n de las acciones. Dicha 

selección de objetivos trae aparejada tal necesidad de determi

nar y utilizar una serie de criterios y de prioridades. 

La aplicación a cabalidad en lo que se refiere al contenido de

la programación, es posible sólo cuando el presupuesto se dese~ 

vuelve dentro de un sistema maduro de planeaci?n· Respecto a -

la forma, a trav~s de este principio se sostiene que deben ex-

plicitarse todos los elementos que integran el concepto de pro

gramaci?n. 

En otras palabras dicho principio sostiene que el presupues-

to debe reflejar en sus categor¿as program~ticas las metas del 

programa ~perativo. Para conseguir ~sto, se realiza la progra

maci?n del presupuesto, tanto en los ingresos como en los egre

sos, En cuanto a los ingresos, ~stos se estiman en funci?n de 

los objetivos, de la pol~tica econ9mica y fiscal ~de la coyun

tura económica. Los egresos se programan, determinando la can

tidad de gastos fijos y variables considerando la clasificaci6n 

econ~mica, es decir gastos corrientes y gastos de capital. 

PUBLICIDAD.- Significa que todo presupuesto debe tener la difu
sión necesaria a efecto de infor~ar, tanto al sector público c.e. 

mo al privado de las actividades que desarrolla el gobierno. 

SINCERIDAD.- Implica que se debe tender a'la fijaci~n de objeti; 
vos posibles de alcanzar, altamente compleme~tarios entre s! y 

que tengan la más alta prioridad y que el cálculo, asignaci6n y 
utilizaci6n de los recursos deben somete~se,por un lado, a los 

objetivos seleccionados, y por el otro, a las reales disponibi-
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lidades que se prevean para el período presupuestario. 

~.- Se refiere a la necesidad de que los presupues~os de -
todas.las instituciones del sector público sean elaborados, 

aprobados, ejecutados y evaluados con plena sujeci6n a la polí

tica presupuestaria ~nica que ha de definir y adoptar la autor~ 

dad competente, de acuerdo con la ley, bas~ndose en un sol? mé
todo y expresándose uniformemente. La existencia de peculiari

dades de cada entidad no debe ser obstáculo para aplicar este -
principio. Es necesario que en las orientaciones sustentativas 

de la política presupuestaria, así como en los métodos y esque
mas de pr~sentaci?n, se tomen en ~uenta tales peculiaridades. 

Este postulado tambi~n es pertinente al presupuesto de cada una 
de las inst i t1icione• que confonrian el sect·or p~blico. En efec-
to, sus programas, no s6lo han de guardar congruencia con lós· -

de los dem~s organismos p~blicos, sino que deben mantenerla en
tre sí. Es indispensable que el presupuesto de cada entidad se 

ajuste al principio de unidad, en su contenido, en sus métodos 
y en su expresi~n, 

UNIVERSALIDAD.- Sustenta la necesidad de que tQdo aquello que-· 

constituya materia del presupuesto debe ser incorporado a él.E~ 

te principio est~ estrechamente ligado con el de programación,y 

su ioaplicaci?n atenta contra la programación, pués para 9ue é~ 
ta se dé adecuadamente es imprescindible que tenga un car~cter 
integral. 

Este principio establece la necesidad de que todos los ingresos 

y egresos sin excepci~n, estén inclu~dos dentro del presupuesto. 
En esta forma lo concerniente a la actividad financiera de una 

instituci6n p~blica, debe hacerse a través del proceso presu--
puestario. 
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ETAPAS Y NIVELES DE LA PLANEACION 

Los analistasdel proceso de plancaci6n no se ponen de acuerdo 

sobre el nd:mero y denominación de las etapas, presentando en -

ocasiones discrepancias, Los aspectos teórico-prácticos demue..! 

tran que existe gran similitud en la secuencia de las ntlsmas. 

El Sistetna Nacional de Planeación constituye un conjunto artícu

lado de relaciones funcionales, que establecen las dependencias 

y entidades del sector pG.blico entre sí, con las organizaciones 

de los diversos grupos sociales y con las autoridades de las el!_ 

tidades federativas, a fin de efectuar acciones de común acuer-

do. 

Dentro del Sistema tiene lugar un proceso de planeaci~n, a tra • 

vés del cual se distinguen actividades especfficas en cuatro eta

pas. El Sieterna se apoya en una eatructura institucional, que . 

en distintos niveles de operación define responsabilidadeis claras 

para todos loa participantes, y cuenta con una infraestructura bj 

sica que sirve de apoyo a su funcionamiento general. 

El Sistema Nacional de Planeaci6n involucra ante todo, a 

laa áreas de las secretarías y entidades públicas que llevan a -
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cabo actividades de plancación, (programación, presupuestaci6n, 

información, control y evaluación). En otro sentido, incluye ta.,!l'l 

bién a las áreas operativae que deben estar en posibilidad de 

ejecutar lo planeado, de proporcionar elementos para controlar 

y evaluar el Plan y loe programa.e, y en general, a aquellos que 

apoyen las actividades básicas de la planeación. 

En ese contexto, hacemos una descripción del esquema general 

del •istem.a. de planeación nacional y aua componentes principaM-

le•: a) el proce•o de planeaci6n (etapa•) y b) la eatructura in•t!. 

tucional (niveles).* En relación con estos elementos incluimos 

· la& caracterCaticaa relevantes de las etapas y de loa niveles pa-

ra ubicar la acción de las dependencias y entidades del sector -

ptJ.blico mexicano, •egd.n su respectivo ámbito de acción. 

* Vea•e SPP, Siatem.a Nacional de Planeación Democrá.tica. 
Principio• y Organización, México, 1984. pp. 15-41 y 
SPP, ~~ o p. cit. 146 pp. 
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ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEAGION 

El proceso de planeaci6n es un conjunto de actividades destina-

das a formular, instrumentar, controlar y evaluar el Plan Na- -

cional y los programas originados en el Sistema de Plancación 

Nacional. Con estas actividades se pretende que el mediano pl,!_ 

zo quede vinculado con el corto de tal suerte que se mantenga -

congruencia entre las actividades cotidianas y el logro de objetL 

vos y metas previstas, y puedan corregirse con oportunidad, - -

tanto las desviaciones en la ejecución de los planeado, como las 

previsiones de mediano plazo al cambiar las condiciones bajo -

las cuales fueron elaborados. 

Para su operación el proceso se dirlde en las etapas de formu

lación, instrumentación, control y evaluación, cuyo funciona.rnie_!!: 

to puede efectuarse simultáneamente, ein perder su secuencia¡ -

de esta forma queda asegurada la continuidad y ·congruencia entre 

actividades y productos del Sistema. 

En este sentido, a continuaci&n ee explican las cuatro etapas 

que presentan una. mayor consistencia para describir y analizar 

el proceso de planeación. 
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Formulación. - Ea el conjunto de actividades que ae desarrollan 

en la elaboración del Plan Nacional y loa programas de mediano 

plazo. com.Prende la preparaci&n de diagnósticos económicos y 

sociales de carácter global, sectorial, institucional y regional, -

la deCinición de los objetivos y las prioridades del deaarrollQ, -

tomando en cuenta las propuestas de la 11oci.edad; el se~lamien

to de eatrategias y polfticas congruentes entre ar. En el caao -

de loa programa.a de mediano plazo •e comprende, la determh"!_ 

ci6n de metaa de plazo• mediano y corto, así como la previai6n 

de 101 recura o• a utilizar; la eapecUicaci6n de las á.rea• o a•- -

pecto1 del Plan y loa program.ae que requieren de la intervenci6n 

de diatintaa eecretar(aa o entidades desde au elaboraci6n; lo• -

criterio• que habr'n de orientar la coord1Aaci6n de accione• con 

lo• eatadoa y la concertaci6n con loa ¡rupo• aoclalee; y la• ta

rea• de compatibilidad de loo prCJllr&ma• ele mediano plazo con -

el Plan Nacional. 

En eata etapa preciaamoa la.a accione• para alcanzar lo deaea- .. 

ble de acuerdo con loa recuraoa diaponiblea. Conahtente en la 

determinación y aelecci6n de objetivoa, meta.a y medio• compat!. 

blea, con baae en la imagen-objetivo que desean alcanzar, esta

bleciendo recur•o• que requerirnoa, plazo• y prioridadea, aar -
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como las unidades responsables de su ejecución. C onsideramoa 

a los objetivos corno la expresi6n cualitativa de ciertos propósi

tos y, a las metas, como la expresión cuantitativa de ellos. 

Las. tareas más importantes de esta etapa son tres: individuali-

zar un conjunto de objetivos y metas compatibles entre sí, det~ 

tar el conjunto de medios o instrumentos de pol!tica económica, 

cuantUicando los recursos que permítan obtener tales objetivos y 

metas, y elaborar un prilner conjunto de proyecciones globales 

que incorporen las principales· variables macroeconórnicas. 

Dentro de la l ormulación juega un papel relevante la elaboración 

de estas proyecciones, es decir, lo que tiene que hacerse para 

alcanzar determina.dos objetivos y metas. En ·este aspecto es -

necesario recalcar lo importante ya que le consideramos como 

el punto de partida para la !ormulaci6n de loe planes, en la - -

cual •e trata de cambiar el rumbo de la economía, .:'!8 decir, 

modificar aus tendencias a través de la política económica. 

En eata etapa ea donde el hombre puede modificar la.a tendencias 

globalea de una econom!a a trav~a de las deciaiones políticas. 

La dc!inici6n de objetivos y metas supone un proceao permanen

te y cont!nuo de diagnóstico y previsión de situaciones siJnultá--
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neas en la ejecución del plan, lo que nos permite confirmar las 

metas o introducir en ellas periódicamente los cambios necesa-

rios, sobre todo si el período de ejecución es de mediano o la!_ 

go plazo. 

Instrumentación. - Es el conjunto de actividades encaminadas a 

traducir los lineamiento& y eetrategias del Plan y programas de 

mediano plazo a objetivos y metas de corto plazo. Con este 

propósito se elaboran prograznas operativos anuales que vinculan 

el corto con el mediano plazo, y constituyen la referencia bási

ca de la• vertiente• de inatrumentaci6n y de su• inatrumentos. 

X..a actividades fundamentales de esta etapa con•i•ten en preci·

aar la• meta• y accione• para cumplir con lo• objetivo• e•tabl!_ 

cido•; elegir loa principale• in•trunientoa de poll\ica econ6mica 

y aocial: aai¡nar recur•oa; determinar a lo• reaponaablea de la 

ejecuci6n y preciaar lo• tiempo• de ejecución del Plan o progr~ 

maa. 

La instrumentación en el programa operativo anual tiene lugar a 

través de laa cuatro vertlentea, que integran las forma• media!!,_ 

te laa cualea ae de•agregan en accione• eapecíCicaa loa conteni

dos generales de la planeaci6n, objetivos y estrategias, identUi-
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cando su temporalidad y ubicación espacial. 

Las c'aracterísticas de las cuatro vertientes de instrumentaci6n 

son las siguientes: 

Vertiente. de Obligaci6n: Incluye el conjunto de acciones que 

desarrollan las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal para el cumplimiento de los objetivos y pro

pósitos contenidos en el Plan y Programas del Sistema de 

Planeación. Los instrumentos más representativos de esta -

vertiente son los programas presupuesto de cada dependencia 

o entidad, el presupuesto federal, las leyes de ingresos de la 

federación y loa acuerdos institucionales que celebran depen

dencias y entidade• entre ar, pero ademá• ae rige por: 

Los programas de trabajo administrativo• (Programas Opera

tivos Sectoriales) de las secretarías de estado y entidades P'!.. 

· raestatales cuyos contenidos deben catar concebldoa para in•

trumentar a loa documentos c!e planeación; y 

Las dispoeicionea jurCdicas y adminiatrativaa, deade la Ley -

Org,_nica de la Admiri.istraci6n Pd.blica Federa.l hasta. loa dis

tintos reglamentos de las aecretar!ae y entidades. 
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Vertiente de Coordinación: E• el conjunto de acciones que -

corresp·onde deaarrollar a loe Gobierno• de loa Eatadoa, detl 

vadas de la inatrumentaci6n del Plan Nacional de Deearrollo 

y loe programas de cortO y mediano plazo•, con el !in de h.!. 

cer compatlblea las tarea• comunea de la Federaci6n y la• ~ 

Entidades Federativas. Dicha• accione• •e concretan a tra- -

vée del Convenio Unico de De•arrollo (CUD). 

En otraa palabra• esa vertiente abarca lae accionee que deB!,_

rrollan lae dependencia• y entldadea de la Adrniniatraci6n Pd_ 

blica Federal en laa entida.dee !ederativaa y que se convierten 

en el objeto de los Convenios Unicoa de Desarrollo celebrados 

por el Ejecutivo Federal y loa Gobiernos Eetatalea, con el -

propósito de hacer compatibles tareas comunes de la Federa

ción y los Estados. deriva.das del contenido de sus reepecti- -

vos planes y programas. 

Entre la Federaci6n y lo• gobiernoa eatatalea, el Convenlo -

Unico de Desarrollo constituye el instrumento jurídico, acbni

niatrativo, program4.tico y financiero que integra la• accione• 

de eata vertiente. 
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- Vertiente de Concertación: Es el conjunto de acciones que -

serán objeto de convenios o contratos con los particulares o 

grupos sociales organizados interesados en la ejecución de 

los objetivos .y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo y 

los programas de corto y mediano plazos, a través del esta

blecimiento de mecanismos operativos permanentes que perm_! 

tan avanzar en la planeación nacional. 

Asimismo, comprende las acciones del Plan Nacional y los 

programa.a de mediano plazo, cuyos alcances y condiciones se 

especilican en los programas anuales, que serán objeto de - -

convenios o contratos con loa particulares o los grupo• aoci<.!:_ 

lea organizados interesados en la ejecución concertada de loa 

objetivo• y propóaitoa del propio Plan y loa programas. 

En rigor, eaoa contrato• y convenio• expresan una de las !o;: 

maa en que loa sectores social y privado ae integran al Siat.!? 

ma de Planeaci6n Nacional aln merma de aua garant!as indi"!! 

dualea. 

Vertiente de Inducción: Ea la ejecución de aquellas acciones 

en la aplicación,de instrumentos de pol!t:ica econ6mica y •o-
cial por parte del Gobierno Federal que permiten influir en 

el comportamiento de loa aectore• socia.1 y privado, con el -
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objeto de que hagan compatibles su• accione• con loe propó•.!_ 

to• del plan y loa programas del Sistema Nacional de Planea

clón. 

Dentro de eeta vertiente se ubican a nivel global entre otra•, 

la• polCtica• de ga•to ptiblico, financiera, íi•cal, de empleo y 

monetaria. A nivel sectorial o institucional exi•tente gran e!!. 

vereidad de inetrum.ento• para la inducción. 

Ea eapecialmente neceeario hacer exptrcitoa loa objetivoe de 

la inducción ya que el control de 1011 inatrumentOs depende de 

dilerentes Secretaría•, cO!Tlo ea el caso de loa mecaniemoa -

fiscales y crediticios, por un. lado, y del !omento directo a -

las actividades productivas, por el otro. 

~ - Es el conjunto de actividades encaminadas a vigilar 

que la ejecución de acciones corresponda a la norlll.a.tividad que 

laa rige y a loa e1tablecidoa en el Plan y los programas. El -

control ea un. mecani1mo preventivo y correctivo que permite la 

oportuna detección y corrección de desviaclonea insuficiencias o 

incongruencia• en el curao de la íormulación, inatrumentación, 

ejecuci6n y evaluaci6n de la• acclonea, con el prop69ito de pro

curar el c;umplimiento de la• eatrategiaa, poHtica•, objetivoa, -
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metas y asignación de recursos, contenidos en el Plan, loe pr<?_ 

gramas y los presupuestos d.e la Ad.ministración .Pliblica. 

Esta etapa implica verificar el cumplimiento de los objetivos y 

metas, con base en los instrumentos de política económica a fin 

de adoptar las medidas correctivas necesarias en el momento 

en que se presenten fallas o desviaciones. 

Evaluación. - Es el conjunto de actividades que pernliten valorar 

cuantitativa y cualitativamente los resultados del Plan y los pr~ 

gramas en un lapso determinado, as{ como el funcionamiento del 

Sistema de Planeación mismo. El lapso regular para llevar a 

cabo una evaluación será de un afio, despo.e's de la aplicación de 

cada programa anual. A su vez, el Plan Nacional y los progr!_. 

mas de mediano plazo podrá.n evaluarse en lapsos amplios, para 

decidir si se preci&i\ ajuatarloa ,, revisarlos. 

E•ta etapa consiste en un juicio crítico del resultado de laa ac

cione• emprendidas, aar corno la valoraci6n de los inatrumento~ 

de política. económica. utilizados, es decir, tratamos de conocer 

loa de111equilibrio11 entre loa objetivo• y metas programados y loa 

alcanzados, aaC como las cauaaa de deaajuate con objeto de ir -

implantando en' !orina oportuna medidas correctiva• para rectlfl-
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ficar los. 

La etapa de evaluación es la con•e.cuencia del análisis y la sín

tesis del plan y los programas, de ah! su importancia, pue• dlL, 

termina el grado, calidad y temporalidad en el cumplimiento de 

ellos. 

Asimismo, esta etapa ea la meno• de1arrollada, por lo tanto d.!:, 

bemos ponerle especial atención. Entre 101 aspectos m's rele

vantes de dicha etapa, cabe mencionar loa siguientes: establee.!, 

miento de una. unidad reaponsable de la evaluación con suficiente 

jerarquía y poder pol!tico: in•trumentaci6n de indica.dore• de eí,!. 

ciencia y productividad; establecimiento de ai•temas de informa

ción y mecanismo• de coordinaci6n con la• área• aujetaa de ev:!_ 

luación¡ siatemaa de co•toa en la definición de meta• progra~

ticaa para a•ignaci6n preaupueatal, aaC miamo en la con~bilidad 

gubernamental. En general para las etapa• de planeacl6n requeri

moa de un marco conceptual que, en primer término, a•egure -

la compatibilidad de laa proyeccione• y decialonea conaldera11do 

la• interrelacione• Cunda.menta.lea de la economía y, en aegundo, 

perm~t~ llevar a cabo la veri!icaci6n y evaluación de loa objeti· 

vos y metas. 
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NIVELES DE PLANEACION y SU COBJ;R'l'URA ESPACIAL Y TENPORAL 

La planeación como sisterila comprende diversos instrumentos, 

un plan nacional y diversos programas de mediano y corto plazo, 

loe cuales constituyen un conjunto de políticas, medidas y recu~ 

so&. vinculadoe que permiten orientar y dirigir las acciones ha

cia el logro del desarrollo económico y social. En este sentido 

es neceeario delimitar los niveles de 11 planeación~ o sea. defi

nir el 'mbito y naturaleza de cada uno de loe distinto• planea y 

prograzna• que ee formulan. 

En •u dimeneión o jerarquizaci6n, es decir, el nivel del !enórn~ 

no que deaeemoe analizar, lo•· planea •e elaboran en nivele• de 

operación: global, sectorial y de una sola variable. Loa pri.Jn.e_ 

ro• •e refieren a la economía en au conjunto, loa aegundo1 a 

un •ector económico y lo• tercero• a una entidad eepecCfica. 

El nivel global abarca todo.11 loe agregado1,. ramal y '?"riable• ... 

econ&nicae,. teniendo como objetivo• !undamenta.l el lograr cam- -

bioa profundo• en la eetructura económica de un pa.re. El nivel 

aectorlal tiene cOJno objetivo eliminar loa cuello• de botella que' 

ae han generado en la economCa y que ae ubican en un •ector o 

actividad económica,. determinando objetivoa, meta• y lineamie~ 
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to• de política económica e11pecfiicos para el sector, pero enJl'U!.r 

cado• en el plan nacional de de11arrollo, con objeto de asegurar 

la coherencia con la• pol!tica.11 generales. El nivel in•tituci~l 

(entidad paraeatatal) tiene como objetivo conocer y controlar a~e 

llas variables que estratégicamente tienen incidencia en el logro 

de objetivo• nacionalea,por ende, debe estar estrechamente vin

culado con el reato de loa programaB. 

Concretamente, la eatructura inatitucional del aiatema. nacional 

de planeación en México mtt integrada por lae dependencias y el'!... 

tida.~ea de la Adn:tiniatración PGblica, por los organismos de cC?gr 

dinaci6n entre la !ederación y esta.do• y municipioa, y por las .. 

repre•entacione• de lo• grupoe •aciales que participan en laa a~ 

tividadee de planeación, vinculada& por m.edio de: La• unidades 

· de planeaci6n de cada dependencia o entidad paraeatata.l, como -

re•pon•able• de laa actividade• de planeación; y 

Lo• reaponaablea de laa actividadee de planeación eatatal o mu

nicipal, dentro de los órgano• de coordin&ci6n existentes y a t~ 

véa de convenio• entre Federaci6n y eetadoa¡ y los mecaniemos 

de participación social en cada etapa del proceao de planeación. 

En la eetructura del Sistema de Planeaci6n se vinculan funcionaj. 

mente tres nivelea: global, sectorial e institucional, loa cualea -
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se definen a continuación: 

~ivel Global. - Este comprende las dependencias que eíectlian -

ac;.tividades referidas a los aspectos más generales de la econo

mía y la sociedad, incluyendo los regionales que no están cir- -

cunscritos al ámbito de un solo sector administrativo o entidad 

paraestatal. Es importante recordar que la Ley de Planeación - -

utiliza la palabra regional al considerar a dos o mas entidades 

federativas. 

De acuerdo con la Ley de Planeación y la Ley Orgánica de la -

Adminietraci6n Nblica Federal, la Secretaría de Programaci6n 

y Presupuesto !unge como dependencia de integración y coordiru.!_ 

cl6n de laa actividades de planeaclón; 

Por otra parte, la Secretarl'a de Hacienda y Crédito P\.'iblico de

aernpefta actividades de car,cter global reíerida• a los a•pecto8 

Iinancieroa, !iacalea y crediticio•, a fin de hacerla• cOlllpati- -

blee ccn la planeación nacional del deearrollo; a eu vez, la Se

cretarCa de la Gont.ralor!a General de la Federación aporta ele-

rnentoa de juicio para el control y eeguim.iento de loe objetivos 

y prioridades del Plan y de loa programa•, aden1'a de planear, 

coordinar y organizar el Sbtema de Control y Evaluacl6n Gube~ 

narnental que abarca loa aapectoa normativo• de laa tarea• d:!i -
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control y evaluaci6n en el proceao de planeación. 

Nivel Se'ctorial. - Corresponde a la diviai6n actual de la Achn.i-

niatraci6n Pública Federal que atiende aspectos especUico• de -

la economia y la sociedad. En cada dependencia, la re•pon•ab!. 

lidad de la planeación recae en su titular, quien para cumplirla 

ae apoya en dos áreas¡ una unidad de planeación y una estructu

ra 'administrativa y ejecutiva. 

La uni~d de planeación tiene como atribución integrar loa pro

grama•, pre1upueatoa y otro• in•trumento• de polftica de plazo• 

corto y mediano, tomando en cuenta la propue•ta de lo• grupo• 

aocialea lntereaadoa y de 1011 gobierno• de lo• e•tadoa as( como 

la relaci6n que puedan tener con otro• programa• regionale• o 

e•peciale•. 

En tanto que la adrniniatrativa y ejecutiva, ea el 4.rea encargada 

de aplicar la e•trategia y la• poHticas e inatrumento• derivado• 

de éata conforme a los lineamientos que aeftala la unidad de pl~ 

ne ación. 

De la adecuada coordinación entre eata• do• '-rea• depende el -

éxito de la planeación y el logro de lo• objetivo• y meta• pro- -

puestas en loe programa• de mediano plazo. 
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Nivel Inatitucional. - E•ta integrad.o por· la• entidade• paraeata

tales de la Admini•traclón Pdblica: organiamoa de11centrallzado•, 

empre••• de participaci6n e•tatal, fondo• y fidelcomi•c•, que •e 

ubican en el aector admlniatratlvo que correaponde a laa &ctivi

dadea productiva• o de •ervicioa que lleven a cabo. 

El nivel in•tltucional ae vincula a la planeacl6n global a travé• 

de lo• pro¡ranae •ectorlale•, lo• que con•t:ltuyen un marco - -

orientador para la aal¡¡nacltm de loa recuraoa de la entidad, ••.!!. 
1urando con· ello que lo eatablecldo en el Plan eatA alendo ejec'!., 

lado, 

Para que eata relación •ea eficiente, ea neceaaria una adecuada 

coordinac16n adnlinl•trativa, que fortalezca la vinculaci6n del ~ 

vel inatitucional con el global y aectorial, y agilice la ejecuci6n 

de laa accione• y la racionalizaci6n de 1011 recurao• en la oper~ 

ción de las entidades. 

En au Co'bertura E1pa.cial. - Lo• plane• 11e clasifican en nacio

nales y regionales o estatales. Loe primeros abarcan todo el -

territorio nacional, en tanto que loa segundo• 6.nicamente hacen 

referencia a ciertaa á.reaa geográfica• de tipo local. 

El plan nacional puede aer a nivel global cuando incluye toda• -
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lae variables macroeconómicas y sus objetivos, meta•. y estra

tegias van dirigidos a lograr el deaarrollo econónúco y social -

del pa{1 y¡ puede ser a nivel •ectorial, cuando 101 objetivoa, -

metas y éatrategias eatán encaminadas a resolver problemas de 

un aector o actividad económica. Loa planea regionale• o esta

tales tienen como objetivo impulsar el desarrollo econ6mico de 

l&s -'rea.a geogrUicaa, as! como explotar racionalmente aus re

curso• e integrarlas al deaarrollo econónúco nacional; dichos 

planes deben catar íntimamente relacionado& e integrados con el 

plan nacional y los programas aectoriale•, ya que •u• objetivo& 

y meta• lijados coadyuvan al logro de éatoa. 

lin su e obertura Temporal. - Loa planea Be claai!ican de acUe!,_ 

do con BU alcance o 'mbito temporal en largo, mediano y corto 

plazo. Loa primero• incluyen loe objetivos nacionales del desa_ 

rrollo que alcanzaría la econom!a en BU conjunto, en un período 

convencional de Wa de •ei• aftas, expresando lo que se preten

de alcanzar de acuerdo con la diaponibilida.d de recursos existe_!! 

tea. L08 planea y programas de mediano plazo deben conaide-

rarae dentro de lo• primero• por lo cual ea un conjunto de obj.!:_ 

ti vos· y meta• a alcanzar en un período convencional que oscila 

de Z a 6 aftoe, tiempo suficiente para formular el plan aiguie:nte; 
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estos planea presentan un grado de detalle y eapeci!icidad m.&.a -

elevado que loa de largo plazo, deíiniéndo•e con mayor preciaión 

lo• in•trumento• de política económica. Parten de un an"-liaia -

de la• tendencia.• hi•t6rica• de la econornCa por medio de la cual 

•e pretenden detectar laa cau1a• que obataculizan el deaarrol~o 

económico y aocial, y planteando a la vez la• aolucione• má• -

via.ble• para corregir ta.lea impedimento•. Al igual que lo• de 

largo plazo ponen éníaaia en loa cambio• eatructuralea. 

Loa planea de corto plazo •on conocido• com.o 101. programa• 

operativo• anuale•, en un perCodo convencional de un aft.o y, por 

conaiguiente, ae encuentran ubicado1 dentro del plan y loa pro-

grama• de mediano plazo, conatituyendo el inatrumento de ejec'!_ 

ción inmediata y permanente para el logro de l(_)a objetivos y m~ 

taa de lo• de mediano y largo plazo¡ de esta !or01a, loa progra_ 

ma• anui\lea definen de manera concreta y preciaa laa accione• 

correapondientea al aector pdblico y la• medida• de car,cter iJL 

ductivo para el •ector privado y el aec:tor &"1cial. Lo• progra

ma• anuales a dlierencia de los de mediano plazo, hacen "n!aaia 

en el aná.liaia de la econonúa desde un punto de viata coyuntural, 

ea decir, en loa aspecto• relevante• que ae eapera van a pre•BE 

tarse durante el ejercicio anual, Ta.l ea el ca.ao de incremen- -
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toe salariales, alza• en loa precio•, problema• monetario•,, dé

ficit de la balanza de pagoa, etc. E• poi- ello que au finalidad 

programa• de corto plazo con•tituyen ~atudio• y anill•i• de de

talle. 

Por lo anterior, podemoa enferir que exi•ten dUerenciaa entre 

lo• plane• •egdn au. dimenaión o jerarquizaci6n (nivele•) y au c~ 

bertu.ra espacial y temporal, •in embar10 debe entender•e que -

e•~n ~elacionadoa entre ar y que forman parte de una conceptu.!. 

ci6n integral del •i•tema. de planeacl6n. 
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1. Z LA PLANEACION EN EL SECTOR PUBLICO MEXICANO. 
(Retroviai6n y Perspectivas). 

1. 2 .1. ORDENAMIENTOS JURIDICOS DE PLANEACION ECONOMICA EN LA 

HISTORIA DE MEXICO. C• l 1928·198~ 

El Proceso de Liberación Mexican~ arranca en la Inde-

pendencia de Hidalgo y Morelos, continúa con la forma-

ci~n de un Estado laico y soberano en lo pol~tico con -

Juárez y la generaci~n de la Reforma, y sale al encuen

tro de la justicia con la Revolución Mexicana en el p~ 

r!odo 1910-1917. 

Una d~cada despu~~ el 15 de junio de 1928 siendo Presi 
dente de M~xico el General Plutarco El~as Calles, apar~ 

ci6 en el "Diarj.o Oficial de la Federaci~n", la Ley del 

Consejo Nacional Económico. El Consejo se integr~ por 
representantes del gobierno, de los obreros, los indu~ 

triales, los comerciantes, los campesinos, la banca,las 

sociedades científicas y los consumidores, para funci2 

nar como un 6rgano consultivo permanente autónomo y d~ 

iniciativa libre, con la función principal de analizar 

y proponer soluciones a los problemas económicos y so

ciales del pa~s, esta ley rubricada por el Secretario -

de Estado y del Despacho de Industria, Comercio y Trab~ 

jo, Luis N. Morones, constituye un valioso testimonio de 

los primeros esfuerzos de planeaci~n realizados para 

que los distintos grupos sociales participaran conscie~ 

temente en las decisiones nacionales. 

(~) Ecte apartado, contiene una reseña general, de los docu-

mentos que dan testimonio de los esfuerzos realizados pc.r· 

planear el desarrollo económic~ y social nacional a partir 

de la "Ley del Consejo Nacional Económico" de 1928. Dichos 

documentos aparecieron publicados en la Revista Planeaci6n 

Democrática, S.P.P., México. Agosto de 1983 a junio de 

1985, del H".ím· 6 al 27 respectivamente. 

l**) Vé<ise, Silva llcrzog, JcsOs, El Pcnsumitnto Económico en ~!6xico, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1941, pp. 19 • 
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Por decreto publicado en el "Diario Oficial", el 12 de julio de 

1930, el Presidente de la República, General e Ingeniero Pas

cual Ortíz Rubio, en ejercicio de las facultades extraordina--

rias que le hab~a otorgado el Congreso de la Uni~n en enero del 

mismo año, expidi6 la· Ley sobre Planeaci6n General de la Renú-

~' con lo cual se inician los esfuerzos para hacer de la 

planeaci?n un medio para ordenar las tareas nacionales. 

La Ley rubricada por el Secretario de Estado y del despacho de

Comunicaciones y Obras P~blicas, Juan Andreu Almaz~n, tuvo corno 

objetivo prioritario realizar un inventario regionalizado de 

los recursos naturales disponibles, con el fin de sentar las b~ 

ses para la construcci~n de la infraestructura f~sica del pa~s. 

La necesidad de.proceder a este inventario ten!a oomo origen 

i_niciar el proceso de reconstrucci~n del país, después de la 1~ 

cha armada revolucionaria, de forma tal que todas las medidas -

encaminadas a fomentar el desarrollo del pa!s estuvieran cimen

tadas en el estudio ordenado y arm6nico del territorio. 

Concretamente la Ley de Planeaci6n de 1930 planteó la necesidad 

de inventariar los recursos naturales del país, y reorganizar -

la actividad econ6mica y social. 

Dentro del Programa de Acci6n Gubernamental para desarrollarse

entre el mes de septiembre de 1932 y el día 30 de noviembre de 

1934. Siendo Presidente Substituto Constitucional de la Repú-

blica, Abelardo L. Rodríguez nominado por el Congreso de la 

Uni6n, expidi? en 1933 la .Ley que establece el Consejo Nacional 

de Economía de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los primeros 

intentos para establecer la planeaci6n del desarrollo económico 

y social en nuestro país,se encuentra la ley rubricada por el -

Secretario de Bstado y del Despacho de la Economía Nacional,Pr,! 

mo Villa Michel y por el Secretario de Gobernac~~n Eduardo Vas

concelos, que publicada en el Oiaric Oficial el 31 de julio de--

1933 creó el Consejo Nacional de Econorn~a, órgano de consulta -
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Plan, como a 1.os convencionistas a aprobarlo. ::1 prirncr

Plan Sexenal fue un valioso instrumento político para la reall 

zación de la gran obra revol.ucionaria que durante su gobicrnC"1 

llev? adelante el General L~zaro C~rdenas, adern~s de que signi 
ficó el primer esfuerizo por conducir integralmente el def>arrr:.

llo nacional. En dicho dictamen sobresale la tesis -en que se 
fund6 el Plan de Gobierno, la de que el Estado Mexicano debería 

asumir y mantener una pol~tica de intervención reguladora de'as 
tividades económicas de la vida nacional, 

El Plan Sexenal 1934-1940 marcó el inicio de una nueva concep

ción en la planeaci?n mexicana, para orientar el desarrollo n~ 
cional. Con el Plan se rnanifest~ la voluntad política de orde

nar las acciones del sector p~blic~ a fin de cumplir con sus 

~esponsabi.lidades derivadas de la Constitucióñ de 1917. La -
planeación.era un instrumento de la rectoría del Estado en el 
proceso de planeaci?n. 

El Plan Seixenal 1934-1940 integraba, dentro de un marco orden~ 

do y coherente, objetivos espec~ficos para cada una de las prin 

cipales variables.econ~micas y sociales del país. Era ante to
do un docwnento político que sintetizaba los postulados funda-

mentales del desarrollo mexicano durante los años.treinta y al 
mismo tierapo un compromiso del gobierno con la sociedad civil. 

Lás condiciones particulares de la sociedad mexicana durante la 

primera mitad de la década de los años treint~ y la necesidad -
irnposter'gable de materializar los ideales y principios surgidos 

. . . I 
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de la Revoluci6n, determinaron el contenido principal del Plan 
de Gobierno. Su objetivo fundamental se centr6 en el mejora
miento del nivel de vida de la poblaci?n rural, ~ediante la r~ 

partici?n de tierras y la mejor explotaci6n de las mismas .. Ta~ 

bién manifest6 la necesidad de mejorar las condiciones de traba 
* -jo, educaci~n y sanidad de toda la poblaci~n. El Plan Sexenal 

conten~a entre otros temas, aspectos relacionados con la agri

cultura, ganader~a, riqueza forestal, trabajo, econom~a naci~ 

nal, salubridad, educaci~n, gobernaci~n, relaciones con el ext~ 

rior y hacienda y cr~dito p~blico. 

Para la instrumentaci6n del Primer Plan Sexenal de Gobierno-

1934-19~0, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decret6 
la· Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Publicada en 

el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1935, durante el régi

men del General Lázaro Cárdenas. Esa ley fue rubricada por el 
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernaci6n, Silvano Ba!: 

ba González, fue formulada en estrecha relaci~n con el Primer -
Plan Sexenal, y trataba de adecuar la estructura de la AdminiE_ 

traci6n PGblica a las necesidades de Instrumentación del Plan. 

As~; por ejemplo, para posibilitar la resoluci~n del problema -

agrario, ~a Ley transform? a la Comisión Nacional Agraria en D!:, 

partamento Agrario, con nuevas y más amplias atribuciones y fu.!! 

cioncs. A su vez, la Comisi?n del Salario M~nimo dio paso a la 
creación del Departamento del Trabajo para que regulase todo lo 

relativo a las relaciones laborales. 

* Solis, l.copoldo, Planes de Desarrollo EconCinico y Social.en M~xico, Sep-
tentas, Secretaría de Educac16n P1llil1ca, M~xico, 1975, pp. 11-16. 

. . . I 
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En general, la Ley de Secretarías y Departamento& de ~stado era 

un instrumento para facilitar que el Sector Público cumpliera 

los compromisos asumidos en el Plan Sexenal. En ella se señal~ 

ron los asuntos en que intervendl"'~ª el gobierno, las funciones 

que habría de realizar y la distribución de las mismas entre 

las diferentes Secretarías o Departamentos de Estado, precisa~ 

do con ello su ámbito de acción y posibilitando la coordinación 

para cu~plir ca~ los objetivo~ del Plan.(~) A su vez, el Plan -
•• Sexenal de 1934-1940 proporcion~ una visión del cambio estruct~ 

ral que demandaba la sociedad en esos momentos. 

(~) Ver Planeación Democrática, No. 11 de febrero de 1984, pu-

blic? un resumen de los principales puntos del primer Plan 
Sexenal 1934 - 1940, as~ como un importante testimonio hi~ 

tórico, una carta donde Lázaro C~rdenas explicó el signifi 

cado ·del Primer Plan Sexenal. Ver también Planeación Demo

cr~tica número 7 de septiembre de 1983, en donde se publi

có el Dictamen del Partido Nacional Revolucionario sobre -

el Primer Plan Sexenal. 

"" V~ase, "Plan Scxcnal del Gobierno Mexicano", en Solt.s, Lcopoldo, Planes 

de ~sarrollo Económico y Social en México, Septcntas, Secretaría de· • 

Educación Píiblica, México, 1975, pp. 11-26 y 190-19! rcspcctivruncnte. 

LA CONSTITUCION 
Y EL 

PROYECTO NACIONAL 
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El Segundo Plan Sexenal 1941-1946. En los primeros días de no

viembre de 1939 se reuni6 la Primera Asamblea Nacional del Par

tido de la Revoluci?n Mexicana CPRM) que aprobó el Plan Sexenal 

para el per~odo de gobierno 1940-1946 y eligi? .como candidato a 

la Presidencia de la Rep~blica al General Manuel Avila Camacho. 

El Segundo Plan Sexenal representa la continuidad de los esfue~ 

zas que en materia de planeaci~n del desarrollo se hab~an rea.li 

zado en el sexenio 1934-1940 y que significaro·n una apor:taci~n

decisiva a la gran obra gubernamental del General Lázaro C~rde

nas. Desafortunadamente, el Segundo Plan no pudo ser llevado a 

la pr~ctica debido a la situaci?n de emergencia que vivi~ el -

pa~s a causa de la segunda guerra mundial. Sin embargo, el Se

gundo Plan contuvo avances te?rico-conceptuales de importancia, 

que forman antecedentes valiosos para la pianeaci?n en M~xico,-
como los 

comisión 

nal para 

que se expresan en el re.sumen redactado por la propia 

encargada de la elaboraci6n del proyecto del Plan Sex~ 

ser presentado en la Asamblea del PRM. <*> 

En el mismo gobier.no del General Avila Camacho, el 9 de julio -

de 1942 apareci? en el "Diario Oficial" el decreto que creó la 

Comisi6n Federal de Planificaci6n Econ6mica como organismo con

sultivo de la Secretar~a de la Econom~a Nacional a· cargo del 

Despacho, Francisco Javier Gaxiola. Su funci~n principal con-

sisti~ en dar soluciones a los problemas internos suscitados a 

ra~z de la Segunda Guerra Mundial. 

La creaci~n de la Comisi~n se di6 dentro del marco de una econ~ 

mía mundial en guerra, donde las naciones industrializadas de -

Europa se encontraban ocupadas por las potencias. México era -

en e'~e entonces, un pa~s mayoritariamente agrícola con una in

dustria incipiente, productora de bienes de consumo ligero. 

C*) Ver Planeación Democrática No. 8., octubre de 1983, PP.26-31. 

Vé~se también No. 9, en donde se public6 el Dccretu que -

creaba la C_C2_!!!_i_~2_n Federal de Planif li::aci6n J::conó1•,l:::ü. PI'. 

71-73. 
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El conflicto bélico afect6 a la economía en la medida en que se 

restringieron' las importa~iones de bienes estratégicos para la 

industrialización. La suspensi?n de compras al extranjero ori

gin6 un esfuerzo para alcanzar una mayor independencia econ6mi

ca en el ramo industrial y un desarrollo más acelerado. Asimi~ 

mo, al declarar la guerra a las potencias del eje debido al hu~ 

dimiento de algunos buques petroleros, el país adquirió el com

promiso moral con los paises aliados para suministrar rnateriaS 

primas, alimentos y minerales estrat~gicos a la industri~ nort~ 
americana. 

En ese contexto, la creaci6n de la Comísi6n Federal de Planifi

caci~n tambi~n rubricada p~r el entonce$ Secretario de Goberna

ci~n, Lic. Miguel Alem~n, respondí~ a la necesidad de hacer un 

uso racional de los recursos, dictando las medidas necesarias -

para aminorar las dificultades, desventajas y peligros que se -

derivaban del desajuste econ?mico internacional y, a su vez, p~ 

ra poder cumplir con los compromisos adquiridos por México en 

las distintas reuniones interamericanas. 

En los considerandos del documento que.ere~ la Comisi6n Federal 

de Planificaci6n Econ6mica, está ya presente la preocupaci6n de 

estudiar en forma sistemática y coordinada los pri
0

ncipales pro

blemas que surgi~n despu~s de la contienda mundial¡ as! como -

el señalamiento de que éstos fueran solucionados con planes co~ 

cretas, para salvar con éxito las perturbaciones y desajustes -

econ6rnicos existentes en el orbe en esa época. Resultan nota-

bles también, la estruct.ura que se propuso para integrar la ci

tada Comisi~n y los procedimientos un tanto singulares como el 

que ordenaba la cP.lebraci~n obligada de sesiones cada diez días 

y la participaci~n de representantes t~cnicos con voz pero sin 

voto, de los Consejos Nacionales Obrero y Patronal. Resumiend~ 

puede decirse que el documento mostr? que ante situaciones de -

emergencia o cr~ticas, los procesos de planeaci6n surgen como -

alternativas y herramientas fundamentales para sortear los ese~ 

llos sociales, econ?micos y polít .ices que amenazan el desarrollo 

de un país. 
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Concretamente, durante la Segunda Guerra Mundial, México impul

s6 su desarrollo industrial con las demandas derivadas de la i~ 

dustria bélica. Ello implic~ el cese del suministro de un gran 

número de mercanc~as ·a nuestro pa~s y la demanda de grandes y -

divcrSificadas cantidades de bienes, lo que estimuló la indus-

trialización mexicana. Ante el triunfo aliádo y la terminaci6n 

próxima de las hostilidades, se planteaban diversos problemas. 

Por una parte, la experiencia de los años posteriores a la Pri

mera Guerra Mundial hab~a dejado el recuerdo de las dificulta-

des originadas por la transici~n de una econom~a de guerra a 

una econom~a de paz, las que se manifestaron en crecimiento del 

desempleo, tasas de inflaci?n, dislocamiento del sistema monet~ 

rio internacional y del comercio mundial, entre otros.PosterioE 

mente, una vez finalizada la Segunda Guerra, desaparecería la -

demanda externa que hab~a estado favoreciendo la industrializa

ci6n del pa!s. 

De ah~ que el 16 de febrero de 1944 se expidi? un decreto que -

aparecí~ en el"Diario Oficial"dei lo. de marzo de 1944, el cual 

establecía la Comisión Nacional para el estudio de los proble-

mas de México en la posguerra. 

Dicha Comisi6n Nacional estuvo integrada por los Secretarios de 

Hacienda y Cr~dito P~blico, Econom~a Uaciona1, Agricultura y F2, 

mento, Trabajo y Previsi~n Social, Comunicaciones y Obras P~bli 

cas, Educación P~blica y Relaciones Exte~iores. Así como por -

tres miembros de cada una de las C~maras del Congreso de la 

Uni6n. Este organismo trataba de prevenir y adelantarse a la -

situaci?n econ?mica que se originar~a al término de la guerra, 

as! como estudiar los medios de enfrentarla y los posibles 

acuerdos que se tomarían con la comunidad internacional en mat~ 

ria econ6mica y pol~tica. 

Ese decreto rubricado por el entonces Secretario de Estado y del. 

Despacho de Gobernaci~n, ttiguel Alem~n, se present6 estando vi

gente el Segundo Plan Sexenal, cuyos lineamientos, anTc lo:; - -
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aconteciDientos bélicos, tuvieron que ser modificados a fin de

hacer frente a las repercusiones inmediatas del conflicto en la 
economía nacional. En dicho decreto destacaba que la Comisión 

Nacional de ?laneación para la Paz podr!a crear dentro de l~s -
Secretarías y Departa~entos de Estado que no concurrieran a su 
integración, comités auxiliares que colaborarían con ella. 

En este sentido, la planeaci~n a largo plazo, tuvo que ser revi 

sada ante la din~mica de los hechos, incluyendo modificaciones 
en la administraci?n p~blica. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial los efectos de la rc

construcci?n econ?mica se tradujeron en est~mulos sin ~receden
tes en la industrialización de la econom~a mexicana, mismos que 

se vieron reforzados por la influencia de las reformas cardeni~ 
tas en la estructura econ?mica y social del país. Ante esta 

oportunidad, la acci?n estatal en materia económica se orient6 
a facilitar las condiciones para aprovechar las potencialidades 

de crecimiento que brindaban las circunstancias, incrementando

la inversi~n pública destinada a construir el capital social b! 
sico que el proceso de industrializaci?n requer~a. El impulso 

que el Estado daba al proceso de desarrollo determin~ un cambio 
importante en la estructura institucional del sector público.De 

ahí que surgieran numerosos organismos p~blicos y empresas est~ 
tales aut6nomas, las cuales se proyectaron en diversos campos -

de la econom~a: la siderurg~a, fertilizantes, acero, industria 
azucarera, entre otros. 

Si bien durante las administraciones de los Generales Lázaro 

Cárdenas y Manuel Avila Camacho, el sector público comprend~a -
5olamente al gobierno federal y unas cuantas empresas estatales 
grandeG ( petróleo, ~lectricidad y ferrocarriles), ya en los -

pr•imeros años del gobierno de Miguel Alemán, exist 'Ían m~s de 7 5 

organismos públicos y empresas estatales autónomas que <lepen

d Ían, P.n alguna medida, de los recursos financieros del gobier

no federal. Entre ellas se puede mencionar: Alt'os Hornos de M! 

. . . / 
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xico, Compañ~a Mexicana de Tubos, Ayotla Textil, Instituto Mexi 

cano del Seguro Social_, Banco Nacional· Monte de Piedad. 

Ante las crecientes inversiones del Sector Público Federal, a -

trav~s de un mayor número de organismos y empresas públicas,los 

esfuerzos de planeaci~n se dirigieron a vigilar y controlar su 

operaci~n, as~ como a ajustar los objetivos para las que habían 

sido creadas. 

Un primer paso en esa direcci~n fue la expedici6n de la ~ 

ra el Control de los Organismos De&centralizados y Empresas de 

Participación Estatal, publicada el 31 de diciembre de 1947,en 

el"Diario Oficial de la Federaci~n", primera de su ti90, rubri

cada por los entonces Secretarios de Ha:cienda y Crédito Público, 

Ramón· Beteta; de Bienes Nacionales e Inspeccic?n Administrativa, 

Alfonso Caso y el C. H~ctor Pérez Martínez, Secretario de GobeE 

naci6n. La norma jur~dica ten~a como objetivo el control y vi~ 

gilancia de las operaciones de las entidades dependientes del -

Estado y daba facilidades a la Secretar~a de Hacienda y Crédito 

P~blico pá.ra "controlar y vigilar las operaciones de los orga-

nismos descentralizados y empresas de participaci6n estatal,con 

el fin de informarse de su marcha administrativa ~ procurar su 

correcto funcionamiento económico". Esta Ley constituyó antece 

dente para la formación, unas semanas despu~s, de la 'co~isi~n : 

Nacional de Inversiones. 

En la década de los cuarentas, el monto y dirección del gasto -

público en inversi6n respondió a la necesidad de impulsar el 

proceso de industrializacic?n. A la vez que la inversión crecía 

y representaba una parte cada vez mayor respecto d la inversi6n 

total, al PIB y al gasto en administración, se modificaban las 

orientaciones previas, las que daban mayor 9eso a las inversio

nes en comunicaciones e irrigaci?n para apoyar, entonces la pr2 

ducci6n de bienes estratégicos necesarios al crecimiento econ6-

mico. 
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Se registró en ese período una acelerada expansi6n del seCTor -

paraestatal que obedec~a fundamentalmente, a la política de pr2 
moci6n y apoyo al desarrollo¡ por ello los organismos y empre-
sas estatales fueron controlando partes cada vez más importan-

tes de la inversi6n pública total. 

La mayor complejidad de la estructura gubernamental, producto -

de este proceso, y la conciencia de que el crecimiento y div~r

sificaci?n del aparato productivo requer~an de recursos ·finan-

cieros en grandes cantidades,~ determin? que los esfuerzos de -
planeaci~n se dirigieran a ordenar y racionalizar la inversi6n 

pública. 

Por ello, se hizo un intento inicial para someter al control f~ 

deral a esta parte creciente y semiaut~noma del sector p~blico. 
En 1947 se promulg~ como sefialarnos arriba, la Ley para el Con-

trol .de los Organismos Descentralizados y Empresas de Particip,!! 

ci~n Estatal que, en su art~culo 15, ordenaba la creaci~n del -
organismo administrativo encargado de aplicarla, en consecuen-
cia la Comisi6n Nacional de Inversiones fue creada por decreto 

del 27 de enero de 1946. 

Esta Comisí6n tuvo como principal actividad racio~alizar los e~ 
fuerzas para programar y orientar la inversi?n estatal, admini~ 
trando, controlando y vigilando la actuaci?n de los organismos 

descentralizados y empresas de participaci~n estatal, adem~s de 
preparar el anteproyectO de reglamento de la citada ley. 

La Comisión Nacional de Inversiones como organismo administrati 

vo dependía de la Secretar~a de Hacienda y Crédito Público y e~ 

taba compuesta por doce miembros; dicha dependencia ocupaba los 
principales puestos: la presidencia, vicepresidencia y el vocal 

ejecutivo, entre otros. Aunque no alcanz~ a cumplir satisfact2 
riamente los objetivos para los que fue constituida, signific6 

un importante antecedente para la creación del Comité de Inver

siones, de la Comisi6n de Inversiones y de la Direcci6n de In--
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' versiones P~blicas, herederas suyas que posteriormente tendrían 

una gran relevancia en la planeaci~n. y programacion de la inve!: 
si6n p<!blica. 

En agosto de 1948 concluy~ la formulaci?n del Proyecto de Inveii-
siones del Gobierno Federal y Organismos Descentralizados para 
el per!odo 1947-1952. El Programa fue uno de los primeros es-

fuerz~s de programaci?n de la inversi~n p~blica y ten~a como o~ 
jetivo apoyar el desenvolvimiento del proceso de industrializa

cicSn. 

El proyecto se publíc? cuando los aliados (Estados Unidos, In-

glaterra, la Uni~n Soviética, Francia y el resto de los países 

involucrados) daban los primeros pasos para c~mplir las prome-

~as que en nombre de la Segunda Guerra Mundial hicieron. Ha--

bÍan asumido el compromiso de alejar el peligro de nuevas con

flagraciones, descolonizar los ~erritorios que a~n eran colo--

nias y combatir el hambre y la pobreza a trav~s del apoyo al d~ 

sarrollo econ?mico de.los pa~ses subdesarrollados. Los organi~ 

mas internacionales que procurar~an el cumplimiento de estos 

compromisos ser~an la Organizaci?n de Naciones Unidas, la Orga
nizaci?n de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Ali

mentaci~n1 el Banco Mundial y la Comisi6n Econ6mica para Am~ri

ca Latina, entre otros. 

Se pensaba que al término de la guerra ocurrir~a una depresi~n
similar a la de 1929, corno consecuencia de la transformación de 

una econom~a de guerra en otra de paz, ~s no ocurri6 así. Por 

el contrario, se dio un acelerado crecimiento econ6mico en la -

mayor~a de los pa~ses del mundo y en varias naciones subdesarr~ 

lladas se iniciaron ambiciosos programas de industrialización -

que necesitaron de la ayuda financiera externa, misma que fue -

canalizada a trav~s de organismos multilaterales como el Banco 

Mundial. 

México fue de los pa~ses que iniciaron amplios programas de in-

• Bassols, Narciso, ~,Fondo de ü.Jltura Econ6mic~•, f.'~xico, 19b4, pp. 457-
672. 
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ctustrialización. En el ámbito interno estaban creadas laS con

dicionas ecorn;Jmicas y políticas favorables para un rápido cree_!. 

miento econ6mico. Se hab~a nacionalizado e1 petr?leo y los fe

rrocarriles, creado el Banco de M~xico, Hafinsa, Bancos de ~o-

mento Agropecuario, la Comisión Federal de Electricidad entre -

otros organismos de apoyo. A nivel pol~tico exist~a consenso -

sobre los papeles que en el desarrollo econ?mico asumir~an ~os 

sectores público y privado. Los empresarios estaban organiza-

dos en c~maras, y los campesinos y obreros hab~an establecido 
una alianza con el Estado a través de sus organizaciones. 

Con el objeto de aprovechar al m&ximo las oportunidades de in-

dustria1izaci~n, el gobierno mexicano gestionó ante el Banco 

Mundial un cr~dito que, sumando a sus ingresos normales y al -

crédito interno le permitiera realizar obras que estimularan la 

recuperación económica y el desarrollo industrial. Para funda

mentar esta demanda y dar a conocer el destino de los créditos 

fue formulado el proyecto. 

En la elaboraci~n del proyecto participaron la mayor!a de las -

Secretarías de Estado y organismos desccntralizadon. Este in

cluy6 todos los renglones en donde el gobierno invertiría fon-

dos durante el per~odo 1947-1952, El proyecto general se diVi 

di? en cinco grandes apartados; el primero abarcaba los progra

mas referidos a agricultura, ganader~a, silvicultura, caza y -

pesca; el segundo se refer~a a minas, petr?leo y gas natural; 

el tercero a indllstrias; el cuarto a comunicaciones y tranzpor
tes y el quinto a administración pública.(*) 

(*) Planeación Democrática número 16, de julio de 1984. prese~ 

t6 un resumen del proyecto PP.41-46 
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En materia de planeaci~n regional~en el per~odo 1946-1952 del -

Gobierno. de Miguel Alem~.n Vald~z, se obtuvieron importantes e~ 

periencias, principalmente en el.programa de cuencas hidrol6gi
·cas que .'abarcaban varias entidades federativas, tales como las 

del Río Papaloapan, Ria Grijalva, Río Balsas y la del Lerma-Ch~ 

pala-Santiago • 

La Comisi6n del Papaloapan se establecí~ en 1947 y se le encdr
g~ el desarrollo integrado de dicha cuenca que abarca p~rte de 
los Estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Esta comisión fue 

creaci?n del Lic. Miguel Alem~n que naci? en el Estado de Vera
cruz, en donde se encuentra la mayor parte de la cuenca. ~ 

misi6n del Lerma-Chapala-Santiago se ere? en noviembre de 1950 

y se le encarg? la cuenca hidrol?gica m~s grande que se locali 
za del todo dentro de las fronteras mexicanas, abarca de los E~ 

tados de México, Guanajuato, Hichoacán, Jalisco, Nayarit;además 
de los cinco Estados mencionados,en la cuenca se encuentran par 
tes de Aguascalientes, Durango, Quer~taro y_Zacatecas. <*•) L;. 
importancia de las cuencas hidrol?gicas reside en que se utiliz~ 

ron como un medio para descentralizar y mejorar las condiciones 

de vida en el medio rural a partir del desarrollo de la agricu1 

tura. 

A partir de entonces, en la medida que se precisaba la partici

paci~n del Estado en la vida econ~mica del pa~s, se desarrolla
ron las t~cnicas necesarias para programar la inversión pública 
y hacerla más eficiente en su papel de generadora de una infra

estructura para el desarro:M."o nacional y de controladora de 
ciertos sectores económicos estratégicos. 

C*~) Barkin, David y King. Desarrollo Econ6mico Regional Cenfcr 

que por Cuencas Hidrológicas de México). Siglo XXI edit~ 
res, M~xico, 1979 p.98 

(•**) Orttz Mena Raól, Urquidi L. Victor, 1iaterston Alberto y Haralz H. 
Jonas, El Desarrollo Econ6mico de M!xico su ca acidad 
ver cap1ta e exterior, acional inanciera, 
ra Econdm1ca, f"AlClco 1953, pp. 479-485 
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La contracci6n de la demanda mundial de materias primas result~ 

do de la conclusi6n de la Guerra de Corea; la aparici~n de señ~ 

les de debilidad de M~xico en sus pagos al exterior; el gasto -
-público Oeficitario altamente inflacionario realizado durante -

los años cuarenta, y la devaluaci?n de 1954, son los factores -

que definieron el contexto en que se desenvolví~ la economía m~ 
xicana de la década de los cincuenta. 

Ante esa situaci~n, la administraci6n en el período 1952-1958 -
del Presidente Adolfo Ruiz Cortes, tuvo como tarea principal 

fortalcer las bases de expansi?n y crecimiento de la economía 

sobre una estrategia encaminada a reducir la inflaci6n, mante-
ner la estabilidad cambiaría, atenuar el d~ficit p~blico y au
mentar el ingreso nacional destinado a la inversi~n. 

El Programa Nacional de Inversiones 1953.-1958, formulado po·r el 

gobierno de Ruiz Cortines mediante la Comisí~n de Inversiones, 
se enmare~ dentro de esta estrateiia estabilizadora, que si 
bien concebía a la inversi~n p~blica como el instrumento cen

tral de ordenaci~n del desarrollo econ~mico, defin~a criterios 
que encauzaran los recursos del Estado en forma programada ha-

cia las áreas prioritarias de la actividad econ6mica. Por ello, 

el gasto del gobierno se orient? principalmente h~cia tres ru-
bros: inversi~n para el desarrollo y ampliaci~n de las obras de 
infr.aestructura industrial y de comunicaciones, fomento al sec

tor agropecuario y aumento de la demanda ínter.na por medio del 
gasto social. 

Este programa, al dar orden a la inversi~n pública de acuerdo a 
las prioridades nacionales, y al precisar objetivos fundamenta

dos en criterios cuantitativos susceptibles de ser evaluados y 

controlados con mayor precisi~n, represent~ un avance con res-

pecto a las experiencias de planeaci~n desarrolladas hasta ese 
momento en el país; al mismo tiempo que constituyó un modelo de 

administraci~n pdblica que en lo sucesivo cobraría vjp.encía, y 

en forma cada vez más perfeccionada significar!a un estilo de -

gobierno. 
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Al disponer de m~s y mejores instrumentos estad~sticos y conceE 
tuales, en el Programa Nacional de Inversiones P~blicas 1~53-

1958 se utilizaron las Cuentas Nacionales para fijar metas de -

crecimiento. Los esfuerzos de planeaci~n considerando primor- -
d~al la definici6n de marcos generales para fijar metas de .cre

cimiento econ6mico*y precisar las directrices que permitían a -
todos los grupos sociales conocer los objetivos propuestos. 

Hacia fines de la década de los cincuenta la economía mexicana

enfrentaba una serie de obst~culos en su crecimiento, retrac--

ci6n de la inversi?n, p~rdida de dinamismo del sector industrial, 
retraimiento del sector agrícola, r~pida expansi6n demográfica

y estructura concentrada del ingreso, entre otras. (En los años 
de 1958, 1959 y 1960 se registr~ una tasa de crecimiento prome
dio de 5.6 por ciento y en 1961, año cr~tico apenas 4.4 por 

ciento). 

Atendiendo la probl.em.ática existente, el gobierno de 1958-196lt 

del Presidente Adolfo ~pez Mateas realiz? diversas acciones en 
los frentes externo e interno. En el externo el gobierno mexi

cano formaliz~, junto con la mayor~a de los pa~ses del contine~ 
te, la Alianza para el Progreso (ALPRO>. En el seno de ~sta se 
elabor? un programa de ayuda financiera, con recursos provenie~ 

tes, fundamentalmente, de los Estados Unidos de Norteamerica,d! 
rigido a apoyar la formaci~n interna de capital de los pa~ses -

del ~rea, as~ como a reforzar su capacidad importadora. 

En el ámbito interno el Gobierno de la República otorg6 gran i~ 

portancia a la planeaci6n integral conao un medio para alcanzar 
los objetivos nacionaleR. Por ello, el 7 de julio de 1961 expi

di6 el Acuerdo a todas las Secretarías y Departamentos de Esta
do para que elaboren sus Planes de Acci6n ..• para la proyecci6n 

y ejecuci6n de programas coordinados, tendientes al desarrollo 

econ6mico y social del pa~s, el cual tenía como meta general en 

cauzar las actividades del sector p~blico hacia la realizaci~n 

de objetivos, tales como un crecimiento econ6mico superior al -

* Vi?ase, Noybla,Juan F. 1 11T~cnicas de Programaci6n Econánica y Social11 ,i953; 
en El Economista Mexicano, No. Z, 19C3, ~· ~.p.90 
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demográfico, desarrollo equilibrado de los sectores econ?micos
y regiones que forman al país, elevaci6n del nivel de vida de 

la poblaci~n, entre otros. 

El acuerdo constituy? un valioso testimonio en materia de pl~ 

neaci6n por los avances que contenía. Entre los principales 

aportes del documento se encontraron los siguientes: 

Otorg6 importancia primordial a la planeaci?n integral como in~ 
~rumento para alcanzar los objetivos nacionales, y se consider6 

la programaci?n de la inversi~n p~blica como parte de la misma. 

Plante6 la necesidad de una planeaci~n estrat~gica en sectores 
econ~micos y regiones geogr~ficas claves para el desarrollo n~ 

cional. Lo anterior sentó las bases para la planeaci6n secto
rial y regional. 

Consideró necesario que cada dependencia del Ejecutivo Federal 

puntualizara la pol~tica econ~mica y social que desde su ~mbito 
de responsabilidad contribuyera al bienestar de la mayoría de 
la poblaci6n, incursionando de ésta manera, en lo que es la veE 
tiente de inducci6n del Proceso de Planeaci6n. . . 

Propuso impulsar la coordinaci~~ entre el Sector Público Fed~ 

ral con los gobiernos estatales y municipales y con la iniciati 

va privada previendo as~ los campos de las vertientes de cocirdá 
nación y concertaci~n de la planeaci~n. 

Previ6 la necesidad de ajustar la estructura de la administra

ción pública a 1as necesidades del Proceso de Planeación. 

El acuerdo fue rubricado, cabe destacar, por los entonces Seer!; 

tarios de Relaciones Exteriores, Manuel Tel1o; de Recursos Hi-
dr&ulicos, Alfredo del Mazo; de Industria·y Comercio, Raúl Sali 

nas Lozano. De ~sta ~liti pol!tica posteriormente sus hijos oc~ 
par!an semejantes 'cargos en las Secretar!as de Programaci~~ y -

• Smith, Peter H., Los Laberintos del Poder, El Colegio de M!xico, 1981, pp. 
7·18 y 355. 
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Presupuesto, Carlos Tello Macías en 1977; de Energía,Minas e I~ 

dustria Paraestatal, Alfredo del Mazo Jr. en 1986-1987 y en la 

ya menci9nada de Programaci6n y Presupuesto, Carlos Salinas de 

Gortari en 1982-1987, 

Dicho acuerdo fue un paso más en el camino que la planeaci~n ha 

recorrido en nuestro pa~s, quedando patentes los avances metqd~ 

l?gicos y formales que se lograron en el mismo. No obstante, se 

alcanzaron s?lo de manera parcial los objetivos propuestos debi 

do a que la Secretar~a de la Presidencia, entidad encargada de. 

coordinar el desarrollo de los trabajos de planeaci~n, estaba -

en proceso de consolidaci?n y a~n no hab~a desarrollado la in-

fraestructura administrativa y metodol~gica necesaria para coa~ 

dinar al proceso. 

La iniciativa de elaboraci6n de planes y programas se dej~ a c~ 

da Secretar~a o Departamento de Estado. El grado de respuesta 

fue lento Y no se alcanzaron los objetivos propuestos. Esa ex

periencia demostr? la necesidad que existe en todo proceso de -

planeaci~n de distinguir las decisiones y actividades que se d~ 

ben descentralizar y aquellas cuyo control deben reservarse a 

las dependencias globalizadoras. 

Pero, la tendencia al estancamiento, surgida durante la d~cada

de los cincuenta, hizo crisis en los dos primeros años de los ~ 

sesenta, y obedeci? a la transici6n en la forma de crecimiento 

adoptada; la sustituci~n de importaciones. Agotados los indi-

ces de sustituci?n de los bienes de consumo tradicionales y sa

turada su demanda, se planteaba la alternativa de continuar el 

proceso de industrializaci6n con base en la producci6n de bie-

nes de consumo duradero, intermedios y de capital, y/o iniciar 

paralelamente, un proceso redistributivo de la riqueza para dar 

más dinamismo a la producci~n industrial en las ramas tradicio

nales. Uno de los mayores obst~culos a superar era el desequi

librio externo de la economía. De una manera u otra, acelerar 
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e1 proceso de crecimiento implicaba mayores presiones sobre la 

capacidad para importar,' en raz?n de 4ue ta industria orientaba 

su prod~cci?n hacia e1 mercado interno y las ramas primarias e~ 
portadoras se descapitalizaban r~pidamente. Por otra parte,las 

condiciones deprimidas del mercado exte~no para los productos 
primarios (base de nuestras exportaciones) agudizaban la contr~ 

dicci?n crecimiento-capacidad para importar. 

La programaci?n de la inversi?n p~blica resultaba insuficiente 

para enfrentar los obst~culos señalados, era necesario un ca~ 

bio de actitud respecto a la concepci?n del papel que la plane~ 

ci?n deb~a desempeñar y de sus alcances. 

En el ámbito latinoamericano, debido a la similitud de problem! 

tica, tambi~n se favorecí? a la planeaci~n como un instrumento 
para enfrentar las vicisitudes del crecimiento. En el documento 

firmado en Punta de1 Este, Uruguay, donde se ratific~ la Alia~ 
za para e1 Progreso (ALPRO), fue reconocida la necesidad de pl~ 

near el desarrollo econ?mico a largo plazo. Inclusive se esta

bleci~ como requisito para el otorgamiento de cr~ditos, la fo~ 

mulaci~n de planes de desarrollo económico cuya estrategia red~ 
jera la dependencia externa e impulsara la descon9entración del 

ingreso. De esta manera, M~xico asumi6 el compromiso de pla--

near su desarrollo, influido, en parte, por las condiciones an
tes señaladas. 

· Este cambio de actitud se concret6 en primer t~rmino, en el go

bierno de Adolfo u;;pez Mateas 1958-1964, con la creaci6n de la 
Secretaría de la Presidencia (creada a fines de 1958). Post~ 

rioDmente, en agosto de 1961 fue utilizado por vez primera, el 
concepto de planeaci~n integral,<*> y por acuerdo del lo. de 

marzo de 1962 fue constituida la Comisión Intersecretaria1 para 

formular planes nacionales. 

(*) Ver Revista "Planeación Democráticaº, número 18, Año 2, se.E_ 

tiern!Jre, 1984, p~gs •. 60-62. 
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E1 objetivo principal de la Cornisi?n era proceder de inmediato 

a la forrnulaci?n de planes nacionales de desarrollo econ6mico 

y social, cuya ejecuci?n 

privados hacia el logro 

canalizar~a los esfuerzos p~blicos y 

de un r~pido crecimiento económico y 

una distribuci~n m~s equitativa del ingreso. 

Para la e1aboraci~n de los planes, la Comisi~n debía basarse en 

las disposiciones de los acuerdos presidenciales del 29 de ju 
nio de 1959 (A*) y del primero de agosto de 1961c•••) y en gen~ 
ral, en los·principios de pol~tica económica y social de la ad

ministraci~n en turno. 

La Comisión estaba integrada por representantes de las Secret~ 

r!as de la Presidencia y de Hacienda y Cr~dito P~blico (SHyCP). 

La primera participaba al estar facultada por Ley para interv~ 

nir en la plane~ci~n del pa~s y asimismo, para planear, coordi

nar y vigilar la inversi~n p~blica. La SHyCP, a su vez, parti

cipaba por sus. funciones de proyectar y ca1cu1ar los ingreSos -

federales y los proyectos de presupuesto de todo el sector p~-

blico federal. 

Los resultados de la Comisi~n Intersecretarial fueron muy irnpo~ 

tantes para el posterior desenvolvimiento del pa~s, ya que la

g~ formular el Plan de Acci6n Inmediata 1962-1964, que especi 

ficaba las necesidades de inversi~n del sector p~blico y priva

do, desagreg~ndolas por sectores y realizando las proyeccidnes 

respectivas para el año de 1970. 

(~~) Acuerdo que dispone que las Secretar!as y Departamentos -

del Estado, Organismos Descentralizados y Empresa"s de Pa,!: 

ticipaci?n Estatal elaboren un programa de inversiones. 

Diario Oficial de la Federaci6n, 30 de junio de 1959 • 
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La necesidad de continuar fortaleciendo el proceso de industri~ 

lizaci~n, condujo a la acci6n gubernamental m~s allá de una si~ 

ple regulaci?n del sector p~blico. Por primera vez se contem-

plaban medidas que incidirían en los grandes agregados macroec~ 

n6micos. 

El plan persigui? determinar el monto y estructura de las inve~ 

siones que permitieran un r~pido crecimiento econ~mico, a tra-

v~s· de una mejor utilizaci?n y orientaci?n del ahorro, tanto in 

terno como externo. Lo anterior para estimular la inversi~n pr! 

vada con el prop~sito de alcanzar mayor afluencia de recursos -

hacia los diferentes sectores econ?micos, por lo que se utiliz~ 

ron por un lado, instrumentos de pol~tica econ?mica y por otro, 

una coordinaci?n entre las inversiones p~blica y privada. Los -

montos de inversi~n total deber~an aportarse en partes iguales, 

tanto por el sector p~blico, como por el privado, con la inten

ci6n de que en el año de 1964 la proporci~n de la inversi~n cr~ 

ciera a un ritmo rn~s elevado que el de la ínversi6n p~blica. 

El Plan de Acci6n Inmediata consider6 los programas presentados 

por las Secretar~as, Departamentos de Estado,.Organisrnos Deseen 

tralizados y Empresas de Participaci?n Estatal con la intenci?n 

de promover el desarrollo industrial y agropecuario, adem~s de 

consolidar y ampliar la infraestructura de comunicaciones y 

transportes. Un cincuenta por ciento de su financiamiento se -

llev6 a cabo a trav~s de recursos provenientes de los impues'tos 

y de las empresas del Estado; la mitad restante se cubrí~ fund~ 

mentalmente con crédito externo. La inversi?n privada se llevó 

a efecto en la industria y la construcci~n, principalmente. La 

mayor parte de su financiamiento se realiz6 mediante el ahorro 

interno. 

En s~ntesis, el plan abare? un inventario de las necesidades de 

inversi?n y su correspondiente esquema de financiamiento. De -

modo adicional se especificaban medidas de pol~tica económica -
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para la consecuci~n de las metas propuestas. Durante el per~o

do 1962-1964, el acelerado crecimiento de la inversi~n p~blica 
y priva~a permitieron incrementos en el PIB, alrededor de un 8 
por ciento anual, superando antonces, la meta que estableció el 
Plan de este rubro.<*> Respecto al comportamiento sectorial. de 

econom~a, fueron alcanzadas las metas contenidas en el Plan;pr2 

fundizándose en el proceso de industrializaci?n y en la form~-

ci6n de una fuerte infraestf'uctura de comunicaciones y transpor

te~, en tanto que el crecimiento del sector agr~cola perffianeci~ 
al margen. Los ingresos p~blicos provocaron un mayor endeuda--

miento interno y externo para poder financiar las inversiones. 

En lo relativo al control de precios y a la disrninuci~n del d~
ficit comercial externo no se lograron las metas programadas,ya 

que los precios crecieron en una tasa superior a la estipulada, 

y la brecha entre exportaciones e importaciones continu? am-

pli~ndose. Puede afirmarse que la inversi~n fue orientada en -
la direcci?n programada, contribuyendo en esta forma a reforzar 
el proceso de industrialización. 

Como ya señalamos anteriormente, .el surgimiento de n'umerosos o~ 

ganismos y empresas p~blicas descentralizadas, ocurrido a par-

tir de la segunda mitad de la d~cada de los cuarenta, impuls? -

la expedici~n de una ley para su control, y la creaci~n d un o~ 
ganismo encargado de dar cumplimiento a sus disposiciones, al -
que se llam~ Comisi~n Nacional de Inversiones. (~•) 

<*> Ver Planeación Democrática, No. 20,de noviembre de 1984,

donde se public~ el Informe del Plan, P~g. 41. 

(A*) Véase Ley para el Control de los Organismos Descentraliza 

dos y Empresas de Participaci5n Estatal y Decreto por el 

que se crea la Comisi6n Nacional de Inversiones. ~-

ci6n Democrática. Año 2, No. 14, mayo de 1984, pp. 35-39 

y No. 15, junio de 198~, pp. 28-31 respectivamente. 

...! 
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Sin embargo, la ausencia del reglamento de esta Ley lirnit6 se-

riamente las funciones de la Comisi~n, que se concret6 al anál_! 

sis y v~rificaci?n de balances contables y adm~nistrativos, as~ 

como de informes de auditor~as correspondientes a los organis-

mos y empresas paraestatales sujetas a su control. 

Al final de la Administraci6n 19~6-1952 del Presidente Miguet -

Alem~n, la Comisi?n desaparecí?, eón lo cual la Ley referida 

qued~ sin el instrumento ejecutor y, aurque m~s adelante surgí? 

un organismos de nombre similar, sus funciones respecto a ·1os -

organismos descentralizados y empresas ?e participaci<?n e'statal 

se limitaron al control de las inversiones realizadas por ~stos •. 

En 1953 se ere~ el Comit~ de Inversiones encargado de formular 

el Programa Nacional de Inversiones 1953-1958. Posteriormente -

es transformado en Comisi?n Nacional de Inversiones, organismo 

que finalmente en 1958 es incorporado en la Secretar~a de la -

Presidencia como Oirecci6n de Inversiones Públicas. 

Posteriormente, el control a que se sorneti~ el sector paraesta

tal fue limitado. No se verificaba si cada uno de sus compone~ 

tes cumpl~an adecuadamente con sus funciones, ni se analizaba -

el grado de conveniencia y aporte al funcionamiento de la econ2 

mía nacional. 

• Al inicio de la Adrninistraci6n del Presidente Díaz Ordas (1964-

1970) se derog? la Ley publicada en 1947 y se elabor6 una nueva, 

la cual ya conten~a mecanismos expl~citos para su ejecuci~n.As~, 

el 4 de enero de 1966, por Decreto Presidencial, surge la~ 

para el Control por parte del Gobierno Federal de los Organis-

mos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. 

La nueva Ley responsabiliz~ a la Secretar~a de Patrimonio Na-

cional a cargo de Alfonso Corona del Rosal, de la vigilancia y 

control del funcionamiento de los organismos y empresas paraes

tatales, sin menoscabo del control que, en materia de presupue! 

* Pichardo P., Ignacio, ''El Organo Central de PlaneacHin'', en Bases para la 
Planeaci6n Econ6mica y Social de ~xico, Siglo XXI edit:ores. S.A. ,,.ixico 
1966, pp. 97-110. 
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tos e inversiones, ejerc~an las Secretar~as de Hacienda y Cr~di 

to P~blico y de la Presidencia, a cargo de Antonio Ort~z Mena y 

Emilio Mart~nez Manautou respectivamente. En dicha ley se esta

blec~an las responsabilidades de los integrantes del sector.pa

raestatal y de la Secretar~a del Patrimonio Nacional. A esta -

~ltima se le otorgaron facultades para proponer al Presidente -

de la Rep~blica cambios en la estructura y en las bases de erg~ 

nización de los organismos y empresas, o la disoluci6n de los 

mismos, cuando ello fuera necesario. 

Pese a que la ley fue expedida casi paralelamente a la formula

ci~n del Programa de Desarrollo Econ6mico y Social 1966-1970,en 

ambos casos no se preve~an mecanismos para asegurar que el de-

senvolvimiento econ~mico de los organismos descentralizados y 

empresas de participaci~n estatal contribuyeran a la consecu--

ci6n de las metas establecidas por el programa. 

De esta manera, aunque la ley persegu~a mejorar las activida-

des de planeaci?n en los terrenos del sector paraestatal, no se 

inscribía en el esfuerzo que a nivel nacional representaba la -

ejecuci6n del Programa de Desarrollo Económico y Socia\ 1966-

1970. Ho obstante que en ~ste se establecieron lineamientos p~ 

ra la inversi~n p~blica y estímulos al sector privado por medio 

de marcos indicativos. 

Durante la administración 1970-1976 del Presidente Luis Echcve

rr~a Alvarez, se organizaron unidades de programaci6n en todas 

las Secretar~as y Departamentos de Estado, as~ como en las pri~ 

cipales entidades paraestatales, hecho que permitió avanzar en 

la base administrativa de la planeaci?n. Así comenzó la elabo

raci?n de los planes, diseñados para ~mbitos sectoriales o in-

tersectoriales espec~ficos, como un esfuerzo para ubicar la pl~ 

neaci?n dentro de ciertas actividades prioritarias. Del mismo 

modo, se avanz~ en el planteamiento de las t~cnicas de program~ 

ción y en la elaboraci?n de algunos planes sectoriales. 

* Solf.s, Leopoldo, Planes de Desarrollo Econ6mico y Social en M6xico, ~-rtcn 
tas, SEP, 11.l!xico, 1975, pp. 195. 
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En el regimen del Presidente José L6pez Portillo 1976-1982, la 

planeaci~n adquirí? nuevos impulsos. La reforma administrati

va emprendida a partir de 1976, adaptó las instituciones pÚbli 

cas a las necesidades de una planeaci~n estructurada en tre~ -
ámbitos bien definidos global, sectorial y estatal. Se difun

di~ asimismo una rnetodolog~a para la planeación que llev6 a 

que se generalizaran estas actividades en todas las dependen-

cías federales y en la gran mayor~a de los Estados de la Re-

pCiblica. 

En ese per~odo fueron elaborados diversos planes y programas -

nacionales que atendieron aspectos de la vida nacional en sec

tores tales como agropecuario, pesquero, industrial, turismo, 

educaciórf, desarrollo urbano y vivienda, ciencia y tecnolog~a 

que confluyeron al Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

Simultáneamente, en los estados se emprendieron esfuerzos para 

hacer compatibles los planes estatales con este conjunto de -

planes· y programas. 

Con el Plan Global de Desarrollo 1980-1.982 y los planes secto-

riales e intersectoriales se concibi~ la posibilidad de orde-

nar un Sistema Nacional de Planeación en un intento por reor

ganizar los instrumentos al. alcance del Estado para el logro -

de objetivos nacionales. A la vez, se llevar~n a cabo impor-

tantes experiencias de planeaci~n estatal y municipal, con e"l 
apoyo de las delegaciones federales. 

En ese contexto, el Plan Global de Desarrollo ubic6 las accio

nes de los distintos sectores econ6micos y sociales dentro de 

un marco estratégico general, a pesar de que la aparici6n pre

via de planes sectoriales limit6 su campo de acci~n. La inte

graci6n y difusi~n de los distintos planes permití~ a la pobl~ 

ción interesada analizar las acciones gubernamentales y la 

oportunidad de conocer las propuestas de pol~tica de desarro--

*Salas, Tsmae1 S.,_ "Sistema Educativo ?-~exicano". _En revista l?.ducaci6n~t>:o. 
21, Sept. -Oct .191<>, y No. 24, ~!arzo-Abril 197 7 • SEP; (Prof. -ue-t'Fiiña"ria 
v J.ir. en Econcxda), ~xico, pp. 67-".'8 11 pp. 57-68 
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llo, adem~s de evaluar sus resultados. La planeaci?n,programa

ci?n y presupuestaci?n de dicho per~odo ser~ analizada poste--
riormente en los aspectos más sobresalientes, en esta diserta-

ci6n. 

El análisis de esas experiencias permiti? al Gobierno 1982-1988 

del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, identificar las in

sufici'encias principales que ha tenido la planeaci~n Y.que es -
preciso tomar en cuenta para superarlas con una nueva orienta-
ci6n. (*) 

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede
ral de 1976, y posteriormente varios decretos presidenciales,i~ 

tradujeron el esquema de planeaci?n prevaleciente en esos afios 
y que fue ampliamente difundido y aceptado. Se hablaba de un -

conjunto de actividades, entendidas como un proceso, planeaci6n, 

programaci~n, presupuestaci?n y evaluaci?n• Es importante ad-
vertir que este esquema conceb~a la planeaci?n como una etapa 

diferente de la programaci?n, presupuestaci?n y evaluación y -
por ello la reduc~a a la mera formulaci?n de los planes, dejan
do al margen las actividades de programaci?n, presupuestaci6n y 

evaluación. De hecho esto provee? gran autonom~? y hasta un 
conflicto entre planeadores, programadores, presupuestadores y 

evaluadores propiciando as~ que lo programado pudiera ser dis-

tinto de lo planeado y lo presupuestado distinto de lo program~ 

do, y dejando sin referencia clara a la tarea de evaluaci~n. S~ 
rá necesario insistir en que programar, presupuestar, controlar 
y evaluar son parte esencial de un proceso mismo, que es el de -

planeaci?n .• 

El esquema de sectorizaci~n de la actministraci?n p~blica debe -
avanzar progresivamente hacia una divisi~n funcional que tenga 

como punto de partida la visi6n estrat~gica del desarrollo para 

C*> ~istema Nacional de Planeaci6n Democrática. Principios y -

Organizaci~n, SPP, México 1984. 
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lograr una adecuada vinculaci6n entre la planeaci?n global, seE 

torial Y la qu~ llevan a cabo las entidades coordinadas, supe-

randa imprecisiones en cuanto a mecanismos e instancias de art! 

culaci6.:i. 

Se deberá procurar que todos los instrumentos de alcance secto

rial se apliquen eficazmente, asegurando su compatibilidad con 

los objetivos y prioridades nacionales, y evitando que .se co"n-

trarresten entre sí. Asimismo, deber~ tenerse el probable im-
pacto de las pol~ticas y acciones diseñadas para el corto plazo 

en las perspectivas de plazos medio y largo. 

Es necesario superar definitivamente,a partir de una definici6n 

clara y jur~dicamente v~lida de los mecanismos y procesos de 
instrumentaci?n anual de los planes, la brecha entre las ~reas 

de planeaci~n, programaci~n y las de.presupuestaci6n y ejecu-~

ci6n. La ejecuci~n de acciones y decisiones debe partir del 

contenido del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y de sus -
programas, para lo cual debe continuarse modernizando la organ! 

zaci6n administrativa de la Administración Pública Federal. 

La consolidaci~n de la planeaci~n deber~ tomar e~ cuenta no s6-
1o la magnitud de las acciones (gasto, inversi?n, crecimiento), 

sino tambi~n su sentido cualitativo, su impacto sobre la socie

dad y el medio ambiente, su orientaci~n a pr~oridades y objeti
vos fijados de antemano. De igual manera continuarán los es--

fuerzos tendientes a integrar las pol~ticas de tipo intersecto
rial dentro de la planeación nacional, especialmente en las 

áreas siguientes: Desarrollo Regional; Protecci?n del Medio A~ 
biente y Desarrollo Ecol?gico; Pol~tica de Empleo; Aprovecha--

miento de Recursos Escasos, como es el caso del Agua; Política 

Científica y .Tecnol~gica; Desarrollo Rural Integral y Pol!tica 

de Empresas P~blicas. 

Debe continuar mejor~ndose la vinculaci~n de la operaci6n regi~ 

•• • I 
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nal del gasto p~blico federal con las necesidades y pol~ticas -

de los gobiernos locales. Al mismo tiempo, se realizarán es--
fuerzos que eviten la duplicaci~n de tareas en ciertas regiones 
del país. 

De particul~r imPortancia es que la forrnulaci?n de planes y pr2 
gramas se ll'eve a cabo a partir de un conocimiento de los recu!:_ 
sos disponibles para financiarlol, adem~s de tomar en cuenta 

los lineamientos globales de la planeaci~n. Asimismo, debe co~ 
siderarse,_prioritariamente, la vinculaci?n entre los proyectos 

de inversión de mediano plazo y los objetivos y prioridades de 
la planeaci?n. 

La coordinación entre federaci~n y estados avanz? significativ~ 
mente, pero con fuerte predominio de la primera¡ la coordina--

ción entre estados y municipios debe ser todav~a fortalecida -
considerablemente. Es preciso seguir luchando para reducir pr2 
gresivamente el peso del centralismo en la toma de decisiones, 

favoreciendo y fomentando las iniciativas regionales, y una 
asignaci?n de los recursos disponibles, previ~ndose el impacto 
que tengan en cada región, las acciones sectoriales y los gran

des proyectos de inversión. 

En general, deben precisarse las responsabilidades entre los ?E 
denes de gobierno (federal, estatal, municipal) que intervengan 
en el proceso de planeación. 

Deberá adecuarse en forma progresiva la información a las nece

sidades del proceso da planeación; reducir la dependencia exce

siva de las estad~sticas censales; continuar generando informa
ci6n según los niveles, tiempos y etapas de la planeación;sobre 

todo la información anual y de coyuntura; modernizar los siste

mas de informaci?n contable para que sean fuente confiable y 

oportuna en la toma de decisiones. En general, se debe procu-

rar la superaci~n de la heterogeneidad metodológica y concep---

* Jiménez Alarcón, Amador, "Financiamiento de la Educación". En revist~ Edu. 
~, No. 24, marzo/abril 1977, SEP, México pp,39-SI. 
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tual, de acuerd~ con los lineamientos y metodolog~as que al 

efecto señale el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. 

La capacitaci?n del personal y la investigaci6n para la planea

ci?n del desarrollo econ?mico y social, deben responder a la n~ 
cesidad de ap9yar los avances del proceso de pianeación en sus 

distintos ámbitos. La cap~citaci?n ha sido indispensable para

apoyar la elab.oracic?n y ejecuci?n de la pol~tica gubernamental 

en general, pero se necesita definir los requerimientos que en 

la materia implica la planeaci?n nacional, as~ como establecer 

mecanismos organizativos y acad~micos para satisfacer, a fin de 

que se pueda constituir un subsistema de capacitaci~n para la -

planeación econ?mica y social adecuado a las caracter~sticas del 

Sistema Nacional de Planeaci6n Democr~tica, en sus ámbitos fun

cionales y de coordinación con otras instituciones a los nive-

les global, sectorial y regional. 

Finalmente, se debe reforzar, en todos sus niveles, la partici

pación social en la elaboraci~n de los planes y programas, a 

trav~s de mecanismos de car~cter permanente, para que las orga

nizaciones sociales participen en los distintos niveles y eta-

pas del Sistema de Planeaci~n. 

Esos elementos fueron planteados, con la posibilidad de aborda~ 

los con acciones operativas que incidan sobre los procesos hab!· 

tuales de la gesti?n p~blica, a través de la construcci~n de un 

sistema de planeaci?n como lo marca la Ley de Planeaci6n •. En el 

Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática se describen las ac

ciones para consolidar dicho sistema y, se establece una estra

teg~a de acción para tal efecto, la cual ser~ expresada más ad~ 

lante, así como sus principales instrumentos normativos de me-

diana corno los operativos de corto plazo. 
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1.2.2. EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION (SNP) 1977-1982. 

A partir de 1977, concretamente, es cuando la planeaci6n 

representa una forma de conducci6n de la acci6n pública, 

orientada hacia el logro de los Óbjetivos nacionales, -

concibi~ndose el Sistema Naciona·l de Pl.aneaci6n CSNP) c2 

mo un esfuerzo bajo el cual se pudiese adoptar la toma 

de decisiones. Se integr6 por el conjunto de re~acioñes 

pol~ticas, normativas, administrativas y técnicas que se 

estableci6 entre las dependencias, entidades e institu-

ciones que participaban en el Proceso de Planeaci6n. 

La planeaci?n aparecí? como un sistema al servicio de -

los grandes prop~sitos de la Naci?n Me.xicana para cons2. 

lidar la Independencia del País con el objeto de trans 

formar a la sociedad y sustenta~ las valoracione: funda: 

mentales: justicia, libertad, seguridad e igualdad para 

todos los mexicanos. 

En el marco conceptual el Sistema Nacional de Planeaci6n 

consideraba la interrelaci6n de dimensiones social, eco

nómica, política y administrativa. 

~: en la medida que operaba con base en un modelo -

de país o proyecto de largo plazo deseable y posible de 

lograr.' 

Econ6mica: ya que implic6 una estrategia de desarrollo -

con~ebido éste como un mejoramiento tanto en lo econ6m! 

co como en lo social. 

Política: porque constituía un proceso orientador de -

las a~ciones del pa~s y suponía una Alianza Nacional, e~ 
tre todos los sectores que permitiera unificar las volu~ 

tades a fin de crear un solo frente común capaz de lo-

grar la consecuci6n de los objetivos y metas nacionales, 

* Mvrdal, Gunnar, Objetividad en la Investigati6n Social, Breviario No, .212 
dél Fon~b:d:e CU~ t~ra E~~m<fu1ca, ~.:~ico 1970, p. 19. 

::.,:·:·.'·: .· . . '.· .• , ·7~. :· 
,,, 



con eficienci~, eficacia y congruencia a través de ade--

· cuadas orientaciones a los sectores productores de bie-

nes y servicios. Finalmente, en la dimensión Administra 

tlva, porque requería de la organización de las tareas -

públicas en función de la planeación, buscando lograr 

eficiencia en el quehacer público y en consecuencia en 

el Proceso de Planeación. 

Definió el sistema también la temporalidad de acción de

los planes, tanto de corto, mediano y largo plazo. Las 

acciones comprerididas en el Proceso de Plan~ación debían 

llevarse a cabo a través de cuatro Vertientes de instru

mentación; obligaci?n, coordinación, inducción y concer

tación. 

El Sistema Nacional de Planeación se caracterizó porque

sería: integral, participativo y democráticg. Integral, 

se apoyaría en los instrumentos de que disponía el 

sector público y consideraba los aspectos generales del 

pa~s, económicos, pol~ticos, sociales y administrativos, 

así como las cuatro vert'ientes de instrumentación en sus 

niveles global, sectorial y regional. Participativo,po!: 

que abarcaría los tres niveles de gobiernoi federal, es

tatal y municipal, e involucr~ los sectores privado y s2 

cial que conforman la economía mixta. Democrático, por

que en la forma de decisiones se incluirán los intereses 

de las mayorías. 

El proceso deconsolidaci?n del Sistema Nacional de Pla-

neación durante 1977-1992, se centr6 en tres elementos -

esenciales: a) Una metodolog~a, b) una estructura insti

tucional y c) un proceso de planeación que ubic6 a los -

elementos anteriores y que tuvo cuatro etapas: formula-

ci6n, ínstrumentaci?n, control y evaluación. 

C*) SPP, El Sistema Nacional de Planeación y la Instrumentaci6n 

del Plan Global de Desarrollo. M~xico, 1981. 
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La metodología del SNP tuvo un carácter integral cuidando la 

congruencia entre los niveles generales y específicos de Proce

so de Planeaci4n, congruencia global, regional, sectorial y cr! 

terios de instrumentaci6n. 

La congruencia global constituía el nivel general consistente -

en vincular los aspectos globales y sectoriales para establecer 

objetivos y prioridades en sus marcos sectorial, intersectorial 

y regional. 

En otras palabras consistía en lograr la congruencia entre las 

pol~ticas econ6mica, soci~l, interior y exterioi!\ la estrategia 

del Plan Global de Desarrollo, los objetivos nacionales, secto

riales y regionales, y las acciones prioritarias de los secta-

res. 

La congruenciaregi.cnal. fundaba la vinculación en la cobertura -

espacial de acuerdo con los lineamientos de política regional -

contenidos en el Plan Global de Desarrollo. Este nivel intenta 

ba fortalecer los instrumentos regionales que eran los Conve

nios Unicos de Coordinación (CUC) y los Comités para la Planea

ci6n del Desarrollo Económico de los Estados (COPLADES). 

La congruencia sectorial, consist~a este nivel en captar los 

elementos b~sicos de la programación tales como los programas -

de cada sector administrativo temporal y espacial. 

Los niveles anteriores (global, regional y sectorial)" preten--

dían integrar los programas a 1os criterios de eficacia, efi--

ciencia y congruencia, los cuales permitieran identificar y ev~ 

luar la.s actividades necesarias as~ como la informaci6n adicio

na1 requerida para retroalimentar desde los elementos particul~ 

res hasta los generales el Proceso de Planeaci6n.En este nivel 

se pretendía confrontar lo planeado con lo realizado y se esta

blecieron mecanismos de control y evaluaci~n. 

'lf Vl?ase, Aguilera G6mcz, Manuel, ºDiagn6stico del Sector Externo de 1a'Eco
nomta Mexicana 1978-198011

, en El Economista Mexicano, No. 3, Mayo-JlDlio-
1981, Mt!xico, pp. 5-9 • • • / 
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En re1aci6n a la Estructura Institucional para la implantación

del Sistema Nacional de Planeaci6n se llevaron a cabo ~* 

tanto en los aspectos administrativo como normativo. En el pr! 
mer caso, se llev6 a cabo una adecuación del marco jurídico pa

ra organizar a las entidades y dependencias de la Administra--

ción PGblica Federal, dejando expresados en los cuerpos legales 

las orientaciones que guiarían la planeación en el país. En la 

Ley Orgánica de la Administraci6n PÚblicat se promovió una erg~ 

nizaci6n sectorial que distinguió tres niveles principales: la 

coordinación sectorial, las entidades del sector paraestatal 

ubicadas en sectores administrativos y la función globalizadora 

encomendadas a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 

de Programaci6n y Presupuesto. 

Con objeto de apoyar la función globalizadora se promovió e in~ 

titucionalizó la Comisión de Gasto-Financiamiento, se crearon -

gabinetes especializados y comisiones intersectoriales para me

jorar la coordinación y se establecieron coordinaciones que de

pendían directamente del Presidente de la República para orde-

nar. prograrnas y estrategias intersectoriales, así como aspectos 

normativos. 

En las reformas de aspecto normativo, como infraestructura b&s~ 

ca legal para la planeaci6n, se promulgaron la Ley Org~nica de 

la Administraci6n P~blica, la de Presupuesto, Contabilidad y 

'.Gasto P~blico, y la de Deuda Pública. Asimismo en abril de , --

1980, se expidi6 el decreto por el que· se aprob6 el Plan Global 

de Desarrollo 1980-1982. 

Lo anterior permiti~ introducir la planeación en el quehacer 

del Sector Público Mexicano. 

Respecto al Proceso de Planeaci~n, este consider6 las cuatro -

etapas: formulaci~n, instrumentaci~n, cent.rol y evaluaci6n, ya 

señaladas en el marco teórico conceptual de esta disertaci6n. 

* V~ase, Oi4vcz., Elf:as, "El nuevo presidente, llamado secretario general. 

Camacho.Solts, ante el compromiso de convertir en acciones sus teort~S", 
en Proceso, No. 614, agosto 8 de 1988, l!éxico, p.12. 
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Con base a lo descrito anteriormente, se puede inferir que el -

Sistema Nacional de Planeaci6n 1977-1982 represent6 un avance, 

en el Proceso de Planeación en México, efectuando la formula--

ción y ia instrumentación del Plan Global de nesarrollo 1980-

1982, de los planes estatales y de los sectoriales: el Plan Na

cional ~T Desarrollo Urbano, el Plan Nacional de Desarrollo !!!
d~, el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero; los Planes -
Anuales del Sector Agropecuario y,forestal, el Programa. Nacib-

nal de Empleo, el Plan Nacional de Turismo, el Plan de Desarro

llo Urbano del D.F., el Programa Nacional de Ciencia y Tecnolo

g~a, el P~f" Nacional de Comerci-Y, el Programa Nacional de Pro

ductividaO, el Programa Nacional de Capacitaci6n, el Plan Naci2 

nal de lbmento Cooperativ~' el Programa de EnePgéticos, el Pro

grama del Sector Educativo, el Plan Nacional de Comunicaciones 

y Transportes y el Plan de Agroindustrias. 

La formulación de los distintos planes y programas en el perío

do señalado permitieron ampliar la capacidad de diagn6stico,p~ 

n6stico y de diseño de política económica y social de las dife

rentes áreas de la Administraci6n PÚblica, avanzar en la impla~ 

tación de la metodología para la construcción de planes y pro

gramas y en la infraestructura de información necesaria para la 

programaci6n y el control de las actividades del ~ector público. 

1f V~ase, Mendez Villarreal, Sofia, 11 Industrializaci6n y Proyecto Nacional" 
en El Economista Mexicano, No. 4, Julio-Agosto 1~81, pp. 92-102 

y r~~~~ó/'ntonio, "Comercio Exterior y Proyecto Nacional", ~· pp. -

Y Salas Pai., Ismael S., "Escolaridad.y Productividad en la mano de obra -
industrial", en El Economista Mexicano, No. 1, Eñero-Febrero 1979, M&i 
co, pp. 27-48. -

~ Véase Jirn&tez Alarcl5n, Amador, "Hacia un Sistema Integral para el Finan 
ciamiento de la F.ducaci6n11

; Garcta Medrana, Renward, "La Educaci6n en -:" 
Mt!xico"; y Morales Arag6n, Eliezer, "Realidades, Mitos y Utoptas de la 
F.ducacifin Superior", Ibídem, pp. 56-65, 5-26 y 77-82, respectivamente. 
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1.2.3 PLAN GLOBAL DE DESARROLL0.1980-1982. 

El Plan Global ,qe Desarrollo CPGD) se concibió corno la -

parte básica del Sistema Nacional de Planeaci6n, consti

tuyéndose en el elemento rector de las acciones del sec

tor público, indicativo de las actividades de los secto

res privado y social, y orientador y coordinador de las 

funciones de los Estados y Municipios, estableciendo la 

acci6nce los instrumentos de pol~tica econ6mica y social 

que posibilitarían el logro de los objetivos y metas 

planteados. 

En el plan se incluy6 tanto el ámbito temporal (mediano 

y largo plazo) como el espacial (toda la economía en su 

conjunto), asimismo consider~ los niveles global, secto

rial y regional, precisando los recursos necesarios para 

la consecuci~n de las metas y objetivos. 

Con el prop6sito de programar lo realizable, el Plan se

integr6 en tres partes fundamentales: política, econ6mi

ca y s~cial* La primera se basó en un c~njunto de con

cepto de filosofía política que sustentan el Proyecto N~ 

cional surgido de la Revoluci~n Mexicana. L~ econ6mica 

presentaba la estrategia de desarrollo para el cambio e~ 

tructural. La tercera intentaba la transformación del -

crecimiento econ6mico en desarrollo social, por medio• de 

la provi5i6n de mínimos de bienestar para todos los mex,! 

canos. 

En el Plan Global de Desarrollo la estrategia se enfocó

ª la consecuci6n de los siguientes objetivos: 

Afirmar y fortalecer la independencia de México como 

Nación democr~tica, justa y libre en lo económico, -

lo político y lo cultural. 
~~~~~~~~~ 

ñ Versión abreviada del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 pu
blicada en el 11 Diario Oficial" de la Federaci6n, el 17 de abril 
de 1980. 
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Proveer a la poblaci6n de empleo y mínimos de biene~ 

tar, atendiendo con prioridad las necesidades de al~ 

mentaci6n, educaci6n, salud y vivienda. 

Promover un crecimiento económico alto, sostenido y 

eficiente. 

Mejorar la distribución del ingreso entre las pers~ 
nas, los factores de la producci6n y las regiones -

geográficas. 

La estrategia económica y social estaba orientada a lo

grar un crecimiento econ6mico, cualitativamente diferen

te, vinculando el objetivo de empleo con el de distribu
ci6n del ingreso. 

El aspecto central de la estrategia que se propuso era -

proveer a la poblaci?n de oportunidades de empleo, míni

mos de bienestar y una mejor ~istribuci~n del ingreso.?~ 

ra cumplir ésto, el crecimiento tendr~a que haber sido -

llevado permanente, concentrando los esfuerzos en la pr~ 

ducci6n de los bienes social y nacionalmente necesarios. 

Las metas del Plan se fijaron trianualmente con la fina

lidad de compensar parcialmente los cambios bruscos que 

se trasmitieran desde el exterior y las situaciones im-

previsibles de la econom~a interna. Dichas metas indic~ 

ban la dirección y la intensidad del conjunto de accio-

nes contempladas en el Plan, éstos se cuantificaron to-

mando en cuenta la incertidumbre internacional, como in

dicadores que se revisar~an en forma períodica. 

Se estimaron metas para las variables macroecon6micas 

que integraban la oferta y demanda globales y metas de -

crecimiento para cada uno de los sectores econ6micos. '' 

(~) Véáse SPP, Ni.exos del Plan Global de Desarrollo 80-82, Méx~ 

1980. 
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La estrategia del Plan era de mediano y largo plazo; se

perseguía un crecimiento cuyo ritmo, no impidiera su peE 
manencia y además promoviera la equidad. Buscaba un cr~ 

cimiento que generará un equilibrio entre sectores y re
giones y pusiera en marcha las potencialidades del país. 

Por ello apoyaba a los sectores productores de bienes b! 
sicos, social y nacionalmente necesarios, dando prior~-
dad a las actividades con mayor potencial para generar -

empleo permanente y productivo. 

Asimismo, se orient6 la estrategia hacia la creaci6n de 
empleos, apareciendo el petr~leo ligado a la viabilidad 

de la estrategia. Se intentaba aplicar una pol~tica de -
desarrollo que se sirviera de los recursos generados por 

el,petr~leo, por ello, se condicionaba su explotaci~n y 

exportaci6n con los prop6sitos del desarrollo y por la -
capacidád real de absorci~n de estos recursos por la so

ciedad. Adicionalmente a los recursos del petr?leo, el 

esfuerzo de financiamiento del desarrollo, buscaba una -
mayor generaci6n de ahorro interno y el fortalecir11iento 

de las finanzas públicas, de tal manera que fuera posi-
ble una tasa más acelerada de formación de.capital, re-

percutiendo en el crecimiento de las fuentes de produc-
ci~n y empleo. 

La estrategia se conform6 por varias pol~ticas econ6mico
sociales, las principales eran: Fortalecer al. Estado: p~ 

ra satisfacer las demandas de una sociedad en crecimien

to; modernizar los sectores de la econo~~a y la socie-
dad; consolidar 1~ recuperaci~n econ~~ic~ y gener~r un~ 

oferta creciente de empleo¡ reorientar la estructura p~ 

ductiva hacia la generaci~n de bienes básicos y a la 

creación de una industria nacional de bienes de capital; 
racionalizar el consumo y estimular la inversi6n; impul
sar el Sistema:Alimentario Mexicano; fomentar el gasto -

prioritario y reforzar a la empresa p~blica, eliminando 

algunos subsidios excesivos. 

. .. / 
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Obtener una mejoría en el nivel de vida de la población, 

mediante un incremento sustancial del consumo, a· través 
del empleo productivo. 

Los instrumentos de política econ6mica se enfocaron ha-

cia la consecución de los objetivos nacionales y estrat! 
gicos, destacando la orientaci?n del gasto público y la 

política de empresas públicas hacia la prioridad ~e all
mentos y energéticos. 

·Hubo avances en este período, en materia de planeaci6n,

prueba de ello lo constituye la formulación del Plan G12 

bal de Desarrollo. Sin embargo, la experiencia muestra 
que fue m~nimo el avance en los aspectos de programaci6n, 
ejecución, control y evaluaci6n de las acc~ones plantea
das en él. 

En parte por los aspectos señalados y por otro lado debi 
do a los cambios en el contexto econ6mico internacional 
y nacional, no fue posible el logro total de los objeti

vos y metas planteados. Con base en la experiencia, en 

los dos primeros años (1º980-1981) de ejecuci6n del plan~ 
se logr6 un avance de acuerdo con los prop~~itos defini
dos, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto 

fue en esos años de 8.3% y 7.9\ respectivamente mientras 

que el plan fija~a una tasa promedio de crecimiento del 

8\; el sector agropecuario observ~ una clara recupera-
ción en este período pasando de tasas de crecimiento ne
gat i v.as a tasas positivas de 7 .1 i en 1980 y 6 .1 % en 1981, 
en buena parte debido a la instrumentación del Sistema -

Alimentario Mexicano; se fortalecieron los programas CO

PLAMAR, lo que permiti6 ampliar su ~mbito de acci~n ben~ 
ficiando a un mayor número de grupos marginados; se am-

pliaron los servicios de educaci6n, salud y seguridad s2 

cial. 

(~) Cifras del II Informe de Gobierno 198~. Anexo Política Eco-

~ ... / 
87 



. 
En 1981 sucedieron cambios en la actividad econ6mica ta~ 

to en el contexto internacional como en el nacional p~ 

piciando el incumplimiento de las metas del plan plante~ 

dos.para 1982. bs cambios más importantes a nivel in-

ternacional fueron la caída del precio del petr6leo, · lo 

cual repercuti6 de manera negativa en las fuentes de fi
naciamiento, as~ como el aumento de las tasas de interés 

internacionales, lo cual increment~ el monto de la deuda 

externa. Dentro· del contexto nacional los afias 1981 y -

1982 fueron significativos, por la gran fuga de capita-

les nacionales hacia el exterior, no obstante las polít~ 

cas de altas tasas de interés y la libre convertibilidad 

del a·ólar; y por la creciente dolarización de los depós~ 

tos en la banca nacional. 

Esta situaci6n provee~ que los recursos conseguidos per

la exportaci?n de petr61eo y los cr~ditos internaciona-

les, se destinaron para apoyar la paridad cambiaria, por 

medio del mantenimiento de las reservas internacionales 

del Banco de M~xico, las cuales eran absorbidas por la

constante demanda de dólares. 

Esos cambios que se dieron en el funcionamiento de la -

~conom~a y otros m~s, imposibilitaron el cumplimiento de 

los objetivos y metas planteados para 1992 en el Plan. 

Con base en lo anteriormente señalado, podemos expresar

que el Plan Global de Desarrollo, signific~ un avance 

del Proceso de Planeaci~n en México, ya que ~ste ubic~ -

las acciones de los distintos sectores econ?micos y so-

ciales dentro de un marco estrat~gico general, creando -

conciencia sobre la importancia de la planeaci~n en to-

dos los niveles del sector público y en la sociedad en -

general, mediante la difusi~~ de los propósitos y objet.!_ 

vos globales del desarrollo nacional. 

* Véase, Ramtrez HernAnde:t, Guillenoo, "La Econom!a Mexicana e¡{ 1981-
1982. Recomendaciones de Polttica Econánica" en El Economista Y.exi
~· No. 1, ·Enero-Febrero 1982, ?-~xico, pp. 8-38. 

88 



1. 2. 4 PROGRAMA DÉ ACCION DEL SECTOR PUBLICO (PASP). 1978-1982 

Inicialmente, el Programa de Acci6n del Sector Público -

1978-1982, se dividi6 en dos partes, la primera titulada 

Estrategia Global para el Desarrollo. La segunda pa~te, 
incluy6 objetivos sociales y los programas quinq.uenales 

de cada uno de los sectores en que fue dividido el sec-

tor público para efectos de programaci6n. 

La Estrategia Global para el Desarrollo~ comprendi6 dos
capítulos. En el primero, Los Grandes Objetivos Nacían~ 

les, se plasmaron brevemente los objetivos de largo pla

zo, derivados de los postulados fundamentales de nuestra 

Constituci6n Política¡ la justicia social y la indepen-

dencia naciona1. El primer objetivo de largo plazo, vi~ 

culada al postulado de justicia social, era el de satis

facer las necesidades básicas de la mayoría de la pobla

ci6n; se trataba de alcanzar niveles mínimos de bienes-

tar estipulados en t~rminos de alimentaci~n, salud, edu

caci~n y vivienda; el segundo objetivo de largo plazo, -

asociado al postulado de independencia nacional, consis

tía en consolidar la independencia econ~mica y política 

del país y su capacidad de autodeterminaci~n. 

El cap~tulo segundo conten~a cuatro apartados: El en pri 

mero se formularon los tres objetivos quinquenales que -

orientarían la acci6n de la administraci6n: 1) el creci

miento sostenido de la producción y el empleo; 2) el 

fortalecimiento del papel del Estado como rector del de

sarrollo; y 3') el robustecimiento de nuestra capacidad 

de autodeter~inaci6n. Con su logro, se avanzaría hacia

los grandes objetivos nacionales de largo plazo. 

C*l Programa de Acci6n del Sector Público 1978-1982. Estrate

gia Global para el Desarrollo, en Memoria Institucional de 

la Secretaría de Prograrnaci6n y Presupuesto 1977, Anexo IL 

M~xico 1981, PP. 127-262 
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En la segunda parte, Objetivos "G~nerales de Mediano Pla

zo del PASP, el primer objetivo quinquenal se desagreg6¡ 

traduciéndolo cuantitativamente a las principales metas 
específicas que se buscó alcanzar en el quinquenio y se

estableció su prioridad atendiendo a las principales n~ 

cesidades sociales y nacionales. Asimismo, se describí~ 
ron las acciones estratégicas generales y se ordenaron -

los lineamientos e instrumentos de pol~tica eco~ómica 
que sería preciso poner en juego, a fin de alcanzar las 

metas globales de producción y empleo que se proponían. 

El segundo objetivo quinquenal se refiri? al fortaleci-
miento del Estado como rector del Proceso de Desarrollo, 

y el tercer objetivo quinquenal, robustecimiento de nue~ 
tra capacidad de autodeterminación 9 pretend~a la indepe~ 

dencia económica, política y cultural. 

Posteriormente, es a partir del Decreto por el cual se -
aprobó el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, pub_l~cado 

en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 17 de 
abril de 1980, cuando el PASP se concibi~ como el víncu

lo entre el Plan ~lobal y el Proceso de Presupuestación 
Anual, se amplió para integrar los difere~tes mecanismos 

de instrumentación sectot"ial, adicionales al presupuesto 

y se le di6 el car~cter de instrumento operativo básico 
que integraba todos los aspectos program~ticos, instru-

mentales y espaciales, en las áreas de política secto--
rial, regional y global (incluyendo las políticas econ6-

micas y sociales), en cuatro vertientes de instrumenta-
ci6n: obligación, inducción, coordinaci6n y concertaci6n. 

Las experiencias del Programa de Abci6n permitieron ava~ 

zar en la precisi6n del vínculo entre objetivos, metas y 

políticas generales de estrategia global para el desarr2 
llo y los prop6sitos, operaci?n de instrumentos y progr~ 

mas específicos de los sectores administrativos. 

• • • I 
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l\Gimismo, el Programa de Acci6n del Sector Público_ se 
constituy6 como un mecanismo para la instrumentaci6n 

del Plan ~lobal de Desarrollo; pretendi6 vincular la s~ 

cu~ncia Plan-Pr~grarna-Presupuesto. 

Los objetivos específicos del PASP 1980-1982 fueron:*In~ 
trwnentar las políticas globales, regionales y sectoria

les, así como descender en el análisis programáti~o para 

la asignaci6n de recursos a p~ogramas y proyectos del 
sector público; aumentar la eficacia y eficiencia de las 

acciones y del gasto público federal, vincul~ndose estr~ 

chamente con los objetivos y estrategias del Plan; esta
blecer los cruces y encadenamientos programáticos más 
significativos; asegurar la congruencia de las políticas 

gubernamentales con las acciones del sector público fe
deral; establecer los medios que coadyuvaran a lograr 

que las acciones desarrolladas se desviaran lo menos p~ 

sible del camino trazado.por el Plan; armonizar las act! 
vidades del sector público de manera tal que se hiciera 

posible cumplir con las metas y objetivos del Plan. 

La formulaci6n del PASP present~ un car~cte~ selectivo,
el cual se bas6 en criterios relacionados con priorida-
des globales y sectoriales. De esta manera se seleccio
naron entidades, programas, subprogramas, proyectos y 

sus correspondientes metas. Tal estrategia incluy6 las 

acciones relevantes dentro de la Administraci6n Pdblica 
Federal, dejando a un lado aquellas de escasa importan-

cía. 

C*l Manual para la Revisi6n y Ampliaci6n del PASP 1980-1982,S~ 

cretar!a de Programaci~n y Presupuesto, H~xico, 1981. 

PP. II.1 
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Caracteriz6 esa estrategia el hecho de que la entidad o 

dependencia seleccionada proporcionaba informaci6n para 

programar sus actividades, con base en los lineamientos

e"stablecidos por la dependencia globalizadora, en este -

caso la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto¡ lo .que 

fortaleci6 el car~cter participativo del Sistema Nacio-

nal de Planeaci6n. 

Con objeto de lograr éxito-en.esta innovación metodológ! 

ca hubo necesidad de crear mecanismos de coordinación e!!_ 

tre la SPP y los coordinadores de sector, quienes se en

cargaron de la formulación de los programas sectoriales, 

con la participaci?n de sus entidades coordinadas. 

Dada la amplitud y complejidad del proceso de formula--

ción del PASP se trazó un programa de trabajo que inclu

y~ b~sicamente el procedimiento siguiente: 

Trabajos Preparatorios. Estos trabajos se refieren fund~ 

mentalmente a aquellos de car~cter metodológico entre 

los que destacan los siguientes: elaboración de un guión 

general; selección de programas, subprogramas y proyec-

tos prioritarios, as! como de sus correspondientes metas 

y entidades responsables de su ejecución, elaboración y 

diseño de formatos de capt~ci~n de información y sus co

rrespondientes instructivos de llenado, formulación de -

lineamientos program~ticos sectoriales, elaboraci?n de -

gui?n tipo sectorial¡ y definici?n de alternativas de 

gasto por sector con base en la disponibilidad financie

ra nacional. 

~laboración de PI"Osramas Sectoriales. Esta actividad co

rrespondía ejecutarla a los coordinadores de sector qui~ 

nes, conjuntamente con las entidadep bajo su control,fo~ 

mularon los programas de su sector, estableciendo meca-

nismos de coordinación. 
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La formulaci?n de los programas sectoriales se inició a 

partir de un diagn~stico, en el cual se presentaba una -

visi~n general de la situaci~n en que se encontraba el -

sector correspondiente, precisando los problemas que .pr~ 

sentaban. Con base en este diagn?stico y de acuerdo con 

las pol~ticas y objetivos nacionales enmarcados en el 

Plan Global de Desarrollo, se fijaron los objetivos y m~ 

tas sectoriales para cuya consecuci?n defin~a el sector 

y creaba instrumentos y estrategias. Posteriormente, se 

seleccionaron los programas, subprogramas y proyectos 

prioritarios y se definieron sus metas y objetivos, mis-· 

mos que permitir~an el logro de las metas y objetivos 

sectoriales. Tanto los niveles program~ticos como sus c2 

rrespondientes metas y objetivos se refer~an a los iden

tificados con cada una de las entidades que conformaban 

el sector de que se trataba. 

Finalmente, a cada programa, subprograma y proyecto, se

le asign? el monto de recursos que requer~a para su eje

cuci?n, haciendo la diferencia entre lo destinado a ope

ración e inversión. 

Análisis de Congruencia. Una vez formulados los progra

mas sectoriales se enviaban a la Secretar!a de Programa

ci?n y Presupuesto para su an~lisis y aprobaci~n. Tarea 
que consist~a en verificar la congruencia de tres aspéc

tos principales: el referido a la articulaci?n interna -

de sus elementos¡ el relativo a la oferta y demanda de -

bienes, servicios y recursos entre los sectores, y la 

que se refería a la vinculaci~n de los objetivos y metas 

sectoriales con los contenidos e~ el Plan Global de Des~ 

rrollo. 



Alternativas de Acción y Gasto. Conbisti6 en integ~ar -

las alternaTivas de acci6n y gasto anual para el período 

que comprendía el programa, con el prap6sito de propor-

cionar ~lementos suficientes para una mejor toma de dec! 

siones. 

Ajuste de los Program.3.s Sectoriales. Como resultado 

del análisis de congruencia y las alternativas de acciqn 

y gasto se derivan los ajustes necesarios, los cuales se 

convenían con los coordinadores de sector. 

Integraci6n del Programa General. Una vez concluídos 

los programas sectoriales, se integraba el programa gen~ 

ral cuyo proJ>t?sito era presentar una visi6n global y con 

gruente de las acciones de los sectores involucrados. 

El PASP se constituy~ como un instrumento operativo que 

integraba los aspectos program~ticos, instrumentales y -

espaciales, en tres niveles: sectorial, regional y glo-

bal, cada uno de los cuales presentaba las cuatro ver--

tientes de instrumentación: obligaci?n, inducción, coor

dinaci~n y concertaci~n. 

La formulación del PASP 1980-1982 dió como resultado una 

serie de documentos entre los que destacaron los siguie~ 

tes: 

Lineamientos de Política.- Este documento tenía como 

prop~sito sintetizar las pol~ticas e instrumentos 

planteados en e1 Plan Global de Desarrollo e inc1u~a 

las metas macro~con~micas fijadas en el mismo. 

Programas de Acci6n Sectoriales e Institucionales.

El prop?sito de ~stos fue disponer, en documentos h2 

mogeneamente integrados, ia información contenida en 

las propuest~s de acci6n de cada uno de los sectores 
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administrativos ~ entidades seleccionadas. 

Documento Integral de Acciones Sectoriales.- La Se-

cretaría de Programación y Presupuesto integró y ela 
boró e~te documen.to co~ base en los programas. ante-: 

rieres: Tuvo como prop~sito presentar un esquema g~ 
neral de las actividades del sector público en sus -

~bitas sectorial y regional. Con esta visi6n de 

conjunto se facilitar~a la evalua.ci?n de los objeti
vos y metas fijados, as~ como el control de los re-
cursos asignados para su logro. 

Acuerdos Program~tico Intra e Intersectoriales. Su 
objetivo era dar a conocer los documentos donde se -

formalizaban los compromisos de realización de acci~ 

nes específicas entre entidades de un sector o entre 

dos o m~s sectores de la ll:lministración P~blica Fed~ 
ral. De esta forma se lograba dar mayor consisten-

cía y soporte a los programas de los sectores y se -

traduc!a en un mecanismo ~gil para el séguimiento y 

apoyo de actividades estrat~gicas. 

Programa de Ciencia y Tecnolog~a del Sector Público. 

El fin esencial era hacer expl~citas las acciones 

cient~ficas y tecnol~gicas que se propon~a llevar a 
_cabo el sector p~blico. consideradas corno insumo pa-

ra las tareas de apoyo y orientaci?n que compet!a d~ 
sarrollar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo--

. g~a y a, la Secretar~a de Programaci?n y Presupuesto. 

Programa de Acci~n de Reforma Administrativa del Se~ 

tor P~blico.Su prop~sito era precisar el esfuerzo 

global que en esta materia requería la Administra--
ci6n Pública Éderal en su conjunto señal~ndose las 

aCciones de reforma administrativa programadas por -

cada una de las dependencias y entidades, para coad-

• • • I 

95 



yuvar a la consecuci?n de los objetivos nacionales -
plasmados en el Plan Global de Desarrollo. 

Programa de Acci?n del Sector P~blico para las Fran
jas Fronterizas y Zonas Libres. Este documento te

n~a como objeto dar a conocer los programas y proye~ 

tOs que deber~an desarrollarse para impulsar el des~ 
rrollo econ?mico de las regiones enunciadas. 

Documento de Concertaci6n de Acciones. Pretendía f! 
jar los compromisos entre el sector p~blico y los 

sectores socfal y privado para que sus acciones se -
orientaran hacia el cumplimiento del PGD. 

Acuerdos de Concertaci6n. Resultaban de la activi-

dad permanente que desarrollaban las dependencias y 

entidades del sector p~blico de acuerdo con las eta

pas del proceso de concertaci~n. LOs acuerdos de 

concertaci~n era~ los documentos espec~ficos que se
r~an firmados por la dependencia de que se trataba y 

los sujetos de concertaci6n de los sectores social y 
privado que deseaban adherirse al mismo. 

De lo anterior podernos deducir que el programa de acci6n 

del sector p~blico represent~ un avance en la programa-

ci~n de la Administraci~n P~blica, homogenizando la mét2 
dolog~a, los conceptos, enfoques y procedimientos de la 

programaci~n. A la vez permití~ la institucionalización 

de la planeaci~n en el quehacer cotidiano del sector pG
blico, de tal manera que la toma de decisiones se apoya

ba con mayores. elementos. 

Articulaci6n del Sistema Nacional de Planeaci6n 1977-

1982. 

Del an~lisis del Plan Global y del Programa de Acci6n 
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del Sector P~blico expresaremos la vinculaci?n que se 

oper? entre ambos instrumentos del Sistema Nacional de -

Planeaci~n que la Administración Pública 1976-1982 proc~ 

ró llevar a cabo. 

La instrwnentación del Plan Global se intentó a través -

de las cuatro vertientes: obligaci?n, coordinaci~n,indu~ 

ción y concertaci?n· 

El Programa de Acción del Sector Público 1980-1982 se 

ubicó en la primera de las vertientes mencionadas, es de 

cir, la obligatoria, procurando de ese modo avanzar en -

la precisi?n operativa del v~nculo entre objetivos, me-

tas y política general del Plan Global y los prop?sitos, 

las estrateg~as, las polfticas espec~ficas y los progra

mas y proyectos importantes de los sectores en que esta

ba organizada la Administraci~n P~blic~ ,·: Por consiguie!!_ 

te di"chos programas no llegaron a vincularse concretame.!! 

te con las vertientes de coordinaci?n y concertaci6n. 

Respecto a la vinculaci?n del Programa de Acción del Se~ 

tor Público 1980-1982 y el Presupuesto de Egresos de la 

Federaci~n, nos encontramos con que el PASP y el Presu-

puesto de Egresos tuvieron muchos elementos en común, e.!! 

foque funcional-institucional, el ~mbito que cubrieron -

su estructura de programas anuales, aun cuando la cober

tura temporal_del PASP fue trianual parecieran ser claros 

indicios de que existieran dificultades para vincular a~ 

bes instrumentos y para lograr una total congruencia en

tre sus contenidos. 

Sin embargo, el PASP di6 muestras de funcionar como ins

trumento operativo y, los programas presupuestarios est~ 

vieron alejados de la conformaci?n del presupuesto por -

C6 ) QP. ill· PP. 1 y 
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programas y su cercan~a al presupues.to tradicional. 

Pero ¿ Qu~ ocurrí~ con estos dos instrumentos 7 ¿ Cu~l -
'fue su papel y grado de integraci?n 7 

A continuaci6n trataremos de sintetizar los principa1es

problernas de 1a vinculaci6n entre los instrumentos de 
corto plazo, dentro del Sistema Nacional de PlanP.aci~n. 

N:> existi6 una normatividad suficiente para lograr la inte

graci~n de estas etapas del Proceso de Planeaci6n. La -
vinculaci~n ?.AGP-Presupuesto estuvo concebida sólo en e1 
ámbito formal. 

La programaci~n present? alternativas para hacer posible 

la incorporaci~n de objetivos y metas al presupuesto to

mando en cuenta las restricciones de financiamiento. 

Los programas y subprogramas constituyeron orientaciones 

claras para la presupuestaci?n. Tanto las estructuras -

program~ticas, como la defini~i?n de objetivos siguieron 

un criterio t~cnico uniforme, proporciona~on elementos -
para establecer la congruencia global, sectorial y regi~ 

nal. 

La estructura organizacional de la Secretar~a de Progra

maci6n y Presupuesto prepar~ sus propias normas y confe~ 

cionó calendarios de trabajo, sin tomar en cuenta las d! 
rectivas de las restantes hizo compatibles ambos proce

dimientos. 

Esas limitaciones constituyeron elementos suficientes p~ 

ra entender e1 porqu~ de la integraci~n entre Programa -
de Acci6n y Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 
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1. Z. S. SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATICA -
(SNPD) 1983 - 1994 Y SUS PRINCIPALES INSTRUMEN- -
TOS NORMATIVOS DE MEDIANO PLAZO E INSTRUMEN
TOS OPERATIVOS DE CORTO PLAZO 

A partir de 198 3, en M~xico, el Siatema. Nacional de Pl.! 

neaci6n Democrática (SNPD) constltuye un conj.J.nto articl,!_ 

lado de mecanismos que pcraiguen tran•formar de mane-

ra racional y previsora, la realidad econ6mica y social 

del pa!s, conforme a los valoree y principios conatltuci<?_ 

nales!J. En este sentido el SNPD se adapta al aiatezna 

de economía mixta, al permitir la participación de los -

sectores público, privado y social en las tareas de impu_! 

aar el desarrollo socio económico de la nación. 

Este ahtema pretende que la participación •ocial sea re!:. 

Uzada en todos loa nivele• y etapa• de la planeaci6n, 

con lo cual aea polible lograr orden y tranaparencla en 

laa accione• gubernainentale•. En eate an&rco, el proce_ 

•o de planeaci6n para la procrarnación pre•upue•taclón -

anua~ debe •er la b&•e que ordene y norme el proceao c:g 

tldlano de torna de dechione• y de ••i1naci6n de recur- -

•o•. 

1/ Si•tema Nacional de Pl&neaci6n Dernacr,tlca, SPP, Mbico -
- 1984, p. 9. 
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Los principios y organización del Sistema Nacional de P,!_a. 

heación Democrática tienen su base jur(dica en la Ley de 

Planeación y en las reformas a loa artículos ZS y Z6 CO,!!S 

titucionales: en ellas se establecen las normas de la pla

neación actual y de la integración y funcionamiento del -

SNPD, reafirmándose el principio de rectoría que tiene -

el Estado en el proceso de desarrollo. Con la piesta en 

marcha del SNPD &e b.uca fortalecer la soberanía e ind~ 

pendencia nacionales, aaC como consolidar el régimen dt:_ 

rnocr&.tico, ea por ello que ae conaigna explCcitamente al 

eector •ocial. como integrante Cundamental de la econonµa y 

se reconoce la !unción social del sector privadoy. 

Asimiemo., establece lo• mecanismo& para lograr la coor

dinación de actividades entre la Federación y los Estado• 

as! corno la concertación e inducción de las acciones con 

los grupo• aociale•. 

En el contexto del SNPD,_ la planeación es entendida como 

un proceao t.;cnico de toma de decisiones, elección de al 

ternativas y asignación de recursos; y un proceso de pa!:._ 

ticipación social en el que la conciliación de intereses y 

l-_/ Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, SPP, p.ZZ. 
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la unión de '7's!uerzos permiten el logro de objetivos Wl!_ 

do• .para la sociedad mexicana2f. 

También •e pretende fortalecer la planeación que llevan a 

cabo loe tres niveles de gobierno: íederal, e•tatal y mu -

nicipal, buscando con ello impulsar la descentralización -

de la vida nacional y Iortalecer la capacidad de respuea-

ta de loa gobiernos estatales y municipales, dando posib.!._ 

lidad de expresión de la poblaci6n nacional en sus entida_ 

des federativas y demarcaciones municipales. 

Al Sieterna de Planeación Nacional no ee le concibe como 

un e1quem.a acabado, pues ea necesario modi!icar tmbitos 

de trabajo, P.reciear atribuciones y responeabilidadee y, 

en general, tomar las medidas nece1ariae para lograr el 

aprovecbamiento de loa recureoa y potencialidade• del - -

paC•. E• por ello que •e requieren grande• ee!uerzo• -

por parte de eua intesrantee a efecto de que dicho eaqd~ 

ma eea el •uetento a partir del cual ee de!lnan laa polft!. 

c:ae y orientac:ionee del deearrollo nacional. 

El runclonamlento del SNPD ae apoya en la organlmacl6n 

lnotltuclonal ya exlotente. Aor, toda• lao 'rea• de la• -

l/ Memoria Inatltuclonal 1983, SPP, p. Zl. 
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Secretarías de Estado que realizan actividades de planea

ción se ven involucradas en el proceso de planeación, - -

a·sumiendo responsabilidades en sus correspondientes niv~ 

les de operación. 

El Sistema comprende la jerarquización de loe documen

tos de planeación de acuerdo con su cobertura espacial y 

temporal, dando lugar a la delinUtación de responeabilida 

des y f.1ncionc s de su e integrantes. 

La planeación como proceso involucra a todos los aspec

tos del desarrollo, en eate sentido, el SNPD pretende - -

constituir aubaiatemaa especl'.ficOe para atender eatoa as -

pectas. Dicb.os aubaistemas deben ser congruent'ee con·

la planeación nacional. 

El proceso de planeación del SNPD incluye laa etapas de 

la formulación; la inatrulll8ntación con •u• cuatro vertle,!! 

tes: obligación, coordinación, conc~rtación e inducción; -

el control y la evaluaci6n, cuyo deaempeft.o puede eíectu!_l" 

se simultáneamente, sin perder su secuencia. 

La estructura inatitucional del Siaterna eatt integrada por 

laa dependencias y entidades de la Administración Pública, 

por loa organismo• de coordinación entre la Federacibn y 
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estados y muni.cipios, y por las representaciones de los 

grupos sociales que participan en laa actividade• de Pla

neación. Dicha e•tructura comprende lo• tre• nivele•: 

Global, Sectorial e In•titucional. 

La infraestructura de apoyo del SNPD e•~ formada por: 

El Subsistema de Capacitación para la Planeación Econ6-

mica y Social: Los Sistemas Nacionale• de Eatad!atica y 

la Información GeogrMica; La Modernizaci6n de la Achni

nistración Nblica Federal; El Sub•istema Nacional de - -

Proyecto•. ~on e•a lnlrae•tructura •e bu•ca preci•ar el 

proceeo de planeación e inatan.rar una infraeatructura de 

aervicio• que, al inantener una baae adminiatrativa del .. 

aector plibllco, pernúta a é•te operar con capacidad para 

ejecutar los planee y programas generados en el SNPD. 

El vínculo entre el SNPD y la inCraeatructura de apoyo -

ae realizan a travéa de la• unida.de• de planeación que -

funcionan en cada dependencia y la SPP, que emite loa
0 

-

procedilnlentoa normativo• para llevar a cabo ea& rela- -

ci6n, mlama que tendr' que atina.rae y fortalecerae para 

que cada componente y participante en la planeaci6n tenga 

claramente ubicadas sua responsabilidades y el contexto -

en que •e deaenvuelve. 
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El Sistema Nacional de Planeaci6n Democr,tica engloba a 

lol!I aieternae nacionale• anteriore• a la• legi•lacionee de 

1983 y Pu1ca vincular a lo• que posteriormente •e con•t!. 

tuyan, 

ln•trumento• del SNPD. - Para •u tuncionamiento, el Si.! 

tenia se apoya en varios in•trum.ento• claai!icado• en no.!: 

mativo• de mediano plaz.o; operativo• de corto plazo, de 

control y de evaluación, cuya aplicación en cada etapa del 

proceao de planeación ilnplica •eleccionar, ordenar, org.!_ 

nizar y jerarquizar en el tiempo y el e•pacio, de acuer .. 

do con la !unci6n que deaempeflan en cada una de ellas y 

con la relación que exi•te entre eato• in•trumento•. 

Loa in•trumento• del SNPD tienen eu cxpreai6n material 

a trav"• de documento• ya sea planea, progra111a11, leyea, 

in!ormea de control o evaluaci6n, lo• que generalmente -

contienen objetivo•, metaa, e11trategiaa, pol!ticaa, medi

da• operativa a que •e aplican para atender laa prior ida- -

dea de la planeaci6n nacional, con1iderando el reaultado 

de la participación de la• entidades Cederativas y de loa 

grupos sociales. 

La clasificación de los instrumentos del SNPD aeg6.n au -

ordenaci6n y jerarquización temporal y eapacial e• la al_ 
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guiente:if 

Normativos de mediano plazo. Plan Nacional de DeaarrE: 

llo 1983-1988 (PND): Programa• de Mediano Piazo (PMP): 

Sectoriales, E11tratégico•:- regionale• y e•pecialea-, e In_! 

tltucionaleft, 

Operativo•, de corto plazo. Programa a Anualea (POA '•): 

Programa. Operativo Anual Macro, Programa 9perativo -

Anual Preliminar, Programa. Operativo Anual Definitivo: 

Ley de lngrcao1 de la Federaci6n: Pre•upueato de Egre

•o• de la Federaci6n (PEF); Convenio Unico de De•arro -

llo (CUD): Contrato• y Convenio• de Concertaci6n; e In• -

trumentoa Adminiatrativoa. 

De Control. Informe trlrne•tral de la situación económi

ca y social de las Finanzas Plíblicas; Informe de los Ga

binetes Especializados; Intorme de la Comisión Intersec~ 

tarial de Gasto-Financiamiento; e Informe de las Audit.o-

rias Gubernamentales. 

De Evaluación. lnlorme de Gobierno: Informe de Ejecu-

ción del PND; Cuenta de la Hacienda P6.blica Federal; In_ 

formes de loe Foros de Consulta Popular; Informes Sect_!! 

riales e Institucionales: Informe Sectorial, Informe Inst!_ 

~/ ~a..f!i!. @· p.45. 
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tucional: Informe sobre áreas: e Informe anual de la Ge!,_ 

ti6n Gubernamental. 

A continuación ae presenta una descripci6n de lo• instru

mentos de niayor relevancia del SNPD de•tacando dentro 

de éste, el Plan Nacional de Desarrollo, los Programa• 

de Mediano Plazo, los Programa• Operativos Anualea· y -

el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. 
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l. Z. 5. l Plan Nacional de Desarrollo (PND), 1983 -1988 y 
1989-1994 

. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) se define como -

el inatrllmento rector del Sistema Nacfonal de Planea- -

ci6n Democrática que expresa los objetivos, propósitos, 

lineamientos estratégicos y lineas generales de acción -

para lograr el desarrollo integral del país; determina -

los instrumentos y responsables de su ejecución; esta- -

blece los lineamientos de política de carácter global, 

sectorial y regional; y rige la formulación de los prog!:_a 

mas sectoriales, institucionales, regionales, especiales 

de mediano y corto plazo correspondientes al Sistema, 

del cual es el producto principal_!/. 

El Pl11n Nacional se instrumenta a trav~s de programas 

de mediano plazo y de corto plazo. Loa primeros pue-

den ser sectoriales, institucionales o eetratéglcos (reg!!> 

nalee y· especiales) q•.1e desagregan el contenido general 

del Plan para atender respectivamente loa aspectos de -

la economía y la sociedad de acuerdo con la estructura 

de la Administración Pública, las regiones estratégicas 

y las prioridades del desarrollo integral del pafa. Los 

!/ "Hacia un Glosario de Términos del SNPD 11 en Planeación Dé 
mocrática, No. 17 agosto de 1984, SPP. p. 86. 
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programa& operativo• de corto plazo indican laa accio-

ne• y medidaQ que regirá.n durante el ano correapondie,!! 

te, incluyendo loe aspecto• de política económica y so

cial, &11( como loa reaponaablea de BU ejecución. 

El e &quema de planeaclón actualmente planteado incluye -

mecaniemo• operativo• y me~odo16gico• para a•egurar -

·que lo• lineamiento• del Plan, de lo general a lo partic!!;, 

tar, •e traduzcan en 101 'mbito• aectorlal, in•titucional 

y regional. 

La• actividade• que ae efectd.an en la etapa de inatru- -

mentaci6n del Plan aon en término• generaleaz DeternE

nar la• pol!ticaa e inatrumento• para cada acción plant!_!, 

da; de!inir loa lineamiento• de programación y verUicar 

la congruencia entre iriatrumentoa y poUt:icaa de un prC!_ 

grama con otro. De eeto reaulta la integración de pro

grarrl&a operatiyoa: global, aectorial, inatitucional, reg!!> 

nal y especial. A la vez, estos establecen el marco -

para relacionar loe objetivos, las estrategias y las polf. 

cas del Plan con loa programas y proyectos. Loa pro

gramas orientan metodológicamente la definición de los 

programas preaupueatoa anuales y apoyan la identifica- -

ción de relaciones entre programa• a través de las cu!_ 
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tro vertientes de instrumentación: obligación, coordina -

ción, concertación e inducción. 

Filosofía Política y Contenido. - El PND trata de res--

pender a los intcre ses generales de ah! que au cobertu-

ra espacial sea de carácter nacional. Es de desarrollo 

porque conjuga aquellos contenidos poUUcos, econ6micoa, 

sociales y culturales que permitan avanzar en la reali~ 

ción del Proyecto Nacional. Su cobertura temporal es 

de mediano plazo, es decir, au vigencia corresponde al 

término constitucional de la actual Administración, por 

ello es que el per!odo 1983-1988.~/ 

El P.lan ea el instrumento que considera en una perspe.5:, 

tiva nacional a todos los sectores y regiones del país, 

integrado en tres parte•:l/ 

J. Principios Políticos, Diagnóatico, Propósito, Obje.t!. 

voa y Estrategia# expreaa el marco de referencia P.! 

ra el diaefto de la estrategia general: 

II. Inatrumentaci ón de la Estrategia para el desarrollo 

económico y social; el cual incluye loa lineantlen--

'l./ Memoria Inetltuclonal 1983. SPP. p. 30Z. 
3/ Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, Poder Ejecutivo Fed~ 
- ral. SPP, México, Mayo de 1983. 
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toa para la inatrumentaci6n del Plan en loa diatin-

toa á.mbito•¡ y 

m. Partic!paci6n de la Sociedad en la Ejecuci6n del - -

Plan; contiene la !orma en que loa dUerente• gru-

po• socia.lea pueden participar en la ejecución y e~ 

luación de éste. 

Laa trea partea mencionada• abarcan diez capítulo•, ea

toa contienen en t'¡mino• generale•: 1'El marco general 

de loa objetivo• nacionale•, lo• principio• fundamentale• 

del Proyecto Nacional, el contexto nacional e internaci2_ 

nal, la• ba•e• de la• polftica• interna y externa y de •ee 

,rielad nacional, ha.ata la eatrategia de deaarrollo econ6-

mico y aoclal, con au• doa linea• h'-•ica• de acci6n,; 

la reordenación econfunica y el cambio extructural. A.!i 

rniamo, describe lo• eacenarioa rnacroecon6m.icoa po•i

blea y el uao. de loa lnatrumentoa globales; del gaato p§,, 

blico. En atención a laa neceaida.dee de financiamiento 

se de!inen loa lineamiento• de lae polft:icaa de ingreaoa 

p~blicoa, aub11ldioa, crediticia y monetaria, de deuda PÉ 

bllca, de empreaae pt1blicae, eocial, sectorial y regio

nal. Seftala tambi,n, lineamientos para la inetrumenta

ción del Plan a trav~e de programa.e de mediano plazo. 
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Finalmente. establece las orientaciones básicas respecto 

de la participación de loe grupos sociales en la ejec~- -

ci6n y evaluación de las acciones contenidas en el 

Plan'~· 

Por ello, el Plan ee Cuneta.mentalmente cualitativo y fija 

las orientaciones generales, aetlalando el compromiso -

que el Estado asume para conducir el destino nacional. 

Con base en loa principios polfticos plaamados en la 

C onatitución de 1917 y en el modelo político, económico, 

social y cultural establecido en éata, las valoraciones -

fundamentales lijan las tareas por realizar: crear y - -

transformar las condicione• materiales, culturales, so--

ciales y polfticaa de toda la población, para que el hol!! 

bre desarrolle en plenitud y armonía sus capacidades P.E 

tenciales relativas a su corporei~d, afectividad y men-

talidad, prioridad en la tarea del desarrollo. 

Con funciamento en la• valoraciones conatitucionalea, el 

Plan estableció un propósito nacional: "Mantener y ref~ 

zar la independencia de la Nación, para la construcción 

de una sociedad que bajo loa principios del Estado de -

Derecho, garantice liberta.des individuales y colectivas -

!_/"Decreto que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 1983-
~"· .Publicado en el Diario Oficial el 31 de mayo de 1983. 
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en un sistema integral de democracia y en condiciones -

de justicia social. Para ello •e requiere de una mayor 

·fortaleza interna de la economía nacional, a través de -

la recuperaci6n del crecimiento sostenido, que permita 

generar los empleos requeridos por la población, en un 

medio de vida digno, y en la sociedad, a través de t1Ra 

mejor distribución del lngre110 entre familia• y reglonea, 

y el contCnuo perfeccionamiento del régimen democr,ti--

co'~· 

Sin embargo, un plan de deaárrollo aocioecon6rn.ico, de· 

berCa determinar e integrar, en un marco de libertad ind.!. 

vidual y de derecho• •ociale•,, 1 oa medio• que pernútan 

una revolucl6n de la inteligencia, aat' coino el derecho -

a aer tná• inteligente, para continuar hacia la tranafor-

maci6n del aer Cu.una.no maduro y activo que z'equiere el 

pa!a; también guiar la• accione• para eatinwlar, torne!_ 

tar y linanciar la generación, dilu•i6n y aplicación del 

conocimiento 1e:eraL • 

De. eae prap6aito nacional aeftalado arriba,, •e derivan,, 

relacionado• entre a! cuatro objetivo• primordtalea que 

el Plan •e propone alcanzar entre 1983-1988: Conaer--

var y fortalecer la• in•titucione• democr,ticaa; vencer 

fY ~·. ·.Qi.>· Cit, p. 107 . 
• Machado,, Lula Alberto, La Revolucl6n de la lntellsencia,, Ec!! 

torlal Selx Barral, Barcelona-Caracaa-M,xlco,, 1975, p.116. 
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la cr!sia: recuperar la capaci~d de crecimiento: e ini -

ciar los cambios cualitativos que requiere el pa!a en eu~ 

e•tructurae econ6micaa, potrticar y •ociale•. 

Dentro del e•quema de planeación se planteó una. eatra~ 

gia de deurrollo para vencer loi. cri•i• y recuperar la -

capacidad de crecimiento, y aa! lograr avancea efectivos 

en el desarrollo nacional en los ámbitos polrtico, econ§. 

mico, social y cultural. Asimismo, se enfatizó el co'!!_ 

bate a la inflación y la protecci6n del empleo con el ini-

cio de cambios cualitativo•. Tambi~n •e propuso reco

brar ta•as hlet6ricaa de crecimiento y hacerlaa perma

nente•, asociada• a una in!lación decreciente, y con una 

generación de empleo, por pello invertido, mayor a la -

hi11t6rica. 

Si la prioridad e• •atiaíacer la• neceaidade• prim.ordia -

lea de la población en general y que el hombre de•arr!!. 

lle •u• máximas potencialidades corpóreas, afectivas y 

mentalea, ello exige permanencia, profundidad y direc

ci6n. En e•ta orientación deberían dirigir•e lae accio

nes del Plan. 

Las tareas de consolidaci6n de la planeación, en una - -

primera etapa, radicó en el establecimiento del marco 

* V~ase, 01.ávez, E11'.as, "El nuevo presidente, llamado seer!_ 

tario general. Camacho Sol is ••• " QE_. f.!!. ,p.15. 
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jurídico de la misma, d&ndoae énfaai• a.· la íormulaci6n 

de plane• y programa•, a la prechi6n de inetaa, objet.!_ 

vo• y prioridade•; •e avanz6 en lo• a•pecto• de in•tru-

mentaci6n para aaegurar la traducci6n de lo• plantea- -

miento• generale• del Plan Nacional de De•arrollo a lo• 

ni ve lea concreto• de acclcnea y de proyectoaY. Otros 

avance• en lo• a~pecto• adminiatrativoa de la planeaci6n 

han radicado en la reorganizaci6n, depuración y •impli-

ficaci6n de eatructura• del •ector pd.blico central y par~ 

e•tatal y en el fortalecimiento de la coordinacl6n entre 

lo• nivele• federal y eatatal, mediante la modernlzaci6n 

de lnatrumentoa de tranaterencia de recuraoa a laa ent! 

dades federativa• y el trabajo coordinado. 

Con respecto al objetivo de vencer la cri•i• el esfuerzo 

de planeacl6n comenzó a Cructitlcar al lograrse reault,! 

do• que contrastaban con la aituaci6n a finalea de 198Z, 

entre elloa: se lo1r6 un aaneamiento de laa finanza.a pd-

blicas y una recuperaci6n. gradual en loa •ectorea econ~ 

mlcoa clave: la in!laci6n moatr6 una tendencia deacen- -

fd ''Simpo•io Latinoamericano de Alto Nivel •obre Cooperaci6n -
T6cnlca Internacional", organizado por el Instituto t.tino&me 
ricano de Planlflcacl6n Econ6mlca y Social (ILPES), realizado 
del 15 al 19 de octubre de 1984, en Planeaci6n Democr4.tica 
No. 20, noviembre 1984, p. 22. 
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dente¡ se fortaleció lae re servas internacicmales del país; 

se avanzó en la renegociación de la deuda externa; se -

recuperó la capacidad de conducción; y certidumbre en 

la evolución económica y confianza en la polftica econó-

mica]./. 

Los avance& han aido importantes, •in embargo, tanto -

en la reordenación económica como en el cambio eatru~ 

tural todavía no han aido aolucionadoa en su totalidad -

loa objetivos que ae han propuesto alcanzar la actual A_!! 

miniatraci6n. 

?.../ Ibídem. p. Z3 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994 

LAS IDEAS BASICAS QUE GUIAN AL PLAN 1989-1994: CAMBIO, IDENTIDAD 

Y HODERNIZACION DEL ESTADO • 

. , 

De acuerdo con el mandato constitucional, el Presidente de la R~ 

pGblica Carlos Saliñas de Gortari en la presentaci6n del Plan N~ 

cional de Desarrollo 1989-1994, el 31 de mayo de 1989, di6 a co

nocer a la NaciOn dos grandes ltneas estrat~gicas que, en lo g~ 

neral, pretenden definir el rumbo econ6mico, pol!tico y social -

de la naci6n; el cambio y la modernizaciOn. 

CurnpliO en t~rrnino Carlos Salinas de Gortari con la Ley de Pla-

neaci6n al dar a conocer el Plan, su trasfondo, se localiza en 

acomodarse al Sistema r:acional de Planeaci.:5n Democr4tica. El ºE 
den y la forma que debe observarse para la presentación se acoge 

y subordina a una tradici6n. Los invitados integran un mosaico 

de las alianzas con el poder. All! presentes los hombres del di

nero, los lideres de los sindicatos sometidos al gobierno, el 

partido con sus sectores. La ceremonia es imperial, all! el P.2 
der. Tambi~n las oposiciones. 

En efecto, al hacer la presentaci6n del documento, el mi~rcoles

Jl~ante su gabinete, los gobernadores de los estados, represen

tantes obreros, empresariales y de los medios de comunicaci6n

el Presidente asegur6 que con la qu!a del Plan Nacional de Desa

rrollo, los mexicanos, juntos. "Podremos democratizar a M~xico, 

hacer crecer nuestra econom!a, ensanchar el horizonte de bienes

tar de todos y, con ello, fortalecer la soberan!a". !/ 

1/ Acosta, Carlos, "El Plan Nacional de Oesarrcllo, expresü5n de desec:>s. ni -
- seis años ser3. prospero pero no se dice c6no se logrará". Revista ~, 

No. 657, Ml!xico, Junio 5 de 1989, P. 24 
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Se reiteran, con la presentaci6n de ese docwnento b4sico, prop~ 

sitos y propuestas ya hechas desde su discurso de toma de pose

si6n el primero de diciembre de 1988 y se agregan otros confor

me a los c!nones del plan rector de la vida nacional, se ra~if! 

can los tres acuerdos nacionales dados a conocer entonces:: am

pliar nuestra vida democr!tica; recuperar el crecimiento con -

estabilidad de precios; y elevar, productivamente, el nivel de 

vida de los mexicanos. Se agrega el de defender la soberan!a -

y promover los intereses de México en el mundo. 

El sector pGblico, aspira a contar con una economía pr6spera,c~ 

paz de garantizar las bases materiales para el desarrollo del -

enorme potencial de los mexicanos. En este sentido se plantean 

en el plan dos metas prioritarias; acceder a una tasa de creci

miento anual cercana al 6 por ciento y mantener la estabilidad 

de precios a un nivel comparable con la inflaci6n internacional. 

Para crecer, una de las l!neas b~sicas trazadas se refiere a la 

ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversi6n -

productiva y la modernización, lo que implica bajar la transfe

rencia neta de recursos al exterior de alrededor del 7 por cie~ 

to a menos del 2 por ciento en promedio durante el presente se

xenio~/, s6lo eso permitir~ hacer factibles las metas macroec~ 

n6micas de elevar sustancialmente los niveles de j .... ~,ersi6n y -

consumo pablico y privado a partir de 1990. 

La concertación social es un elemento central de la estrategia

econ6mica, ella se convierte en forma de gobierno, por 1os ·re-

sultados que la misma ha dado en materia de estabilizaci6n en -

en los Gltimos meSes, y porque, con todo y sus i~perfecciones, 

~/ Ve~se: 11Ap~ndicc sobre la Evoluci6n Esperada de la Econom1a" 

del Plan 1989-1994. en el Diario Oficial de la Federaci6n, 

Segunda secci6n, 31 de mayo de 1989, pp. 73-78 
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ha sido 4mbito de discusi6n y de acuerdo nacional. Ampliarla es 

parte de una democraci: y de la modernizaci6n del Estado y el 

cambio en lo político, social y econ6mico. 

La estrategia econ6mica de mediano plazo y las metas que de ella 

se derivan, dependerán de una soluci6n que la haga compatible 

con la disponibilidad de recursos. En ello estriba quiz4 la di

ficultad para salir de la crisis, acceder al crecimiento y corr~ 

gir la desigualdad. Sin recursos suficientes o escasos menos 

viabilidad pueden tener los acuerdos nacionales propuestos desde 

diciembre de 1988 y reiterados en mayo de 1989. 

* V~ase, Gonz~lez Pedrc~o, Enrique, "Introducci6n de;", en Alexis de Tocqueville, 
La Democracia en Am~r1ca, Fondo de Cultura Econ6m1ca, Cuarta Reimpresión Méxi 
ca, 1984 1 pp.8-27 ' -
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CONTENIDO DEL PLAN 1989-1994 Y APLICACION A LA VIDA POLITICA, ECQ 

NOMICA Y SOCIAL. 

El plan señala que los mecanismos est4n ahora en discusi6n, por -

su novedad y su complejidad contable, reglamentaria y fiscal. Sin 

embargo, no define los mecanismos para lograr lo que propone, 

Plantea en t~rminos generales sus objetivos. No detalla instru-

mentos ni estrategias. Se ve, en algunos casos, sometido por las 

urgencias de lo inmediato. Abunda en prop6sitos ambiciosos que -

poco encajan en la situaci6n real de crisis presupuestal de 1985-

1988 (ca1da de los precios del petr6leo y elevada carga de la de~ 

da externa). Aparece, como compendio de deseos, cuando m4s, pro

p6sitos e intenciones que en muchos casos chocan co~ lo que en la 

pr4ctica se hace aun en la incipiente administraci6n 1988-1994. 

El plan da por hecho que habrán de cumplirse los cuatro grandes -

objetivos nacionales que se plantea y que son: lo.). La Defensa -

de la Soberan1a y la Promoci6n de los Intereses de México.en el -

Mundo; 2o.) Ampliaci6n de la Vida Democrática; Jo.) RecuperaciOn -

Econ6mica con Estabilidad de Precios y 4o.) Mejoramiento Product! 

va del Nivel de Vida de la Poblaci6n. 

Prensa, radio y televisión destacan en coincidencia ·las excelen-

cias del plan, su rea1ismo, traen a unidad y a s!ntesis, los obj~ 

tivos esenciales y trasmiten optimismo. As! fue el 15 de abril -

de 1980, el 30 de mayo de 1983 y el 31 de mayo de 1989. 

Al final de la administraci6n 1989-i994, una vez cumplidos esos-

grandes objetivos, México será transformado, segGn el plan: el E~ 

tado de Derecho se mantendrá incdlwne; los procesos pol!ticos se 

habr4n perfeccionado; el ejercicio de la autoridad ser! moderno y 

la participaci6n y concertacidn social serán la norma en la conv! 

vencia cotidiana. Todo esto, en el aspecto pol1tico. En lo eco

n6rnic0, la estabilizacidn será continua; la inversi6n, suficierite 
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y la econom1a en general, en plena modernizaci6n. En el aspecto

social, se cumplirán los anhelos postergados: habrá empleos pro-
ductivos y bien remunerados: las demandas sociales prioritarias -
serán deb.idamente atendidas; el medio ambiente, protegido con eff 

cacia, y la pobreza extrema, cosa del pasado. 

Segan, los que personifican el gobierno, el plan resulta de un -

diálogo y de consultas. No es ésta la opini6n de los di~iñenies y 

opositores. X si se le preguntase a los ciudadanos comunes, de-

clarar1an que no es su plan ni colaboraron en ~l. La r~plica so

brevendría aduciendo que como se trata de una democracia represe!!. 
tativa fueron los representantes quienes propusieron. 

Sin embargo, esa gran promesa de transformaci6n del pa!s no halla 
mucho sustento en los contenidos del plan. 

Así, por ejemplo,en el primer gran objetivo nacional, Defender la 

Soberan1a y Promover los Inte~eses de M~xico en el Mupdo, para 

apoyar el desarrollo econ6rnico, politice y social del pa!s, se h~ 
r4, entre otras cosas, lo siguiente: negociar la deuda externa,en 
el pleno ejercicio del derecho de autoderminaci~n para fijar las 
políticas del país. Aun antes de la presentaci6n ~el plan, en 

ocasi6n de los acuerdos financieros con el Fondo Monetario Inter

nacional y el Banco Mundial, el gobierno, tuvo que aceptar compr2 
misas de polttica econ6mica, que ponen en entredicho la sebera-
nía en el manejo de la econom!a nacional. 

Al respecto, el escritor Castillo señala que, las metas del plan

ean los m~todos empleados y sus propuestas econ6micas son con---
gruentes con las negociaciones que el gobierno realiza con la ba~ 

ca mundial. AllS, en Washington y en Par1s, se concretan la en-
tre9a de nuestra independencia econ~mica y la lesi6n de nuestra 

soberan1a al aceptar, por en~sima vez, que se aplace el pago de -
intereses y que se capitalicen ~stos, es decir, que pasen a ser -

parte de la deuda. As1, el FMI y el Club de Par1s dejan para de~ 
pu@s los intereses y los agregan a nuestra deuda, De tener ~xito 
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de negociaci6n, segan entienden los funcionarios del gobierno mex! 

cano, cada año crecer:i nuestra deuda 12,000 millones de d6lares. 

Con la rene9ociaci6n que se est~ consumando, aumentar~ en 1990 y -

si no suben las tasas, al cabo de los.seis años de gobierno, la 

deuda habr~ crecido en 75,000 millones de d~lares, sin que hayamos 

recibido en verdad un solo d6lar.l.1 

Hay quienes se preguntan ¿qu~ gana los banqueros aplazando el co-
bro de intereses, parte del capital y concediendo nuevos pr~starnos? 

Los beneficios son grandes concesiones del gobierno a los empresa

r~os extranjeroR, puertas abiertas de M~xico al capital for~neotc_!! 

ro restricclones a las importaciones de productos de todo tipo. 

El segundo gran objetivo nacional del plan es la Ampliaci~n de la

Vida Democr4tica nacional y para lograrlo ofrece un listado de bu~ 

nas intenciones. 

El tercer gran objetivo nacional es el económica: Recuperacidn Eco 

n6mica con Estabilidad de ·precios, pero es el que menos definicio

nes concretas contiene, no precisa instrumentos ni detalla estrat~ 

gias. Las metas econ6micas para el sexenio son dos: Primero, al

canzar de manera gradual, hacia fines del per!odo de vigencia del 

PNO, un crecimiento sostenido de la actividad econ6mica cercano al 

6% anual; y segundo, reducir la inflación a niveles compatíbleS -

con la estabilidad cambiaria, de tal suerte que se puede lograr, -

9radualmente,un nivel de inflaci6n si~ilar al de la inflación in-

ternacional, que es actualmente cercana al 5% anual. 

Para lograr esas metas, el plan establece tres l!neas de estrate-

qia para la política econ6rnica general: 1) estabilizaci6n continua 

de la econorn!a; 2) ampli~ci6n de la disponibilidad de recursos p~ 

ll castillo, Heberto, ºEl PlU o la entrega planeada", ~, No. 657, t-t~, 
Junio 5 de 1989, p. 36 
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ra la inversión. productiva y 3) la modernizaci6n econ6mica. p~ 

ro si bien explica la interdependencia de esas tres lineas, el -

Plan no detalla la forma y los mecanismos que harán viable su -

consecución. 

Pero, analicemos concretamente esas tres lineas para la.pol1tica 

económica general: 

1). La •Estabilización Continua de la Econorn.ia" se lograr§, dice

el Plan, con una pol!tica de ingresos pGblicos que permita 

el financiamiento equilibrado de las actividades del sector 

pQblico. No dice, empero, cuáles son las metas concretas -

en materia de pol1tica tributaria y de precios y tarifas 

del sector pQblico. No hace una estimación de los ingresos 

que por esas vias se obtendr1an. S!, en cambio, señala que 

la pol1tica de ingresos, además de recaudar los recursos ª!! 
ficientes, promover! una mejor distribuci6n del ingreso y -

del bienesta¡:, 

En relación a la pol1tica de ingresos del Sector Paraestatal s~ 

ñala que tiene como objetivo, en el corto plazo, contribuir al -

abatimiento de la inflaciOn en el fortalecimiento de las finan-

zas pdblicas, y en el mediano plazo, se buscará vincular la evo

luciOn de los precios de los bienes y servicios del sector en -

la cotizaciOn que tengan los mercados internacionales. Empero 

no dice metas, ni mecanismos para la ejecuci6n de dicha pol1tica. 

El otro punto de apoyo para mantener estable la economla es la -

pol!tica de gasto pdblico. No hay tampoco metas especificas. No 

se definen niveles deseables y posibles de gasto pdblico para 

atender las necesidades del desarrollo. No se define la determ! 

naci6n de su nivel ni la asignaciOn entre los diferentes secta-

res y programas. Lo que dice sobre el gasto püblico fede~al es
que ser~ dirigido, administrado con eficiencia· y circunscrito a 

sus Areas estratAgicas y prioritarias, asimismo fomentar! el ah~ 
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rro y apoyará la estabilidad de precios. 

Otros dos factores que apoyarán la Estabilizaci6n Continua de la 

Economía ··son _las políticas monetaria, financiera y crediticia y 

la politica cambiaria. Las primeras tiene como objetivo ofrecer 

rendimientos atractivos a los ahorradores y promover tasas de i~ 

ter~s reales moderadas. Pero no dice en ningan momento c6mo, en 

concreto,se lograrán esos objetivos. Incurre otra vez en_ geneºra

lidades: con bajas tasas de inflaci6n, finanzas pGblicas sanas, 

menos transferencias al exterior y un mejoramiento de los servi

cios bancarios. 

De la pol1tica cambiaría extraña el hecho toda vez que, en la c2 

yuntura actual, pacto econ6mico de por medio, es punto clave de 

la paridad cambiarla, s6lo dice que el tipo de cambio debe fort~ 

lecer las exportaciones, permitir una sustituci6n eficiente de -
las importaciones y evitar la generaci6n de presiones inflacio

narias. Pero un dato esencial para entender esos prop6sitos, su 

logro, seria el referente al ritmo de deslizamiento, y no está -
en el Plan. 

2). La segunda línea estrat~gica para la consecuci6n del tercer 

gran objetivo nacional de Recuperación Econ6m
0

ica qon EstabJ:. 

lizaci6n de Precios es la 11 .Ampliaci6n de la Disponibilidad 

de Recursos para la Inversi6n Productiva 11
• Sin que haya cJ:. 

fras, proyecciones, metas específicas, de por medio, el PND 

sugiere que la inversi6n tanto pGblica como privada, será -

quien impulse a la economía. se establece una meta general, 

para obtener una tasa de crecimiento econ6mico de 6% a fi-

nes de sexenio, el coeficiente de inversión deberá aumentar 

en alrededor de seis puntos porcentuales. Pero no queda 

claro en ningGn momento como se garantizar~ el crecimiento 

de la inversión. Dice ei plan que, se fomentar~ el ahorro

interno como vía para incrementar la inversión, pero po la 

forma en que el ahorro generado vaya, en realidad, a la in

versión productiva. En concreto, no se ven instrumentos ni 

mecanismos precisos de fomento a la inversión productiva.T2 
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do queda en generalidades: se crear!n las condiciones para

la generaci6n del ahorro interno y la inversi6n productiva. 

Tameoco hay precisión en cuanto a los mecanis~os que har!an 

posible destinar los recursos del sistema financiero al ap~ 
rato productivo. 

3). La tercera y a1tima l!nea estrat~gica para lograr la Recu

peración Económica con Estabilidad de Precios, es la"Moder

nizaci6n EconOmica". Aunque la concepción es impecable,t2 

do es buenos deseos. Todo se modernizar4: el sector pQbli

co, para atender con eficiencia los requerimientos de infr~ 

estructura econ6mica y soCial del desarrollo; el campo para 

aumentar su producci6n y productividad; la pesca, para apo

yar la disponibilidad de alimentos, la creaci6n de empleos, 

la captación de divisas y el desarrollo regional del pa!s.

Tambi61 se modernizarán la infraestructura y los servicios 

de transporte, las telecomunicaciones, la infraestructura -

energ~tica, el turismo y la empresa p~blica. 

El cuarto gran objetivo nacional del Plan Nacional de Desa

rrollo 1989-1994, es el "Mejoramiento Productivo del Nivel 

de Vida 11
• Y aunque se le concibe como objetivo simult~neo

con los de crecimiento y estabilidad, queda relegado a los 

resultados que se obtengan en los otros rubros. Sin embar

go, en propósitos no se detiene. El mejoramiento del nivel 

de vida se regir~ por cuatro líneas estrat~gicas: crea--

ción abun:fiKlte _je empleos bien remunerados, y protecci6n y 

aumento del poder adquisitivo y del bienestar de los traba

jadores¡ atenci6n a las demandas prioritarias del bienes-

tar social; protecci6n del medio ambiente y erradicación -

de la pobreza. 

Respecto a la 11nea estrat~gica de la'CreaciOn de empleos produ~ 

tivos y protecciOn de vida de los trabajadoreS"est4 supeditado, 

a los logros que se obtengan en materia de crecimiento econ6mico 



y estabilidad de precios. Sin embargo, dentro del plan no hay

nada que garantice el logro de un crecimiento de 6% en la econo

rn!a y asegure la estabilidad continua de los precios. Los man-

tos suficientes de recursos para hacer viables esos prop6sitos, 

no los garantiza ni la renegociaci6n de la deuda ni el comporta

miento interno y externo de la econom!a nacional. Dice el plan 

que los salarios reales se incrementar4n en la medida que aumen

te la demanda de trabajo, la productividad y se equilibren los -

factores de la producción. Es decir, no se sabe ni cu§nto ni 

cuándo aumentarán los salarios reales, pues son incógnitas el c~ 

me, el cu§ndo y el cuSnto de los otros factores de la producción. 

En relación a las restantes ltneas estrat~gicas, la atención a -

las demandas de bienestar social; protección del medio ambiente; 

y erradicación de la pobreza extrema, se da en el plan, s6lo en 

un marco de retórica. 

Vinculaci6n entre el Plan Nacional de Desarrollo 1999-1994-

y sus Instrumentos Normativos de Mediano Plazo y Operativos 

de Corto Plazo 

Los programas nacionales deberán proveer la dimensión sectorial

de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. su nivel de 

generalidad es menor que el del Plan, pero su carácter es nacio-
• nal y para sectores amplios. El documento básico de cada progr~ 

rna deberá ser de inter~s general. En su caso los proyectos y 

programas muy especificas podrán ser tema de otros documentos; -

que se deriven del propio programa. 

Dentro de los Programas Nacionales de Mediano Plazo del Sistema

Nacional de Planeaci6n Democrática para el periodo 1989-1994, se 

formularán los siguientes: 

• Véase, Ceceña Cervantes, José J.uis, Introducci6n a la Economra Polttica de 
la Planificaci6n Econ6mica y Social, FondO de Cultura Econ6mica, México, -
1978, pp. 145-147. 
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Salud; ModernizaciOn Educativa, Cultural y del Deporte; Procura

ci6n e ImparticiOn de Justicia del Gobierno Federal; Desarrollo 

Urbano; Vivienda¡ Protección del Medio Ambiente¡ Modernizaci6n -

del Abasto; Capacitaci6n y Productividad; ModernizaciOn del Cam

po; Aprovechamiento del Agua; Modernizacidn de la Pesca; Ciencia 

y Modernización Tecnol6gica; Modernizaci6n Industrial y del Co-

mercio Exterior; Modernizaci6n de la Infraestructura del Trans-

porte1 Modernizaci6n del Transporte; Modernizaci6n de las Telec2 

municaciones; Modernizaci6n Energ~tica; Modernizaci6n de la Min~ 

r!a; Mode'rnizaci6n del Turismo; Modernizaci6n de la Empresa PG-

blica y Financiamiento del Desarrollo. 

Estos programas deberán ser publicados a lo largo de 1989, salvo 

determinaci6n expresa del Ejecutivo Federal. 

AdemSs de los programas sectoriales anteriores, el Ejecutivo di

señará y ejecutará ios programas especiales que considere .perti

nentes, entre ellos el Programa Nacional de Solidaridad, ya en 

marcha. 

En los documentos de los programas de mediano plazo se enfatiza

rán las estrategias que definan claramente los principios bási-

cos de la pol!tica o pol!ticas sectoriales correspondientes. E~ 

tas estrategias se ajustarán a los propósitos de la moderniza--

ci6n, entendida como la adaptaciOn de las estrate9ias a las exi 

gencias del mundo actual. En este sentido, la programaci6n deb~ 

r4 ser innovadora, en la medida en que las acciones y enfoques -

anto::iores no hayan rendido los resultados deseables en t~rminos 

de los prop~sitos de la programaci6n. 

En cuanto a la programaci6n regional, que se refiere a acciones

que abarcan· a dos o mfis entidades federativas, se realizar!n 

aquellos programas que en coordinación y concertaci6n can los h~ 

bitantes de las regiones y las autoridades locales se consideren 

pertinentes. La programaci6n regional ser! responsabilidad fu~ 

damental de las propias regiones. 
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A nivel nacional, los programas operativos anuales proporcionan

la dimensi6n temporal de la Programación sectorial. Estos pro-

gramas ~onstituyen el puente necesario entre las estrategias y -
prioridades generales de los programas de mediano plazo y las ªE 
cienes concretas a realizar en un año determinado. Dentro de la 

Administraci6n Pfiblica Federal, los programas operativos dan la 

pauta para las asignaciones presupuestales, en el marco de la P2 
lítica global anual definida en los Cri.terios Generales.de P~l!
tica Econ6mica. Para ello, los programas operativos anuales de

ber~n presentar los proyectos y acciones en un orden estrictame~ 

te jer4rquico de prioridades, para asegurar que los recursos se 

asignen con eficiencia en el presupuesto de egresos del Sector -

PGblico Mexicano. 

Habr4 que esperar los Programas Sectoriales de Mediano Plazo y 

los Operativos Anuales para ver el alcance y las posibilidades -

reales de los que se propone la administraci6n 1988-1994. Pero -

los mexicanos que viven de su trabajo no quieren un M~xico suje

to a la 6rbita imperial de las grandes naciones desarrolladas,ni 

tampoco sometido a privaciones de una rnodernizaci6n de la vida -

nacional como la que se aplic6 por el gobierno del período 1983-

1988. 

El M~xico que anhela la mayor~a de este pa~s es uno que brinde -

garantías a todos, en especial a los marginados de los bienes ~ 

teriales y espirituales; que garantice derechos constitucionales 

a todos .. 

La modernidad en M~xico exige concretamente trabajo, alimenta--

ci6n, escuela y servicios m~dicos para todos los mexicanos. En 
esencia, lo que procede para empezar a forjar un M~xico que 9a-

rantice democracia*y patria para todos es anteponer a los ínter~ 

ses de los acreedores internacionales los leg!timos intereses 

del pueblo de M~xico. Ese principio debe ser la base de todo 

plan de desarrollo nacional. 

A Véase, Chfivez, El ras, •11El nuevo presidente, llamado secretario general. 

Camacho Salís,. .• " 22.· cit., pp. 12-16. 
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l. z. 5. 2 Programas de Mediano Plazo. 

Los Programas de Mediano Plazo (PMP) constituyen un 

instrumento del Sistema Nacional de Planeación Demo- -

crática para dar una expresión concreta y detallada 

loe planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo, en 

relación con los aspectos económicos, sociales y de p~ 

lítica económica y general que en él se consideran es--

tratégicos !J. y as( contribuir a lograr los objetivos 

contenidos en el PND y en dichos progranias. 

El PMP se define como el instrumento para dar expre

sión cob.er~nte y compatibilizada del conjunto de accio--

nes que plantean para un terna estratégico en el media -

no plazo. Loe PMP plantean objetivos, estrategias, ~ 

tas de resultado y acciones, Asllnismo definen las re!!._ 

ponsabilidades tanto del sector público como del privado 

y social determinadas por las acciones correspondientes 

a cada una de las cuatro vertientes de instrumentación.y 

El nivel en que elaboran los PMP ce sectorial; su cob~ 

tura espacial puede ser nacional o regional, y la caber-

!./ ''Hacia la consolidación del Sistema Nacional de Planeación -
Democrática 11 , en Planeación Democrática, junio 1983. SPP. 
p. 28 

E:_/ 11Programa de Difusión y Capacitación del Sistema Nacional 
de Planeación 1984: Doc..imento Básico"; SPP 1984. p. 57 



tUra temporal es de mediano plazo, el cual corresponde 

al periódo 1983-1988. 2./ 

·Loa inatrumentoa del SNPD se vinculan conceptualmente 

entre e! en el znarco de un esquenia de planeación, en 

el que se desciende de loa planteamientos generales ha.! 

ta las propuestas concretas, el PND es el punto de pa~ 

tida a loa otros instrumentos de mediano y corto plazo, 

con los que el Plan adquiere vigencia espec!Cica. Esta 

eepecUicación consiste en detallar lo que en el PND se 

dice acerca de los tem.a.s económicos, sociales o regio-

nalea que se consideran estratégicos en un contexto te-

rritorial y temporal concreto, lo cual ee hace en los -

Programas de Mediano Plazo que e•tan referidos a ca--

da .tno de dichos temas, en un marco de planeaci6n na-

cional, y con una vigencia igual al PND. Tales aapec -

to• estratégico• constituyen sustancialmente lo que de -

modo inductivo incorpora el SNPD, a partir de la siste_ 

matización y análisis de las demandas y neceeidadee 

identificada• durante !a presente Administración.# 

1/ Sistema Nacional de Planeación Democr,tica SPP. 1984. p. 47 
Y "Loa Programas Estrat~gicoa en la Instrumentación de PND 11, 

en Planeación Democr,tica, julio 1983. SPP. p. lZ 

130 



La función de los PMP1s consiste en desagregar y det~ 

llar los planteamientos y orientaciones generales de - -

PND por medio de la idcntific3.ción de objetivos, metas, 

pol!ticas e instrumentos específicos. Se clasifican en: 

a) Programas Sectoriales, que comprenden los aspec

tos relativos a un sector de la economía o la eoci=.. 

dad qlle es atendido por una dependencia; 

b) Programas Estratégicos, estos se dividen en dos ti 

poa: 

i. Regionales .. - Que atienden una región o regio

nes estratégicas para el desarrollo nacional, 

por su cobertura. implican la participación de 

las entidades .federativa.a a que correspondan - -

las regiones y también presupone ta participa- -

ción conjunta de diversas dependencias y entid!. 

des del sector p6.blico federal. 

ii. Especiales. - ~cferidos a los temas estrat~gi

cos o prioridades del desarrollo integral del 

país, fijados por el Plan y que son elaborados 

por dos o más dependencias coordinadoras de -

sector. Una de ellas es dcS'ignada por el Pre

sidente de la República para: (ungir como res- -
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p?nsable general del programa. 

c) Programas Institucionales, aon los que elaboran las 

entidades paraestatales, a indicación expresa del --
\ 

Ejecutivo Federal, para coadyuvar al cumplimiento 

de 1011 objetivos, prioridades, estrategia• y pol!ti--

ca11 del PND y de los programas que lo desagregañ. 

y detallan. 

Lo• objetivos de los PMP son similare• a los que apa-

recen en el Plan Nacional de Desarrollo, el carácter 

concreto se expresa con una znayor eapecificaci6n de --

loa objetivos sectoriales, y también en la identiliCaci6n 

de los objetivos regionales ubicados en el inarco de la 

poUtica regional del PND. 

De acuerdo con la Ley de Planeaci6n, loa programa• --

contenidos en el PND ae han deaagregado y detallado en 

Programas de Mediano Plazo que cubren loa distintos -

'-mbitoa de la vida nacional, para enfrentar los proble--

mas y atender al desarrollo de las regiones que el Plan 

identUica como pri~ritarioa. 

Actualmente, el país cuenta con loa programas sector~ 

les de mediano plazo, elaborados bajo el mismo esque-

ma jurídico, metodológico, estratégico, tanto en el ni- -



vcl nacional, como en los sectorial y regional. Los - -

programas nacionales son: Programa Financiamiento del 

Desarrollo; Alimentación; Sistema Nacional de Abasto¡ -

Comunicaciones y Transportes; Fomento Industrial y C!;!. 

mercio Exterior; Salud, Energéticos; Minería; Educación, 

Cultura, Recreación y Deporte; Pesca y Recursos del·-

Mar; Turismo; Capacitaci6n y Product'ividad: Desarrollo 

Urbano y Vivienda: Ecologt'a: Desarrollo Tecnol6gico y 

CientC!ico; asC como el de Desarrollo Rural y el de Ju.! 

licia. 2_/ 

También, ya han sido elaborados 1011 programas reglen.! 

les y estatales de: Mar de Cortés; Sureete: Zona Metr2_ 

politana de la Ciudad de México y Reglón Centro; Zonas 

Aridas; Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral 

de Yucat&.n: Desarrollo Rural Integral de Jas Mixteca.s -

Oaxaquefta.s: Plan de Colima¡ y Reordenación lntermuni -

cipal de la Cuenca de C oatzacoalcoe. 

Los Programas Sectoriales de Mediano Plazo. mencio~ 

dos anteriormente, tiene por objeto facilitar la recupe--

ración de la economía, prompver el cambio cualitativo 

en zonas estratégicas, disminuir desequilibrios sociales 

y hacer frente a situaciones oscilantes provocada• por -

la crisis. (Respecto a los PMP que se formularán en la A_E 

ministración 1988 - 1994, remitase al apartado: 11 PND 1989-9411 ). 

j/ Planeación Democrática. diciembre 1984, SPP. p. l Sw 118. 
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1.2. 5.3 Programas Operativos de Corto Plazo. 

Los programas de corto plazo indican acciones que r~g! 

ran durante el afio correspondiente, incluyendo los asp~c 

tos de política económica y social, as! como los respo,!! 

sables de la ejecución. La programación de corto pla-

zo describe que conviene ~l.acer y procura la realización 

de análisis,' el cual determina las íormaa en que se al-

canzarán los objetivos. 

La programación a corto plazo se diferencia de los in'!_ 

trurnentos normativos de mediano plazo, en tanto que es: 

análisis, previsión, organización y declsión, que con r!:_ 

ferencia a un período anual y se da en el seno ·de una -

estructura administrativa. En dicno periódo se destina 

a la elección de los medios necesarios para alcanzar -

los objetivos definidos en el progralTl.a de mediano plazo, 

que a la vez que posibiliten su ·instrumentación, perml -

tan ajustar su realización de manera permanente. !/. 

Conceptualmente, el Programa Operativo Anual es el --

instrumento que permite traducir los lineamientos gene-

lf 11La. capacitación en la programac1on estatal 11, en Planeación 
Democrática., agosto 1984. SPP. p.50 
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ralee de planeaci6n nacional del desarrollo económico y 

social del país, en objetivos y metas concretas a <lesa· 

rrollar en el corto plazo -en ~l se determinan y orien-

tan en forma detallada las decisiones y el manejo de r.! 

curaos para la realizaci6n de acciones- definiendo res--

pensables, temporalidad y espacialidad de acciones, pa-

ra lo cual 11e asignan recursos en funci60 de las dispo-

nibilidadea y necesidades contenidas .en loa balances de 

recurao11 huinanos, materiales y financieros. '!:_/. 

En el marco de loa inatrumento• operativo• de corto 

plazo ae incluyen loa Programa• Anuales, loa cualea e~ 

preaan anualmente a travé11 de accione11, metas, polCti-

cas, instrumentos y aaignaci6n de recurso•, loa objeti-

vos, estrategias, polCticas y priori-ladea del _PND y loa 

Program• de Mediano Plazo, Se elaboran en los niv~ 

les, gloJ>al, sectorial e institucional, su cobertura e&p!._ 

cial es nacional o regional, 11· 

A continuación se mencionan los tres tipos de Progra- -

mas Anuales: 

- El Programa Operatb·o Anual Macro, el cual corre'!_ 

pande a 1Criterios Generales de PolCtica Econ6mica 11 

]:/ Glosario de Programación Presupuestación. SPP. p. 57 y 95 
]./ Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática. SPP. 1984 p. 50 
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constituye el marco general para la integraci6n de -

loe demae programas anuales. Este programa con-

junta ~n el corto plazo, tanto el disefto general de -

la política económica, como los lineamientos espec!fJ. 

coa de política para cada tema estratégico del desa

rrollo nacional, sobre cuya base se asignan los re- -

cursos públicos, y de esta manera, garantiza la com 

patibilidad entre los diversos instrumentos anuales -

de planeación. 

Aeimismn, garantiza por un lado la congruencia en

tre los POA preliminares y los lineamientos genera

les· de política económica y social para el afto co- -

rrespondiente, y por otro establece la fundamentación 

global del PEF, que. en l!IU nivel sectorial es ~ado - -

por los programas operativos anualel!I prel,lminares. 

Los Pr.ogramas Operativos Anuales Preliminares, e~ 

pecUican y detallan las acciones que se llevarán a -

cabo para cumplir con los objetivos, metas y polCti

cas establecidas en cada programa de mediano plazo, 

y sirven de base para la elaboraci6n de los antepro

yectos de presupuesto de los coordinadores de sector 

que estén involucrados en el tema estratégico que - -

atiende el programa, Son además, el vínculo en el 
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nivel sectorial del PND con el Presupuesto de Egre

sos de la Federación, por deriva,:se en ellos loa li-

neamientos prograrnático-pree~pueatarioa !undan1enta· 

lea con loa que cada eector administrativo involucra· 

do coayuva a eu cumplimiento. 

- Los Programas Operativos Anuales Definitivos. - Son 

los 1'programa.s de trabajo" de las dependencias y e2. 

tidadea de la Administración Pl'.í.blica Federal. Por -

&u naturaleza operativa se trata de instrumentos de 

la gestión gubernamental cotidiana. Su inserción en 

el Sistema Nacional de Planeación Democrática, bajo 

la denominación de POAS definitivos (Sectoriales e -

Institucionales) implica la necesidad de que los proc~ 

dirnientos de planeación llegue~ hasta el nivel opera

tivo de lae dependencias y entidades p\S.blica"•· 

Exi1ten adem!• otros instrumentos operativo• de corto 

plazo aplicado• en la• actuale• actividade• de in•trumel! 

taci6n y que apoyan la ejecuci6n de lo• Programa• Anu_!. 

le•, tale• como: Ley de Ingre•o•, Convenio• Unico• de 

De•arrollo: Contrato• y Convenio• de Concertaci6n; Ina

trumentoa Admini1trativoa; y el Preaupueato de -Egre•oa 

de la Federaci6n, del cual •e har& Una de•crlpcl6n mA• 

adelante. 
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En la Programaci6n Operativa Anual, el objetivo de tipo 

operativo constituye la est'rategia para el corto plazo. 

En ella se integran el conjunto de programas y las me-

didas de pol!tica económica que instrumentan· anualnlen-

te el plan de mediano plazo y que deben incluir también 

las acciones de regulación coyuntural if. Además, se 

apoya en el análisis socioeconómico de corto plazo, el 

cual permite obtener los elementos necesarios para la -

información de ·análisis y coyuntura, a partir de la int!:_ 

graci6n de un conjunto de indicadores sobre la marcha 

de la econom!a, se elijen y evaluan las opciones viables 

que permiten instrumentar a travéa del Programa Ope-

rativo Anual, la polftica económica que se propone para 

orientar el desarrollo. 

A través de las acciones de la vertiente de obligación -

se establece la responsabilidad que cada una de las de

pendencias y entidades del sector pdblico federal tienen 

en el cumplimiento de las metas del POA preliminar, -

as! como recursos e insumos que requieren. Por lo 

tanto, deben expresar la congruencia con las variables 

incluidas en: a) proyecciones: macro-e~traté_gicas y me

tas de resultado: b) proyectos estratégicos; c) recursos 

e insumos por lineas prioritarias de acción y pr oye et os 

:!/"La capacitaci6n" ••• Qp_. Cit. p. 51. 
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estrategicos: insumos y equipos estratégicos tanto naci2_ 

nalca como importados', necesidades de divisas, recur--

sos humanos, cambios tecnológicos btsicos y financia- -

mianto requerido. Esto es, las metas de i::esultados, 4 

pro)rectos estratégicos e insumos. Asimismo debe ae~ 

larse la congruencia entre las líneas prioritarias de ac:_ 

ción y los programas presupuestarios. Los programas 

presupuestarios son centros de asignación de recursos 

reales y financieros a los sectores administrativos para 

producir bienes y/ o servicios, denominados metas pre'!!! 

puestarias §.../. O sea que, con base en las metas de -

resultado se definen las metas presupuestarias de los -

sectore111 admini111trativos. 

Paulatinamente se han ido logrando avances en los as- -

pectes operativos de lo• programas de corto plazo, pues 

el Programa de Conaolidaci6n del SNPD incluy6 entre • 

•u• lineaa prioritaria• de acci6n, la de!lnlci6n y ejecu-

ci6n de· una política de comunicaci6n •acial e•pecaica -. 
para apoyar dicha con•olidaci6n. El documento Proce--

•o de Planeaci6n, para la Programación- Preaupue•ta- -

ci6n, ae in•cribe en la poll'Uca. de comunicaci6n •octal 

y con•tituye una de las actividades prioritarias de la --

mi1ma, por estar dirigido a loa servidores p6blicos de 

2/ "Prngrama de Difusión 1
' ••• .Qp. 9~: p. 49 53 
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las unidades administrativas que llevan a cabo tarea• de 

planeación de las distintas dependencias y entidades de 

la· Administraci6n Pl"íblica Federal. 
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1.2.;5. 4 Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 

El PreeupiJesto de Egresos de la Federación es un doc~ 

mento jur!dico, contable y de polfiica económica aprobc.!:_ 

do por la H.Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión a iniciativa del Presidente de la Repcíblica, en el 

cual se consigna el gasto público: de acuerdo con su 1l"!... 

turaleza y cuant!a, que d~be realizar el Gobierno Fede-

ral en el descmpefto de sus funciones en cada ejercicio 

fiscal. l._/. 

Los antecedentes legales en materia presupuestaria. en -

la etapa postrevobcionaria se remontan a la: 11Ley o.r--

gánica del 8 de junio de 19iB. por la que se crea el 

Departamento de Presupuesto de la Federación. Sue 

!unciones principales consistian en realizar estudios eo-

bre organizaci6n adtninistrativa, coordinaci6n de activi -

dadee y sistemas de trabajo con fines de economía y - -

eliciencia para el servicio pcíblico. De aquC que el pr~ 

supuesto fuera definido como el programa haccndario y 

de trabajo que el gobierno ee propusiera llevar a cabo 

por per!odos !is cale a"· 

11Ley de Secretarl"aa de Estado, Departamentos Adminla_ 

trativos y demás dependencia• del Poder Ejecutivo Fed,! 

!/Glosario de Programación-Pre•tlpue•tación, Sub•ecretarCa de 
Control Pre•upue•tal y Contabilidad,SPP 1984. 
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ral, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

6 de abril de 1934, por la cual se otorg6 ~la Secreta

ría de Hacienda y Crédito Público, Competencia en ma -

te ria de presupuesto, Contabilidad General de la Feder!:. 

~ción, relaciones .en la Contaduría Mayor de Hacienda y 

glosario de egresos e ingresos federales, mismas atri-

bucionea que le !ueron asignadas en la citada Dependen-

cia en las posteriores leyes de Secretarías y Departa- -

mento& de estado publicadas en loa Diarios Oficiales de 

la Fedcraci6n 101 días 31 de diciembre de 1935 y 30 de 

diciembre de 1939. En congruencia con lo anterior, el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Gr€_ 

dito Póblico del 2 de octubre de 1946, distribuía entre 

la• Direcciones de Egreso•, Administrativa y de Conta-

duría de la Fcderaci6n, la funci6n presupuesta!". 

1'Iia•ta la promulgaci6n de la Ley Orgánica de la Admi-

nlatraci6n Pl'.iblica Federal (publicada en el Diario Oficial 

de la Federaci6n del día Z9 de diciembre de 1976) la --

Secretaría de Hacienda. y Crédito Pl'.iblico contaba entre 

otras, con la Subsecretar!a de Egreeoa 11• y. 

A partir del primero de enero de 1977 entra en vigor -

la Ley Org&nica de la Adrninistraci6n Nblica Federal y 

Y 11Manual de Organizaci6n General de la Secretaría de Progra
maci6n y Presupuesto 11 , en Compilaci6n Jurídica de la Secre
taría de Programación y Preaupueato 1980, p. 535 y. 536. 
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se crea la Secre.taría de Programación y Presupuesto, -

a la cual le correSponde, entre otras funciones: 1rv. FC!! 

mular el programa. del Gasto Público Federal y el pro· 

yecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y -

del Dapartamento del Distrito Federal; .•. v_,µ:. Llevar 

a cabo las tramitacioit':s y registros que requiera el c.2._n 

trol y la vigilancia y la evaluación del ejercicio del 8ª.! 

to ptlblico y de loa presupuestos de egresos de la Fede-

ración y del Distrito Federal, de acuerdo con las leyes 

El Presupuesto de Egrea os de la Federación (PEF), de 

acuerdo con la legislación vigente, cumple la fonci6n de 

expresar íinancieramente los programas de la vertiente 

de obligación, especüicando metas y reaponaablea de .. -

ejecuci6n. 

Vinculación entre el PND y el PEF. El proyecto de pr~ 

supuesto del sector pt:íblico deriva de un Plan Nacional 

de Desarrollo, el cual se enmarca en un Sistema de - -

Planeaci6n en proceso de consolidaci6n. De conformi--

dad con el artículo 74 de la Constitución de la Rept'.ibli-

ca, el Secretario de Prograniación y Preaupueato prea~n 

ta. a.nte la H. cimara de Diputados loa Proyectos de - -

3/ "Ley Org4':nica de la Adminiatraci6n PGblica Federal", en co!?l 
- pilaci6n .rur!dica ... ~· f.!!.· p. l Zl. 
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Presupuesto de Egresos de la Federación y del Depar~ 

mento del Distrito Federal, los cuales deben guardar ~ 

trecha vinculación con. el Plan Nacional de Desarrollo, 

en lo siguiente: i/· 

Financiamiento sano del gasto pd.blico y prioridad a la -

lucha contra la in!laci6n; apoyo a la recuperación de la 

actividad econ6mica; defen•a del emp~e o, del abasto y 

el coneumo popular; atención a loa servicios •ocialea -

básicos; .fortalecimiento de la participación. estatal en -

áreas estrat~gicae y prioritarias¡ fortalecimiento de la 

infraestructura b&.eica del pa!e; promoción del dcsarro--

llo regional en el lTlarco del fortalccintlento del pacto -

federal y del municipio libre; eficiencia, honradez y e~ 

trol en la ejecución del gasto; y enf'asia a la equidad 

dentro de la austeridad. Asimismo, mantener el ritmo 

de combate a la crisis para vencer la inflación, prote-

ger el empleo y defender el nivel de vida de la lTlayor!a 

de loe mexicanos. 

También el Preeupue•to de Egreeoe de la Federaci6n -

debe incluir medidae en acción coordinada con los de-

más inetrumentoa de polCtica económica, general, social, 

sectorial y regional, que lo conviertan en apoyo funda--

4/ 1'Comparec.encia del Secretario de Prog·ramación y Preeupuea 
- to ante la H. Cámara de Diputadoa 11 • en Planeación Delllocrá 

tica, 1983, SPP. p. Z y 3. 
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mental para la con4ucción del desarrollo nacional y la 

instrumt:;ntación de la nueva estréltegia que preconiza el 

Plan Nacional de Desarrollo, y perseguir objetivos de -

corto plazo en concordancia con el mediano y largo pl~ 

z os. orienta.rae en superar problemas coyunturales y -

subsanar las deficiencias estructurales que les dieron -

origen. 

La con•ideraci6n del PEF, como instrumento de Plane!.. 

ción, i.Jnplica continuar el proce•o ya iniciado de acere:! 

miento progreaivo y de congruencia de eate inatrurnento 

con loa contenido• del Plan Nac_ional de Deaarrollo y 

lo• programae de mediano y corto plazo; proceao que -

contlnuará como parte de la consolidación del Shtezna -

Nacional de Planeación Democrática. Una de laa tareas 

má.a aobreaalientea en eeta linea será. la modi!icaci6n -

de la estructura progra~tica conforme a. loe lineamie~ 

tos y requerimientos de la planeación, a efecto de ase

gurar que la ejecución real de las acciones este vincul.! 

da efectivamente a los objetivos y prioridades naciona

les sef'ialados en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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1. Z. 5. 5 Control y Evaluaci6n 

~qui cabe diferenciar loa dos tipos de ~: el nor~ 

tivo y administrativo: y el econ6mico y •ocia!. '!J. 

El control normativo y administrativo e• el que ea~ d~a 

tinado a vigilar el cumplimiento por parte de las depel'!.. 

dencias y entidades de la Administración PIS.blica Fede-

ral y la normatividad que rige sus accione• y operacio

nes, ésta abarca varios aspectos: admlnhtrativos, con~ 

ble•, Cinanciero11, jurídico• y la• norma• en materia de 

planeación. Eate control ea ejercido en el seno del - -

Siatema de Control y Evaluación -Gubernamental (SlCEG) 

que coordina la Secretarla de la C ontralorra General de 

la Federación, aa! como por las Secretarta1 de Progra_ 

mación y Presupueato y de Hacienda y Cr~dito Público, 

en el ámbito de su• reapectiva• competencia•. 

El control económico y aocial, e• el que e•ta destinado 

a vigilar la con.gruencia entre el Plan y lo• prograllla& 

que se generan en el Sistema para que los efectos eco

nómicos y sociales r!e la ejecución de loa programas y 

presupuestos por parte de las dependencias y entida.des 

.Y~· .. .QE. Cit. p. Zl 
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de la Administraci6n Pública Federal, efectivamente se 

dirijan hacia la realizaci6n de los objetivos y priorida-

des de la planeación nacional. Este control es ejerci•lo 

en el nivel global por las Secretarías de Programaci6n 

y Preaupue•to -a travé• de laa Direccione• Generale• -

de Progranu.ción Económica y Soc.ial y de Programaci6n 

y Pre•upueeto- y de Hacienda y Crédito Público: en ei 

•ect"Orial. por la1 dependencia• coordinadora• de eector; y 

en el inetitucional. por las reepectiva• unidadea de plane.: 

cl6n 

Lo• principale• instrumentos en la etapa de control son: 

Informe trime•tral de la situación econ6mica y de las .. 

!inanzaa peiblicas: Informe men•ual de loa Gabinetes Ei!,.. 

pecializadoa; Informe mensual de la Comisi6n Intersecto 

rial de Gasto-Financiamiento; e Informes de auditorias 

gubernamentales. 

Existen otros instrumentos del control tácito norllla.tivo 

administrativo como económico y social que son utiliza-

dos en los di!erentes niveles su planeación, tales como 

loe Dictamenes Técnicos que elabora la SPP sobre la -

congruencia e identidad de los distintos instrumentos del 

SNPD, particularmente de los programas de tnediano -
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plazo, lo• programas operativos anuales preUm.inaree y 

loa anteproyectos de presupuesto.'!:./. 

Tambi~n, el Congreso de la Unión -ejer.ce un control e.!C 

terno al Siatema de Planeaci6n Nacional, Por medio de 

su facultad de aprobar el Proyecto rl:e Presupue•to de -

Egresos· de la Federaci6n, la Ley de lngreBos de la ·F~ 

deraci6n y la Cuenta Pliblica de la Hacienda Federal. 

En el contexto del proceso de planeación, nornia.lrnente 

deapu~s de cada programa anual ae lleva a cabo una ..!:.:!!. 

~· A au vez, el PND y los programas de media-

no plazo podr&.n evalu~r•e en lap•oa amplios, para dec!. 

dii ai se precisa ajustarlas o revisarlas y donde la e":! 

luacl6n representa una herramienta indiapenaable de a{~ 

tesis e integración para. valorar el impacto de la• acci2 

nea, tomando en .. cuenta· la informaci6n proporcionada --

por loa mecanismo• de control con el objeto de cuantU!. 

car el grado de cumplimiento de loe objetlvos generales 

y espec!fico•~ el papel de decis\oncs de poUtica para. a!. 

canzar cierto& fines, a•f corno la cantidad de recursos 

asignados. 

2/ 11Programa de Difusión y Capacitaci6n del SNPD y del Proce
- so de Planeación 1984: Documento Bá.11ico 11 , SPP, México. 

junio de 1984. p. 10 
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Las actividades fundamentales en la etapa de evaluación 

son: comparar los objetivos y metas propuestos con los 

obtenidos al final del período correspondiente; verüicar 

el cumplimiento de objetivos del programa y medir sus 

efectos en otros programas: retroa.Umientar el siguiente 

ciclo de instrumentaci6n de la planeación (desde el PND · 

hasta los programas anuales, com.o al propio SNPD) a ~ 

efecto de revisar los recursos asignados, las polfticas 

aplicadas y la congruencia entre acciones e instrumentos 

para asegurar que los resultados sean 1-os esperados. 

Respecto a la etapa de evaluación, también es importa'!!,. 

te saber dUerenciar entre: la evaluación normativa y a~ 

ministrativa realizada en el .•eno del Silfltema de Control 

y Evaluación Gubernamental; y la evaluación econ6mica 

y aocial llevada a cabo por la Secretaría de .Programa

ci6n y Presupuesto. 

La primera incluye loa aspectos relacionadoa c::on el gr~ 

do de cumplimiento de laa normaa que las rigen, deade 

el punto de vista de su eficiencia administrativa y con.t;! 

ble; ·y la _segunda privilegia los efectoe económico• y •...e 

Ciales de la ejecución de lae acciones gubernamentales 

!rente a los objetivo• y prioridades de la p\aneaci6n y .. 
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la manera en la cual los sectores de la A~inietración 

Pública Federal instrumentan al Plan Nacional de Desa

rrollo. lf· 

Para llevar a cabo lae actividades de la etapa de evalu2 

ción en el nivel global, sectorial e ln1titucional, el sis_ 

terna de planeación cuenta con los sigui.entes instrumen

tos: El Informe de Gobierno, loa Inlormes Anua.lea de. 

Ejecuci6n del Plan Nacional de Desat'rollo y los Progr~ 

mas de Mediano Plazo; la Cuenta de la Hacienda Pl.ibli -

ca Federal; los Informes Sectoriales e Institucionales; 

llúormes sobre áreas y necesidades espec[ficas: y, el 

Informe Anual de Evaluaci6n de la Ge1tión G\lbernamen-

tal. 

Y 11Programa de Difusión ••• 11 .Qp. ~ p. 6Z. 
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1.3. PLANEACION NACIONAL Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO 

(Retrospecc!On y Panoramlca). 
1.3.1. Rector!a del Estado en la Econom1a Mixta y Empresa Pdbli

ca. 

La Cuesti6n Te6rica de la Intervenci6n del Estado en la 

Ec
0

onom!a. 

El problema espec!f ico del Estado y la intervención del Estado -

en la Econom!a es tan complejo y uno de los m~s dif!ciles preme

ditada e impremeditadamente y quiz4 el m~s embrollado por los R~ 

presentantes de la Ciencia, la Filosof!a, el Derecho, la Econo-

m1a Pol!tica, el Periodismo y en general por los científicos so

ciales. 

Para comprender el papel y la intervención del Estado en las di

ferentes doctrinas econ6micas contempor4neas, necesitamos cues-

tionarios ¿H4sta que punto conocemos la cuesti6n del Estado de -

manera sistem4tica?. Tambi~n ¿Qu~ es el Estado1 en que consiste 

su esencia; cu41 es su importancia?. Estas son &lgunas cuestio

nes que analizaremos. 

Por ~onsiguiente, abordaremos de manera met6dica y cientlf ica -

esas cuestiones traslad!ndonos historicamente al surgimiento y 

desarrollo del Estado. Oespu~s de estas breves observaciones pa

semos a un esbozo hist6rico del origen del Estado. 

Analizando los fen6menos:hist6ricos generales, s6lo plante4ndo-

nos la cuesti6n de ~ no exist!a el Estado cuando no hab1a 

clases, cuando no hab!a explotadores ni explotados, y ~ 

surgi6 el Estado al surgir las clases, s6lo as! encontraremos -

una respuesta concreta a la cuesti6n de SE! es, en esencia, el 

Estado y ~ es su significado. 
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La historia ha demostrado que no siempre ha existido el Estado,

~ste como aparato especial de coerci6n para mantener el dominio 

de unos hombres sobre otros, surgi6 Qnicamente en el lugar y en 

la ~poca en que apareci6 la primera forma de la divisi6n de la -

sociedad en clases, es decir; la divisi6n en grupos de hombres ~ 

entre los que unos podían apropiarse del trabajo de otr~s, donde 

unos explotaban a otros, o sea, la explotaci6n del hombre por 
sus semejantes. l/ 

El desarrollo de todas las sociedades humanas en el curso de mil.!:_ 

nios, en todos los paises sin excepci6n, nos demuestra que este 

desarrollo obedece a leyes generales, es regular y consecuente,

de modo que, al principio, tuvimos una sociedad sin clases, la -

sociedad patriarcal, y antes de la sociedad sin clases no exis-

t1a el Estado, en la que no habta· aristocracia; luego surqi6 la 

primera forma de la divisi6n de la sociedad en clases, cuando 

apareci6 la sociedad basada en la esclavitud, el régimen escla-

vista. Los esclavistas y los esclavos constituyeron la primera 

gran divisi6n de clases. 

Al régimen esclavista sigui6 en la historia otro, el feudalismo. 

En la irunensa mayor!a de los paises, la esclavitud, en el curso 

de su desarrollo, se convirtid en feudalismo. La divisiOn fund!. 

mental de la sociedad era en señores terratenientes y campesinos 

siervos de la gleba. 

En la sociedad feudal, a medida que se desarrollaba el comercio

y surgia el mercado mundial, a medida que se des~rrollaba la ciE 

culaci6n monetaria, surg!a una clase nueva, la clase de los capi 

talistas. De la mercanc!a, del intercambio de mercanc!as, del -

surgimiento del poder del dinero, nacía el poder del capital. En 

ll Las ideas que se desarrollan en este apartado y que sirvieron 
de hilo conductor, fueron tomados de la obra de V.I. J.enin, -
Acerca del Estado, colecci6n 70, No. 94, Editorial Grijalbo, 
México, 1970. 
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el ccrso del siglo XVIII, m~s exactamente, ~esde fines del si9lo 

XVIII y en el curso del siglo XIX tuvieron lugar revoluciones en 

todo el mundo. El r~gimen de la servidumbre fue eliminado en t2 

dos los países de la Europa Occidental. 

A mediados del siglo XIX, en Europa se llev6 a cabo una transfoE 

maci6n, que tuvo como consecuencia la sustituci6n de una forma .

de la sociedad por otra, la sustitución del régimen de la servi

dumbre por el capitalismo en el que continu6 la divisi6n en cla

ses y persistieron diversos vestigios y superviviencias de la -

servidumbre, pero, en su esencia, la divisi6n en clases adquirió 

una nueva forma. 

Los campesinos, dispersos y aplastados ya .en la época del feuda-

lismo, con el paso al capitalismo se transforman en parte (en su 

mayoría) en proletarios, y en parte {en su minoría) en campesi-

nos acomodados que, a su vez, emplean obreros asalariados. 

Ese proceso de d¡sarrollo de la concepci6n dialéctica materiali~ 

ta de la historia fundamental -el paso de la sociedad de las 

formas primitivas de esclavitud al feudalismo y, finalmente, al 

capitalismo ~lo debemos tener siempre en cuenta, Y.ª que s6lo r~ 

cardando este proceso fundamental, s6lo encuadrando en este mar

co principal todas las doctrinas políticas, podremos apreciarlas 

en su justo valor y comprender su significado, puesto que cada 

uno de estos grandes periodos de la historia de la humanidad -el 

de la esclavitud, el del feudalismo y el del capitalismo - abar

ca siglos y milenios y representa una variedad tñn enorme de fo_! 

mas y de doctrinas poltticas, de ideas y de revoluciones, que 
orientarse en toda esta enorme y sumamente abigarrada variedad -

relacionadil sobre todo con las doctrinas pol!ticas, filos6ficas, 

econ6rnicas y sociales, s6lo es posible si uno se atiene f irmemeE 

te, corno a un hilo orientador fundamental, a la divisi6n de la 

sociedad en clases, al cambio de las formas de la dominaci6n de 

clase y analiza desde este punto de vista todas las relaciones -

* Fronun, Erich, :-.tarx r su Concepto del Hombre, \'éase captt.ulo 11 El ~latcriali~ 
mo Histórico de Marx", Breviarios t\o. 166 del Fondo de Cul t.ura Econ6mica, 
MOxico, 1984, pp. 20-30. 
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de producci6n social de la vida de las personas que correspon~

dan a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas produc

tivas materiales. 

Ese conju~to de relaciones de producci6n social personifica la 

estructura econ6mica de la sociedad, es la base concreta, sobre 

la cual s~ erige una superestructura pol1tica y jur!dica y a la 

que corr~sponden determinadas formas de conciencia social. 

Por ello nos remitimos a la tesis ~/ de que "el modo de pro-

ducci6n, de la vida material condiciona el proceso de la vida -

social, pol!tica y espiritual en general 11
, y de todas las re

laciones sociales y del Estado, 

~odas los sistemas religiosos y jur~dicos, todas las ideas que

brotan de historia, s6lo podernos comprenderlos cuando se han -

entendido las condiciones materiales de la existencia de que
1
se 

trata y se ha sabido explicar todo aquello por estas condicio

nes, as! como el modo de producci6n de la vida material. 

y tambián, concretamente de las formas ideol6gicas en que los

seres humanos adquieren conciencia. La tesis señalada arriba, 

revolucion6 a todas las ciencias hist6ricas(y todas las cien--

cias que no son materiales son hist6ricas), confirmando que el 

ser social es el que determina su conciencia y que no es la co~ 

ciencia del hombre la que determina su ser,en otras palabras,la 

conciencia social del hombre depende de su existencia, y no es 

a la inversa, los hombres hacen su propia historia. Hay que e~ 

plicarse esta conciencia por las contradicciones de la existen-

~/ Rojas Soriano RaGl, M~todos para la Investigaci6n Social, 
Folios Ediciones, Plaza y Vald€s, ~~xico, 1987. Veáse Ap~n 
dice:Contribuci6n a la Cr!tica de la Econorn!a Política, -= 
Pr6logo (1859) de Carlos Marx. p. 119. 
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cia material por el conflicto existente entre las fuerzas pro-

ductivas sociales y las relaciones de producci6n social. 

Generalizandb, ºpodemos señalar como otras tantas ~pocas de pr~ 

greso en la formaci6n econ6mica,de la sociedad, el ~oda de pro

ducci6n asiático, el antiguo y el moderno capitalista, muestra 

la teorta de q~e la organización del trabajo está determinada -

por los medios de producci6n 11
• 1.1 

Haciendo una pequeña digresi6n, nuestra exposici6n puede pare-

cer muy compleja pero hay que record~.r lo que dice el Profesor 

Wagemann, "El buen humor logra mucho ; consuela, refresca, le-

vanta el ánimo; calma una critica maliciosa, desarma al enemigo. 

Posee ta~bi6n un considerable talento didáctico, hasta se le 

puede poner el yugo del trabajo intelectual estadfstico• • .1/ 

~~~ c;iei::it~.f.ico. s~~ial §_/ y el artista contempor~neo es un hombre 
normal, que se angustia, sufre, goza y disfruta;que ve la tele

visi6n en su casa, va al cine, escucha radio, le gusta nadar en 

playas y piscinas, o se entrega con uno de esos juegos que se -

organizan alrededor de una pelota. Es un hombre que sonr:re co

mo todo el mundo, que es empujado como un turista cualquiera 

cuando trata de contemplar con calma algunñ obra de arte1 es un 

hombre de su tiempo que hace lo que hace todo el mundo. 

De aqu! la pregunta de Picasso "¿Qu~ creen ustedes que es un -

artista? ¿Un irnbecil que s6lo tiene ojos si es pintor, orejas -

si es masico, o una lira en todos los recovecos del coraz6n si 

V.I. Lenin, K. Marx/F.Engels, Editorial Laia, Barcelona 
1976, p. 29 (Ve!se la breve formulación que Marx da en su -
carta a Engels del 7 de Junio de 1866). 
Wagemann, Ernest,El Namero Detective,Breviario del Fondo de 
Cultura Econ6mica, No. 136, México, 1973. 
Ve!se pie de p~gina en: Max,Herman,Investigaci6n Econ6mica 
su Metodoloq1a y su T~cnica, Fondo de Cultura .Econ6mica,M6-
xico, 1974, pa45 
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Muy al contrario, es al mismo tiempo un ser po11tico, constant~ 

mente despierto ante los desgarradores, ardientes o dulces suc~ 

sos de 1 mundo ••• " §.! 

Por lo general la pasi6n acompaña al hombre creador, pero cont1 
nuemos con el tema del proceso dial~tico de los oaradigmas de -
la estructura de las revoluciones del Estado. 

Mientras no existían las clases, tampoco exist!a el Estado. P~ 

ro cuando surgieron las clases, siempre y en todas partes, par~ 
lelamente al desarrollo y consolidaci6n de esa divisi6n, apare

ci6 tambi~n una instituci6n especial: el Estado. 

Las formas del Estado han sido sumamente variadas. En la ~poca 

de la esclavitud, en los paises más adelantados, m!s cultos y -

civilizados de aquel entonces, por ejemplo: en la antigua Gre-

cia y en Roma, basados !ntegramente en la esclavitud, tenemos -

ya diversas formas de Estado. Ya entonces surge la diferencia
entre monarquía y repfiblica, entre aristocracia y democracia.La 

mona"rqu1a,como Poder de una sola persona, y la repfiblica, como 

ausencia total de un Poder que no sea electivo; la aristocracia, 
corno Poder de una minor1a relativamente reducida, y la nemocra

cia, como Poder del pueblo (la palabra griega democracia signi
fica literalmente: Poder del pueblo). 

Todas estas diferencias surgieron en la ~poca de la esclavitud. 

Pero, a pesar de estas diferencias, el Estado de la época de la 
esclavitud era un Estado esclavista, .cua1quiera que fuese su 

forma: mon~rquica, republicana aristocrStica o rcpublicnnu dcm~ 

cr!tica. 

&.!.·Machado, Luis Alberto, La Revoluci6n de la Inteligencia, 
Editorial Seix Barra1, M¿xico, 1979, p. 40 

156 



Las repQblicas esclavistas se diferenciaban por su organizaci6n 

interna: hab!a repGblicas aristocr&ticas y repGblicas dernocr~ti 

cas. En la repOblica aristocr~tica participaba en las eleccio

nes un' nCimero reducido de privilegiadbs en la democr.§tica parti

cipaban todos -pero siempre todos los esclavistas-, todos, m~ 

nos los esclavos. Es necesario tener en cuenta esta circunsta~ 

cía fundamental, porque ella, mejor que cualquier otra, proyec

ta luz sobre el problema del Estado e indica claramente la esen 
cia del mismo. 

El Estado es una máquina destinada a la opresi6n de una clase -

por otra, una m~quina llamada a mantener sometidas a una sola -

clase todas las dem~s clases subordinadas. Las formas del Est~ 

do suelen ser diversas. En el Estado esclavista tenemos la mo

narqu!a, la repGblica aristocrática e incluso la repCiblica dem2 

crática. En la pr~ctica, las formas de gobierno eran sumamen

te variadas, pero la esencia segu!a siendo siempre la misma:los 

esclavos carectan de todos los derechos y segu!an siendo una 

clase oprimida, sin que se les reconociera como seres humanos. 

Lo mismo vemos tambi~n en el Estado feudal. 

El cambio de la forma de explotaci6n transformó el Estado escla

vista en Estado feudal. Esto tuvo una importanci~ enorme. En la 

sociedad esclavista reinaba la falta absoluta de derechos del e~ 

clavo, al que no se reconoc!a su calidad de ser humano; en la s2 

ciedad feudal reinaba la sujeci6n del campesino a la tierra. El 

rasgo principal del r~gimen de la servidumbre era que los campe

sin~»s {a la sazl5n, loS campesinos constitu!an la mayor!a, puesto 

que la población de las ciudades estaba muy poco desarrollada)e~ 

taban adscritos a la tierra, de ah! el concepto mismo de servi-

dumbre de la gleba. 

La sociedad feudal siempre fue m.§s compleja que la esclavista. En 

la primera exist1a un importante elemento de des.arrollo del co-

rnercio y de la industria, lo que ya entonces conduela al capita-

1 lismo. En la Edad 1'ledia, el r~gimen de la servidumbre era el r! 

gimen predominante. Y tambi~n aqu! las formas de Estado eran 
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muy variadas; también aqui tenemos la monarquía y la repGblica, 

aunque esta altima era mucho menos acusada; pero s6lo los terr~ 

tenientes feudales eran siempre reconocidos como dominadores. -

Los campesinos siervos estaban absolutamente privados de todo -

derecho político. 

Para mantener su dominio y para conservar su poder, el terrate

niente necesitaba de un aparato que uniese y le supeditase un -

enorme nGmero de personas, subordinándolas a ciertas leyes y 

normas, todas las cuales se reducían, en lo fundamental, a un -

solo objetivo : mantener el poder del terraniente sobre el cam

pesino siervo. Esto constitu1a precisamente el Estado feudal, 

que en los muy atrasados paises asifiticos donde predominaba el 

feudalismo, tenía formas distintas: era republicano o monárqui

co. Cuando el Estado era mon~rquico, el Poder pertenec!a a -

una sola persona; cuando era republicano, se admitía más o me-

nos la participaci6n de representantes elegidos por la sacie-

dad señorial. Ello ocurría en la sociedad feudal. 

El desarrollo del comercio, del intercambio de mercancías, con

dujo a la forwaci6n de una nueva clase; los capitalistas. El -

capital surgi6 a fines de la Edad Media, cuando el comercio 

mundial,· desput!s del descubrimiento de Amt!rica, llego a desarr.E, 

llarse enormemente, cuando aumentó la cantidad de metales pre-

ciases, cuando la plata y el oro se hicieron medio de cambio, 

cuando la circulación monetaria permiti6 acumular grandes riqu~ 

zas en manos de una sola persona. La plata y el oro fueron r~ 

conocidos corno riqueza en todo el mundo. Iban decayendo las· 

fuerzas econ6rnicas de la clase de los terratenientes e iban de

sarrollándose las fuerzas de la nueva clase, la de los represeE 

tantas del capital. La transformaci6n de la sociedad se verifi 

caba de modo que todos los Ciudadanos fueran, como si dijerámos, 

iguales, que desapareciese la divisi6n anterior en esclavistas 

y esclavos, que todos, independientemente del capital que tuvi~ 

ran -lo mismo si pose!an tierra en propiedad privada que si no 

ten1an m~s patrimonio que la fuerza de sus brazos-,que todos -
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fuesen iguales ante la ley. F.sta protege a todos por igual,pr~ 

tege la propiedad de los que la tienen frente a los atentados -
contra la propiedad por parte de aquella masa que careciendo de 

ella y no teniendo más que sus manos se pauperiza poco apo~o,va 
arruin~ndose y conviertiéndose en masa proletaria. Tal es la -

sociedad capitalista. Esta sociedad se alz6 contra el feudali~ 
mo, contra el viejo régimen de la servidumbre, enarbolando la -

bandera de la libertad. Pero ~sta era la libertad para los pr2 
pietarios. Y cuando el régimen de la servidumbre fue derrocado 

-cosa que ocurri6 a fines del siglo XVIII y comienzos ñel si-
glo XIX, entonces, en sustituci6n del Estado feudal llega el E~ 
tado capitali~ta, que declara como consigna suya la libertad de 

todo el pueblo y dice que expresa la voluntad de todo el pueblo, 

negando ser un Estado de clase; y aqu1, entre los socialistas -

que luchan por la libertad de todo el pueblo. 

Para comprender la lucha emprenrlida contra el c~pita~ mundial,

la esencia del Estado capitalista es necesario recordar que é~ 

te, al enfrentarse con el Estado feudal, se lanz6 a la batalla 

enarbolando la bandera de la· libertad. La abolici6n del r~gi-
men de la servidumbre significaba la libertad para los represen 

tantes del ~? capitalista y les favorec!a, ya que el r~gi-

rnen de la servidumbre se venía abajo y los campesinos obtentan 
la posibilidad de convertirse en dueños cabales de la tierra 

que hubiesen adquirido pagando un rescate o a cuenta del tribu

to; el Estado no se preocupaba de ~sto: ~l salvaguardaba la pr2 
piedad, cualquiera que fuese su origen, ya que el Estado se ba
saba en la propiedad privada. En toñas los Estados civilizados 

modernos, los campesinos se transformaban en propietarios priv~ 
dos. El Estado proteg!a tambi~n la propiedad privada cuando el 

terrateniente entregaba parte de la tierra al campesino, le in

demnizaba por medio del rescate, de la venta por dinero. El E~ 

tado parec!a declarar: conservaremos plenamente la propiedad 
privada; y le prestaba toda clase de apoyo y protecci6n. El E~ 

tado reconoc!a esta propiedad a cualquier comerciante, indus---
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trial y fabricante. Y esta sociedad, basada en la propiedad 

privada, en el porler del capital, en la completa subordinación 

de todos.los obreros desposeí.dos y de las masas trabajadoras 

campesinas, esta sociedad se declaraba dominante sobre la base 

de la. libertad. Al luchar contra el r~gimen de la servidurabre, 

declaraba libre la propiedad y se enorgullecí.a de un modo Part! 

cular diciendo que el Estado habta dejado de ser un Estado de -

clase. 

Sin embargo, el Estado seguta siendo la m§quina aue ayudaba a -

los capitalistas a mantener sometidos a los campesinos pobres y 

a la clase obrera, aunque aparentemente fuese libre. El Estado 

proclama el sufragio universal y por medio de sus partidarios, 

declara que no es un Estado de clase. Cualquiera que sea el pa~ 

tido que tomemos como ejemplo, de cualquier pa!s civilizado, e~ 

si todas las disputas, divergencias y opiniones politicas giran 

ahora en torno al concepto de Estado. 

En un pais capitalista, en una república democr~tica -especia! 

mente en una república como M~xico o los Estados Unidos - , en 

las rcp6blicas democr~ticas m§s libres, ¿es el Estado la expre

sión de la voluntad popular, la suma y compendio de las decisi~ 

nes de todo el pueblo, la expresi6n de la voluntad nacional,etc. 

o es una m§quina destinada a que los capitalistas de los respe~ 

tivos paises tengan la posibiliñad de mantener su poder sobre -

la clase obrera y el campesinado?. Este es el problema funda-

mental, en torno al cual giran actualmente las discusiones pol1 

ticas en el 1l'.Undo. 

En la obra de Engels, El Origen de la Familia, La Propiedad Pri 

vada y el ·Estado se afirma que todo Estado, en el que exista la 

propiedad privada sobre la tierra y sobre los medios de produc

ción y en el que domine el capital, es, por muy dernocr~tico que 

sea, un Estado capitalista, una rn~quina en manos de los capita

listas para mantener sometidos a la clase obrera y a los campe-
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sinos pobres. Y el sufragio universal, la Asamblea Constituye~ 

te, el parlamento, no son más que la forma, una especie de paqa
ré, que no altera para nada el fondo de la cuesti6n. 

La forma de dominio del Estado puede ser distinta: el capital -

manifiesta su fuerza de una manera, donde existe una forma, y -

de otra, donde existe otra forma, pero, en esencia, el Poder 
continaa siempre en manos del capital, lo mismo da que exista -

el sufragio restringido u otro sufragio; que exista una·repGbl! 

ca democrática, e incluso cuanto más democrática sea, tanto m§s . 
grosero y c1nico es este dominio del capitalismo. 

La repablica dernocr~tica y el sufraqio universal, en compara--
ci6n con el r€gimen feudal, constituyeron un enorme progreso, -

pues permitieron al proletariado alcanzar la unificaci6n, la 02 
hesi6n con que cuenta ahora y formar las filas arm6nicas y dis

ciplinadas que luchan sistemáticamente contr~ el capital. Nada 
de eso, ni siquiera nada parecido, tenia el campesino siervo, -

sin hablar ya de los esclavos. 

Cl r~gimen democrático de econom1a mixta, el parlam~nto, el su
fragio universal, todo esto, desde el punto de vista del desa-

rrollo universal de la sociedad, constituye un enorme progreso. 

La humanidad marchaba hacia el capitalismo, y s6lo el capitali.§. 
mo, gracias a la cultura urbana, permiti6 a la clase oprimida -

de los proletarios adquirir conciencia de si ~isma y crear el -

mo~imiento obrero universal, los millones de obreros organiza-
dos en partidos en el mundo entero, los partidos socialistas, -

que dirigen conscientemente la lucha de las masas. Sin parla-
mentarismo, sin elecciones, este desarrollo de la clase obrera 
,habría sido imposible. Este es el motivo por el cual, ante las 

vastas masas, todo esto adquiri6 una importancia tan grande. 

Por ello,ese radical viraje parece ser tan dificil. 

Hay que comprender claramente ¿Qut3 es el Estado?. .Aqu1 vemos -

1r; Véase, Ceceña, Jos~ Luis, "Crisis Estructural como parte de una Crisis Ge
neral del Sistema capitalista", en El Economista t.!exicano, No. 6, Nov.-Dic 
1 ~IR2, Mt'xjco, pp. 7"!1· .,.., • 
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toda suerte de Estados capitalistas y las más variadas doctri-

nas que en su defensa fueron creadas. 

A fin de abordar con acierto la soluci6n de este problema, h_ay 

que analizar de un modo cr1tico todas estas doctrinas y concep

ciones. 
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- PARADIGMAS ECONOMICOS, ECONOMIA MIXTA Y PXCTORIA OEL ESTADO 

MEXICANO 

Los diferentes paradigmas it te6ricos del Estado en las ~ 
nas econ6micas:~/ 

La Doctrina·c1aSica: el Estado Polic!a; 

La Doctrina Marxista: el Estado como instrumento en poder de -

los capitalistas; 

La Doctrina Keynesiana: el Estado administrador de la demanda 

y benefactor; 

La Doctrina del cstructuralismo cepa lino: el Esta'do Planeador 

y Promotor del Desarrollo; y 

La Doctrina monetarista neolibcral: el Estado Leviatán y la 

privatizaci6n del Estado. 

Asignan determinados papeles al Estado dentro de sus perspecti 

vas anal!ticas. Desde el mundo clfisico donde el Estado era su

peditado a protagonizar al agente polic!a que vigila el ejerci. 

cio de las libres fuerzas del mercado; hasta la revolución Ke~ 

nesiana. 

La tesis de Keynes afirma (en oposici6n a los cldsicos), que -

el Estado.debe intervenir en la economta de mercado, con e1 

fin de disminuir el desempleo involuntario y aumentar la pr.o-

ducci6n. 

El elemento clave de intervenci6n -en el corto plazo- consiste

en la "Administración" de la demanda efectiva por parte del E!!, 

tado a trav~s de cualesquiera de las dos v!as: la fiscal o la 

monetaria 

lJ Sobre el Quid de la cuesti6n de los"Paradigmas", consulte
se Kuhn, S. Thomas, la Estructura de las Revoluciones Cien 
ttficas,Breviario Ntirri. 213 del Fondo de Cultura Econdmica, 
P.13, M~xico, 1976. 
Respecto a esas doctrinas económicas, ve~se: Villarreal,Pe 
ne, "Economta Mixta y Rector:!a del Estado:Hacia una teor:!'i 
de la intervención del Estado en la Economta" en El Econo
mista Mexicano, No. 3 Mayo-Junio 1983, pp.25-39; y "Estado 
y Doctrinas Económicas" en el No.3 Mayo-Junio 1982,pp.12-
24. 
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A trav~s de la política fiscal, el Estado puede reducir los irn-. 

puestos al ingreso personal lo que a su vez estimula el consumo, 

que es un componente importante de la demanda efectiva·, el otro 

camino, más directo, es que el propio Estado aumente su gasto p~ 

blico, que al derrumbar los dogmas te6ricos del equilibio y ple

no empleo automáticos, da paso a una visión en la que el Estado 

es determinante en la actividad econ6mica. Esta tesis fue, en -

la pr~ctica, origen de un intervencionismo estatal que recuper6 

a las econorn!as de la crisis de 1929 y permiti6 que el capita-

lismo industrial contemporáneo tuviese su ~poca de oro (las déc~ 

das de 1950 y 1960). 

Con tal antecedente, tendi6 a generalizarse la intervención est~ 

tal, si bien ~sta asumía distintas manifestaciones; as!, el cap! 

talisrno contemporfineo se desenvuelve predominantemnte an siste-

rnas de ~n nuevo paradigma, el de la econorn!a mixta, ll corno es -

el caso de México. 

En la experiencia contemporánea de los países latinoamericanos se 

identifica la conf iguraci6n de dos paradigmas alternativos: El -

que propone un sistema de capitalismo transnacional, de economía 

libre, Estado autoritario y bajo la rectoria del mercad~, y el -

que postula un proyecto nacional democr~tico donde la economía -

mixta se desarrolla bajo la rectoría del Estado. 

La naturaleza, límites y alcances de la economía mixta y la rec

toría del Estado, están determinados y son una expresi6n de las 

siete funciones que el Estado lleva a cabo en tanto agente econ~ 

mico, y que definen su caracter como: Estado planeador, promotor, 

regulador, empresario, inversionista, banquero y benefactor. 

]./ V~ase, Alejo F.J, "Paradigmas Te6ricos de la Rectoría del Es

tado'', en El Economista Mexicano, No. S, Septiembre-Octubre -

1983, PP. 47-51 

,_ Zweig, Ferdinand, El Pensamiento Econ6mico y su~erspectiva hist6rica, Bre
viarios No. 93 del Fondo de C.ulturn l!cont:iñ1ca 1 M"x1co, pp. 158-170. 
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En el capitalism_o contemporáneo, tanto en los paises industri!_ 

lizados como en desarrollo, el Estado ha, venido jugando un p~ 

pel cada vez más importante por su intervenci6n directa en la 

economía (inversión ptlblica, empresas públicas) como por su i~ 
tervenci6n indirecta, de pol!tica económica (fiscal, moneta-

ria, industrial, etc.), de esta forma se configuran sistemas -
de econorn!a mixta en donde, además de la empresa privada, el -

EStado es tambi~n un agente económico relevante. 

Economía mixta y rectoría del Estado es un binomio que caract~ 

riza a muchos países, pero su naturaleza especifica está deteE 
minada según el grado y forma de participaci6n del Estado como 

agente económico, as! el capitalismo de economia mixta contem
poráneo se desplaza en un variado espectro que combina las s! 

guientes funciones de intervención del Estado en la economía: 
Planificadora, Inversionista, Empresarial, Bancaria, Promotora, 

Reguladora y Benefactora. 

De aqu! que la naturaleza misma, los límites y alcances de la 
econom1a mixta y rectoría del Estado dependen en gran medida -

de la naturaleza, alcances y límites de las funciones del Est~ 
do corno agente planificador, inversionista, empresario, banqu~ 

ro, promotor, regulador y benefactor. En otras Palabras, las 
modalidades del Estado como agente económico en estas siete 

funciones es lo que finalmente determina la modalidad de econo 
mía mixta y rector1a del Estado en el capitalismo conternporA--

~ 

En este contexto como gGia hacia una teor!a de intervenci6n 

del Estado en economía podr!an analizarse las siete funciones 

del Estado arriba mencionadas, las cuales se puntualizan a co~ 

tinuaci6n:.!/ 

Villarreal, Ren~, 11 Econom!a Mixta y Rector:ra del Estado ... " 
Op. cit. pp. 38-39 

165 



ESTADO PLANIFICADOR: Busca establecer dentro del r~gimen de

econom!a mixta los grandes objetivos nacionales, las estrate

gias de desarrollo, as! como, las pol!ticas e instrumentos p~ 

ra lograr el alcance de aquellos en una forma coherente, efi

caz y eficiente. La concreci6n de la función del Estado eñ -

los planes permite as! coordinar las acciones de los diversos 

sectores pdblico, privado y social en la actividad econ6mica, 

así como los diversos ordenes de gobierno (federal, estatal, 

municipal, etc.) En un r~girnen de economía mixta y la plani

ficación centralizada tiene poco sentido pues los agentes pr! 

vado y social no se sentirán partícipes del proceso y poca -

efectividad tendr!an los planes en su ejecución, de aquí que 

en este tipo de sistema se impone la planeaci6n participativa 

y democrática. 

El ejercicio de la rectoría del Estado recurre, en primera 

instancia a su car~cter planificador y desde ahí norma sus 

restantes funciones. Son la estrategia y la articulaciOn ef! 

caz de sus dernAs funciones las que determinan el sentido de -

su rectoría, la modalidad de la economía mixta y la posibili

dad de un desarrollo nacional, democr~ticamente conducido. 

ESTADO REGULADOR DEL MERCADO: Centra su funci6nendiversas -

áreas; a trav~s de la regulación de precios no sólo intenta -

frenar el proceso inflacionario sin afectar precios relativos 

de la econom!a y por lo tanto la asignaci6n de recursos. A -

trav~s de la regulaci6n de la inversión extranjera se establ~ 

cen las normas de comportamiento de las empresas transnacion~ 

les tanto en lo que se refiere a su participación de diversos 

sectores en la economía como en su operación en el mercado iE 

terno y en sus relaciones con el exterior; la regulación de 

las prácticas monop6licas o monops6nicas es otro campo de ac-

ci6n del Estado regulador que tiene por objeto evitar la com

petencia desleal en el desarrollo del mercado. 
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ESTADO PROMOTOR DEL DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL: Actaa en di 

ferentes campos y a trav~s de diferentes pol!ticas, como la de 

promoci6n del comercio exterior, el desarrollo industrial,etc., 

estableciendo objetivos y poltticas de fomento fiscal, finan-

ciero, de precios y subsidios, etc., ast el Estado se convier

te en un promotor de la actividad econ6mica a trav~s de alte-

rar las señales del mercado en la direcci6n de los objetivos -

econ6micos y sociales del desarrollo, elimina cuellos de bote

lla, coordina la acción de los diversos agentes productores y 

distribuidores, etc., en este contexto la economta mixta en-

cuentra en esta funci6n del Estado un instrumento para reorde

nar las señales del mercado en la dirección de los objetivos 

deseados, por lo que su contenido expresa la rectoria estatal • 

• ESTADO EMPRESARIO: La empresa pdblica ha mostrado su importa~ 

cia tanto en paises industrializados como en desarrollo. A e~ 

te respecto, se debe reconocer y ponderar las dificultades as~ 

ciadas a un manejo operativo eficiente de tales empresas, por 

ello, su administración deberá responder a una programaci6n i~ 

tegral de la econom!a pdblica que parta del esclarecimiento 

del tipo de tareas que habrá de ejecutar cada empresa, (produ~ 

tivas-rentables, de transferencia social, de apoyo y servicios, 

etc.) y les asigne lineas de acci6n prioritaria en atención a 

las cuales operan y se desarrollarán, compatibilizando su evo

luci6n a la planeaci6n nacional. 

ESTADO BANQUERO: Por su posici6n clave, en tanto conducto para 

la movilizaci6n de los recursos financieros, el ordenamiento -

d~ la banca es asumido por el ESTADO BANQUERO. En este ~mbito 

la rectoria estatal se plasma en una asignaci6n del flujo cre

diticio, que considera el sentido estratégico de la inversi6n y 

no sólo a limitados criterios de recuperaci6n de los !!ondas.El 

papel del Estado en la banca de desarrollo es fundam~ntal pa

ra dirigir y garantizar la inversión socialmente necesl•.ria,por 

lo que la política de asignaci6n de crédito, plazos y ~~ 

711 VéasC' Labra !'-1., Annando, "El Contexto de la F:mprcsa Pública en unii Econo 
mía_Subdcsarrolla<ln y Dependiente", en El Economista Mcxican0 ... ~!J. 1,En"§:. 
ro-Febrero 1~79, ~:~xico, pp. b-9 
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prefer~Ecial~~, etc., es una funci6n básica del Estado en el -
proceso de realizaci6n de la inversi6n. 

ESTADO BENEFACTOR: Busca atenuar las desigualdades sociales 

cancelando sus manifestaciones m~s criticas. En este sentido 
el Estado impulsa que las mayorías de la poblaci6n tengan acc~ 

so a niveles suficientes de satisfacci6n de sus necesidades 

esenciales de alimentaci6n, salud, educaci6n y vivienda, el.E~ 
tado Benefactor crea las condiciones mínimas para la reproduc

ci6n y desarrollo del conjunto social. 

La experiencia mexicana registra avances considerables en el -

cumplimiento estatal de las funciones caracterizadas, benefi-

ci&ndose de tales avances la economía mixta: activa el desarr2 
llo, favorece la independencia nacional, mejora crecientemente 

la situaci6n de la poblaci6n m~s desfavorecida y resuelve ten
siones entre intereses antag6nicos sin desagarramiento de la -

unidad nacional. 

La rectoría del Estado a trav~s de sus funciones, se legitima

por el consenso social, salvaguarda el inter~s general y crea 
las condiciones políticas, jurídicas y materiales para que la 

economía mixta desarrolle toda su potencialidad,. por ello, au~ 

que la rectoría se concreta en el proceso econ6mico, se encue~ 
tra interpenetrada por las dimensiones sociopoliticas, así, el 

impulso a un desarrollo nacional de economía mixta, democr~ti

co, bajo la rectoría del Estado supone una concepción global; 

exige desarrollar la economía política de la política ccon6mi

ca del Estado. 

Para M~xico: economía mixta y rectoría del Estado son dos fun

damentos modulares de su sociedad, síntesis histórica, expre-

siones e instrumentos dirigidos a la sociedad igualitaria por 
la ruta democrática de la planeaci6n. 

* Vt!ase, Aguilera G6mcz, Manuel, ''La Polttica Econ6nica a partir de la Na~ 
cionalizaci6n11

, en El Economista Mexicano, No. S, Sept.-Oct.1982, M~xica, 
pp. 63-67 



Asimismo, Villarreal, sustenta la tesis que la construcci6h de 

un sistema nacional democrático, de economía mixta bajo la 

rector!a del Estado, se fortifica al normar~ desde la primera 

de tales funciones, (El Estado Planeador) sus restantes funci~ 

nes y al impulsar la ruta democr!tica a tal planeaci6n. 

Los diferentes paradigmas te6ricos del Estado en las d6ctrinas 

econ6micas y las modalidades del Estado como agente econ6mico

en sus diversas funciones, señaladas más arriba, son indudable

mente una con~ribuci6n a la ciencia econ6mica. Sin embargo, -

cabe señalar que aGn es necesario elucidar, concebir y tempor~ 

lizar el proceso dial~ctico de los diferentes paradigmas tedri 

cos en el marco de la estructura de las revoluciones del Esta

do y diferenciar las variadas formas de ~ste (la diferencia e~ 

tre monarqu:ta y repGblica, entre aristocracia y democracia;· -

la monarqu!a como poder de una sola persona, y la repOblica e~ 

mo la ausencia de un poder que no sea electivo; la aristocracia 

como poder de una minor!a relativamente reducida y la d·effiocra

cia como poder del pueblo.) 

Aqu! cabe aclarar, la acepci6n que se le da a la democracia¡ -

como poder del ptleblo, pues la palabra gtiega democracia sign! 

fica literalmente la forma de gobierno en que el poder políti

co está en posesi6n de los habitantes que personif icary el arte 

de gobernar una Naci6n. En el caso concreto de M~xico los re-

presentantes del sector pGblico deben tener una clara concep-

ci6n de la rectoría del estado en la economía mixta mexicana -

con el objetivo de superar la supremacía del paradigma impues

to por el Estado autoritario transnacional de economía libre 

que se aplica desde los organismos fjnancieros internacionales 

(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entidades fina~ 

cieras privadas, etc.) por medio de las intervenciones de su -

planeaci6n indicativa encubierta en la doctrina neoliberal de 

nuestros tiempos. 
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También, aquí es necesario cuestionarnos, si en los pa!ses capi

talistas, en una repdblica democratica-especialmente en unas re

públicas como México y Estados Unidos de Norteamerica y demás pa_f 
ses latinoamericanos-en las repdblicas democráticas más libres,

¿Es ei Estado moderno la expresi6n de la voluntad popular, la i~ 

tegraci6n y armonía de las decisiones de todo el pueblo, la ex-

presión de la voluntad nacional? o ¿Es el Estado moderno una en

tidad destinada a que los capitalistas de sus respectivos p~tses 

tengan la posibilidad de mantener su poder, a trav~s de ws repr~ 

sentantes, sobre los sectores pablico, privado y social? ~ste es 

el quid de la cuesti6n en torno al cual los científicos sociales 

proclaman actualmente las discusiones pol!ticas de la humanidad. 

Por ello, cabe el elucidar esa cuesti6n, señalando que solamente, 

encuadrando las diversas formas de Estado en el nivel del proceso 

de la concepci6n dial~ctica materialista de la historia, arriba 

señalada,-el traslado de la sociedad de las formas primitivas de 

esclavitud al feudalismo, y la sustitución de régimen de servi-

dumbre por el capitalismo, continuando en éste la divisi6n de 

clases- y tambien considerando la objetividad de los valores hu

manos en las diferentes ciencias sociales vigentes, as! vislum-

brandolas en el contexto mundial del capitalismo industrial con

temporáneo en el cual estamos inmersos; s6lo as!, quienes perso

nifican y representan al sector pctblico moderno mexicano po-·

dr~n afrontar el reto te~rico práctico del Estado, consistente -

en la transformaci6n del mismo hacia niveles mas elevados y de -

esa causa, superar el paradigma socioeconomico actual de la rec

torta de la economfa mixta del Estado moderno en la sociedad me

xicana. 
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LAS FUNCIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y LA RECTORIA OEL ESTADO EN 

LA ECONOMlA MIXTA 

La vida social es en esencia la Comprensi6n de la práctica h~ 

mana y para precisar el objeto de estudio del Sector PGblicn -

como el conjunto organizado de entidades que por mandato cons

titucional realizan funcione~ legislativas y acciones jur!dico 

administrativas, de regulaci6n, de producci6n, de acumulaci6n 

y de financiamiento que le son inherentes, a fin de satisfacer 

las necesidades de la poblaci6n. !/ 

Antes debemos precisar algunos t~rminos que se encuentran vin

culados a éste: Estado, r~gimen pol!tico, gobierno, ejecutivo 

y administraci6n pablica. ~/ 

El Estado, es la organizaci6n de: ejercicio del poder de las -

clases dominantes. Por su parte, el r~gimen pol!tico es la s~ 

rna de los centros de poder del Estado. 

Administraci6n PGblica no es distinto ni a gobierno ni a poder 

ejecutivo. De este wodo, Rousseau define el gobierno o supre

ma administraci6n como el ejercicio legitimo del.poder ejecut! 

vo, señalando como su característica la potencia y la fuerza. 

Hegel define el gobierno como mediaci6n, esto es, como activi

dad encaminada a la prosecuci6n y el mantenimiento de la vige~ 

cia de lo decidido, de las leyes, de las instituciones y esta

blecimientos existentes para finalidades comunes, y Marx conci 

bi6 la administración pQblica como la actividad organizadora -

del Estado. 

Glosario para el Proceso de Planeaci6n· 1988. SPP, M~xico, 
p. 130. 
Ve~se definiciones en Guerrero Ornar, La Administración PO 
blica del Estado Capitalista. Ediciones del Instituto Na
cional de Administrac16n Pdblica, Primer Lugar del Concur 
so: Premio Anual de Administración POblica 1978. M~xico,-
1980. p. 321-343. 
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El objeto de estudio de la Administración PGblica es, por tan

to, el ejecutivo, ya que éste es el gobierno como mediaci6n: y 

es al mismo tiempo la administraci6n pOblica, porque ella es -

la mediaci6n entre el Estado y la sociedad. Gobierno, adm~ni~ 

traci6n pGblica y ejecutivo, son lo mismo; el objeto de estu-

dio es la administraci6n pGblica - con minasculas-, el gobier

no y el ejecutivo, porque son id~nticos. 

El Estado, siendo algo distinto a la sociedad, es creado para 

garantizar la existencia de la sociedad burguesa en proceso de 

formaci6n. El Estado tiene su propio organismo: la administr~ 

ci6n pOblica. 

La administraci6n pOblica es la accion del Estado en la socie

dad, acci6n que se caracteriza por la doble naturaleza de la 

propia administraci6n del Estado: direcci6n administrativa y -

dominio político. La gu!a administrativa brota de la divi--

si6n social del trabajo; de la armonización y coordinaci6n de 

conjunto necesaria corno compensaci6n al carácter privado de la 

vida civil. 

Por su parte, el dominio político surge de la lucha de clases, 

de las relaciones de señorío y servidumbre que imperan en la -

sociedad y cuya reproducci6n queda a cargo del Estado. Oirec

ci6n y dominio, as!, integran en unidad la naturaleza dialéct! 

ca de la administraci6n pOblica. 

La administraci6n privada es constituída en forma particular -

en el seno de las organizaciones productivas de la sociedad el 
vil, mediante las cuales la burgues!a acomete los trabajos PªE 

ticulares. La adrninistraci6n privada consiste en la gerencia 

que dirige y domina el trabajo material de los obreros, hacie~ 

do realidad la supremacfa del capital sobra el trabajo. 
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La administraci6n pGblica, como lo hemos afirmado,1/ es la -

acci6n del Estado en el seno de la sociedad. Pero la admini~ 
traci6n pGblica, como acci6n, es ejecuci6n, es decir, el Po

der Ejec~tivo Oelegacional que hace realidad la presencia del 

Estado en la sociedad. En el Ejecutivo se plasman el dominio 
y la direcci6n, se concretan en unidad la política y la adrni

nistraci6n· como ejecuci6n, como realizaci6n de la acci6n del 
Estado en la sociedad. Por tanto, la dicotomía pol!tica-adm! 

nistraci6n es falsa como realidad y falsa como dicotom!a, es 
decir, como conceptualizaci6n que debiera representar una re~ 
lid ad, 

Puede decirse, conforme todo lo anterior, que la Administra-
ci6n Pablica no es la administración de la sociedad, sino la 

Administraci6n del Estado en la sociedad, el Poder Ejecutivo 
que gobierna en inter~s de las clases dominantes e~ la medida 

en que el Estado es su propio representante. La Administra
ci6n PGblica es el gobierno en acci6n, el Poder Ejecutivo Oe

legacional del Estado en la sociedad, que hace valer los int~ 
reses del Estado frente a la sociedad, es decir; los intere-
ses de las clases dominantes frente al resto de la sociedad. 

Para comprender la administraci6n pGblica en su doble natura

leza de política y administraci6n, habr~ de ser estudiada c2 
rno producto hist6rico del modo de producci6n capitalista.Esta 

perspectiva permitir~ la formulaci6n de leyes del desarrollo 
de la administraci6n pGblica, que provisionalmente elaboradas 
evidencian un problema esencial para su estudio: la relaci6n 

entre el desarrollo de la organizaci6n y acci6n gubernamental 

y las condiciones hist6ricas en las cuales se engendr6 y se -
desenvuelve el modo de produccion capitalista.i1 

V~ase definiciones en Guerrero Ornar. La Administraci6n PG 
blica del Estado Capitalista. Ediciones del Instituto Nii= 
cional de Adm1nistrac16n Pdblica, Primer Lugar del ConcuE 
so: Premio Anual de Administraci6n PGblica 1970. México, 
1980. p. 321-343. 
~- pp. 370-371 
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Empresa PGblica y Rectoría del Estado Mexicano en el Sist~ 

ma de Economía Mixta. 

La intervenci6n econ6mica del Estado en general es un signo -

contemporáneo, que ha dejado de ser ciréunstancial y se ha ca~ 

vertido en un factor fundamental en El Proceso de Desarrollo -

de todos los países. 

Eso es cierto en el caso de las naciones en desarrollo, en las 

que el Estado debe responsabilizarse de algunas inversiones b! 

sicas o de monto mayor para impulsar el financiamiento, la s! 

derurgta, la electrificaci6n, las comunicaciones y otras obras 

de infraestructura, a la vez que tiene que encargarse de la 

prestaci6n de servicios de bienestar social para cumplir con 

las nuevas demandas de una poblaci6n que, conforme accede a e~ 

tadios superiores del desarrollo, se vuelve consciente y capaz 

de expresarlas para exigir su satisfacci6n. Dicha interven--

ci6n tiene como fin, por ello, acelerar el crecimiento de la -

capacidad productiva y ejercer una acci6n correctiva sobre los 

factores que determinan la desigual distribucion de la riqueza 

y del ingreso. l/ 

Esa acci6n promotora directa ha dado lugar a la creación de e~ 

presas pGblicas, que al funcionar con cierto grado de auton~ 

rn!a respecto de la Administración PGblica Centralizada del E~ 

tado, pueden ejercer con mayor flexibilidad las tareas operat! 

_vas que tienen asignadas dentro de la política general del d~ 

sarrollo econ6mico y social. 

!/ V~ase, Presentación del"Seminario Xnternacional sobre el E_!! 

tado y las Empresas PGblicas", efectuado en Palacio Nacio-

nal del 5 al 10 de septiembre de 1977. En Empresas Prtbli-

~' Presidencia de la RepGblica, Coordinaci6n General de 

Estudios Administrativos,Colecci6n Seminarios, No.7 M~xico, 

1978 PP. 7 y B. 
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Como re~ultado de la creciente complejidad de la sociedad, el 

Estado Mexicano ha llegado a contar con un importante nC1mero -
de empresas públicas (organismos descentralizados, empresas ~e 

participaci6n estatal y fideicomisos), que en su mayor!a han -

sido eficientes y permiten la atenci6n a problemas urgentes y 

espec!ficos para el desarrollo econ6mico y social del pa!s1 a 

medida que avanzaba el tiempo se hizo necesario hallar medios 
para ordenarlas y coordinarlas, con el fin de racionali_zar s'us 

actividades dentro de un marco global de congruencia y ef ica-

cia gubernamentales. A ello se debe que la Ley Org~nica de la 
Administraci6n POblica Federal publicada en el Diario Oficial 

del 29 de diciembre de 1976, haya previsto vincu·larlas, y armf!. 

nizar sectorialmente sus actividades con las pol!ticas gubern~ 
mentales a cargo de las dependencias centralizadas de la Admi

nistraci6n Pt'lblica Federal (Secretar.tas de Es.tado y Departame,n 

tos Administrativos). 

Al mismo tiempo, el propio ritmo del desarrollo logrado ha he
cho que los problemas de las empresas pGblicas se hayan vuelto 

agudos, en casos concretos como el financiamiento de sus acti

vidades; la fijaci6n de los precios y tarifas de los bienes y 

servicios que proporcionan1 la selecci6n y adapt~ci6n de las -
tecnolo9!as que utilizan; la ordenaci6n, la coordinaci6n y el 
control de su administración, as1 como el reclutamiento, seleE 

ciOn y capacitaci6n de personal, entre otros aspectos que,aun~ 
dos a sistemas de programaci6n, presupuestaci6n y evaluaciOn -
divergentes, dificultan las relaciones entre s! y con las Depe,n 

dencias Centralizadas. 

Aspectos Hist6ricos de las Crisis Econdmicás y la Nacional1 

zaci6n de Empresas 

La mayor intervenci6n del Estado en la economta surge como r~ 

sultado de las limitaciones que, a partir de un determinado m~ 
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mento hist6rico, experiment6 el mecanismo del libre jue¡o de -

las fuerzas del mercado para regular la actividad económica.La 

aparición de las crisis de sobreproducci6n, desempleo, estanc~ 

miento, recientemente acompañadas por el proceso inflacionario, 

han hecho inevitable una mayor ingerencia del Estado en _el pr..2_ 

ceso de desarrollo. La recurrencia y la magnitud de esas cr! 

sis, en particular de los países industriales, obedece a leyes 

generales del desarrollo, de las que se desprenden serias difi 

cultades para armonizar el incremento de la oferta con la de-

manda, la expansi6n del empleo y la mejor distribución del in

greso. 

En 1977, el Subsecretario de Prograrnaci6n de la Secretar!a de 

Programaoi6n y Presupuesto, Eduardo Pascual Moncayo ya señala

ba que dentro de un contexto nacional e internacional, M~xico, 

en los próximos años, deber~ responder a un reto hist6rico de

finido por:~/ La crisis de la pauta de desarrollo seguida por 

M6xico a partir de la posguerra y m~s particularmente de la s~ 

gunda ~itad de los años cincuenta. La crisis econ6mica y fi-

nanciera de las grandes potencias industriales, expresada en 

el franco deterioro de las relaciones comerciales entre las n~ 

cienes y en el abierto desorden del sistema monetario interna-
• cional. La crisis de las naciones subdesarrolladas, muchas de 

las cuales se debaten en un proceso de abatimiento econ6mico y 

social como consecuencia directa del desproporcionado impacto 

que reciben de los desequilibrios internacionales. El rápido

e incierto desajuste cambiante de las relaciones pol!ticas del 

plan internacional. 

Actualmente sabemos, por la concepci6n dial~ctica materialista 

f:./ Las ideas que orientaron este apartado fueron tomadas de"La 

Programación y las Empresas PGblicas", en Empresas PGblicas, 

Pascual Moncayo, Eduardo, Op. ~· pp. 65 - 83. 

"V~asc, Cordera. Campos, Rolando, ''Estado y Economfa: Alternativas dentro 
de la Crisis Actual'', en El Economista Mexicano, :-:o, 6, Nov.·f>ic. 19.79, 
M.:!xico :-PP,-ó-1 o 
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de naturaleza y la historia del mundo real y concreto, que las 

crisis econ6rnicas son peri6dicas, pues hace un siglo, Engels de 

mostraba que:11desde 1825, año en que estalla la primera crisi; 

general, pasan diez años seguidos sin que todo el mundo indus

trial y comercial, la producci6n y el intercambio de todos los 

pueblos civilizados y de paises m!s o menos desarrollados, se 

salga de quicio. El comercio se paraliza, 'los mercados est4n 

sobresaturados de mercanc!as' ,los productos se estancan en los 

almacenes abarrotados, sin encontrar salida; el dinero contante 

se hace invisible; el cr~dito desaparece; las f~bricas paran 1 -

las masas obreras carecen de medios de vida precisamente por -

haberlos producido en exceso, las bancarrotas y las liquidaci2 

nes se suceden unas a otras. El estancamiento dura años ente

!:2!.t las fuerzas productivas y los productos se derrochan y 
destruyen en masas, hasta que, por fin, las masas de mercan--

c!as acumuladas, m!s o menos depreciadas, encuentran salida, y 

la producci6n y el cambio van reanim!ndose poco a poco, paula

tinamente, la marcha se acelera, el paso de andadura se con--

vierte en trote, el trote industrial, el galope y, por dltimo, 

en carrera desenfrenada, en un steeple-chase (carrera de obst! 

culos), de la industria, el comercio, el cr~dito y la especul~ 

ci6n, para terminar finalmente, despu~s de los saltos mas 

arriesgados, en la fosa de un crac. Y as!, una vez y otra. 

'Cinco veces• , se ha venido repitiendo .la misma historia desde 

el año 1825, y en (1877) estarnos vivi~ndola por sexta vez1!l/ 

En las crisis econ6micas se hace evidente la contradicci6n en

tre la producciOn social y la apropiaci6n capitalista. La CÍE 

culaci6n de mercanc!as queda, por el momento paralizada. El -

ll V~ase, Enqels, F., ''Ciencia de la Historia", en Tesis sobre 

Feuerbach y otros Escritos FilosOficos, Editorial Grijalbo, 

M~xico 1970 pp. 144-158. 
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medio de circulaci6n, el dinero, se convierte en un obst!culo

para la circulaci6n; todas las leyes dé la producci6n y cir
culaci6n de mercancías se transforman. El conflicto econ6rnico 

alcanza su punto de apogeo: el modo de producci6n se rebela -
contra el modo de cambio. Al llegar a una determinada fase de 

desarrollo, -las nuevas fuerzas productivas puestas en marcha -

por el gran capital-principalmente, la divisi6n del trabajo y 

la reuni6n de muchos obreros parciales en una manufactura to
tal- y las condiciones y necesidades de intercambio desarroll~ 
das por ellas hici~ronse incompatibles con el r~gimen de pro-

ducci6n existente, heredado de la historia y consagrado por la 
ley, todas las necesidades de la sociedad civil--cualquiera 

que sea la clase que la gobierne en aquel momento-tienen que 
pasar por la voluntad del Estado, para cobrar vigencia general 

en forma de leyes. La idea tradicional, veta en el Estado el 
elemento determinante, y en la sociedad civil el elemento con

dicionado por aqu~l. Y las apariencias hacen creerlo así. 

Pero ~se es el aspecto formal del problema, que de suyo se co!!! 

prende; lo que interesa conocer es el contenido de esta ~ 

tad puramente ~-sea la del individuo o la del Estado- y 

saber de dl5nde proviene este contenido y por qut? es 'eso preci

samente lo que se quiere, y no otra cosa. Si nos detenemos a 

indagar esto, veremos que en la historig moderna la voluntad -

del Estado obedece, en general, a las necesidades variables de 
la sociedad civil, a la supremac!a de tal o cual clase, y,- en 

altima instancia, al desarrollo de las fuerzas productivas y -

de las condiciones de intercambio. 

En la historia moderna, al menos, queda demostrado, por tanto, 

que todas las luchas políticas son luchas de clases y que to

das las luchas de emancipacil5n de clases, pese a su inevitable 
forma política, pues toda lucha de clases es una lucha políti

ca, giran, en Gltimo t~rmino, en torno a la emancipaci6n econ~ 
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mica. Por consiguiente, aqul por lo menos, el Estado, el rAg! 

men pol!tico, es el elemento subalterno, y la sociedad civil, 

el reino de las relaciones econ6micas, lo principal. Hoy, en 

los tiempos de. la gran industria, el Estado no es, en qeneral, 

m&s que el reflejo en forma sint~tica de las necesidades econ~ 

micas de la clase que gobierna la producci6n • 

• Si el Estado y el Derecho pGblico se hallan gobernados .por las 

relaciones econOmicas, tambiAn lo estar!, como es 16gico, el -

Derecho privado, ya que Aste se limita, en sustancia, a sanci2 

nar las relaciones econ6micas existentes entre los individuos 

y que bajo las circunstancias dadas, son las normales. Por 

tanto, aunque el Derecho civil se limita a expresar en forma -

jurídica las condiciones econOtdcas de vida de. la sociedad, pu~ 

de hacerlo bien o mal, segQn los casos. 

En este Estado toma cuerpo ante nosotros el primer poder ideo-

16g ico sobre los hombres. La sociedad se crea un 6rgano para 

la defensa de sus intereses comunes frente a los ataques de 

dentro y fuera. Este 6rgano es el Poder del Estado, pero,ap~ 

nas creado, este 6rgano se independiza de la sociedad, tanto -

m4s cuanto más se va convirtiendo en 6rgano de uRa determinada 

clase y más directamente impone el dominio de esta clase. La 

lucha de la clase oprimida contra la Clase dominante asume foE_ 

zosamente el carácter de una lucha pol!tica, de una lucha dir! 

gida, en primer término, contra la dominaci6n política de esta 

clase; la conciencia de la relaci6n que guarda esta lucha pol,! 

tica con su base econOmica se oscurece y puede llegar ~ desap~ 

recer por completo. Si no ocurre as! por entero entre los pr2 

pies beligerantes, ocurre casi siempre entre los historiadores. 

pero el Estado, una vez que se erige en poder independiente 

frente a la sociedad, crea rApidamente una nueva ldeolog!a. En 

los políticos profesionales, en los teOricos del Derecho pGbli 

co y en los juristas que cultivan el Derecho privado, la con--

" Labra, Annando, "La Constituci6n, el Estado y la Economra", en~ 
mista Mexicano, No. 6, Nov.-Dic.1979, pp. 11-25 

179 



ciencia de la relaci6n con los hechos econ6micos desaparece t~ 

talmente. Como, en cada Ca$o concreto, los hechos econOmicos 

tien~n que revestir la forma de motivos jur!dicos para ser Sa.!! 
clonados en fonna de ley y corno para ello hay que tener en 

cuenta tambi~n, como es 16gico, todo el sistema jur!dico vige~ 

te, se pretende que la forma jur!dica lo sea todo y el canten! 

do econdmico nada. 

En los trusts, la libre concurrencia se trueca en monopolio y 

la producci6n sin plan de la sociedad capitalista capitula an

te la producci6n planeada y organizada de la naciente sociedad 

socialista. Claro est4 que, por el momento, en provecho y be

neficio de los capitalistas. Pero aqu! la explotacidn se hace 

tan patente, que tiene forzosamente que derrwnbarse. Ningdn -

pueblo tolerar!a una producci~n dirigida por los trusta, una 

explotaci6n tan descarada de la colectividad por una pequeña -

cuadrilla de cortadores de cupones. 

De un modo o de otro, con o sin trusts, el representante ofi-

cial de la sociedad capitalista, el Estado, tiene que acabar -

haci~ndose cargo del mando de la producci6n. "Y tiene que ha-

cerse cargo, pues, la nacionalizaci~n s6lo representar! un p~ 

greso econ6mico, un paso de avance hacia la conquista por la -

sociedad de todas las fuerzas productivas, aunque esta medida 

sea llevada a cabo por el Estado actual, cuando los medios de 

producci6n o de transporte se desborden ya realmente de los 

cauces directivos de una sociedad an~nima, cuando, por tanto, 

la medida de la nacionalizacH5n s
0

ea ya econ6micamente inevita

ble. Pero recientemente, desde que Bismarck ernprendid el carn! 

no de la nacionalizacidn, ha surgido una especie de falso so-

cialismo, que degenera alguna que otra vez en un tipo especial 

de socialismo, sumiso y servil, que en todo acto de nacionali

zacidn, hasta en los dictados por Bismarck, ve una medida so
cialista. Si la nacionalizaci~n dela indllstria d~l tabaco fu~ 

se socialismo, habria que incluir entre los fundadores del so-
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cialismo a Napole6n y a Metternich. cuando el Estado belga, -

por razones pol1ticas y financieras perfectamente vulgares, d~ 

cidi6 construir por su cuenta las principales l!neas f~rreas -

del pa1s, o cuando Bismarck, sin que ninguna necesidad econ~m! 

ca le impulsase a ello, nacionaliz6 las ltneas m!s importantes 
de la red ferroviaria de Prusia, pura 'i' simplemente para asf -

poder manejarlas y aprovecharlas mejor en caso de guerra, para 

convertir al personal de ferrocarrilP..:! en ganado electoral su

miso al go~ierno y, sobre todo, par~ procurarse una nueva fue~ 

te de ingresos sustra!da a la fiscalizaci6n del parlamento, t~ 

das estas medidas no tentan, ni directa ni indirectamente, ni 

consciente ni inconscientemente, nada de socialistas. De otro 

modo, habrla que clasificar tambi~n entre las instituciones s~ 

cialistas a la Real Compañ1a de Comercio Marttimo, la Real Ma

nufacturera de Porcelanas, y hasta los sastres de compañia del 

ejército, sin olvidar la nacionalizaci6n de los prost1bulos, -

propuesta muy en serio, allA por el año treinta y tantos, bajo 

Federico Guillermo III, por un hombre muy listo''~ (Nota de En-
gels), 2E· Cit., pp. 147-148 

La necesidad a que responde esta transformaci6n de ciertas em

presas en propiedad del Estado empieza ~anifest~ndose en las -

grandes empresas de transportes y comunicaciones, tales como -

el correo, el tel~grafo y los ferrocarriles. 

A la par que ~as crisi: revelan la incapacidad de la bur9ue~
s1a para seguir rigiendo las fuerzas productivas modernas, la 

transformaci6n de las grandes empresas de producci6n y trans-

porte en sociedades an6rninas, trusts y en propiedad del Estado, 

danuestrü que la burguesía no es ya indispensable para el desC!!! 

peño de esas funciones. 

Pero,las fuerzas productivas no pierden su condici6n de capital 

al convertirse en propiedad de las sociedades an6nimas y de los 

trusts o en propiedad del Estado. Por lo que a las sociedades 

* Myrdal, Gunnar, El Estado del Futuro, v6ase capitulo "Los Efectos de las -
Crisis Internacionales", Fondo de Cültura Econ6nica, México 1961, PP· 31-41. 

181 



an6nimas y a los trusts se refiere, es palpablemente claro.Por 

su parte, el Estado moderno no es tampoco m4s que una organiz~ 

ci6n cr~~da por la sociedad burguesa para defender las condi-

ciones exteriores generales del modo capitalista de producci6n 

contra los atentados, tanto de los obreros como de los capita

listas aislados. El Estado moderno cualquiera que sea su for

ma, es una.m&quina esencialmente capitalista, es el Estado ~e 

los capitalistas, el capitalista colectivo ideal.. Y cuantas 

m~s fuerzas productiVas asuma en propiedad, tanto m4s se con-

vertir~ en capitalista colectivo y tanta mayor cantidad de ci~ 
dadanos explotar4. Los obreros siguen siendo obreros asalari~ 

dos, proletarios. La relacien capitalista, lejos de abolirse 

con estas medidas, se agudiza. M4s, al llegar a la cOspide,se 

derrumba. La propiedad del Estad~ sobre las fuerzas producti

vas no.es sOlucidn del conflicto, pero alberga ya en su seno -

el tOOdio formal, el resorte para llegar a la soluci6n. 

Empresas PUblicas Mexicanas y el Proceso de Pr.ogramaci6n de 

la Actividad Econ6mica. 

En M~xico,. el proceso revolucionario iniciado en ·1910, abrí($ -

amplios cauc~s al proceso de participaci6n del Estado en la 

economía nacional. En efecto, el Estado mexicano ha sido un 

promotor esencial del desarrollo econdmico y de la expansi~n -

de las fuerzas productiVas en el pa!s. En los principios con

templados en la Constituci6n de 1917, se reconoce que corres-

pande a la naci6n el C!ominio directo y la propieda_d originaria 

de las riquezas naturales de su territorio, y establece el 

principio de que la propiedad pri~ada es una concesien del Es

tado a los particulares y no un derecho inherente a la persona 

hwnana sino a la sociedad, por lo que est4 sujeta a las modal! 

dades que dicte el inter@s pQblico en acatamiento de la saber~ 

nta popular. 

• Cassirer, Ernest, El Mito del Estado, vlfase capftulo "C".onsecuencias de la 
lol.teva Teoría del Estado", Fondo ae CU!tura Econ&nica, OJarta RC'impresHSn, 
Mbico, 1982, pp. 166-193 
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En la d~cada de los veinte, el gasto pQblico fue destinado fu~ 

damentalmente a la infraestructura en el sector de comunicaci~ 

nes y tr~nsportes y a un amplio programa de construcci~n de 

grandes obras de irrigacidn, principalmente en las zonas norte 

y noroeste del pa!s. 

En los años treinta, el Estado reScat~ el manejo soberano de ~ 

actividades b!sicas que estaban en poder extranjero y cuya ex

plotaci6n irracional obstaculizaba la modernizaci6n econdmica 

y social del pa!s. El reparto agrario y la expropiaci6n de -

los ferrocarriles y del petrOleo fueron factores que dieron un 

gran impulso a la magnitud y dinamismo del mercado interno y -
establecieron las bases del desarrollo industrial. 

El crecimiento econ6mico,en la d@cada de los cuarenta,estuvo -

sujeto a la influencia de la Segunda Guerra Mundial. La inveE 

si6n pQblica se oriente a grandes proyectos de irrigaci6n y 

electrificaci6n, construcci6n de caminos, aumento de la produ~ 
cidn petrolera, hierro, acero y fertilizantes entre otros, con 

lo cual se lograron econom!as externas e impulsos din!m.icos 

que, aunados a las acciones de la d@cada anterior, faVorecie-

ron el crecimiento econdmico. Sin embargo, dicha ~nVersi6n se 

concentrd en beneficio de algunas reqiones y grupos sociales -

reducidos, incrementando con ello los problemas del desequili

briC: interno. Durante esta década el Estado creo y adquiriO 

participaci6n en 74 organismos descentralizados y empresas de 

participaci6n estatal. 

En los años cincuenta~la pol!tica econdmica del gobierno estu

vo encaminada a lograr la estabilidad, impulsar el crecimiento 

del sector industrial y la construccidn de obras de beneficio 

social, as! como a modernizar el sector de comunicaciones y -

transportes. En esta d~cada el Estado aumento su participa--

ci6n en la actividad econ6mica mediante la creaci6n y adquisi

ci6n de 45 entidades paraestatales. 

* Noyola, Juan F., "El Desequilibrio de Fomento en M!xico en el Peri6do -
1934·1947", en F:l Economista Mexicano, r\o. 2, 1983, .Qp.Q!.pp.53-57. 
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En los años sesenta, el apoyo estatal a la industrializaci6n -

del pa!s continu6. Particular importancia reviste en esos años 

la rnexicanizaci6n de la industria el~ctrica y de la producci6n 

azufrera, realizadas mediante la inter~enci6n del Estado en 

1960 y 1966-1967, respectivamente. Asimismo, se iniciaron las· 

actividades que habrían de conducir posteriormente a la explot~ 

ci6n de los yacimientos de fierro (siderQrgica L!zaro C!rdenas

Las Truchas, S.A. y C!a. Minera Peña Colorada, S.A.), y al des~ 

rrollo de las industria siderfirgica. En conjunto, de 1960 a n2 

viembre de 1970 el Estado cre6 o inici6 su participaci6n en 179 

entidades, lo cual represent6 un impulso definitivo para la foL 

maci6n del sector paraestatal mexicano. 

Durante el per!odo 1970-1976, el sector paraestatal de la econ2 

m!a diversific6 y ampli6 su campo de acci6n mediante 156 entid~ 
des, de las cuales 15 fueron fueron empresas de participaci~n -

estatal minoritaria. 'La acci6n del Estado se caracteriz6 dura_!! 

te este per!odo por el impulso a la modernizaci6n e integraci6n 

de la estructura ind;strial, a tra~~s de la fabricaci6n de bie

nes de capital y productos petroqu!micos, as! como por el est!

mulo a la desconcentraci6n de la actiVidad econ6mica y a una m~ 
jor distribuci6n ~el ingreso. En ese lapao se convierte en en

tidad de participaci6n estatal mayoritaria.la. principal empresa 

azufrera del país y se inicia la rnexicanizaci6n 00 la 11nica gran 

empresa minera (Cobre de M@xico, S.A.), que a11n pertenecía por 

c~mpleto a inversionistas extranjeros, as! como de la empresa -

m4s importante de aparatos de telecomunicación (Industria de T~ 

lecomunicaciOn, S.A.)!/ 

El sistema mexicano se manifesta en una economia mixta, en la -

que el sector ptiblico tiene ingerencia directa en la inversiOn 

a trav~s de obras de infraestructura ecan6mica y social y empr~ 

~/ Pascual Moncayo, E., "La ProgramaciOn ••• " ~· ~.pp.65-83 
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sas pfiblicas y organismos descentralizados que juegan un papel 
de apoyo sustantivo a objetiVos nacionales de desarrollo como 
expresi~n de un Estado de servicio. La acci6n del sector pd-
blico a través de las empresas, pretende combinar sus esfuer-
zos para promover el desarrollo en su conjunto de la economía, 
y .por tanto, convi.Y.ir productiVamente con .la inversidn privada .. 

En efecto, la programaciOn de las actiVidades es la base esen
cial para movilizar los recursos productivas del pa!s hacia el 
logro de los objetivos nacionales,, de alcanzar niveles m!nimos -
de bienestar para la poblaciOn e incrementar la producci6n y -
el empleo. La movilizaci~n de re'cursos para el desarrollo no 
puede dejarse al libre juego de las fuerzas del mercado ni t"!!! 
poco debe aplicarse con criterios est4ticos en un mundo en do.!! 

de los intereses econ~micos son dis!mbolos. 

Una de las primeras medidas emprendidas por la Administraci6n-
* 1977-1982 fue la implementaci6n de la reforma administrativa, 

aspecto encaminado a lograr la acci6n sistem&tica del sector -
pQblico, mediante la programacit5n d~ sus actividades a nivel -
global y sectorial. A trav~s de las modificaciones introduci
das por la "Ley Orgll.nica de la Administraci6n PQblica Federal"• 
se podr4 conjugar la seleccit5n de prioridades que demanda la 
situaci6n actual de la econom!a mexicana con la efectiva cornbJ: 
naci6n de los recursos humanos, físicos y financieros. 

* Pichardo P., Ignacio, ºEl Organo.Central de Planeaci6n", en Bnses ¡ara -
la Planeaci6n Econ6mica Social de Ml!xico, Siglo XXI Editores, S •• , Mi! 
x1co, 1nta ic1 n, 1 , pp. - onencia presentada en el Semi'=
nario celebrado por la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, en el -
mes de abril de 1965. V~ase cap!tulo "La Planenci6n exige refonnas admi
nistrativas11). 
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EMPRESA PUBLICA, FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y POLITICA ECONOM! 

CA MEXICANA 

Para ~emprender el proceso de la política de la empresa pablica -

mexicana 1982-1988, es· necesario sefialar que la política econ6mi

.ca aplicada en M~xico a partir de 1985 como la de 1983 y 1984, ha 

respondido a los compromisos y esquemas del Fondo Monetario Inter • ~l. Concretamente a partir de 1985 en el cual el Fondo 
fren6 las aspiraciones de reactivaci6n de la econom!a mexicana y 

oblig6 al país a volver a las metas básicas de disrninuci6n del d! 

ficit gubernamental, control de la inflaci6n y logro de ~--

vit de divisas para no interrumpir el pago del servicio de la 

deuda. 

La negociaci6n de la Carta de Intenci6n para 1985 mostr6 la inte~ 

venci6n del Fondo en el diseño de pol!ticas internas. Con el ar

gumento de que M~xico hab!a~ violado algunos acuerdos en 1984 en 

materia de d~ficit, inflaciOn y el crecimiento, la misiOn del Fon 

do logrd que las autoridades financieras de M~xico retomaran las 

limitaciones aceptadas en documentos firmados en diciembre de 

1982. 

De hecho, el rebasamiento en m4s de dos puntOs en el ~ pre

supuestal del gobierno llarnd la atencidn a los expertos del Fondo.. 

De ahí que en las discusiones previas a la carta hayan insistido 

en que México volviera a la disciplina fiscal y a metas m4s es--

trictas antiinflacionarias, aun a costa de disminuir las expecta

tivas de crecimiento del PIB, de abatir rn!s los salarios, de pro

vocar mayores descontentos sociales y de modificar sustancialmen

te las metas aprobadas por el Congreso en diciembre de 1984. 

En la negociaci6n previa a la carta (24-III-85) firmada, los e~ 

viadas del fondo esgrimieron el paquete de documentos adicionales 

que se firmaron para el compromiso de tres años la estabilizacidn 

* V~asc Noyo1a, Juan F. "El Fondo ?-'.oneta1 io Internacional", 1949: en El Eco
nomista Mexicano, No. 2, •farzo-Abril 1lJft3, pp. 98-104. 
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econ6mi ca. Esa documentacidn .i nE>i stt• un asumir medid.as radj cales 

para cont.rolar la crisis desde la 6ptica puramente financiera,sin 

atender compromisos ni protestas sociales. 

Por ejemplo, en materia de salarios, M~xico se comprometi6 en d! 

ciembre de 1982 a vincularlos decididamente al "~xito del ajuste 

fiscal 0 y a restringir el crecimiento salarial como un "esfuerzo

antiinf1acionario'' que busque el ~xi to·.. En el tema del _dl!fici t -

gubernamental, el gobierno 1992-1988, se comprometi6 con el Fondo 

a controlar las finanzas pt'lblicas de cerca "para asegurar que los 

ajustes en el programa se hagan sin dem.ora 11
, al tiempo que aeeptd 

disminuir el d~ficit con respecto del PIB a cifras de 3.S por 

ciento para 1985~ 

Expertos mexicanos ccnsideraron que la pol!tica econ6mica estaba

respondiendo a las imposiciones de las diferentes misiones del 

FMr que han venido a México, Oe hecho, la pol!tica econ6mica de 

1983-1985 estuvo diseñada se9~n las recomendaciones de la misión 

del FMI que visit6 M~xico en junio de 1982 y a documentos firma-

dos en diciembre ese año. La pol!tica econ6mica diseñada en 

aquel entonces es la misma que caracteriz6 la carta as. Los do

cumentos de las misiones de 1982, en poder del reP,Ortero,11 esta

blecían lo siguiente en los temas claves, con vigencia hasta 1985: 

Ga•to PGblico.- Ejercer un control estricto de ~1 y de los 

gastos corrientes. 

Precios y Tarifaa.- Sl ajuste de precios dentro del sector

pQblico a niveles realistas y la elirninacidn de subsidios -

del presupuesto juegan un papel muy importante. 

il Carlos ~am~rez, ttEl F.~ .. I., un freno a ias aspiraciones de 

reactivaci6n econ~mica", Periddico El Financiero, 27 de maE 

zo de 1985. 
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Tasas Internas de Inter~s. Ajustes a la alza para hacerlas 

más atractivas, en cornparaci6n con otros mercado.s de capital .. 

Precios. Las funcionarios del FMI ºconsideran pertinenteº 

la necesidad de un relajamiento en los controles de pre--

cios del sector privado. 

Salarios. Control salarial, reduci~ndolos en t~rminos rea

les. SegGn el FMI, una transici6n exitosa hacia indices m~ 

nares en la tasa de inflaci6n necesita "evitar forzosamente" 

acciones en el rubro de los aumentos salariales. La pol!ti 

ca de salarios tiene que mirar al futuro y ser compatible -

con la disminuci6n de la inflaci6n. 

Comercio Exterior. M~xico debe avanzar hacia la liberaci6n 

de su sector externo, disminuyendo el proteccionismo. Los 

controles a las importaciones, dice el fondo, tienen muchos 

de los defectos que tendr!a un control de cambios, por lo -

que los funcionarios del FMI han sugerido que se d~ un vir~ 

je total a la po1!tica de importaci6n y que se comiencen a 

liberar los controles a las importaciones. 

Libertad Cambiaría. El FMI pidi6 una completa libertad ca~ 

biaria y mayores minidevaluaciones (o deslices). 

De acuerdo con estos criterios que han normado la política econ~ 

mica y las metas del FMI para M~xico, las tres cartas de inten-

ci6n han orientado las metas mexicanas de desarrollo hacia la 

aplicaci6n de medidas estabilizadoras. 

En ese contexto, el propio FMI estableci6 una continuidad en las 

cartas que deber!a firmar M~xico en los años de 1983, 1984 y 

1985.. En un mernor4ndum confidencial enviado por la Secretarla -

del FMI a los miembros de la junta directiva de ese organismo, -

con fecha 30 de diciembre de 1982, se establecen las ataduras 

188 



c¡ue mantendr1an quieto a México durante esos años. 

Pero, veamos una parte concreta del principal ajuste sobre el -
sector PGblico y por consiguiente de las empresas pdblicas, tom~ 

das del texto integro de la Carta de IntenciOn de México, dirig! 

da al Director-Gerente, Jacques de Larosiere del Fondo Monetario 

Internacional, rubricada el 24 de marzo de 1985, por los enton-

ces Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Director Gen~ 
ral del Banco de México, Jesds Silva Herzog F. y Miguel Mancera 
Aguayo, respectivamente. 

"9. La mayor parte del ajuste fiscal durante 1985 tendrá. que recaer
en el gasto del sector pfiblico. SE le dará ~nfasis a la reduc-

ci6n del gasto corriente antes de permitir que el nivel de la i~ 

versi~n pGblica aumente ligereµnente en ténninos reales. El pre

supuesto que aprob6 el Congreso ya incluía recortes en las tran~ 
ferencias corrientes del Gobierno Federal al resto del sector p~ 
blico, en consonancia con la mejoria prevista en el balance de -

operaci6n del sector paraestatal. En los primeros días de febr~ 
ro del año en curso se tomaron medidas fiscales adicionale~, in
cluyendo un recorte adicional de 4 por ciento en las transferen-

cias del gobierno, una reducci6n de 4 por ciento en todos los r~ 
broa de gasto corriente excepto sueldos y salarios e intereses,y 

y la cancelaci6n y congelación de todas las vacantes en el Go--

bierno Federal y las empresas paraestatales. Adem~s, el.Gobier
no tambi~n anunci6 en febrero la cancelaci6n o diferimiento de 

diversos proyectos y programas no prioritarios, lo que represen

tará un ahorro adicional de 100 mil millones de pesos en gasto -
corrientes y de capital. Los gastos de inversi6n se dirigirAn -

principalmente a la terminaci6n de proyectos en marcha. 

11 10. En 1985 se ha iniciado un proceso de rehabilitaci6n financiera -

de las principales empresas del sector pdblico. Este proceso i~ 

cluye la asunci6n de pasivos por parte del Gobierno Federal a 

cambio de compromisos específicos de las empresas en materia de-
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eficiencia. A fin de asegurar que esta estrategia se instrumente 

adecuadamente, se han establecido nuevos procedimientos de con--

trol; ~st~s incluyen el fortalecimiento de comisiones intersecre

tariales para aprobar y supervisar la ejecuci6n de los programas 

de rehabilitación financiera de las empresas, as! como el establ~ 

cimiento de una calendarizaci6n mensual y trimestral respecto a -

los gast.os de las empresas y su acceso a cr~dltos del sistema f_! 

nanciero. Por otra parte, el sistema general de controle~ de gas 

to del sector pGblico se ha reforzado con varias medidas adicion~ 

les: 

a) se han girado instrucciones a la banca mGltiple en el sentido 

de que no podr~ otorgar crt;d.itos a empresas o entidades del -

sector pGblico sin previa autorizaci6n por escrito de la Se-

cretar!a de Hacienda y Cr~dito PGblico. Los bancos deberán -

proporcionar informaciOn peri6dica sobre sus operaciones de -

cr~dito con el sector pGblico a la Sccretar!a de Hacienda. 

b) Se ha establecido un sistema mediante el cual la Tesorer!a de 

la Federaci6n tendrá instrucciones de pagar directamente, con 

cargo a las transferencias presupuestales asignadas, las obl! 

gaciones correspondientes al servicio de la deu~a de las em-

presas del sector pQblico. Este procedimiento deber~ minimi

zar las posibles desviaciones de dichos recursos con otro pr~ 

p6sito. 

e) El actual sistema de compensaci~n de adeudos, que cancela los 

adeudos rec!procos entre las entidades del sector pQblico,que 

reciben transferencias fiscales, s~lo efectua~g dichas trans

ferencias en t@rminos netos. Esto evitar4 la posibilidad de 

que alguna entidad pueda obtener financiamiento no presupues

tado mediante el diferimiento de pagos a otras entidades del 

sector pQblico que la provean de bienes y servicios. 

d) Se han establecido procedimientos para darle seg~imiento a 

los niveles de liquidez de las entidades del sector pQblico -
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que reciben recursos fiscales a fin de optimizar el ritmo y

montos de los desembolsos efectivos correspondientes. Esto 

tendrá dos efectos positivos: primero, s6lo se ejercer4n las 

transferencias cuando verdaderamente se requieran, lo que 

aliviará las presiones de financiamiento del Gobierno; y se

gundo, se minimizarán las disponibilidades innecesarias. 

e) En tanto se identifican con precisi6n los programas y 
0

proye2_ 

tos espec!f icos que serán afectados por los recortes presu-

puestales anunciados recientemente, la Tesorer!a de la Fede

raci6n retendrá de las asignaciones mensuales programadas el 

equivalente a 15% de todas las transferencias fiscales. 

u11. Como parte del proceso de racionalizaci6n de las actividades no

estrat~gicas del sector pGblico, el Gobierno ha identificado in! 

cialmente 236 empresas y entidades de participaci6n estatal que 

serán vendidas, fusionadas, transferidas a Estados y Municipios, 

o cerradas. Se espera que este programa d~ como resultado una -

administraci6n m4s eficiente y una mejor!a del desempeño finan-

ciero del sector pQblico. !?._/ 

Asimismo, una nota period!stica de Washington, p.c., 26 de marzo 

(AFP), señala que: 11 La firma del refinanciamiento, prevista para 

el 29 de marzo en Nueva York, será la primera etapa en las nego

ciaciones que tratar~n de cubrir los 48,700 millones de dólares 

de la deuda, que vencen entre 1982 y 1990w Otros 20,000 millo-

nes, ser4n cubiertos por un documento maestro separado que se 

firmará individualmente con cada una de las empresas pdblicas m~ 

xicanas responsables de las deudas. Esto se hará a partir de m~ 

yo indic6 una fuente del comit~ bancariow" 11 

§/ "Texto íntegro de la Carta Intenci6n de M~xico al FMI 11
, en -

los peri6dicos La Jornada y El D1a, del 25 de marzo de 1985. 

21 "Aprob6 el FMI, técnicamente la Carta de Intención de México, 
dicen en Washington", Peri6dico,Excelsior,Marzo 27 de 1985. 
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Como consecuencia del redime11sionamiento del sector ptíblico, dic

tado del FMI, el 14 de mayo de l9B6 aparece en el Diario Ofi--

cial, un Decreto por el que se reforman los artículos 45 al 50 

de la Ley Orgánica de la Administraci6n Ptíblica Federal para noE 

mar las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las Entidades -

Paraestatales. Asimismo para regular la operaci6n, funcionarnien 

to y control de las entidades paraestatales de la Administraci6n 

Pública Federal, se decret6 la 11 Ley Federal de las Entidades Pa

raestatales". 

Dos meses después, El Día,_!!./ reproduce el texto íntegro de la -

Carta de Intenci6n que el gobierno mexicano entreg6 al Fondo Mo

netario Internacional, a través del Secretario de Hacienda y Cr~ 

dita Ptíblico, Gustavo Petricioli, en la ciudad de Washington, el 

pasado d!a 22 de este mes. El documento es de vital importancia 

para el conocimiento de las acciones de política económica que -

México aplicar:'.\ en revisiones peri6dicas con el FMI. 

pero, veamos un aspecto concreto sobre la Administración Pablica 

Paraestatal/'l).Las autoridades mexicanas contemplan intensificar 

sus esfuerzos para instrumentar su política de cambio estructu-

ral en el área del gasto ptíblico en los renglones principales:la 

'deSincorporaci6n 1 y la reconversi6n industrial. Estas reafir-

man el principio constitucional y de las demás leyes mexicanas -

de mantener bajo control estatal a entidades estrat~gicas y pri2 

ritarias. Bajo este principio general la política de 'desincorP2. 

raci6n 1 
, que incluye la venta, fusi6n y/o liquidaci6n de empre-

sas no prioritarias o estratOgicas continuará. Al inicio de la 

presente administración, en diciembre de 1982, hab1a 1,155 empr~ 

sas y organismos ptiblicos, ntímero que se ha reducido a 697 y se 

seguirá reduciendo en los pr6ximos meses. 

!/ Periódico El Día, ºCarta de Intenci6n que el Gobierno Mexi

cano entregó al Fondo Monetario Internacional". Julio 26 de 

1986. M~xico. 
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•conforme a los principios establecidos en los'Criterios Generales 

de Pol1tica Econ6mica para 1986', que se prepararon en 1985, .las 

autoridades pretenden elevar los niveles de eficiencia y producti 

vidad de las entidades estrat~gicas y prioridades del sector pG-
blico, las med~das tomadas en los Gltimos meses se seguir~n toma~ 

do y se fortalecerán. As!, Conasupo reorganiz6 sus operaciones y 

racionaliz6 los subsidios al igual que se disminuyeron drAstica-

rnente los subsidios en tasas de inter~s que ven!an concediendo la 

banca' de desarrollo y se están llevando a cabo planes de reconve,E 

si6n industrial en el sector azucarero, de fertilizantes y side-

rGrgico, para lograr reducciones de costos operativos que permi-

tan inversiones productivas. Los astilleros se modernizarán con 

nueva tecnología y se incrementará su capacidad, al igual que se 

impartir~ mayor flexibilidad en el funcionamiento de los ferroca

rriles y aerol!neas".* 

Se hace evidente que el gobierno 1982-1988 al vender sus empresas 

pGblicas, estuvo cediendo a la iniciativa privada el control in-

dustrial y por consiguiente la rector!a econ6mica y del estado,c~ 

mo lo señalaba un escritor mexicano, con el "Gobierno de Miguel -

de la Madrid , el redirnensionamiento del sector pGblico se convi~ 

ti6 de hecho en el abandono oficial de las actividades industria

les estatales m!s din~icas en favor del sector privado. Datos -

de la Secretaría de 1a Contralor!a General de la Federaci6n y del 

Instituto Nacional de Administraci6n PQblica, al que pertenece el 

titular de aquella, indican que la desincorporaci6n de entidades 

paraestatales ha tenido como efectos una mengua clara de la rect~ 

r!a econ6mica del Estado y la cancelaci6n de las posibilidades de 

~ste para dirigir el desarrollo industrial. 

"De acuerdo con informaci6n del Secretario de la Contralor!a, Ign~ 

cio Pichardo Pagaza - dada a conocer en un simposio reciente erg~ 

nizado por el Colegio Nacional de Econor,1istas- , el Estado ha de

jado en manos de los empresarios su participaci6n en las ramas i~ 

dustriales más activas. 

·~1. 
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'En la producci6n de bienes de consumo duradero; de bienes de capi 

tal; en bienes intermedios no petroleros y de bienes de consumo -

no duradero". ~J 

En la producción de bienes de consumo duradero ha habido un reti
ro absoluto con la desincorporaci6n, mediante la venta de Renault 

de M~xico, Vehículos Automotores Mexicanos, Bicicletas C6ndor, F! 
brica de Tractores Agr1colas y las empresas del grupo D~na, en el 
caso de la industria automotriz, en el rubro de electrodomésticos, 

se han vendido Productos Oom~sticos somex (Acres, Aceros Esmalta
dos, Estufas y Refrigeradores Nacionales y Manufacturera Corpomex\ 

En la producci6n de bienes de capi·tal, el Estado participa ahora
en apenas una tercera parte respecto a 1981 debido a la venta de 

Fair.banks Morse, Mecánica Falk, Cabezas de Acero Kikapoo, Produc
tora Mexicana de Tubos, Astilleros de Guaymas y Ensenada y Perfi

les y Estructuras de Ourango, entre otras. 

En bienes intermedios no petroleros tambi~n ha habido un desplome 

de la presencia de cinco ramas industriales. En hilados y teji-

dos de fibras blandas, con la venta de Grupo Hilos Cadena y Nueva 

Nacional Textil Manufacturera (NUVATEX) , entre et.ras, en hilados 

y tejidos de fibras duras, con la tra~sferencia de Cordemex al g~ 
bierno de Yucatán; en la química básica, con la venta de Fibras -
Nacionales de Acrílico (FINACRIL), Polietileno Monterrey, Hules -

Mexicanos y otras; y en las industrias bAsicas de metales no fe-

rrosos, con la venta de Zincamex. 

En la producci6n de bienes de consumo no duradero tambi~n hay un

retiro estatal absoluto en cuatro ramas: la de preparación de fr~ 

!/ Ve!se Carlos Acosta, "Rehabilita plantas, prioritarias o no, 
para rematarlas. Junto con sus empresas, el gobierno vende

la rector.ta econ6mica. 11 Revista ~,No.617, 29 de agosto 

de 1988, pp.22-25". 
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tas y legumbres, con la venta entre otras del Complejo Frutícola

Industrial de la Cuenca del Papaloapan; en la producci6n de re--
frescos embotellados, con la venta del grupo Garci-Crespo; en las 

prendas de vestir con la venta de la Sociedad Cooperativa de Obr~ 
ros ·ae Vestuario (Cove) y otras; y de los productos medicinales, 

con la venta de Proquivemex Divisi6n Farmacéuticos. 

Datos del Instituto Nacional de Administraci6n PGblica, extr~ídos 
del estudio 'La industria estatal en el sexenio 1983-19BB'utili

zado como material didáctico en el Programa Avanzado en Direcci6n 
de la Empresa Pablica, indican que al inicio de la actual admini~ 

traci6n se inaugura una nueva fase en la economta nacional carac
terizada por un ñecrecimiento, que se advierte con mayor fuerza 

en los últimos tres años de la participaci6n estatal en la indus

tria manufacturera no petrolera. 

Tambi~n señala Carlos Acosta*que: ºlas cifras del Sec;retario de la 
Contralor!a echan por tierra las afirmaciones oficiales, preside~ 

ciales inclusive, en el sentido de que con la venta de paraestat~ 

les el gobierno se ayuda para abatir su d~ficit, para sanear sus 
finanzas. Informa el funcionario que de diciembre de 1982 a ju-

nio de 1988 'se han sometido a proceso de venta 2~8 entidades pa~ . 
raestatales, habi~ndose conclu!do el proceso de 116 1

• El produc

to de las ventas asciende a 560,271 millones de pesos que, tra~-

dos a valores presentes, significan Un bill6n 32,240 millones de 
pesos. Si a esa cantidad se 1e deducen 75,058 millones de pesos

por concepto de pasivos asumidos por el gobierno federal, se tie

ne un valor neto por las ventas de 957,181 millones de pesos. 

"si se toma en cuenta que el dt!ficit ptlblico al cierre de 1987 era 

de 31 billones de pesos, resulta que el producto de las ventas, -
por poco menos de un bill6n, nada le hace a aqu~l. Es falso,pues, 

que con la venta de paraestatales se pueda financiar el d~ficit.Y 
esto es as!, no obstante que desde el punto de vista del presupue~ 

to por sectores 1as desincorporaciones si han tenido un impacto -

• !!!!fil· 



grave. La conclusi6n es que el producto econ6mico de las desin

corporaciones no se corresponde con la magnitud de lo que el se~ 

ter pQb1ico pierde su participaci6n en las ramas industriales -

m!s activas y cede en favor de la iniciativa privada, cuyos.de~ 

tinatarios han sido en su mayor!a, los mismos grupos de poder 

econ6mico y pol!tico que ya se hab~an beneficiado con las cene~ 

sienes mOltiples en el Ambito financiero, tanto nacional como e~ 

tranjero." 

El mismo escritor menciona que va a sequir atado al exterior el 

gobierno de 1988-1994, pu~s con la prolongaci6n del pacto de so

lidaridad econ6mica y la concesidn de un cr~dito puente de hasta 

3,500 millones de d6lare• por el tesoro estadounidense, Miguel -

de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari salvaron la coyuntura -

pol!tica y evitaron por el momento la debacle econ6mica, concr~ 

tamente el nuevo paquete econ6mico incluy6 "Imprimir mayor cele

ridad a1 proceso de desincorporaci6n de entidades no estratég:icas 

ni prioritarias.• ~/ 

En diciembre de 1988 se necicfnl'S que el sector ptiblico mexicano 

proseguirá los dictados de los organismos financieros internaci~ 

nales, al señalar que: El gobierno federal 1988-1994 continuar~ 

1a revisi6n de las empresas en las que la presencia del Estado·

no est~ plenamente justificada, lo que permitir4 disminuir el e~ 

deudamiento excesivo y la fragilidad fiscal.l.Q/ 

'l_/ Ve:ise Carlos Acosta 11continuidad exigen los que vinieron al 

rescate. A cambio de dinero, Salinas tendr:1 que soportar e~ 

trecha vigilancia", proceso No. 625, '24 de octubre de 1988. 

pp.6-11 y proceso No, 629, 21 de nov.de 1988 pp.6-9. 

1-Q./ S:inchez Jest'is, "Continuar:1 la desincorporaci6n de las parae~ 

tatales: el gobierno a legisladores". Peri6dico, El Finan-

ciero, diciembre de 1988. 
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un informe sobre las razones y criterios que fundamentan las medi 
das de reestructuraci6n paraestatal*de la administraci6n pGblica 

federal, turnado por Ejecutivo al Congreso de la Uni6n, estable-
ci6 que estos prop6sitos se respaldan en mantener la austeri~ad y 

el control del gasto pablico que permita al Estado aumentar su e~ 
pacidad para alcanzar los objetivos de desarrollo social y la ca~ 

ducci6n nacional de la rector!a econ6mica. 

* V~ase, esquema 11Estructura Organizativa de la Administraci6n PCiblica Parae!_ 

tatal'~ en p:igina siguiente. 
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E'STRUCTURA ORGANIZATIVA OF.' • 
LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAE'STATAL 

(E'NFOQUE PROGRAMATICO-PRESUPl.JFSTARIO 
IOR SECTOR ADMINISTRATIVO) 

ADMINIS7RACION 
..-------¡PUBLICA PARAFSTATAL 1-------. 

ORGANISMOS 
l:ESCE'NTRALIZAOOS 

CONTROLADOS 

SFCTOR 
ADMINISTRATIVO 

SE'GOB 
SRE' 
SHyCP 
SE'DFNA 
SARH 
SCT 
SECO FIN 
SE'P 
SSA 
!MSS 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

641 

SECTOR 
ADMINISTRATIVO 

FIDFICOMISOS 

SE'CTOR 
ADMINISTRATIVO 

lSSSTE' 
SE'MAR 
STPS 
SRA 
SE'PE'SCA 
SE'MIP 
SE'DUE' 
SECTl!R 
SPP 
SEDDF 

637 
13 
14 
15 
16 
18 
20 
21 
25 
30 

•marorado con base en el "CatA!ogo de Dependencias y E'ntldades del Sector Público 
Federal", en Catálogo de Programas y Metas e Instrumentos para Ja Programación -
del Sector fl'.Joila:> Federal, S P P, México, septiembre - 1988,PP.329-375. 



LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO MEXICANO Y LOS ORGANISMOS FI

NANCIEF.OS INTERNACIONALES, 1977-1988. 

En marzo de 1989, en que el gobierno mexicano se quej6 ante los ~ 

organismos financieros internacionales y los gobiernos de los pa~ 

ses acreedores por los estragos que ha causado a la econom!a na-

cional la satisfacci6n de sus exigencias, el Secretario del ~eso

ro de los Estados Unidos, Nicholas Brady, reconoci6 la n~cesidad 
de reducir tanto el monto total corno el pilgo de in~ereses en las 

deudas de los pa!ses del Tercer Mundo. 

Tambi~n el Presidente del Bank of Am~rica y expresidente del Ban

co Mundial, Alden Clausen, dijo que la banca comercial deber!a t2 

mar la iniciativa de ofrecer alivio a la carga de intereses a los 

paises que sigan programas de ajuste supervisados por el FMI. 

La Secretar!a de Hacienda de M~xico conoci6 ºcon satisfacciOn" el 

Plan Brady, segGn lo comunic6 en un bolet1n expedido el 10 de maE 
zo de 1989. Consider6 particularmente positivo"el cambio de ~nf.!:, 

sis que otorga prioridad a la reducci6n de la deuda y su servicio 

y no al endeudamiento adicional, como había sucedido en el pasadd!. 

Empero, Hacienda aclar6 que se "requerirán algunos meses de inte~ 

sos trabajos, que permitan precisar las mec~nicas operativas que 

desemboquen en reducciones de deuda o su servicio. No debemos 

caer en triunfalismos", enfatiz6. 

Y es natural que no se caiga en triunfalismos, pues si en verdad

la aplicaci6n del Plan Brady exige más ajustes, bajo la supervi-

si6n del FMI, la economía mexicana no los podr!a soportar. 

En efecto, por atender las exigencias de los acreedores ~un sev~ 

ro ajuste macroecon6mico y estructural, "que no ha sido igualado 

por ninguno de los paf.ses en desarrollo", y una brutal transfere.!! 
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cia de recursos al exterior, de m~s del 6% del PIB--, M~xico exp~ 

riment6, de 1982 a 1988, un grave deterioro de la econom!a y del 

bienestar de la po.blaci6n: el Producto Interno Bruto "crecióº a -

una tasa cero, en promedio, en siete años de ajuste; el Producto 

por habitante cay6 entre 15 y 20%; el salario real de los trabaj~ 

dores disminuyó en 50%, y el d~ficit de empleos llegó a cinco mi

llones • .!.!/ 

Estos son datos del gobierno mexicano contenidos,textualmente, en 

un comunicado firmado por Pedro Aspe, que se env!o a los organis

mos financieros internacionales y a los gobiernos de ·los pa!ses -
acredores. 

Estos resultados "poco halagüeños" el costo de haber bajado la i~ 

flaci6n, adelgazar el sector pOblico, abrir la economla, abatir -

el gasto pfiblico y lograr un superAvit fiscal primario ininterru~ 

pido-, dice Aspe en aquel documento, son producto de la pesada -
carga del servicio de la deuda: de 1983 a 1988 las transferencias 

netas de recursos a los pa!ses acreedores llegaron a m!s de 16% -

del PIB. "situación que se vi6 exacerbada por el deterioro de los 

t~rrninos de intercambio" (menor valor de las mercancías rnexica-

nas en el exterior, mayores dificultades para colocarlas fuera). 

Parte de la informaci6n financiera que ofrece Pedro Aspe a sus -

interlocutores son los Indicadores B~sicos de Deuda, 1982-1988, -

elaborados exprofeso por la Secretar~a de Hacienda,y de los cua-

les tiene copia ~· All! se indica que la "transferencia n~ 

ta de recursos al exterior" (definid.a como "el pago de Intereses 

externos totales menos el endeudamiento neto 11
) fue de 7,939 mill.f! 

.!.!/ "Propuesta norteamericana: re~ucci6n on la deuda, pe):'o con -

m~s ajustes internos" en ~' No. 645, marzo 13 de 1989. 

M!!xico, P. 31 
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ncs de d6lares (5.3% del PIB) en 1983¡ de 11,769 millones (6.6%)

en 1984; de 11,306 millones (6.1%) en 1985; 8,683 millones (6.5%) 

en 1986¡8,119 millones (5.5%) eh 1987 y de 11,231 millones de d61!!_ 

res (6.4% del PIB) en 1988. Eso da un total de 59,049 millones 

de d6lares por ºtransferencia neta" al exterior en el sexenio pa

sado, que equivalen a casi el 60% del saldo total de la deuda ex

terna, ,que segGn datos actualizados de la secretar!a de Hacienda, 

es a diciembre de 1988 de 100,384 millones de d6lares. ~/ 

Y si se considera que el saldo de la deuda externa total en 1982-

era de 92,408 millones de dOlares, resulta que no obstante la bru 

tal transferencia de recursos al exterior, la deuda externa, le-

jos de disminuir, aumenta. 

con esas cifras, entre otras, como parte de los argumentos frente 

a los acreedores, Aspe pide, con urgencia la solidaridad de rus inte,E 

locutores para revertir la actual situaciOn, que impide sostener 

por m!s tiempo la estabilidad pol1tica y econ6mica del pa1s. En -

el documento dirigido a la comunidad financiera internacional, el 

Secretario de Hacienda señala que es preciso, ya, que la economía 

mexicana crezca nuevamente, y por lo menos advierte~, debe haCCE 

lo a una tasa minima de 4.5% que, ciertamente, s6lo es de"cquili

brio11, pues "no permite compensar el d€ficit de empleos generados 

en los ií.ltimos siete años". Y para lograrlo, propone, es necesa

rio que las transferencias netas al exterior sean de s6lo 1.5% o 

rn~ximo de 2% del Producto Interno Bruto. 

gl Acosta, Carlos, "En peligro la estabilidad econ6mica y so--

cial. La angustia del Gobierno ante la deuda no conmueve a 

los acreedores 11
• Revista~, No. 646, marzo 20 de 1989 
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Tambi~n tiene Pedro Aspe el tiempo encima y los apuros de la eco

nom!a. Para nadie es secreto que las reservas del Banco de M~xi

co ·est~n bajando continuamente (las autoridades no se arriesgan a 

hacer pGblico su monto para no sobrecalentar las expectativas de 

los sectores econ6micos, sobre todo los que apuestan a una ca!da 

más de la moneda nacional); que las cuentas corrientes y de capi

tal, de la balanza de pagos, siguen deteriorándose, con la conse

cuente disminuci6n en el ingreso de divisas; que aument~ la Pre-

si6n, la urgente necesidad de recursos, porque el gobierno deci-

di6 no hacer_ uso del cr~dito puente por 3,500 millones de dólares; 

que le ofreció el gobierno norteamericano en diciembre pasado, y 

porque tiene enfrente ya prOximos pagos por concepto de servicio 

de la deuda. 

Adern&s, aunque hasta julio de 1989 concluye la actual etapa· de -
concertaci6n del pacto para la estabilidad y crecimiento econOmi

co, las presiones en su contra empezaron desde hace varias serna-

nas; empresarios de va~ias· ~amas productivas exigen que se acabe 

ya con los controles de precios y se liberen ~stos cuanto antes;

tambi~n dirigentes empresariales reiteran publicamente su opiniOn 

de que deben reconsiderarse algunos t~rminos del pacto para que -

~ste no siga, dicen, inhibiendo la capacidad prod4ctiva y las po
sibilidades de inversión de los empresarios, 

A estas presiones se suman las crecientes manifestaciones de des

contento, cada vez m4s organizadas, de los trabajadores mexicanos, 

en pos de un mejor salario y, en general, de mejores condiciones 

de vida; los maestros, su sindicato es el mas grande del país,los 

burOcratas, los telefonistas y los electricistas, han dado mues-

tras ya de que la irritaci6n social est4 dando Visos de magnitud 

y consecuencia insospechada. 

No por nada fue calificado de "d.ram!tico" el lla,mado a la solida

ridad que Pedro Aspe hizo a los acreedores: si fracasa la negoci~ 

ciOn y no se logra una reducci6n sustancial de las transferencias 
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de recursos al exterior, "empeorar~ nuestro problema de deuda,al

tiempo que crecer4 la amenaza a la estabilidad de M~xico y del 

sistema financiero internacional", dijo en la carta ya aludida. 

Los logros del dr4stico apretOn de cinturOn, en los l1ltimos años, 

son,en s1ntesis, los siguientes: la inflaci6n ha bajado de 159% -
en 1987 a 52% en 1988, con una expectativa de alrededor de 20% p~ 

ra este año; el "redimensionamiento 11 del sector pQblico.no admite 

reclamo de los acreedores: de las 1,155 entidades controladas por 

el.gobierno que hab!a en 1982, casi 750 han sido o est4n en proc~ 

so de desincorporaci6n; la apertura comercial no tiene paralelo -

en la regi6n: mientras que en 1982 mas del 90% de las importacio

nes estaba sujeto a restricciones cuantitativas en 1989 menos del 

20% requiere de permisos de importaci6n y, m4s los aranceles se -

han reducido tan drit!i.sticamente que M~xico es ahora 11una de las 

economías más abiertas del mundo". 

En el Ml!xico de 1989, nadie pone ya en duda que en los Gltimos 

quince años el sistema financiero mundial ha obtenido las m4s al

tas ganancias de su historia a costa de los pueblos del Tercer 

Mundo. En los tres lustros las utilidades obtenidas de estos pa!

ses por la v!a financiera superaron varias veces ~as que tradici2. 

nalmente lograban los inversionistas mediante otro tipo de empre

sas. . 
Han sido los rtltimos diez años !21.-ª-1988, los m4s violentos en 

cuanto a la exacci~n de las naciones subdesarrolladas. Las tasas 

variables de inter~s han sido el instrumento para lograr la expo~ 

taci6n de capitales de las naciones atrasadas a las desarrolladas. 

Al inicio de los años 80, los intereses alcanzaron hasta el 20% -

anual y MOxico fue, en 1982, una de las más sonadas victimas de -

la banca cuando estall6 la crisis provocada por el gobierno, al -

convertir al país en exportador de crudo, por lo cual hubo de au

mentar su deuda para producir suficiente petr61eo para exportar. 

" V~ase, Hemtindez Coronel, Juan, "El SEi.A: Realidad, Acci6n y Estrategia" en 
El Ecpngmj5ta Mexicano, No. 4, Julio-Agosto 1978, M~xico 1 pp. 74-75. 
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Pemex obtuvo en cinco años créditos for~neos que rebasaron los -

20,000 millones.de d6lares, cuando en 1976 la deuda externa fed~ 

ral era de 21,000 millones. En 1981, M~xico hubo de pagar por -

su servicio, en un solo año, 10,000 millones de d6lares, la mi-
tad de lo que habta recibido en cinco años • .!ll 

Durante los gobiernos de José L6pez Portillo y Miguel de la Ma

drid, respecto a las dimensiones deh deuda externa, las cifras 

que se proporcionaron fueron alteradas, todavía en su ttltimo in

forme de gobierno, Miguel de la Madrid dijo que la deuda había -

disminuido en t~rminos reales alrededor de 700 millones de dOla

res. Nadie pudo explicar c~mo si la deuda disminuía, como se d~ 

c!a en casi todos los infonnes, la cifra que sobre ella daba el 

gobierno pasaba de 82,000 millones en 1982 a 110,000 millones en 

1989. 

Las cifras que utilizan los analistas de nuestra econom:Ca son de

las instituciones internacionales. Eso pasa, por ejemplo con la 

cifra de la reserva en d~lares de M~xico. Lo que Hacienda, el -

Banco de M~xico y el encargado ahora del Poder Ejecutivo digan, 

debe tomarse como una informacidn para satisfacer la curiosidad

de los que se preocupan por nuestra situacidn econ~mica y no ti~ 

nen acceso a las cifras verdaderas. Aunque nadie en el gobierno 

quiere informar sobre el monto de nuestra reserva. De la Madrid 

dijo en septiembre de 1988 que era superior a los 12,000 millo-

nes de d6lares, en tanto que la banca internacional informa que 

en octubre del mismo año la reserva mexicana rondaba los 4,500 -

millones de d6lares. 

Parece que ya no hay reservas de d~lares en M~xico. Eso sugiere 

la ansiédad que priva en los medios oficiales por la negativa del 

.!ll Castillo, Heberto, "La Deuda y la Paz". en revista ~, 

No. 645, Marzo 13 de 1989, pp. 34-36 
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FMI y de la banca mundial a aceptar los t~rminos de la negocia--
ci6n que propone el gobierno de M~xico. Ha trascendido que pide 

dejar de pagar en 1989 intereses por 7,000 millones de d6lares p~ 
ra aplicarlos al desarrollo del pa!s. 

La petici6n del gobierno mexicano se debe a que no tiene divisas -
para cubrir el servicio de la deuda. En el extranjero se informa 

que en 1989 M~xico debe pagar 11,000 mill.ones de d6lares por inte
reses y 5,500 millones para amortizar capital: ¡16,500 millones -
de d6lares monta el servicio de la deuda! 

La situaci6n nacional es delicada. No estamos como en Venezuela, 

es cierto, porque en M~xico hay todav!a un gran control sobre los 
trabajadores, aunque ya presenta cuarteaduras la represa que con

tiene sus justas demandas. Ha~ inquietud combativa entre petral~ 
ros, ferrocarrileros, electricist.as y mineros y, muy especialmen
te, entre los maestros. 

El poder adquisitivo de. los asalariados ha disminuido hasta ser -

en 1989 el 401 del que ten!an en 1982. Los maestros normalistas 
han sido de los trabajadores m!s afectados y suman m4s de 800,00~ 
Los salarios que tienen son de hambre, los que inician en el ma-

gisterio ganan apenas el salario m!nimo en elD.F. Han soportado, 
como todos los asalariados del pa!s, doce años consecutivos de 

merma sistem4tica del poder adquisitivo de su salario. ¿Hasta 

cu4ndo aguantar4n?. 

Ha sido tradicional en los gobiernos acudir a negociar con el FMI 

y la banca mundial a espaldas del pueblo. Sabemos en M~xico del 
contenido de las negociaciones de sus gobernantes mediante la 

prensa extranjera, cuando ella informa que funcionarios del FMI -

y/o de la banca mundial firmaron con el gobierno de M~xico un 11: -

acuerdo, despu~s de conocer una carta de intenci6n que supedita -

la pol!tica del pa!s a la del FMI. Esa es la historia de todas -
las negociaciones habidas desde 1976 a 1989. Cada año se firma -

* V~asc, .Jim6nez Alarc6n, Amador, "Algunos Mecanismos de la Dependencia e'n Am~ 
rica Latina", en El Economista Mexicano, No. 3, M~yo-Junio I 97l:J, México, pp7 
B3-R7. 
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una carta de intenci6n, que se conoce por la investigación, que -

realizan los medios de difusi6n. 

Es necesario crear conciencia social, entender que las actitudes

de los gobernantes mexicanos en las negociaciones han sido lesi-
vas para el.pueblo y la naci6n, antinacionales, sumisas al gran -

poder financiero internacional porque le han entregado el esf~er
zo de millones de compatriotas y millones de toneladas de recur-

sos naturales no renovables. S6lo en petr6leo y gas natural, en 

doce años, 1976-1988 se han dado a las naciones desarrolladas 

3,500 millones de barriles de petróleo equivalentes para cubrir -
intereses de la deuda por alrededor de 45,000 millones de d6lares. 
Y en ese lapso la deuda externa del sector pablico creci6 de 

21,000 millones de d6lares a BS,000 millones. Perdimos el petr6-
1eo y el trabajo de los mexicanos por tratar de pagar la deuda y 

a pesar de ello,en doce años,quedamos debiendo al extranjero cua
tro veces m4s. 

En marzo de 1989, de nuevo hay negociaciones con el FMI y la ban
ca mundial. Ya se cuece otra carta de intenci6n. Los gobernan-
tes de ahora fueron funcionarios que actuaron en las negociacio~

nes anteriores con el FMI olvidando los intereses d~l pueblo y de 

la naci6n, poni~ndose al servicio de los intereses econ6micos del 
extran"jero. No se olvide esta circunstancia. Los gobernantes .c~ 
gados por su obsesi6n de pagar, antes que nada, no han entendido 

siquiera que tienen · argumentos que oponer a los representantes 

del poderoso sistema financiero internacional y de los gobiernos
que lo soportan para hacerles rectificar su política econ6mica en 
bien de todos, deudores y acreedores. No parece dificil hacerles 

comprender que la exacci6n que durante años ha estado haciendo de 

las naciones del Tercer Mundo causa violencia en muchos lugares y 

la puede hacer estallar en M~xico. 

El servicio de la deuda en los países del Tercer Hundo se paga 

con el sacrificio de los m~s desamparados de sus habitantes. F.n 
Ml!xico, la imposici6n de una política econ6mica acorde con el FMI 
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ha hecho que los asalariados obtengan ahora, en t~rminos reales, 

s6lo el 40% del salario que ten!an en 1982. Para darse una idea 

del rno~to del dinero que esos mexicanos han perdido por esa pol1 

tica, basta considerar que si en seis años perdieron el 60% de -

su poder adquisitivo, cada año entregaron el 30% de sus ingresos, 

en promedio a los beneficiarios de la exacci6n financiera. Con

siderando que son 20 millones de asalariados, ganando 10,oqo pe

sos diarios, estos mexicanos han pagado a consecuencia de la cr! 

sis, cada d!a, 60,000 millones de pesos, es decir, a precios de 

1989, 25 millones de dólares diarios, esto es, 56,000 millones -

de d6lares en esos seis años. ¿ Puede un pueblo soportar semeja~ 

te explotacilln ? ,· .!,!/ 

¿Qué es mSs barato para EU~sumir algunas quitas (condonar deu

das) y disminuciones de intereses de la deuda de los pa!ses sub

desarrollados o sufragar los gastos militares que imponen las 

"ayudas" a los contras y el desplazamiento de soldados y recur-

sos ~ilitares ~ las zonas en conflicto ? No hay duda que le es 

mucho más barato, a corto y a lar90 plazo, asumir parcialmente -

los problemas financiero~ de alqunos bancos que resulten perjud! 

cadas por la falta definitiva de pago de sus deudores, que asu-

mir las consecuencias de la violencia en las di\l:ersas regiones -· 

del mundo donde están los pa!ses deudores. 

Los gobiernos de los paises poderosos tienen ademd.s·, a la mano,

un argumento fuerte que usar ante los bancos para presionarlos a 

1,!/ Castillo, Heberto, "La Deuda y la Paz". en revista Proceso, 

No. 645, Marzo 13 de 1989, p.36 

_!11 Oomhoff, G. William, ¿Qui~n gobierna Estados Unidos?, Siglo 

XXI, Editores, S.A. Mdxico, 1972, p. 78 

• V!ase, Alejo L6pez, Jaime, "La Crisis Monetaria Internacional y los Problc 
mas de Financiamiento del DesaTTOllo", en El Economista Mexicaoo, No. S, -
Sept.-Oct, 1979, Mt!xico, pp. 111-114 
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disminuir intereses y conceder quitas; ellos han recuperado va-

rias veces sus inversiones en las naciones subdesarrolladas has

ta el a1timo centavo, cada siete años cuando menos. 

Basta ver, para comprobar lo anterior, que M~xico con 110,000 ml 

llenes de d6lares de deuda pag6 por el servicio de ella en el s~ 

xenio de Miguel de la Madrid, 77,000 millones de d6lares y reci

bi6 nuevos cr~ditos por 24,000 millones en el mismo lapso. ven~ 

zuela pag6 en cinco años 25,000 millones por el servicio de su -

deuda y ella es ahora de 33,000 millones. 

Los nameros, fríos, indican que los bancos han hecho espl~ndido

negocio durante muchos años. Habr4, sin embargo, algunos bancos 

con problemas. Los gobiernos de las naciones beneficiarias de -

la exacci~n que hemos sufrido, deben, y pueden, hacer una buena 

inversi6n para ellos y para la paz: condonar las deudas del Te.E 

cer Mundo .. 

Del anAlisis anterior, se desprende que la pol!tica econ6mica m~ 

xicana deber!a diseñarse sin responder a esquemas dictados del -

exterior, por consiguiente: 

El sector pdblico productivo tendr4 que remozarse y depurarse. -

M4s que privatizar la empresa pdblica, lo que se requiere es el~ 

var la eficiencia y desarrollar a un sector pQblico productivo -

que acta.e en forma articulada y en una sola direccit5n._!L/ 

Diftcilmente se podr!n superar los problemas que la naci6n tiene 

y reanudar el proceso de crecimiento de la economía mexicana,sin 

la activa y rectora participaci6n del Estado. 

.... !!/ Tello Mac!as Carlos, "El Estado y la Econom!a Mixta", Re

vista Nexos, No. 128, agosto de 1988, p. 30 
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Hoy, como ayer, corresponde al Estado ser el detonador del proce
so de expansi6n de la actividad econ6mica en el pa!s. Para ello 

es indispensable: l) una econom!a pGblica fuerte, sana; 2) un -

sistema normativo que d~ seguridad y propicie el compromiso P.ro-
ductivo y, 3) una creciente participaci6n del Congreso de la 
Uni6~ y de los estados de la Reptiblica en la conducci6n d_el desa

rrollo nacional. 

* V~ase, f.lartlnez Hern§.ndez, If'igenia y L6pez Tijerina, Gildardo, "El Sector -
Pfiblico Federal en M~xico, su importancia y control", en El Econanista Mexi
~. No. 6, Nov.-Dic. 1979, pp. 46-65 

209 



1.3.2. EL SECTOR PRIVADO Y EL SECTOR SOCIAL 

Dentro de las reformas econ6rnicas a la constituci6n Mexicana ];_/ -

de alcance general est~n las relativas al sistema nacional de pl~ 

neaci6n, porque en él se puede resumir la efectividad de las 

otras y porque comprometen a una consideracidn de conjunto, econ~ 
mica, social y pol!ticamente.~1 

Los Sectores integrantes de la Econom!a Mixta Mexicana. 

Las acciones del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y del Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994 se ejecutan por definicidn en el 

tirnbito de los sectores pQblico, privado y social que el Plan int~ 

gra e involucra; es necesario entonces examinar someramente sus -. 

condicionamientos y comportamientos rec!procamente relevantes. 

El Sector Pdblico.- La obli9atoriedad de los grandes objetivos na

cionales del plan para el sector pQblico requiere de la eficien-

cia y disciplina en quienes lo componen; la definicidn de la ver

tiente de obligacidn - aQn cuando haya debido hacerse en la pro

pia Constitucidn - no garantizaría la ejecucidn eficiente; ella -

depende de que las entidades de la Administracidn.PQblica Mexica- · 

na se sujeten a programas y metas y de que sea efectiva la opera

ciOn del control y seguimiento del gasto pOblico federal; se re

quiere una evaluacidn sistem&tica del avance, y antes, informa--

ciOn oportuna, sentido de responsabilidad e integracidn iddnea de 

los Organos de decisiOn, con servidores pGblicos cuya formacidn, 

~/ 

Vé4se:"Modificaciones y Adiciones a los Art!culos 25-28 de la 
ConstituciOn Pol!tica de los Estados unidos Mexicanos• 
en Diario Oficial del 3 de febrero de 1983 y del 10 de 
agosto de Í987, respectivamente. 

Zorrilla Mart!nez, Gabriel, "El Estado y las Reformas Econdm! 
cas a la Constitucidn", en El Economista Mexicano No. 3 Mayo
Junio de 1983 P. 20 
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vocac.i6n,convencimiento y lealtad aseguren ~umpl 1mi.ento. 

Al Sector Público lo personifican en la pr4cti.ca los Representan

tes del P·acto de Solidaridad Econ6mica a partir del 15 de diciem
bre de 1997,1/ convertido en el siguiente año en el Pacto para la 

Estabilidad y el Crecimiento Econ6mico (PECE) representado por el 
Gobierno Federal: Lic. Arsenio Farell cubillas, Secretario del 

Trabajo y Previsi6n Social; Dr. Pedro Aspe Armella, Secr~tari~ de 

Programaci6n y Presupuesto; Lic. H~ctor Hern4ndez Cervantes, Se-
cretario de Comercio y Fomento Industrial; Lic. Gustavo Petricio

lli, Secretario de Hacienda y Cr~dito Pablico y Lic. Manuel Bar-
tlet D1az, Secretario de Gobcrnaci6n. 

La estrategia de la Admini~traciOn PGblica 1988-1994 es la moder
nizaci6n de la vida nacional. se imaginan que el pa!s ya ha alean 

zado el cumplimiento de los objetivos y metas revolucionarias, y 

lo que se pretende es actualizarlas¡ el prop6sito de la concert~ 

ciOn entre los tres sectores: pGblico, privado y social, se asem~ 

ja a la atenuacidn de la jugada y a las luchas pol1ticas popula-

res, frontales, admitiéndose el pluriclasismo - divisiOn de clases
como un hecho que no se puede extinguir. 

El Sector Privado.- Para orientar la acci~n de los particulares 

en la direcci6n de los objetivos nacionales y apartar los obst4c~ 

los al inter~s de la comunidad, el Estado dispone y acciona meca
nismos para alentar la actividad económica y para crear condicio

nes en las que contribuyan& desarrollo nacionalt si los nuevos -

recursos estatales se suman a las facultades administrativas pre

existentes, de autorizar, prohibir, regular, conceder, modular, -

sancionar y fomentar, debe concluirse que los administradores pa
blicos, tienen los elementos para que 1a rector1a del Estado, de

finida en la COnstituci6n, se lleve al terreno de los hechos. 

ll Peri6dico El Universal, 28 de marzo de 1988. "Pacto de Salid~ 
ridad Econ6mica 11 • p. 23 

21 I 



Hay obstáculos a la funci6n de buscar equilibrios entre los factg 

res de la producción , armonizando los derechos del trab;;ijo con -

los del capital e impidiendo que se manifiesten desubicada y des

proporcionadamente intereses, privilegios, prepotencia y poder 

e>:orbit:.ante. l~quí., los medios de difusi6n, tienen implicítamente 

gran responsabilidad social • . 
El sector ~m~_resa:r.ia_l tendrá que actualizar y democratizar sus º.!. 
ganizaciones y ahondar en el conocimiento de la economía; deberS 

mejorar sistem~ticamente su productividad y competividad interna

cional y, m~s importante, asumir riesgos y patentizar solidaridad 

social; la conciencia del bienestar general es dificil de formar, 

pero no es incompatible con intereses particulares, si tienen ra

zonables proporciGn y ubicaci6n sociales. 

~ partir del 15 de diciembre de 1987 se concret6 y personific6 el 

Sector Privado representado en el Pacto de Solidaridad Econ6mica, 

y el Crecimiento Econ6mico (PECE), representado por el Sector Em

presarial: Lic. Agust!n F. Legorreta, Presidente del Consejo COO,! 

dinador Empresarial; C.P. Jos~ A. Chapa Sa_lazar, Presidente de -

la Confederaci6n de C!maras Nacionales de Comercio; Ing. Vicente 

H. Bortoni Gonzfilez de Casio, Presidente de la Confederaci6n de -

C~maras Industriales; Ing. Bernardo Ardav!n Migioni, Presidente -
de la Confederaci6n Patronal de la RepGblica Mexicana; Sr. Jorge 

Kahwagi Gastine, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformaci6n y Sr. Manuel de Unanue, Presidente del Cons~ 

jo Nacional Agropecuario • 

.L.11 ¡-.i.."'"n :.:ui.;..:..u.-.u.i Ji;: ~i.::S.:irrc.llü 19B9-l'.)'.).;. :¡ .::;• los h1.::chus .i.;-. ... --

\cientes se confirman la tolerancia, promoci6n, cuidado legal y fi 

nancicro que se otorgan a los productores, inversionistas y cmpr~ 

sarios, tanto extranjeros como nacionales. 

El Sector Social.- El objetivo de lograr una sociedad justa e 

igualitaria, requiere de condiciones que promuevan la fortaleza y 

i1: U ribe Castañcdn, Pl•dro,"1.a Plancación de la Actividad Privada", en Bases pa
ra la Plancación Económica v Social de M~xico, 5i~1o XXI Editores, S.A., Méxi 
Co, 1966, pp. 163-176. -
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la participaci6n significativa del sector social; para lograrlas

se deben fortalecer los ejidos, las asociaciones de pequeños pro

pietarios, propiciar la democratización responsable en las organi 

zaciones de trabajadores, en las cooperativas y en las comun~da-

des y fomentar las empresas de los trabajadores, con programas e~ 

pectficos y articulados a los programas nacionales. 

El Sector Social esta personificado en la pr~ctica por los dos 

sectores siguientes: 

Por el Sector Obrero: sr. Fidel Vel4zquez s4nchez, Presidente del 

Congreso del Trabajo; Sr. Roberto Castellanos Tovar, Confedera--

ci6n Revolucionaria de Obreros y Campesinos; sr. Francisco Herna~ 

dez Ju4rez, Secretario General del Sindicato de Telefonistas de 

la Repablica Mexicana. 

Por el Sector Campesino: Prof. y Lic. m~ctor H. Olivares Ventura,, 

Secretario General de la Confederaci6n Nacional Campesina; Sen.J.!_ 

vicr Ahumada Padilla, Presidente de la Confederaci~n Nacional de 

la Pequeña Propiedad Agrtcola, Ganadera y Forestal e Ing. Franci!! 

ce Merino Rábago, Secretario Coordinador de Uniones del Comit~ 

Ejecutivo Nacional de la CNC. 

Los elementos del sector social, caracterizado por los ejidos,las 

comunidades, las asociaciones de artesanos, las empresas agroin-

dustriales de campesinos en particular o trabajadores en general, 

las cooperativas de producci6n de bienes y servicios, las empre-

sas sindicales ubicadas en cualquier sector productivo y las ins

tituciones surgidas de la lucha del movimiento obrero, asr como -

.as prestaciones deriv~das de la contrataci6n colectiva, deben 

c;c1nstituirse en un sector productivo, capa:: de maximizar los re-

su l tados por medio de una direcci~n honesta con la cual se alcan

CP. la rentabilidad social que se espera para el crecimiento econ~ 
m.t.cc del pa:rs. 
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Para ell6 es necesario impulsar, ampliar y reforzar el sector so

cial de la econom!a, el cual basa sus criterios de operaci6n, de 

manera semejante gue el sector pQblico, en la rentñLJilidad social, 

rentabilidad que excluya la P-Xplotaci6n de1 trab"iº asalariado e 

inclu?e un excedente econ6rnico planeado pare-; la ac1.1mulaci6n y,por 

tanto, para la reproducci6n de la propia rentabilidad social. Se 

trata de generar en el sector social una tendencia a acrecentar -

su fuerza e importancia dentro del capital n~cional, en el Pr.odu~ 

to Interno Bruto' y en la distribuci6n equitativa del ingreso. 

La desigualdad social afin persiste en el país, manifestada en los -

bajos niveles de bienestar en que se encuentran amplios grupos de 

mexicanos; es necesario unir esfuerzos para el fortalecimiento de 

las pol!ticas de desarrollo social atendiendo a los objetivos si
guientes:.!/ 

Detener el deterioro econ6mico que ha afectado los niveles de

vida del pueblo rnexiéano, enfrentando los excesos de acumula-

ci6n de capital, la monopolizaci6n y la desnacionalizaci6n de 

aquellas industrias que afectan directamente el nivel de vida 

de los trabajRdores. 

Rechazar un desarrollismo que niegue el tr4nsit:o local hacia -

el desarrollo integral del país o que prive de los satisfacto

res sociales m~s elementales a las capas marginadas de nuestra 

poblaci6n, por el inter~s de la acumulaci6n de unos cuantos. 

Democratizar las instituciones para buscar el desarrollo, la -

justicia y el tortalecimiento de la alianza entre el Estado y 

clase trabajadora, como piedra angular del desarrollo hist6ri

co de M€:xico, en una coexistencia integral en donde el Estado 

Ramírez Hern:indez, Guillermo, "Econom.t.:i Mixta y Desarrollo S.E, 
cial",en El Economista Mexicano, No. 3 Mayo-Junio de 1982. 
P. 50 
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sea el aut~ntico actor de las intenciones nacionales, e iden

tificandose con el grupo social que principalmente representa, 

al Estado corresponde dirigir y sostener esa pol!tica, sin pe~ 

juicio·de estimular a la inversi6n privada, pero sujet4ndola a 

condiciones específicas para evitar el desperdicio de recursos 

y la protecci6n de ineficiencias, sin obstaculizar el desarro

llo frente a la problem4tica actual, el camino para M~xico es 
profundizar y fortalecer el sistema de econom!a mixta, con un 

criterio de predominio del inter~s ptlblico y nacional: 

Analizando el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y las declar~ 

cienes de quienes personifican a la Administraci6n PQblica Fede-

ral, se confirman tambi~n el paternalismo y el populismo; asl,h_!! 

brla de hacer cuidados especiales a los ind!genas y diligencias -

de la erradicaci6n de la pobreza extrema; la pobreza escasa o me

diana ser4n mitigadas; pero paralelamente condescendientes, cuan

do en el sector social la pol!tica moderna -término utilizado en 

el siglo pasado, as! como Estado m:iderno- se identifica en el cam 

po y la ciudad, significa m4s producci6n con mayor bienestar para 

los habitantes del medio rural y urbano. 

Se saben los escasos márgenes de maniobra que tiene 1a Administra 

ci6n Pdblica Mexicana 1988-1994, en materia econ6míca y social y 

se sabe de 1a ur9encia de buscar acuerdos y pactos pol!ticoa•para 

evitar e1 populismo, la dureza y tenacidad. 

• Wase. Oi:lvez. El tas, "El nuevo pres.idcntc. l Iamado secretario general • 

Camacho Soirs, ante el canpromiso de convertir en acciones sus teorías" .• -
en revista Proceso, No. 614, agosto 8 de 1988 1 ~tExico, pp. 12-16, 
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2. PROGRAMACION FN FL SFc1:m FL'BLICO MFXICANO 

2; l PROCFSO DF PROGRAMACJON-PRESUPL'ESTACION 

PL\Ni?.'\C!'JN ... La PlaneaclOn Dem.1crAtica , como principb -

e instrumento de gobierno, es uno de las criterbs fundamentales 

para promover la particlpaclOn soclal como elerrento primordial, 

;. a fin de conocer los grandes problemas nacionales. El proceso 

de dialogo y comunicaciOn en los primer:is meses de 1983, con -

los faros de consulta p:ipular, hicieron posible recoger y siste--

matizar los planteamientos y aspiraciones de la comunidad para 

la formuiaclOn del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en el 

cual se trazan l:>s objetivos, esti:ategias y acciones que el sector 

pObllco, pero tambiE!n los sectores privado y socia I, deben em--

prender para enfrentar ia crisis economlca y conducir el desarro 

llo hacia una sociedad i¡?Ua lita ria. 

El Plan Nacional de Desarrollo se inserta en el marco normativo 
1/ 

que precisa la Ley ~e PlaneaciOn,- p:>r lo que su ejecuciOn y r= 

gulacion resp:>nde al propOslto del Estado de prom:iver y garanti-

zar la partlcipacion democrAtica de los diversos grup:is sociales. 

De esta manera, la planeac!On se constituye elemento esencial -

del Programa de Gobierno; fija objetivos, metas, estrategias y -

.Y t'ubllcada en el Diario Oficial, 5 de mayo de 1983. Mexico. 
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y 

prioridades: asigna recursos, res~nsabilldades y tiem~s de --

ejecución; coordina esfuerzos y evalaa resultados. 

El pro¡:Osito fundamental del Plan Nacional de Desarrollo oonslste 

en mantener y reforzar la Independencia de la NaclOn, para la -

construcciOn de una sociedad, que bajo los principios del Estado 

de Derecho, garantice libertades Individuales y colectivas en un 

sistema Integral de democracia y en condiciones de Justicia So--

cial. De este pro¡X)sito fUndamental se derivan cuatro objetivos 

que el O:>bierno Federal se propuso alcanzar : oonservar y far-

talecer las instituciones democraticas, vencer las crisis econOml 

ca-ctclicas, recuperar la capacidad de crecimiento, y fina !mente, 

Iniciar los cambios cualitativos que requiere el pala en sus es--

tructuras eoonomicas, pollticas y sociales. ~/ 

El Plan Nacional de Desarrolb establece procedimientos para ca

nalizar y atender las demandas de la sociedad; fija la estrategia 

global y las prioridades del desarrollo nacional; define instrum~n 

tos, responsables y plazos de ejecuclon; y se Integra por los -

Programas de Mediano Plazo y los Planes Estatales de Desarrollo. 

Vease, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, Rider Ejecutivo -
Federal, SPP, Mayo 30, 1983. México, p. 12 

217 



~/ 

Los Programas de Mediano Plazo ~/. que estan formados p:>r -

Programas Sectaria les, Regio na les e Institucionales, definen la 

acción de las Dependencias de la Administración POblica, para 

avanzar en el logro de los objetivos nacionales establecidos en el 

Plan; precisa las p:>lltlcas inductivas generales, las de concerta

ción con los sectores privado y social y las de coordinacl!ln con 

l¡¡s entidades federativas. 

Se Instrumenta a través de los Programas Operativos Anuales, que 

abarcan Programas Operativos Sectoriales, Regionales, Institucio

nales y el Global. Llchos Programas constituyen una desagrega-~ 

clón de los pro~sltos y objetivos de mediano plazo; contienen --

asignaciones precisas de recursos y definen a los resp:>nsables -

en su ejecuclOn. Comenzó a funcionar en 1984 con el Presupues-

to de E'gresos de la Federaclon y la Ley de Ingresos. 

Los Planes E'statales de Desarrollo, que en el mediano plazo ca~ 

prenden Planes Municipales y en el corto plazo Programas Opera-

tivos Anuales E'statales y Municipales, son los documentos orlent~ 

dores de la ¡nlCtica económica y social a nivel estatal, y constl--

tuyen el .mecanismo de regulación de las relaciones de coordina--

Véase Planeaclon Democratica, No. 21, diciembre de 1984, p. p. 
1-128. México, SPP. 
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cl~m para la planeacion entre la federaclon y los estados y muni 

ciplos. 

PROGRAMACION - PRESL'PlJEST.'\CI0.'1. De acuerd:> c:>n lo estl 

pulado en la Ley de Planeac!On, el pr:>ces:> de programaci'.'Jn pr!': 

supuestac!On debe ser congruente con los objetiv:>s y priorlFlades 

generales seilalados en el Plan Nacional de Desarrollo y en espe

cial en l.J relativo a Ja p)lftica de gasto pQbllco. Para tal efec-

to, los Programas de Mediano Plazo, a traves de los Programas -

Operativos Anuales, definen los Lineamientos para la FormulaciOn 

del Programa Presupuesto Anual (normas, montos y plazos), los -

cuales son comunicados ¡nr la Secretarla de Programaclon y Pre

supuesto, a bs Coordinadores de Sector y Organismos Descentra

lizados no Sectorlzados para que estos a su vez procedan a ela~ 

rar las propuestas sectorial o Institucional segon corresp:inda, y 

la envlan a esta Secretarla para su lntegrac!On en el Programa -

Presupuesto Preliminar. 

Para la lntegraciOn del Programa Presupuesto Preliminar, la SPP 

r"a!iza :rn.l llsls y diagnOstlcos de ba diferentes sectores admini"._ 

tratlvos tomando en conslderac!On el programa financiero de Ja -

Secretarla de Hacienda y Credlto PObllco, todo ello, de acuerdo a 

las condiciones econOmicas del pels. 
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EL PROGRAMA PRESL'Fl.'ES'TO PRELIMINAR. Que contiene el 

programa anual de gasto e Inversiones pOblicas a nivel de sector, 

subsector y entidades, de acuerdo a las normas y metodologtas -

establecidas por la SPP, se presenta para su anallsls y valldaclOn 

a la Comision Gasto Financiamiento y al Gabinete EconOmico, a 

fin de estar en posibilidad de integrar el Antepr~yecto del Pro!!!ª 

ma Presupuesto A11ual. 

EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA PRESUFUES'TO ANUAL. 

consolida los programas presupuestos anuales de las Dependencias 

y sus Entidades coordinadas a nivel de sector, en sus aspectos de 

gasto corriente, inversi~n y sus corresp:indientes mecas pNgram~ 

tlcas, para su posterior incegraciOn al Proyect'.l de Presupuesto de 

Egresos de ia FederaciOn. 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESJS DE LA FECERA
CION, es el documento que somete el Ejecutivo Federa 1, a traves 

del 'Titular de la Secretarla de Programacion y Presupuesto, a la 

H. Camara. de Diputados para su autorización. Contiene Exposi--

ción ele MutiV'.lS en el que se explican ''" pro~sit'.ls lnstltuclona les 

del gasto público, enfatizando aquellas acciones que por las carac-

terlsticas del pars, son tratadas prioritariamente en el Plan Naclo

nal de Desarrollo; los montos presupuestados aparecen en los docu 
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mentos sectoriales a nivel programétlco, detalléndose los obje--

tlvos y metas a cubrir de cada uno de ellos. 

EL PRESUPUESTO DE EGREEOS DE LA FEDERACION 

Es el que contiene el Decreto que aprueba la H. Cémara de ---

Diputadas, a iniciativa del Señor Presidente, para expresar duran 

te el periodo de un año a partir del primero de enero, las acti-

vidades, las obras y los servicios pObiioas previstos en ·los pro

gramas presupuesto a cargo de las Entidades que en propio Pre--

supuesto se señalan. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación se elabora de acuer-

do a las condiciones económicas que prevalecen en el pa!s, por -

lo que a traves de t:.1 se busca c::mtrolar la inflaclon, evitar el -

deterioro del empleo, fortalecer el ahorro y la generación de di

visas. Este presupuesto, debe dar prioridad a los aspectos so--

clales y al desarrollo rural Integral, y su ejercicio conlleva actl 

vidades de registro y control. 

EJERCICIO, REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPIJESTO. Una -

vez que el Presupuesto de Egresos de la Federación ha sido a pr= 

bado par la H. Cémara de Diputados, se Inicia el proceso de ---

* Véase, Marttncz Hcmández, Ifigcnia y L6pcz Tijerina, Gildardo, "El Sec
tor POblico Federal en M~xico, su importancia y Control", en El ~conanis 
ta Mexicano, No. b, Nov.-Dic. 1Y79, pp. 46-65 ---
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EJERCICIO, REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO, en el 

cual se involucran la Secretarla de la Contralorfa General de la 

FederaciOn, los Coordinadores de Sector y Ja Secretarra de Pro-

gramaclOn y Presupuesto. 

A la Secretarla de la Contra lorfa Genera 1 de la Federiiclon co- -

rresponde planear, organizar y coordinar el sistema de control 

y evaluac!On gubernamental, Inspeccionar el ejercicio del gasto 

pQblico federal y su congruencia con los presupuestos de egresos 

en tanto que los Coordinadores de Sector son responsables del -

seguimiento y evaluaclOn de las acciones presupuestales y progi:_a 

maricas de las entidades públicas, quienes a su vez proporcionan 

Ja lnformaclon a las entidades giobalizadoras. 

La SPP ha Instrumentado un conjunto de acciones para el segul--

miento y evaluacion del programa presupuesto, entre las que ca 

be destacar : 

Sistema de Seguimiento Ffslco-Flnanciero del Gasto l'Oblico -
Federal. 

Sistema de lnformacion oobre Expectativas y Presiones de - -
Gasto 

Seguimiento del Programa de Inversiones (proyectos priorita
rios) 

Cuenta l'Oblica 

Informe Presidencial. 
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Fl proceso de Fjercicl:>, Registro y Contr::.l del Presupuest:>, se 

concreta en un documento que muestra los Resultados Finales del 

mismn. Dicho documento contiene a nivel de sector, dependencia 

y entidad bs logros alcanzados en los programas encomendados, -

presentil.ndose a travc:s de un anil.llsls, su cumplimiento frente a -

·:las prioridades marcadas ¡:or los programas sect::iriales. e Institu

cionales, debidamente encuadrados en el Plan Nacional de Desarr:> 

lb 1983-1988. 

Esos resultados se convierten en una evaluación y acrualizacion 

del Plan, b que da vigencia al Sistema Nacional de Planeaclon il· 

" Ve:, Marttnez Hernfuldez, Ifigenia y L6pez Tijerina, Gildardo, "El -
Sector Pfiblico Federal en M~xico, su importancia y Control", en El 
Economista Mexicano, No. 6, Nov.-Dic. 197Y, Mt;xico,-¡;jj':40-6S. -

il Sistema Nacional de Planeaclon Democril.tlca, Principios y Organl
zaclon. Secretarla de ProgramaclOn y Presupuesto. Mexlco 1984. 
p. IX. 
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2.2 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS. 

El presupuesto del sector pdblico es considerado como una h~ 

rramienta de política econOmica pues constituye el instrume.!! 

to de ejecuci6n inmediata para la consecuci6n de los objeti-

vos y metas de corto plazo, mismos que a su vez permitirán -

los de mediano y largo plazo, contenidos en los programas y 

planes de desarrollo econ6mico y social. El presupuesto con 

tiene decisiones pollticas que deben expresarse en acciones, 

pero para que ~stas sean efectivas y puedan ejecutarse a me-

nor costo, deben ser planeadas. 

De esa forma, el presupuesto,po~ programas es un instrumento 

de la planeaciOn, en cuanto contiene objetivos y metas que -

cumplir con determinados medios. As!, dicho presupuesto 

constituye un mecanismo de prop6sitos mdltiples, pues es un 

elemento de la pol!tica del go~ierno mediante el cual se 

asignan recursos para alcanzar ciertos propOsitos trazados -

en el per!odo determinado. 

Por consiguiente, la técnica del presupuesto por programas -

es un instrumento que permite programa~ las actividades del 

sector pdblico ligadas al proceso de planeaci6n, al tratar -

* V~ase, Noyola, Juan F. "Introducci6n a la TI!cnica de Programaci6n" y 
'"T~cnicas de Programaci6n y Justicia Social", en El Economista Mexica
~, No. 2, Marzo-Abril 19H3, pp. 58-Hl y YO-Yl, respectivamente. 
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de cumplir con el prop6sito de combinar los recursos dispon,! 

bles en el futuro inmediato con las metas de corto plazo, 

concebidas para el logro de los objetivos de mediano y ·largo 

plazo plasmados en los programas y planes. Oe esta manera -
el Presupuesto por Programas vincula los programas de corto 

plazo con los programas y planes de mediano y largo plazo al 

referirse a acciones concretas e inmediatas. 

Los países que han aplicado el Presupuesto por Programas lo 

han concebido como un mecanismo racionalizador del gasto p6-

blico capaz de orientarlo en el mediano y largo plazo y de -

mejo.rar la selecciOn de las actividades gubernamentales. 

La t~cnica del Presupuesto por Programas tiene las siguien-

tes características: Es un instrumento auxiliar de la progr~ 

maci6n del desarrollo; su !mbito temporal cubre principalmen 

te el corto plazo; es una t~cnica especializada; utiliza di

mensiones reales y financieras a la vez; y abarca un campo -

interdisciplinario. 

Uno de los aspectos importantes dentro de dicha t~cnica es -

el hecho de que se basa en la determinaci6n de programas, -

los cuales precisan objetivos y metas tomando en considera-
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ci6n .tanto las unidades financieras y monetarias (costo) co

mo las unidades f!sicas de producto final o en términos de -

vol!imeneS de trabajo, es decir, determinadas las unidades f! 

sicas de producto final o actividad se procede a calcular.-

sus costos, por ejemplo: si se establece que se educaran ta.!! 

tos niños en escuelas primarias se calcula el costo de ense

ñanza por alumno, de esta manera se llega a fijar el costo -

de cada uno de los programas. En este sentido el presupues

to por programas pone énfasis en las realizaciones, es decir, 

en los objetivos y metas que se pretenden alcanzar mAs que -

en los insumos o recursos que se requieran, trAtese de finan 

cleros, humanos o materiales como lo hacía el presupuesto -

tradicional. Esto significa que el presupuesto por progra-

mas pretende dar un uso racional de ellos a trav~s de su op

timizaci6n, y considera las cosas como lo que son, medios -

que el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones. 

El presupuesto por programas le da ~nf asis al trabajo que de 

be ejecutarse o a los servicios que han de prestarse, aten-

diendo a objetivos específicos y a los costos de ejecuci6n. 

Por consiguiente, esta t~cnica agrupa los gastos de acuerdo 

con los programas que han de realizarsP. y con las activida-

des concretas que deben cumplirse para ejecutar dichos pro--
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gramas'· logrando de esta manera vincular los gastos con los 

resultados expresados en las unidades f!sicas que se esperan 

lograr. 

Entre sus ventajas importantes conviene señalar las si9uien

tes: 

Facilita la planeaci6n de las actividades, pues al deter

minar con precisi6n las acciones a realizar, es posible -

jerarquizar en forma programada cual ser~ la prioritaria 

entre 'ellas. 

El aspecto presupuesta! se conoce en forma precisa, ya -

que el señalamiento de las asignaciones por programa, su~ 

programa o cualquier categor!a prograrn4tica p~rmite saber 

el costo de lo realizado y determinar su beneficio. Ade

mAs se puede señalar el tipo y cantidad de recursos con -

que se cuenta y la forma en que deberán de utilizarse, -

permitiendo as! estimar los costos de las acciones seq~n 

los elementos que se necesitan. 

Se designan espec!ficamente los responsables de cada pro

grama, con lo cual es posible obtene~ ~esultados concre-~ 
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tos y aplicar las medidas que posibiliten el logro de lo 

programado. 

Hace posible la.reducci6n de costos, ya que la precisi6n 

de los elementos que conforman el programa y la de sus o~ 

jetivos, facilita la determinaci6n de las necesidades que 

plantea. 

Permite coordinar las actividades de los participantes en 

las acciones y detectar la duplicidad de las mismas. 

Facilita el control de las actividades al calendarizarse 

las acciones programadas y señalar sus prioridades y se-

cuencia correspondiente. 

Permite la aplicaci6n de las medidas necesarias para co-

rreqir las desviaciones, en virtud de que la evaluaci6n -

peri6dica de las metas logradas es representativa por la 

confrontaci6n de lo programado con lo realizado. 

Coadyuva a una mejor toma de decisiones,·pues se dispone 

los medios necesarios para conocer las repercusiones de -

cualquiera de las alternativas. 
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La finalidad principal del presupuesto por programas es "pr2_ 

mover el mejoramiento de los procesos de planeaci6n y ad~i-

nistraci6n de la instituci6n, para acercarse a una base 16gi 

ca de funcionamiento. Permite una estructuraci6n racional -

de todas las actividades en funci6n de los objetivos fijados, 

asignando debidamente los·recursos y estimando costos en ra-

z6n de resultados. Nos ayuda a decidir lo que debemos hacer, 

y a hacer mejor y al menor costo lo que hemos decidido" l/ 

Elementos del Presupuesto por Programas 

El presupuesto por programas requiere de una serie de meca-

nismos e instrwnentos para operar eficientemente, mismos que 

constituyen la infraestructura b4sica en la que se apoya la 

t~cnica en cuesti6n. A continuaci6n se describen aunque en 

forma breve algunos de los m4s importanteR. 

a) Categorías Programáticas. 

La tAcnica del presupuesto por programas utiliza y diferen--

1/ Saldeña H, Adalberto. Teor!a y Pr&ctica del Pr~BUP.Uegto por 

Progr"!!!;!S_!!n_M~xico, Editorial INAP. la, Edici6n M~xico 1977. 

pp. 304. 
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cia ciertas categorias prograrnaticaa. Aún cuando no exi•te una 

determinaci6n universal de &ata•, puede declr•e que e•tán acepta- -

das de forma convencional la• correapondlentea a Funci6n, Subfun-

ci6n, Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad, Tarea, Obra 

y Trabajo. El orden correaponde a la jerarquía que cada una tie -

ne y todas ellas se refieren a accione• homogénea& El número y 

denomlnacl6n de las eatructuraa programática• depende del grado de 

agregaci6n e importancia.]:_/ 

Es la primera categoría programática y corresponde a la divisi6n -

de las actividades organizadas del gobierno con baae en las activi-

dadea econ6rnico-administrativas. así corno los ordenamientos lega_ 

les que lea confieren atribuciones a laa dependencias y entidadea - -

identificando en forma global la pre atación de los servicio• público a 

y la producci6n de bienes. Las funciones constituyen amplia• agru_ 

paciones de accione• encaminada• a cumplir con loa fine• y atribu-

cionea que tiene encomendados el gobierno corno ente rector y ori~n 

tador de la• actividad.ea econ6mica• y •ociale•, 

~/ Véase, Catálogo de Programas y Meta• del Sector Público Fe-
!!!ral, SPP, México, 1988, pp. Z78. 
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Sub!unci6n 

Es una desagregación específica y concreta de la !unción, que iden

tifica actividades y acciones afines a la misma. Constituye un gr'l_ 

po de acciones derivadas del nivel anterior y consecuentemerite tie

ne UI) mayor grado de especificidad y homogeneidad. Traduce a la 

función en labores más concretas y en algunos casos comunes a la 

mayoría de las funciones, com.o ce el caso de la subfunci6n1admi-

nistración. 

Programa. 

Es un conjunto de acciones del mismo género e interdependientes, 

que tiende a alcanzar un objetivo y metas e specíiicas mediante la -

conjugación de esfuerzos y recursos (hUlllanos, materiales y !inane~ 

ros) asignados con una estimación de gasto global conforme a los 

costos unitarios de los recursos utilizados, y designándose como 

responsable de su ejecución a una o más autoridades del gobierno~ 

El programa es la unidad básica de la programación y sus estrate

gias e instrumentos de política económica y social están enmarcados 

en los programas sectoriales. 
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Subprograma 

Corresponde a la división de un programa en grupos homogéneos -

de actividades que contienen metas y objetivos a curnplir, demanda~ 

do también recursos y medios para su cjecuci6n. Los subprogra- -

mas deben estar estrechamente relacionados con el programa de -

que son parte y contribuir al cumplimiento de sus metas. 

Los programas y subprogramas se dividen en dos clases; los de 

operaci6n (destinados a producir bienes y servicios para ser consu

midos por la colectividad) y los de invcrsi6n (destinados a producir 

bienes de capital). Por tal motivo, la denominación del resto de -

las categorías programáticas dependerá si se refiere a los progra

mas de operaci6n o de inversión; la actividad y la tarea correspon_ 

den a los primeros y el proyecto, la obra y el trabajo a los segun_ 

dos. 
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CATEGORIAS PROGRAMATICAS DEL¿_/ 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

PROGRAMA DE 
OPERAC!ON 

SUBPROGRAMA 

ACTIVIDAD 

TAREA 

Actividad 

FUNCION 

SUBFUNC!ON 

PROGRAMA DE 
INVERS!ON 

SUBPROGRAMA 

PROYECTO 

OBRA 

TRABAJO 

Se refiere a una división reducida de las acciones que se llcva.z;i a 

cabo para cumplir con las metas de un programa o subprograma de 

operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o trah_!! 

jos frncdiante la utilización de los recursos humanos. materiales y 

Cinancieros asignadas a la actividad con un costo determinado) :1, 1 

233 



Viene a· ser la dcsagrc'!aci6n por etapas de la actividad que busca 

el cumplimiento de un resultado específico necesario para el logro 

de la misma. 

Consiste en un conjunto de obras realizadas para alcanzar los obje -

ti vos y metas de un programa o subprograma de inversión, tendie~ 

tes a la formaci6n, ampliación y/o de conservaci6n de una unidad -

productiva perteneciente al patrimonio nacional. 

Puede considerarse como una etapa en la construcción de un bien de 

capital específico, la cual forma parte de un proyecto completo. 

Se le considera como un esfuerzo sistemático para ejecutar cada - -

una de las !ase e del pro ce so de una obra. 

b) Objetivos 

E e la expresión cualitativa de los propósitos que se prete~den lo- -
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grar con la ejecución de cualquiera de las categorías programáticas. 

Responde a la pregunta de 11 para qué" se desarrolla la categoría pro- -

gramática y constituye el fin, la intención o el propósito para la reali .. 

zaci6n de la misma. 

c) Metas 

Dentro de la técnica del presupuesto por programas reviste especial -

importancia el concepto de meta, en virtud de que es a través de .,nas 

cOTno 11e van a cuantificar, en unidades fi"aicas, los productos finales -

que se e11peran obtener con la realizaci6n de los programas. Sin eni

bargo, existen actividades o acciones gubernamentales que por su n&t.!!_ 

raleza no pueden cuantificar sus resultados en Wlidades ftaicas, dilic~l 

tándose el control de los productos finales. 

Por tal motivo, para la elaboraci6n del presupuesto por prograY11as d!_ 

berán hacerse las adaptaciones técnicas necesarias, de acuerdo con -

las !unciones específicas de cada i:istituci6n, a !in de que todas las ac:_ 

tividades, aún las que presenten problemas para cuantificar sus objcti. 

vos, expresen sus tareas en té~inos de un resultado final. 

La meta representa fundamentalmente la cuantiiicaci6n de los objeti- -

vos a alcanzar en sus ámbitos temporal y espacial. Por lo tanto, debe 
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responder a la pregunta de 11 cuánto' 1 se pretende conseguir. Asimismo. 

para que las metas puedan registrarse y se facilite su seguimiento y -

evaluaci6n, ea necesario que en adici6n a su cuanti!icaci6n conlleven -

su expresión genérica en unidades de medida, con objeto de hacer poi!_ 

ble la identificaci6o del resultado rmal y/o beneficio generado. 

d) Tipos de Clasificación Presupuestarla 

Es conveniente aclarar que la técnica del presupuesto por programas, 

permite presentar el presupuesto con base en diversas clasificaciones 

presupuestarias que facilitan al gobierno por una parte, tomar decisi2_ 

nea y por otra, controlar y revisar no s6lo los programas, sino los -

gastos, funciones y actividades de las unidades ejecutoras. Entre es -

tas clasificaciones, cabe destacar las siguientes: 2) 

Por objeto del gasto. 

Su !inali-lad es ordenar los gastos de acuerdo con los objetivos, bienes 

y servicios que se van a adquirir, permitiendo determinar la estructt!,_ 

ra de la demanda gubernamental y el control contable de los gastos. 

Nomenclador de los bienes y servicios que el gobierno adquiere . 

.2,/'Marco Conceptual de la Clasificaci6n por Objeto de Q~!!!?.:', D.G. P. P, 
SPP, México, Julio de 1980, p P. 4 - s. 
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Agrupa las asigñaciones presupuestales en cada uno de los sectores ya 

sean administrativos o programáticos. Delimita las acciones y gaatoa 

gubernamentales conforme loe sectores de la economía. 

Admini etrativa o In atitur.ional 

. Presenta los gastos en atención a las entidades o u.nidadea ejecutoras 

del aector público, Para ese !in es impreacindible establecer los di

versos niveles que com.ponen el sector público, aiguiendo loa criterios 

del 'mbito territorial o del grado de aubordinaci6n de loa organiamoa 

a la• autoridades pol!ticas superiores. Volumen de gasto asignado 

por entidadea. 

Funclcmal 

Agrupa los gastos del sector público de acuerdo con la finalidad que se 

persigue obtener, tomando en cuenta sus atribuciones conferidas en -

los ordenamientos legales que los crean. Delimita. las acciones del 

gobierno en servicios generales, sectoriales, sociales, etc. 

,,For Programaa y Actividades o Programática. 

A diferencia de la anterior, esta clasificaci6n agrupa los gastos de 
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acuerdo· con la estructura programática vigente en un ejercicio deter~ 

minado. Define el alcance y costo de los programas gubernamentales. 

Distribución del gasto y acciones gubernamental.es en las diversas re

giones geogralicas nacionales. 

Econ6mic& 

Se ordenan loa gastos del sector público según la naturaleza econ6mi

ca de los electos que producen sobre la vida nacional, por lo cual hace 

posible determinar el impacto de estos gastos sobre el nivel y cotnpo -

sición de va.ria.Oles macroecon6micas. En este sentido, permite cono_ 

cer los gastos que se destinan a las operaciones corrientes de gobier -

no y los que se dedican a la creaci6n de bienes de capital o a otro tipo 

de inversión {inversión pública). Naturaleza de los gastos corrientes 

y de capital, y de transferencias de ambos, a los sectores público, - -

privado y social. 

Mixtas o Combinadas 

Aparte de estas clasificaciones, pueden presentarse combinaciones el!_ 

tre ellas tales como Funcional-Institucional, Programática-Sectorial, 

Institucional-Programática-Económica, etc. Interrelacionamiento de 
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clasi!iCaciones para efectos de programación, análisis econ6mico y fj,.. 

nanciero. 

Aplicación de las clasificaciones presupuestarias, concretamente en ~a 

técnica del presupuesto por programas del Sector Público. 

- En la PlanEtacic5n.-·· permite medir los grandes agregados econ6mj 

coa a través de Caprhilos de gasto, Iacilitando proyecciones y toma 

de decisiones de Política Econ6mica. 

.. En la Programaci6n. - permite identificar homogéneamente los dt ..... 

versea recursos, a través de los Conceptos de gasto nece1arioa pe._ 

ra obtenci6n de las metaa programadas, 

- En la Preaupuestaci6n. - Permite precisar a nivel de las Partidas 

de gasto, la estructura cualitativa y cuantitativa de la. demanda gu

bernamental , 
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EL PRESUPUESTO EOR PROGRAMAS Y LOS SISTEMAS DE COSTOS. 

El Presupuesto por Programas utlllza baslcamente el Sistema de Costos 

Predeterminado (Costos Esperados o Probables) en func!On del tlem¡x>, 

en sus modalidades (divisiones) de a) Costos Estimados y b) Costos -

Estandar, segOn sea el caso. 

En cuanto al Control, el Presupuesto por Programas se realiza median

te el Sistema de Costos Reales o HlstOrlros, pues esros van reglstra_!l

do los Valores u Operaciones a medida que se realizan efectl vamente 

Incluidos en los trabajos, obras o servicios para , su ¡xisterlor rompa

raclOn. 

Al romparar los resultados de los rostas reales o hlstOrlros ron los -

resultaoos predetermlnacbs (esperados) ¡xir el Preaupuésto ¡xir Progra

mas, se obtienen las "variaciones del rosto". El anallsle de las va-

rlaclones del rosto en valor y cantidad da la pauta JJlra Investigar el 

origen de dichas variaciones, lo cual permite corregir la acclOn futu

ra, sei\alando ademll.s a loa res¡xinsables del cumplimiento de las ac-

clones de cada programa, subprograma, actividad, proyecto o tarea. 

Analizando el Presupuesto ¡xir Programas frente a la divlslOn por tipo 

de producc!On a) rostas por ordenes de trabajo y b) roscos ¡xir proce-
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sos, se ve que estos procedimientos cambien se ucil\zan, ya que en -

algunos casos cada programa, subprograma o proyecto, etc. constitu

yen por si una "orden de trabajo" cuya suma total da el costo del prE 

grama. lbr otro lado, es posible utilizar ·una contabllldad de costos-

por procesos, cuando no es posible separar los gastos que correspo~ 

den a cada unidad producida, para que aparezcan estos al final como

el resultado del programa total. Asimismo, se presentan situaciones 

mixtas en que se usan ambos tipos de costos : por ordenes de traba 

jo y por procesos. 

Lo anterior confirma que concepcualmente no existen dificultades para 

controlar el Presupuesto por Programas a tra ves de un sistema de - -

costos, ya que el Presupuesto por Programas utlllza dicha cecnlca y -

que las dificultades que pudieran presentarse al Inicio de la implanta

c!On de las metas y asignac!On presupuesta! serian de tipo prl1ctico -

en la operatoria de los sistemas de costos, mientras las encargadas-· 

de llevarlos a la pr4ctica (realizarlos) adquieran los conocimientos -

y experiencia necesaria pera ello. 

Lo ldOneo es que en el sector pObllco, donde la prl1ctica continua de -

las operaciones, sea tal que se Implante el sistema de costos esU\ndar, 

dicho sistema faclllta el control de las operaciones y la lbrmulaclOn -

del presupuesto futuro, a la vez que abarata el costo de la tecnlca. 
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CARACTERISTICAS DEL PRESUFUESTO FOR PROGRAMAS EN MEXICO 

·Aspectos Legales. - La Constltucion R>lltlca de los Estados Unidos 

Mexicanos constituye el fundamento jurldico de primer orden de la -

NaclOn y la fuente de donde se nutren los demAs ordenamientos le~ 

lee que rigen la vida ¡x>lltlca, econOmlca y social del pala. 

Las leyes presupuestarlas emanan de loe artlcu los 65 y 71 los cuales 

en sus diversas fracciones señalan las facultades de la H. camara -

de Diputados para revisar y aprobar la Cuenta l'Oblica; examinar, die 

cutir y aprobar el presupuesto del año fiscal; estudiar, discutir y vo 

tar las. iniciativas de Ley que se presenten (Art. 65 fracciones l. U 

y 111) y del derecho de Iniciar leyes o decretos, que competen a 1 Pre 

sidente de la RepOblica, a los diputados y senadores al Congreso de 

la UnlOn, y a las legislaturas de los Estados (Art. 71. fracciones l, -

11 y lll). 

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

rresp:>nden desempeñar al sector público, ¡xira racionalizarlas y ha--

cerlas mas eficaces, delimitando y reubicando funciones; y precisar -

res¡x>nsabilldades, la Reforma Adminlstrat1v.:'. Implementada ¡x>r el r~ 

gimen 1976-1982 dio origen a la Ley OrgAnlca de la AdminletraclOn -

* V~ase, Garcilita Castillo, Salvador, "Plancaci6n del Desarrollo y Reforma 
Administrativa en algl.Dlos paises de Am~rica Latina: el caso de M~~ 
en El Economista Mexicano, No. 4, Julio-Agosto 1Y78, Mt!xico, pp. 14-34 
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POblica Federal en vigor a partir del 29 de diciembre de 1976. E'n 

ella se reubican y reordenan las funciones de las Secretarlas de E's 

tado y Departamentos Administrativos, al mismo tlemp:> que, se re

gula a las entidades de la AdmlnlstraclOn POblics Paraestatal,es de-

cir: Organismos Descentralizados, E'mpresas de PartlcipaciO~ E'sta"

ial y los Fideicomisos. 

E'n materia presupuestaria, se reorganizaron las funciones que ante

riormente corresp:ind!an a varias dependencias, se asignaron a una 

sola: La Secretarla de Programación y Presupuesto, quien tiene a 

su car~ recabar los datos y elaborar, con la participación en su -

caso de los grup:>s sociales Interesados, los planes nacionales, sec~ 

rialee y regionales de desarrollo eronomico y social, el plan general 

del gasto pObliro de la admlnistraciOn pClblics federal y loe progra-

mae especiales que fije el Presidente de la RepQbllca. Tiene ade--

m4s, las tareas de formulaclOn,ejerclcio, control y evaluaclOn del -

programa de gasto y la elaboración del presupuesto en base a la téc 

nica de presupuesto por programas. 

Para que el gasto pClbllco se manejara en forma cada vez mas raci~ 

na! y eficiente, era necesaria una nueva roncepciOn del mismo, que 

lo ronelderara en su completa dlmene!On, ee decir, oomo lnatrume!! 

to de JX>l!tlca económica, de edministraclOn y de programación. Para 
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ello hubo necesidad de modificar la .anterior Ley Organlca del Pres~ 

puesto de Egresos de la Federación cuya vigencia databa de 1935 y -

que ya no res¡x:mdfa a los requerimientos actuales del desarrollo del 

para dando lugar a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto P!l-

!!!!.S" en vigor a partir del 31 de diciembre de 1976. 

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

estructuración de la Ley mencionada, es el de programar todo el -

gasto del sector ¡tlbliro federal ron base en las directrices y planes 

de desarrollo econOmiro y socia 1 que formule el Ejecutivo Federal, 

señalando objetivos, metas y unidades res¡:onsables de la ejecución -

de los programas y fundamentando estos en costos. Con ello, se -

facilitó la modernización de la estructura presupuestarla y se ajusto 

su proceso a las condiciones de la tecnlca de presupuesto ¡:or prog!:_a 

mas, y se asignó su roordinaclOn e integración a la Secretarra de -

Programación y Pre su puesto. 

A 1 asignarle a la Secrctar!a de Hacienda y Crédito P!lbllco el manejo 

de la deuda ¡tlbllca, la contratación de emprestltos y su asignación -

a actividades productivas, se busco garantizar un mayor control y 

vigilancia del endeudamiento y el cumplimiento de las obligaciones 

contrafdas ¡:or el sector ¡tiblloo, a traves de la Ley General de Deu 
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da Publica, puesta en vigor 11 partir del 29 de diciembre de 1976. 

lbr esta ley todas las entidades del sector pObllco federal quedan - -

obligadas a hacer del conocimiento de la Secretarla de Hacienda y -

Credlto PObllco, para su autorlzacion respectiva, cualesquier gestiOn 

que lnV9lucre deuda pOblica. 

Para que las operaciones de las entidades paraestatales se lleven a -

cabo con la mayor eficiencia ¡x>sible, el Acuerdo de SectorizaclOn, en 

vigor a partir del 17 de enero de 1977, determina que dichas entida

des seran coordinadas ¡x>r las Secretarlas de Estado y Departamentos 

Administrativos que especlf!camente establece el acuerdo citado. 

lbr lo canto, las secretarlas y departamentos citados, son e 1 oonduc

co para orientar y coordinar la planeaclOri, programaclOn, presupues

caclOn, oontrol y evaluaclOn del gasto de dichas entidades; para ello -

revisa y da su oontbrmldad a los proyectos de presupuesto de las --

mismas antes de que se envlen a la Secretarla de Programac!On y -

Presupuesto para su autor!zac!On. 

Aspectos institucionales, organizativos e instrumentales. - En la Cona 

tltuclOn de 1917 se contbrmO el Estado Federal en Ml!lxlco, establecido 

en 1857, con tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. 
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E'l Sector Público en. Mexlco, esta integrado ¡nr los tres niveles de 

gobierno. citados. E'specrticamente el Sector POblico Federal se inte

gra con las siguientes Instituciones : (Ver Grllflca). 

~spectos MetodolOglcos. - La Secretarra de Programaclon y Presu-

puesto, en estrecha colaboraclOn con las entidades coordlnadc:>ras se: 
torlales, diseñó e Implanto un Proceso de Programac!On Presupuesta-

cion durante 1977 y 1978 el cual condujo a la formulaclon de los p~ 

• yectos de presupuesto de egresos para 1978 - 1988. 

E'l proceso 1979-1982 consto de cinco etapas en las cuales se ubica-

ron secuencialmente las actividades a realizar ¡nr las entidades del-

sector público federa 1, conducentes a Ja formulac!On presupuestarla -

(Ver Graflca), siendo semejantes para 1983-1988. 

E'n forma resumida se citan esas etapas : E'studJos y Orientaciones 

Globales y Ja Elaborac!On de Metodolog!as; FormuJaciOn y Anllllsls -

Agregado de los anteproyectos de presupuesto; Formulacl6n y Anall-

sis detallado de los anteproyectos de presupuesto; Ana lis s e Integr~ 

c!On definitiva del presupuesto; y ¡:or Oltimo, Autorlzacion y envio a 

la H. Cllmara de Diputados del proyecto de presupuesto. 

11 ~ase, Hcrn1ndez Coronel Juan, "El Presupuesto de Ingresos y Egresos pa 
ra IY78", en El Economista Mexicano, No. 1, Enero-Febrero de 1Y78, MéxT 
co, pp. 43-49. -
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Ese proceso permitiO a la SPP conducir en forma ordenada y racional 

las acciones a desarrollar por las entidades del sector pObllro y -

permitiO tambi~m el mejoramiento de la programaclOn y presupuesta

ciOn de las mismas, a nivel sectorial e institucional. 

~spectos de la Programacion. - El propOslto de los trabajos pro--

gramétlcos en Mexico es vincular la programaclOn flslca oon \a pro

gramaclOn financiera buscando el ajuste y la rom¡ntlbllizaclon entre -

los objetivos y metas y los medios disponibles de flnanciamlenlD. La 

estrategia seguida ha consistido en {ormu lar primero, programas del 

sector pObllco para el medlaoo y corto plazo, y a la vez Iniciar -

los trabajos para el armado de un sistema de planeaclOn nacional que 

abarquen el largo, mediano y oorto plazo y que Incluyan lo referente 

a las actividades econOmicas y sociales, globales, sectoriales y re-

glonales. 

En 1977 se elaboro el Programa Quinquenal de AcclOn del sector pQ

bllco 1978-1982. El programa quinquenal buscO conocer y dlmensio

nnr las necesidades Maleas de la mayor!a de la poblaciOn y formular, 

partiendo de la estrategia de pol!tica econOmica y social del regimen, 

los objetivas y metas a ser alcanzados por el sector pClblico en el -

mediano plazo. En el periodo 1983-1988. se elaboraron los programas 
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sectoriales de mediano plazo. 

La Programa don de la EjecuciOn. - La conducclon adecuada del -

ejercicio del gasto pObllro da sustento al presupuesto romo uno de -

los principales instrumentos de ¡x>lltica eronOmica para el corto pla~ 

zo y en la coyuntura; ¡x>r ello la programación de la ejecuclon.hace 

factible el manejo de las finanzas públicas y a través de ellas se in-

fluye en la eronomra nacional. 

De igual manera como la formulaciOn del presupuesto cuents ron --

instrumentos y mecanismos que aseguran que éste de respuesta a los 

objetivos que lo orientan. La etapa de ejecuciOn del gasto cuenta ron 

sus propios instrumentos y mecanismos que permiten conducir el pr~ 

ceso de acuerdo a lo programado. 
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2,3· Asignación Programatlca del Presupuesto PObllco Anual 

Las fases y actividades que se desarrollan como parte del Proce

so de Programaclón-Presupuestación, estlln Inmersas en los dife

rentes Instrumentos que dan viabilidad a la estrategia globa 1 de 

cambio estructural que se pro¡x>ne en el Plan Nacional de [)esa- -

rrollo. 

Funcionalmente y dentro del marco de rongruencla establecido - -

¡xir el Sistema Nacional de Planeaclón Democratlca, la ejecución 

del proceso permite la Instrumentación de la ¡xil!tlca de gasto - -

anual; misma que roadyuva a desarrollar las acciones sectoriales 

previstas en los Programas de Mediano Plazo y del Programa 

Operativo Anual para la consecución de las metas y objetivos es -

tablecldos. 

La estructuración del gasto pObllco con miras a fortalecer el ah~ 

rro pObllro, la estructuración del Sistema de Transferencias y -

Subsidios en la perspectiva de propiciar una distribución del lngr~ 

so, y la ejecuci()n de la lnversi()n pública en el marco del Slstc -

ma Nacional de Proyectos a fin de evitar su dispersión, constltu- · 

yen el punto de referencia ¡:nra operar el proceso de· Programa- -

clón- PresupuestaclOn; al mismo tlem¡:o que permite restituir al -
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gasto pCibllco su caracter de Instrumento de la po lrtica economice 

y social mexicana. 

Dentro de esa dina mica existen tres aspect::is del proceso de pro

graclOn-presupuestaclOn que dan vigencia a la estrategia de la Fb 

lltlca de Gasto: 

a) La determlnac!On del monto presupuesta!; 

b) La orlentaclon del gasto y 

c) La aslgnaclon programatlca del presupuesto. 

- DetermlnaclOn del Monto Presupuesta! Pllbllco. - La necesidad 

de hacer compatible el nivel de gasto pObllco anual con los ob 

jetlvos de crecimiento, empleo, nivel Inflacionario, ordenación 

del desarro !lo naclona 1 y estructuraclon de las transacciones 

comerciales y financieras con el exterior; Implica considerar, 

en la determinación del monto presupuesta!, la capacidad de 

absorclon de la economla en su conjunto, a fin de evitar la 

recurrencla de factores que Indujeron la crisis econOmlca y 

que afectarlan la Instrumentación de la estrategia de. cambio es 

tructural. 

- En ese contexto, el monto del gasto pabllco que da contenido a 

la polltica de gasto es el resultado de la estimación de un ma_: 

co de finanzas pQbllcas que Incorpora la c:mdicionalidad lmpue_:i 
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ta por el cumplimiento de las metas macroeconOmicas que de -

rivan del Plan Nacional de Desarrollo y que se expresa concr<:_ 

tamente a través de los rangos de gasto !/sectorial que sirven 

de base para estructurar y formular los anteproyectos de pre -

supuesto anuales del sector público mexicano. 

Ello permite reproducir los efectos probables de distintas alter 

nativas y combinaciones de gasta, proporcionando elementos ~ 

ra la toma de declsiOn definitiva; la validez de los resultados 

obtenld:>s, se encuentra sustentada en el anallsis del gasto au -

torizado y en la formulaciOn del presupuesto preliminar. 

A través del ant\lisis del gasto autorizad:> se cuantifica el ava~ 

ce de los programas prioritarios por sector administrativo y 

entidad paraestata 1 en busca de la programaclOn anua 1 del gas

to, que permiten obtener juicios sobre el impacto financiero, 

econOmico y social de las modificaciones al presupuesto; en 

este sentido, la evaluaclOn trimestral sobre la evoluciOn de las 

finanzas pOblicas, coadyuvan a formular sucesivos ajustes para 

configurar. el perfil del proyecto de presupuesto para el sigule~ 

te ejercicio flaca l. 

};_/ véase, Glosarlo para el Proceso de Planeacion 1988, Secretarla de 
Programación y Presup.iesto, México, p. 125. 
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A su vez, la formulaciOn del presupuest::> preliminar en sus 

diferentes etapas, recoge las modificaciones presupuestales au_ 

torizadas y que en forma de expectativas afectan al presupues_ 

to aprobado p:ir la H.Camara de Di¡:..itaclos; y en base a dlstln 

tas c::>mblnaclones de su¡:..icstos de presupuestacion permite pr~ 

yectar a precios constantes y nomina les el presupuesto espera_ 

do del ejercicio en curs::>, el presu¡:..iesto rn!nimo de funciona

miento del ejercicio siguiente y el presupuesto de Instrumental 

de la estrategia de mediano plazo. 

El marco de finanzas pOblicas se configura a traves de la lden 

tiflcaclOn y actua\lzaclOn de las relaciones estructurales del -

gasto pOblico p:>r las variables macroeconOmicas, su impacto 

sectorial y la estructura financiera del Sector POblic:o; eslabo

nandose con el marco macroeconOmlco que sustenta el dlagnOs_ 

tico y la proyección de metas del plan. 

El monto presupuesta 1 se traduce en rangos de gasto o techos 

financieros; considerados como estimaciones de racionalidad -

presupuesta\. y jerarqulzaclOn sectorial del proceso de progra

rnaciOn-presu¡:..iestaclOn. Su determinación esta supeditada a -

la compatlbilizaciOn con los requerimientos previstos en los -

Programas de Mediano Plazo y Programas Operativos Anuales, 
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y constituyen el marco de referencia para que los sectores ad 

mlnlstrativos formulen sus anteproyectos de presupuesto. 

- Orlentaclon del Gasto l'Clblico Federal. - La necesidad de esta 

blecer directrices que coadyuven a Instrumentar anualmente la 

estrategia de desarrollo propuesta en el Plan Nacional de Des~ 

rollo en el marco de congruencia estipulado por el Sistema Na_ 

clona! de PlaneaclOn Dernocratlca, hacen Imprescindible la for 

mulaciOn de lineamientos presu¡11estales; cuya observancia per_ 

mlte configurar una estructura del gasto pCJblico acorde con - -

las lrneas de accion previstas, y la rea UzaciOn de objetivos y 

metas proyectadas por las entidades de la AdmlnlstraclOn fCI- -

bllca Federa l. 

Fn el Proceso de ProgramaciOn-Presupuestacion, los llneamlen_ 

tos presupuestales cumplen la funcl<'.>n de traducir a criterios 

espectflcos de presupuestaclOn anual los lineamientos estrateg':_ 

cos de polltica de gasto del Plan Nacional de Desarrollo 1983-

1988. Fn este sentido, definen los criterios y orientaciones 

tacticas de instrumentaciOn anua 1 de las estrategias de mediano 

plazo en materia de gasto pCJbllco para el sector presupuesta-

ria; los sectores administrativos y las entidades coordinadas -

los utilizan para normar su presupuestacion en la integraclOn -
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de sus respectivos anteproyectos. 

En la integración de los lineamientos presupuesta les, se acude 

a los Programas de Mediano Plazo y Programas Operativos Anua 

les para identificar las lineas de acci~n que habran de ser res 

paldadas con asignaciones especificas de gasto; a traves de las 

cuales se instrumenta la estratagia Sectaria 1, lnstituciona 1, Re 

gional y Especial del Plan, en las perspectiva de vincular las 

acciones, objetivos y metas de diferentes horizontes temp:>ra-

les (corto y mediano plazo). 

- Asignación Programatlca del Presupuesto Rlblico. - El proceso 

de programac!On-presupuestaciOn se sintetiza en la fOrmulaciOn 

del presupuesto-prqgraml!tico; documento que .aoocia tangible- -

mente los recursos disponibles, con la consecución de objetl- -

vos y metas a nivel de sector administrativo y entidad paraes

tatal; permitiendo identificar las unidades administrativas res

ponsables de su ejecución. 

ti:>r medio de los lineamientos presupuestales y rangos de gas 

.!2 y considerando la Identificación y definición de prioridades 

sectoriales y regionales dentro de los Programas de Mediano -

Plazo y Programas Operativos Anuales, la asignación de gasto. 

que se expresa en el Proyecto de Presupuesto constituye el es 
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fuerzo de racionalidad por asegurar la ejecuci~n de programas 

prioritarios, sin desatender los requerimientos de gasto de - -

los programas administrativos y de operación necesarios para 

el funcionamiento de· las entidades públicas. 

El objetivo en la asignación del gasto presupuesta!, es lograr 

compatibilizar los recursos disp:mlbles con los vólumenes y -

ritmos de gasto anual necesario para consolidar las priorlda- -

des establecidas; considerando para ello, la evolución econom~ 

ca y social del pafs, asr como el contexto Internacional, que 

en ocasiones Introduce factores fuera de conrrol y que son re-

levantes en la configuración de la po Utica económica y socia l. 

En este sentido, anualmente y en colaboración directa con la -

Comisión Intersecretarlal de Gasto-Financiamiento ~/. el Gabl 

nete Economlco y las Coordinadoras de Sector se determinan -

las prioridades nacionales, sectoriales y programatlcas que - -

normaran las asignaciones especrficas de gasto del sector pOb.1,! 

co mexicano. 

~/ "Acuerdo por el que se crea con caracter permanente la Comisión 
!ntersecretarial de Gasto-Financiamiento". Diario Oficial de la -
Federación, 29 de agosto de 1979; y "Acuerao-~er<¡ue-;;e--re __ 
fórman bs articulos de la Comisión In~etarial. .. " Diario -
Oficial, 23 de ap;osto de 1988. p.15 
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2, 4 Instrumentos TE:cnicos de A p:>yo para la programaciOn-presupues -

tacicm. 1988 - 1994 

El Proceso de Planeaclon para la programac!On-presupuestac!On -

que sobre la materia lleva a cabo el Sector Público Federal se
0 

-

caracteriza p:>r la compatlb!iizacion de los pro¡:Ositos, prioridades, 

estrategias y asignac!On de recursos establecidos y previstos pa

ra el corto y mediano plazo respectivamente; p:>r la identiflcac!On 

de la estructura y costos de metas de consumo, Inversión y pro -

ducc!On como elementos fundamentales en la formu lacion, ejerci-

clo, control y evaluación del presupuesto pOblico; y p:>rque dicho 

proceso de planeacion define el esquema y metoclolog!a que permi -

te mnocer con mayor precisión el Impacto e lnterrelaciOn del ga_!l 

to sectorial en el contexto emnOmlco. 

Den~ro de ese marco se llevo a cabo la revisión y anallsls de 

• los principales Instrumentos de la programación presupuestarla, 

derivando de ello una nueva claslflcac!On fUncional programatica -

que refleja las actividades que el Sector Público Federal realiza 

a traves de las Dependencias y Entidades que lo conforman, mis-

mas que comprende el "Catalogo de Programas y Metas del Sec-

tor PObllco Fede~al", as! como la actuallzaclOn de los Catalogas 

"' VEase "C:italogo de Programas y Metas e lnstrunentos para la Programacic5n 
del Sector PCiblico F~dcral". SPP. ~:~xico, Septiembre 1988, pp. >Zl. 
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de' Dependencias y Entidades y el corresp:indlente a 1 de Estados, 

Municipios y Delegaciones del Distrito Federal. 

S>bresale por su Importancia en la programaclOn-presupuestaria 

el referido al "Catalogo de Programas y Metas del Sector f'Qblico 

Federal" que sustituye al de Actividades," y que entre sus prop:'.>s_! 

tos destacan: a) Efectuar la programaclOn-presupuestaclOn del Se.= 

tor l'Obliro Federal vinculada a las orientaciones de la ¡nl!tlca --

econOmlca y social y a las previsiones de la planeacLOn; as! como 

facilitar la conoolidaciOn de los registros de la contabllldad gube_!: 

namental articulada ron las cuentas nacionales, como elementos -

fundamentales para la roma de decisiones; b) Fortalecer la lnfra-

estructura tecnica baslca, a fin de asegurar el equilibrio y coor -

dlnaclOn requerido en las etapas de formu\aciOn, dlscuslOn y apr~ 

baclOn, ejecuclon, control y evaluación del Presupuesto de Egre--

sos de la FederaclOn. 

- Catalogo de Programas y Metas del Sector PObllco Federal.-

Con fundamento en las atribuciones que le confiere la Ley de 

PlaneaclOn y con el fin de slmpllflcar las tareas del Proceso -

de PlaneaclOn, la Secretarla de ProgramaclOn y Presupuesto - -

con la colaboracLOn de todos los Sectores que Integran la Adm_! 

nlstraclOn l'Qb\lca elaboro el "Cata.lago de Programas y Metas 

•vease, Relacl:>n de Dependencias, Entidades y Sectores Admlnls 
tratlvos para la c:>ncertacl:>n de la Estructura Programa.rica _: 
Sect:>rlal de la pagina siguiente. 
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- ESTRUCTURAS FUNCIONAL PROGRAMATICAS 
POR SECTOR ADMINISTRATIVO 

1 N D 1 CE SECTORIAL 

E N T 1 D A Q O S E C T O R ; 

CAHARA DE DIPUTADOS 
CAMARA DE SENADORES 
PRESIDENCIA DE LA REPOBLICA 

. PODER JUDICIAL 
SECTOR GOBERNACION 
SECTOR RELACIONES EXTERIORES 
SECTOR HACIENDA Y CR~DITO POBLICO 
SECTOR DEFENSA NACIONAL 
SECTOR AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SECTOR COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
SECTOR EDUCACION POBLICA 
SECTOR SALUD 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

SECTOR MARINA 
SECTOR TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
SECTOR REFORMA AG.RARIA 
SECTOR PESCll. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP0BLICA 
SECTOR ENERG(A, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL 
SECTOR DESARROLLO URBANO v·EcOLOGIA 
SECTOR TURISMO 
SECTOR PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
FEDERACION 

SECTOR DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

C LA V E 

00001/A 
00001/P 
00002 
00003 
00004 
00005 
00006 
00007 
00008 
00009 
00010 
00011 
00012 
00641 

00637 

00013 
00014 
00015 
00016 
00017 
00018 
00020 
00021 
00025 

00027 

00030 

FUFNTF: Catébg:> de Actividades del Sector Rlblico Federal 
l.2fil!, SPP, Mexlc~. agosto de 1987, p. 75 
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del Sector l'Clblico Federal", el cual comprende una Estructura 

Programlltlca compacta y homogénea que se sustenta en una - -

nueva clasiflcaclon funcional. 

La metodologra utilizada es el resultado de la experiencia que 

la Administración PClblica Federal ha desarrollado en los Glti-

mos años y está orientada a lograr una mayor vinculación de 

los Instrumentos, del Sistema Nacional de Planeaclon Democrá 

tlca y a conocer en una forma precisa la partlclpac!On que el 

Sector Pabllco tiene en la actividad econOmica y oocial del - -

pels, asr como a coadyuvar a w medición a través del Sistema 

de Cuentas Nacionales. 

Con la adopción de esa nueva Estructura Programática se bus -

ca romper ron la inercia de equipar las Estructuras Admlnis -

trativas con las Programlltlcas y con la practica de estarlas -

cambiando año con año; Identificar las actividades sustantivas 

de las de a¡oyo y lograr una mayor interrelación entre la pla

neaclon de largo, mediano y rorto plazo ron el Presupuesto ~ 

blico, de éste ron los instrumentos de la ¡o Utica eronOmlca; y 

en general a coadyuvar al logro de una eficiencia de la Admi

nistración POblica en el desempeño de sus funciones y en la -

aplicacion de sus recursos. 
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E'n la conformaclOn del Catalogo de Programas y Metas se - -

efectuO una revisiOn tanto de las atribuciones que tienen oonfe-

ricias las Dependencias y E'ntldades como de las E'structuras -

Programatlcas anteriores, elementos que sirvieron de base ¡xi

ra que c:ónjuntamente con los Sectores se concertara una. nueva 

E'structura Programatlca compacta y homogénea. 

Como resultado de los trabajos realizados ron las Dependencias 

y E'ntldades se Integro en definitiva la nueva E'structura Progr.'.! 

m4tlca Global• del Sector P!lbllco Federal que se Integra de 6 -

funciones, 34 subfunclones, 171 programas y 685 subprogramas, 

en los cuales quedan comprendidas las actividades Inherentes de 

todo el Sector P!lblioo Federal. 

E'I Catalogo comprende cinco cap!tulos. E'l primero, conrem-

pla la merodologra en que se sustenta el marco general de las 

E'strucruras Programatlcas Integradas ¡x>r funciones, subfunclo-

nea, programas y subprogramas, meras y gran dlvision del - -

Sistema de Cuentas Nacionales. E'n el segundo, se describen 

los alcances y naturaleza de las actividades y recursos que - -

comprenden las funciones y subfunclones. E'l tercero Integra 

la E'srructura Program4tlca global del Sector PObllco Federal -

en su conjunto. Derivada de la E'structura Programatlca Global 

• Ver: "E'squema Global ... " de la siguiente ¡::él?ina, en Catalop de 
Pr::igramas y Metas e Instrumentos para la Pr::igramac1ón del sec 
tor POblic::i Federal, SPP, Méxic::>, Septiembre 1988. f'· 25. 
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"' ... 

ESQUE?IA GLOBAL Y SECTORIAL DE LA ESTRUC'!'URA PROGRN'JITICA POP. ~!IVELES 

ECONOMICOS AGREGADOS PARA EL PROCESO DE PLAt-?EACION ECONOMICA Y SOCIAL 

DEL SECTOR PUBLICO MEXICANO 
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y atención a las atribuciones y objetivos de las Dependencias y 

Enüdades, en el caprtulo cuarto, se integran las Estructuras -

Programatlcas Sectoriales. En complemento a los anteriores, 

el capitulo quinto incorp::>ra la relaclOn de unidades de medida 

ordenadas alfabl'!tlcamente a las cuales se les asigna claye nu: 

mt:rica y que corresp::>nden a los cOdigos comprendidos en las 

Estructuras Programaticas, Asimismo, se Incluye el esquema 

de actividades económicas de Cuentas Nacionales con el proiD

sito de identificar en la apertura programatlca la clave de las 

grandes divisiones, determinando con nomero romano el origen 

de la actividad y con arabi¡iµ el destino de la misma. 

Cat11logo de Dependencias y Entidades del Sector POblico Federal. 

La situación económica que prevalec!O en el pels a finales de - -

1982, obligO al gobierno federal a Implementar medidas en mate

ria de p::>l!tica económica durante el periodo 1983-1988, dirigidas 

a superar las insuficiencias y desequilibrios que estaban presea-

tes y proyectar a la nacion hacia el desarrollo económico y so- -

clal. 

La estrategia a segliir fue orientada en torno a dos lrneas centra_ 

les: la reordenaciOn económica y el cambio estructural. Este Olti 

mo planteaba efectuar cambios de fondo en la base económica y -
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en Ja particlpaclOn social dentro del proceso de desarrollo del 

pafs, La apllcaciOn de dichas ix>l!ticas planteaba entre otros 

aspectos, un redimensionamiento del sector pabllco en cuanto 

a sus empresas se refiere, sobre todo en aquellos sectores 

estrategicos de la eronomfa nacional, con lo cual y arorde al 

Ai:trculo 28 Constitucional, el Fstado ronservarfa la propiedad 

y control de las entidades que contribuyeran, tanto para el de

sarrollo eronOmico romo para la producción de bienes y pres -

ración de los servicios pObllcos socialmente necesarios. 

Con ese propOsito, en 1986 se modifico el marco jurCdlro y -

normativo en esta materia, dando por resultado adecuaciones a 

la Ley Orgllnica de la AdministraciOn Pllbllca Federal y entra'!_ 

do en vigor la Ley de Entidades Paraestatales, lo cual repre-

sentO un cambio signlf!catl vo en las re Ja clones de la empresa 

pObl!ca respecto al sector central de la AdmlnlstraclOn Pllblica 

Federal. Fn complemento a esas acciones, en 1987 se conce! 

tO el Pacto de SJildaridad FconOmlca ron todos los sectores de 

la sociedad, siendo su principal objetivo el rombate a la infla

c!On, y en cuya estrategia para cumplir sus objetlvos cambien 

incluyO la raclonallzaclOn del tratamiento a la empresa pabllca, 

Jnicidndose un proceso de desinrorix>raclOn ·de entidades en ra

mas tales como la petroqufmica secundarla, farmaceutlca, re-
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frescos embotellad:>s, etc. De esta fOrrna, el sector indus- -

trial paraestatal redujo su participaclOn a SOio 13 ramas prod~c 

tlvas contra 28 en que lo hac!a al inicio de dicho proceso. 

Como resultado de las mOltipies acciones emprendidas en este 

rontexto, el Catalogo de Dependencias y entidades del Sector -

Público Federal~ resume los esfuerzos antes señalados al cante 

ner de manera depurada el universo de empresas públicas que 

tiene a su cargo el gobierno federal, a partir de los cambios 

producidos hasta el 12 de septiembre de 1988, tales como al--

tas y bajas, asr como los procesos de fusiOn, llquidaciOn, 

transferencia o venta. 

lbr lo que respecta al contenido de este instrumento program~ 

tlco, es necesario señalar que se efectuaron ajustes como son 

la exc!uslOn de las empresas de PartlcipaciOn estatal Mlnorlt~ 

ria, sustentandose en las modificaciones al A rt!culo 28 Constl-

tuclonal, en las que se determina que estas dejan de ser cona~ 

deradas como entidades paraestatales al no tener una partid~ 

clon directa en areas estrateglcas de la economla nacional. 

La misma medida se adopto para el apartado de Organismos 

AutOnomos, ya que jur!dicamente tam¡nco son empresas pObll -

cas. 
• ~ase, cuadro "Poder legislativo, l'oder Judicial Y. Mni.nistraci6n 

Pública Centralizada", de la ~gina siguiente. 
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CLAVE 

00001 
00002 
00003 
00004 
00005 
00006 
00007 
00008 
00009 
00010 
00011 
00012 
00013 
00014 
00015 
00016 
00017 
00018 
00020 
00021 
00025 
00027 
00030 

Grupo 1:-Poder Legislativo, Poder Judicial 
y Administración Pública Centralizada 

DENOMINACION 

Poder Leatelativo. 
Pr••idencia de la RepGblica. 
Poder .Judicial. 
Secretada de ·eobernaci6n. 
Secretarla de Relacione• Extertorea. 
SecretarS::a de Hacienda y Crldico PGblico. 
Secretaría de la Defen•• Nacional. 
Secretar(• de Aaricultura y Recuraoa Hidrlulicoa. 
Sacretar!a Cle C011Unicac1.onH y Tranaportea. 
S.cretar!a de Comercio y F011ento Induetrial. 
Secretaría de Educaci6n Pública. 
Secretada de Salud. 
S.cratarfa da Marina. 
Sacratar!a del Trabajo y Previai6n Social. 
Secretaría da la Raforaa A.ararte. 
Sec'C'etarfa da Paaca. 
Procuradurfa General da la RapGblica, 
Secretarfa de EnergS:a. Kinaa e Induatria Parae.catal. 
Secretarla de DeHrrollo Urbano y Ecologfa. 
Secretada da Turi•o· 
S•cr•tarra de Pro1r ... ci.Sn y Pr••upU11ato. 
Secretarla d• la Contralorf'• General de 1• FedaracUSn. 
Depart-ento del Dhtrito Federal. 

Riente: "Catalogo de Dependencias y Entidades del Sector robUco Federal 
en Catalogo de Programas y Metas e Instrumentos pera la ProgramaclOn -
del :gccfñr Al6Ilco r:eacraI. SPI", ~!xlm, sepr:1em5re-I9~B. P •• J31 
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Asimismo, merece especial relevancia el trabajo que realizo -

la ComlslOn lntersecretarial Gasto-Financiamiento, en la que -

participaron, entre otras Breas, las Direcciones Generales de 

Asuntos Jurldlcos, de Servicio Civil y de R>Utlcs Presupuesta! 

de la Secretarla de ProgramaciOn y Presupuesto, a través del 

cual se deflniO con precision el nCJmero de entidades del gobie_! 

no federal y se logrO la sectorizaciOn de 83 de las 87 entida--

des que aCm no lo estaban quedando BOio cuatro que por cir-

cunstanclas especiales justifican en este momento tal siruacion. !_/ 

FI objeto fundamental de ese Catl!logo es el de permitir a sus 

usuarios la identlficsciOn directa de las claves* programl!tlco- -

presupuestales de todas las dependencias y entidades que con-

forman el Sector PC!blico Federal, asr como su ublcsciOn den--

tro del mismo. 

Catalogo de Fstados, Muncipios y Delegaciones del D.F.- FI G> 

blerno Federal, en su funcion de instancia rectora del desarrollo 

nacional, ha pugnado por lograr objetivos concretos en lo relati

vo a la descentralizacton de la vida nacional, en los aspectos po-

irtlco, econOmico y social. R>r tal motivo, la polltics del desa -

1 / "Catl!logo de Programas y Metas e Instrumentos para la Programa 
- ciOn del Sector PC!blico Federal", DirecciOn General de R>l!tica Pre 

supuesta!, Secretarla de Programacion y Presupuesto, México, Sep 
tiembre de 1988, p.321. -

* Véase, cuadroºClasificaci6n de las Oependencias .... " ele la siguien.te J?i!i-
gina. 
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CRUPO/ 
SUBCRUPO 

CLASIFICACION DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL 

OENOMINACION 

Poder Legislativo, Poder Judicial y Administrn.ci6n PUbllca Centralizada: 

Poderes Legislativo y Judicial, Presidencia de la República, Secrel;ufas de 
Eslado, Departarnonto del D1strilo Fedcra1 y Procurad u ria General de la Re-

CLAVE • 
(RANO OSI 

publica. 00001~00050 

11. Entidades Paraeslalales Coordinadas Sectorialmente: 

04. Sector Gobernación 
05. Sector Relaciones Exteriores 
06. Sector Hacienda y Crédito Público 
07. Sector Defensa Nacional 
oa. Sector Agricultura y Recursos Hidráulicos 
09. Seclor Comunicaciones y Transportes 
10. Sector Comercio y Fomento lnduslrlal 
11. Sector Educación f>Ublica 
12. Sector Salud 
13. Sector Marina 
14. Sector Trabajo y Previsión Social 
15. Sector Reforma Agrarie 
16. Sec1or Pftca 
17. Sec1or Procuradurl• General de le R•púbUca 
18. Sector Energfe, MinH e lndus1ri• Parantatal 
20. Sector OaHtrollo Urb•no y Ecologl• 
21. S.ctor Turismo 
25. Sector Programación y Presupuesto 
30. sector Departamento del Dlatrilo Federal 

111. Entidadea Parantataln no Coordlnadu sectortalmente 

IV. Organlam09 Autónamo9 

04051-04899 
05051-05899 
06051-06899 
07051-0'/899 
08051-08099 
09051-09899 
10051-10899 
11051-118119 
12051-1211911 
13051-13899 
14051-14899 
15051-151911 
16051-168!19 
17051-17111 
19051-168111 
20051--
21051-21"9 
25051-25199 
30051--

-MlllnlCI 

00701-GCJIOI! 

• FUence: "Cat41ogo de Dependencias y Entidades del Sector PObllco Federal", en 
CatAlogos para la Programaclon Presupuestaclon 1988 , SPP, Mexlco, agosto 
198/, POBO. 
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rrollo regional ha tenido c::>mo espacio ¡!eograflco fundamental 

a las Entidades Federativas que conforman el pa!s, las cuales 

encuentran su sustento y justificaclon en el A rt!culo 115 Cons -

titucional, mismo que establece lo que son y significan los Es_ 

tados para la Nacion, especificando, asimismo, que para efec

tos de su régimen interior, adoptaran un gobierno de tip::> re~ 

bllcano, representativo y ¡P¡:>Jlar, y tendra como base de su -

divisiOn y organizaciOn al Municipio Libre. 

En ese sentido y dada la im¡Prtancia que el Estado imprime al 

prop)sito de desarrollar las reglones de manera equlllbrada, -

el Catalogo de Estados, Municipios y Delegaciones del D. F., 

contiene la· identiflcaciOn precisa de cada ambito geografico en 

el cual se ejecutaran las actividades programadas p::>r el Sec-

tor I'Oblico Federal, com:> parte de la actualizaciOn que anual

mente efectOa la Secretarla de Programaclon y Presu¡:>.1esto a 

los diversos instrumentos tecnlco-normativos que son utillza- -

dos en las actividades de formulaciOn del Proyecto de Presu¡:>.1;-s 

to. 

Concretamente, se puede decir que a traves del Catalogo, debl 

do a su carácter de instrumento programatico se propicia la -

transparencia del ejercicio presu¡:>.1estario y es p::>sible detec- -

tar y clasificar el destino del gasto a nivel regional. 

_ _ 1mu111111111111111 
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3. PRE'SURJESTACION DE' E'GRESJS DEL SECTOR Pl!Bl!CO MEXICA 
!'O 

La estrategia Instrumentada para superar la cr!slS' econOml ca a -

corto plazo para el periodo 1983-1988 se centrO en un conjunto -

de accbnes destinadas a reducir la pres!On de la demanda. y a 1- -

canzar diversos equlllbrlos macroeconomlcos, p:>r la vla de una 

reducclOn del di!oflcit pllbllco. 

En esa perspectiva el Presupuesto de Egresos de la Federaclon, 

es la expres!On tangible de las decisiones que en materia de ¡xi!~ 

tica de gasto se han ad::>ptado para Instrumentar acciones especlf~ 

cas del Sector PObllco Federal encaminadas a consolidar la reor -

denaclon econOmica y el cambio estructura l. 

De acuerdo a las directrices Generales de PoUtica EcollOmlca y -

Slclal, se configura la Polrtlca de Gasto Público, misma que re--

fleja las acciones concretas para asignar recursos hacia los sec -

torea, regiones y agentes econOmlcos seleccionados. lDs crite-

rlos de aslgnacion y ejercicio del gasto, se tbrmulan para la tot! 

lldad de la Admlnlstraci~n Pública Federal con apego al marco JI!_ 

rldico existente; p:>r ello, el Presupuesto de Egresos de la Fede-

rac!On expresa el compromiso de un limitado nomero de entidades 

pllbllcas con la estrategia presupuest~I anual, quedando sujetas a 

• Vt;asc, Blanco Mejía, José, "Desafíos de la Crisis11
, en El Economista 

Mexicano, No. S, Sept.-Oct. 1983, M!;xico, pp.SZ-56. 
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un seguimiento, evaluaciOn y control estricto ¡nr parte de la Se -

. cretar!a de ProgramaciOn y Presupuesto. 

La Presupuestacion Anual.- De acuerdo con el Sistema Nacio

nal de PlaneaciOn Democratica, la ¡:ol!tica economica de corto 

plazo, y en particular el Presupuesto de Egresos de la Federa 

ciOn, deben a¡:oyarse en un ejercicio de mediano plazo. Este 

ap:>yo ha consistido en ubicar las asignaciones anua les en un -

horizonte temp:>ral mayar y dentro de un contexto programar! -

co que considera el conjunto de instrumentos de p:>llticas y ac 

clones de gobierno. 

La instrumentsciOn del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 

y los programas de mediano plazo, debe darse a traves de los 

programas anuales, mismos que incluyen los aspecto~ adminls_ 

trativos y de p:>Utica econOmica y oocial corres¡nndientes. 

Estos programas anua les deben ser congruentes entre ar y sir 

ven de base para la integraciOn de los Programas-Presupuestos 

Ahuales, que las propias dependencias y entidades debén elabo 

rar conforme a la legislaciOn aplicable. 

Los programas-presupuestos sectoriales constituyen la base ~ 

ra la formulaclon e integraciOn del Programa Presupuesto de -

Egresos de la Federacion. Los lineamientos y estrategias pr= 
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supuestales .se fijan de acuerdo con la polltlca econOmica y so_ 

clal de corto plazo, vigilando que se respeten y apliquen los 11 

neamlentos y normatl viciad fijados, orientando su integrac!On 

con. base en los principios de planeac!On establecidos. 

La estructura y presentac!On del Proyecto de Presupuesto, ha -

de expresar los objetivos y caracter!stlcas de la estrategia p~ 

gramlltlca-presupuestal anual y su vlnculaclOn con la potrtlca -

económica y social. 

Estrategia y objetivos del Proceso de Programac!On-Presupues

taclon. - E'l proceso de programaclOn-presupuestaclOn adquiere 

Importancia en cuanto a que en su desarrollo deben consolidar_ 

se los logros obtenidos en materia de Planeaclon, Programa- -

ciOn y Presupuestac!On. E'sta consolldac!On significa la reaflr_ 

mac!On en cuanto a funcionamiento y operatividad de los dlfe- -

rentes sistemas, mecanismos y procedimientos programlltlcos 

presupuestarlos vigentes, que se han desarrollado, procedlen-

do en los casos nece.sarlos a la aflnaclOn, modlflcac!On y ree~ 

tructuraclOn de otros, adecuandolos a las modalidades estable

cidas dentro del Sistema Nacional de PlaneaciOn Democratlca. 

De esa fbrma, los prlncl pales objetl vos que se pretenden cum

plli:: durante el desarrollo del proceso de programnclOn-presu -
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puestaciOn, son: 

Lograr una vlnculaclOn efectiva entre el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Presupuesto de egresos de la FederaclOn, a 

fin. de que las asignaciones presupuesta les respondan a las 

acciones pragramadas tanto en el Plan como en los Progra

mas de Mediano Plazo y Programas Operativos Anuales. 

- Readecuar los mecanismos de particlpaciOn y responsabi li- -

dades de las dependencias de orientaciOn globa 1, las coordi

nadoras de sector y las entidades sectorizadas .pera la Ins

trumentación de los programas conforme a las normas que 

establece la Ley de PlaneaclOn y las orientaciones del plan 

Nacional de Desarrollo. 

Reajustar, crear e Introducir las modalidades, mecanismos 

e instrumentos necesarios para la modernización del proce

so de programaclOn-presupuestaclOn, acorde a los requeri-

mientos y avances de la planeacion. 

- Aprovechar el Instrumental, la experiencia y la metodologla 

utilizada anteriormente pera implementar y reafirmar los -

elementos b4sloos del proceso. 
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- Calendarizar las actividades inherentes al proceso de forma 

congruente y sistemAtlca, a fin de agilizar las acciones de 

las a.reas ntes. 

COR RESPONSABILIDAD EN EL GASTO PUBLICO 

p·ffoceso 'oe PROGRAMAi:ION. PAESUPUESTACION 
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3.1 Marco !lhrmatlvo para la Formulac!On e Integración del Presupuesto 
del sector i'tí6llco. 

El objetivo del pr:>ceso de Programaclon-Presupuestaclon, es configurar 

el Proyecto de Presupuesto ~e Egreoos de la Federaclon que se somete 

a conslderaclon de la H. CAmara de Diputados. 

Dicho proceso se divide metod:>IOglcamente en tres etapas: 

1) FormuiaclOn del Presupuesto Preliminar, a cargo de las Dlrecclo-

nes Generales de Programación y Presupuesto Sectorial y Regional 

e Integrado por la DlrecclOn General de Iblltlcs Presupuesta!, de -

la Secretarla de Programación y Presupuesto. !./ 

11) FormuiaclOn del Anteproyecto de Presupuesto, a cargo de las Coo~ 

dlnadoras de sector y entidades de la Admlnlstraclon l'Obllca Pede-

ral, su lntegraclon dentro de la Secretarla de ProgramaclOn y Pre

supuesto es responsabllidad de las Direcciones Genera les de Pro gr! 

maclon y Presupuesto Sectorial y la consolldacion general de la Di 

recclon General de Ibl!tlca Presupuesta!. 

lil) Pormulaclon e lntegraclOn del Proyecto de PEF, a partir de los a~ 

teproyectos las Direcciones Generales de Programación y Presupue_:i 

1/ Vease, "Reglamento Interior de la Secretarla de Programación y Presupu~s 
- to", Diario Oficial, 24 de enero de 19B9. 
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to Sectorial formulan el Presupuesto-Programatico y la ex¡:osic!On -

sectorial, institucional y regional del proyecto del presupuesto que 

presentan, su integracion ¡:osterior se efectaa en la Dirección Ge -

neral de lblrtica Presupuesta!, quien asume la res¡:onsabilidad de 

elaborar la Ex¡:osiciOn de Motivos del Proyecto de Presup.iesto ·de -

Egresos de la Federacion y el Apendice Estadrstlco que lo acompo_ 

fla. El proyecto de Decreto Aprobatorio, se formula concretamen

te entre la Direcc!On General de Asuntos Jurldicos y la Direcc!On 

General de lblrtlca Presupuesta!, de la Secretada de Programación 

y Presupuesto. 

Las actividades lmplrcltas del proceso, se realizan con apego a las di~ 

¡:osiclones lega les vigentes y de acuerdo a las entidades de la Adminis 

trac!On PObllca Federal; utilizando los distintos mecanismos e instrumen 

tos de programación y presupuestac!On que dan viabilidad operativa al -

Sistema Nacional de PlaneaciOn Democratlca en la perspectiva del ejer

cicio fiscal anual. 

Marco Normativo y Jurldico. - La Planeac!On Democratica constitu

ye un conjunto articulado de relaciones funciona les, que establecen 

las dependencias y entidades del Sector POblico Federal entre sr, -

con las organizaciones del sector privado y social y con las autor!_ 

dades de las entidades federativas y municipios, a fin de fijar obj= 
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tivos y metas, que habr4n de ser efectuadas como parte de las ve.; 

tientes de concertación, obligatoriedad, coordinación e Inducción 

del Sistema Nacional de Planeaclón. 

En virtud de que el Presupuesto de Egresos de la Federación cona 

tituye el principal Instrumento en la vertiente obligatoria del Siete-

ma de Planeaclón, se ha establecido el proceso de programación -

presupuestaclón; p:ir medio del cual se desarrollan actividades enea 

minadas a vincular la fase de la pianeación con la de programación 

y !!sta con la de presupuestación. 

El marco normativo y jurldico que rige este proceso de fundamen -

ta en la Ley de Planeo.d!>n ~/ y en la Ley de Presupuesto, Contabili

dad y Gasto Pllbllco Federal, ~/ 

La Ley de Planeaclón en su artrculo 14o. establece las atrlbucio" -

nes que la Secretarla de Programación y Presupuesto tendra dentro· 

de las actividades de la Pianeaclón Naclonsl del Desarrollo en cuan 

to a la fOrmu laclón e integración del Presupuesto de Egresos de la 

Federación; destacando la fracción 1. que le asigna la coordinación 

y la fracc'IOn VII, referente a verificar periódicamente la relación 

2/ Diario Oficial, 5 de enero de 1983. 
:y Diario Oficial, 26 de diciembre de 1986. 
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que guardan los programas y presupuesto de las diversas depende~ 

cias y entidades de la Adminlstrac!On l'Oblica Federal. 

Il:>r otra ¡:arte, las entidades de la AdministraciOn POblica Federal, 

con apego a lo dispuesto en el artrculo 270., de dicha Ley, estan 

avocadas a la tarea de formular e Integrar bs programas que reg_! 

ran sus acciones en el medio y corto plazo, de acuerdo a las ¡nlt. 

t(css y estrategias expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

En este sentido, el plan permite dar congruencia a las acciones de 

corto plazo, definiendo los lineamientos que orientaran la formula

ciOn del Presupuesto de Egresos de la Federac!On; de tal forma - -

que las asignaciones presupuestales permitan vincular los objetivos 

del Plan con las acciones y metas contenidas en los Programas de 

Mediano Plazo Sectorial y Programas Operativos Anuales Sectaria-

les. 

La lnstrumentaciOn de los presupuestos basados en programas, co

mo lo estipula la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico 

Federal, es la tl)cnlca del presupuesto ¡nr programas que da cohe 

renda al proceoo de programac!On presupuestaciOn, ¡nr lo que los 

presupuestos se formulan con a¡nyo en programas, mismos que se:_ 

~alan objetivos, acciones, metas y res¡nnsables de su ejecuc!On, -

cuidando asimismo que el presupuesto defina tip:> y fuente de finan 
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ciamiento. La misma Ley, facilita a las entidades inclurdas en el 

PEF para que elaboren sus anteproyectos de presupuesto con base 

en sus programas respectivos. 
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3.2 Mecanismos Operativos de Coordinación del Presupuesto POblico. 

Instrumentar funcionalmente el proceso de Programación-Presupuesta- -

ción, con apego a las directrices de la R>lltlca Economica y S:>clal y -

de la estrategia Presupuesta! Anual, requiere el establecimiento, de me_ 

todolog!as de formulación e integración y ademas de mecanismos oper~ 

tivos que coordinen el proceso tanto en su perspectiva general como --

partlcu lar. 

l.Ds Comites Tecnicos para la InstrumentaciOn del Plan. - . (COTEIP). 

m desarrollo de actividades especificas del Proceso de Programa--

ción-Presupuestación, as! como la concertación de acciones impllc.!_ 

tas en la elaboración de programas y la correspondiente presupue'!. 

tación, se realiza a traves de los Comttes Tecnicos de lnstrumen -

tación del Plan (COTElP's). 

Esos Comites ~/ conforman el mecanismo en el cual se analiza la· 

congruencia que debe existir entre la planeación, programación y -

presupuestación, en ellos participen representantes de la Coordina-

dora de Sector, de las Secretarlas de Hacienda y Crédito Pllbllco, 

de la Contralor!a General de la Federación y de Programación y -

Presupuesto, los representantes de ésta fungen como coordinadores 

4/ Vease "Reglamento del Comite Tecnico para la Instrumentación del Plan" 
- (COTEIP), en E1 Proceso de Planeaclón 1988. SPP, M.exico 1988, pp.117-138. 
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de los Comités. 

Las reuniones de los COTElP fueron y son necesarias en la elabo -

ración y definición de los Programas de Mediano Plazo Sectorial y 

Programas Operativos Anuales sectoriales en cuanto a la CC?rrespo~ 

ciencia que debe existir entre los pr~gramas econOmlro y social y 

la presupuestac!On, asr como el manejo que se debe dar a los dif<;: 

remes instrumentos utilizados, para lograr la vinculación entre las 

actividades que se desarrollan; igualmente, en el seno de los Comí 

tés se definen las orientaciones que se segulr!ln en materia de ID!! 
tlca económica, adminlstrativa•y social. 

Comisión Intersecretaria 1 de Gasto Financiamiento. - Se configura 

como un mecanismo de coordinación de las acciones que lleven a -

cabo las dependencias globalizadoras en los procesos de programa

ción, presupuestacion, control y evaluación. Esca integrada por la 

Secretarla de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Cr!!dlto -

Pllbllco, y de la Contralor!a General de la Federación; su objetivo 

es garantizar una compatibilidad de los programas financieros y de 

gasto pObllco y del control y evaluación de la gestión presupuesta!. 

Ademas esa Comisión, accQa durante todo el proceoo, como una -

Instancia aseoora del Ejecutivo Federal para la toma de decisiones 

en estos aspectos. 

• Vl?asc, el cuadro que muestra la "idcntificaci6n de Entidad o Sector 

Administrativo .. . 11
, en la página siguiente. 
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lDENT!F!CACION DE ENTIDAD O SECTOR ADMINISTRATIVO DE ACUERDO 
A LAS A REAS SECTORIALES DE LA SPP 

SPP - DGPYP 

Direcciones Genera les de 
Programación y Presupuesto: (1) 

l. De Desarrollo Agropecuario, Pesquero 
y Abasto. 

2, Energético e Industrial 
3. De Infraestructura y Desarrollo Urbano 

4. De los Sectores Salud, Educación y Trabajo 

5. De Servicios 

6. Regional 

(1) O.O. 24 - 1- 89 - Reglamento interior SPP 

SECTOR 

SARH 
SRA 
SP 
SECOFl(sec 
tor para esta 
tal -
SEMIP 
SCT, SEDUE, 
D.D.F. 
SEP 
SALUD 
STPS 
Seg. ::Ocia\ • 
SECOFl(Ramo) 
SECTUR 
SHCP 
SG 
SRE 
PGR 
SON 
SM 
SECOGEF 
SPP 
R>der Legisla 
tivo -
Presidencia de 
la Repabllca 
R>der J udl cla 1 
SEMIP (Ramo) 
Des. Regional • 
Recr Descentra 
llzaclOn • -

RAMOS 

00008 
00015 
00016 
00010 

00018 
00009, 20 y 30 

00011 
00012 
00014 
00019 
00010 
00021 
00006 
00004 
00005 
00017 
00007 
00013 
00027 
00025 
OOOOlA y 000018 

00002 

00003 
00018 
00026 
00031 

En estos caoos no corresponde a una Entidad o Sector Administrativo 

Fuente: El Proceoo de PlaneaclOn 1988, SPP. México, julio 1988; véase claves 
del COTEIP e111p. -m.----
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En cuanto a la formulación e integraclon del Presupuesto de Egre

sos de la Federación, la Comisión ~/ desempeña las siguientes fun 

clones: 

Vigilar que las decisiones tomadas en materia de gasto pQbllco y -

su financiamiento, sean congruentes entre s[ y oon la planeaciOn -

naciona 1 de desarrollo. 

Emitir las recomendaciones que juzgue pertinentes ¡:nra asegurar -

la congruencia de las finanzas pQbllcas ron los objetivos y priori

dades del Plan Nacional de Desarrollo. 

Analizar la incidencia del gasto pQbllco y su financiamiento sobre -

el com¡nrtamlento de la actividad económica y soclal, a fin de de-

tecrar las nreas estratégicas cuya problematlca demanda atención 

prioritaria. 

Colaborar a>n los coordinadores de sector en la tarea de examinar 

la situación financiera de las empresas y organismos pQbllcos mas 

importantes. 

Proponer mecanismos de comunicación permanente entre las Secre-

tar!as de Estado involucradas. 

5/ Véase, Diario Oficial del 29 de a¡;,>sto de 1979 y 23 de agosto de 1988, -
- respectivamente. 
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La coordinaciOn de las tareas que ejecutan las entidades de la Ad-

minlstraciOn PObllca Federal, se realiza a traves de Gabinetes es-

peciallzados constituidos ¡nr el Ejecutivo Federal como Orgaoos de 

a¡x:iyo en su gest!On, mediante los mismos se instrumentan las ¡n !! 
ticas y programas del Gobierno Federa1: EconOmico, Agro°pecuario, 

Salud y Comercio Exterior. 

El Gabinete Fconómlro participa en la deflnlciOn de acciones espe -

cfficas dentro del proceao de programaclOn-presupuestaclOn, lo In

tegran los titulares de las Secretarlas de: Hacienda y Credlto Pllb!.1_ 

co; ProgramaclOn y Presupuesto; Contralorla General de la Federa-

c!On; Energfa, Minas e Industria Pa.raestatal; Comercio y Fomento 

Industrial; y Trabajo y Previs!On Social. 

En el proceso de programaciOn-presupuestac!On, al Gabinete Econo 

mico le compete la deflnic!On de acciones prioritarias en la condu~ 

c!On de la ¡x:il!tica económica, punto de partida para la determina-

c!On de acciones enmarcadas en el, como son su fOrmulaclOn, linea 

mientas de gasto y la definlciOn de sectores estrateglcos. 

R>r ello, las Secretarlas que lo integran son res¡nnsables del ma-

nejo de actividades inherentes a la ¡nlltlca econOmica, como aon -

financiamiento, ¡nl!tlca de precios y salarlos. 

* Ve Se e. cuadro denominado 110rganizaci6n del Gobierno Federal". 
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3.3 Instrumentos y Metodologfas del Presupuesto de Egresos de la Fe -
erac n. 

Para garantizar que las actividades del proceso de programación- -

presupuestación deriven en la expresión sustantiva y especffica de 

la polftlca de gasto; anualmente se dlseilan, ajustan y modifican d~ 

versos instrumentos y metodologías que dan homogeneidad concep-

tual y coherencia Instrumental a las tareas que ejecuten las entida_ 

des participantes en la formulación del proyecto de presupuesto . 

• Entre estos, se encuentran los Rangos de Gasto y los Lineamientos 

Presupuesta les. 

Gura Metodológica para formular el Presupuesto Prellml~. -

Configura el manual de formatos e Instructivos que las Dlrec-

clones Generales de Programación y Presupuesto Sectorial util!_ 

zan para cuantificar a nivel de sector, entidad y programa la 

estructura y comp:>Siclón del gasto pablico a nivel de presupui:_s 

to esperado, mfnimo de funcionamiento e instrumental de la es 

trategla de desarrollo; asfmismo, define conceptos, cla1'es y -

códigos de presupuestación que precisan las orientaciones de -

reordenación económica y cambio estructural que deben conte-

ner las estimaciones que se formulan. 

* Ver (agregado de este apartado, principalmente por quienes personifican el 
Poder Legislativo) el procedimiento íntegro, teórico y práctico de la pro-
puesta que elabora anualmente la SPP en la estimación ~ Rangos de Gasto o 
Techo Financiero para el Sector Público Mexicano, implícito en la posterior 
presentación del Proyecto del PEF, el cual se decreta después por la H. Cá
mara de Diputados, siendo semejante dicho procedimiento, año trás año. 
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Manual de Programaclón-Presupuestac!On. - Este documento es 

e) instrumento baslco de formulación de los anteproyectos de 

presupuesto de Jos sectores y entidades de la AdmlnistraclOn -

POblica Federal; contiene los formatos, instructivos e lndicacl~ 

nes técnicas para su llenado, ano. lisis y procesamiento electró_ 

nico de las asignaciones presupuesrales y los planteamientos -

programntlcos. 

Estructura de Presentación del Proyecto de Presupuesto d.=_ __ Egr~ 

sos de la Federación. - Anualmente se realiza el annlisis y la 

modernización de la estructura de presenrnciOn del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación con prop::>sito de do

tarle de una mayor eficacia anQ litica para Jos trabajos de Ja 

H. enmara de Diputados; mostrando al mismo tiempo Jos ava~ 

ces en Ja instrumentación anual de la pol!tica d.e gasto pOblico 

del Plan Nacional de Desarrollo, de Jos Programas 'de Mediano 

Plazo y Programas Operativos Anuales, de Ja cual es su instr~ 

mento prlnclpa i en Ja vertiente obligatoria del Sistema Nacio- -

na J de Planeaci'.'.>n Democratica. 

Ls estructura de presentación, orienta y precisa los requeri- -

mientas informativos que habrnn de solicitarse en Ja etapa de 

formulación de anteproyectos, determinándose reciprocamente 
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en el proceso de modernlzaclOn y slmpllficaclOn a que se so- -

mete el proceso de programaclOn-presupuestaclOn. 

Metodologta para Integrar la ExposlclOn de Motivos del PEF. -

Este documento permite establecer homogeneidad en la formu -

laclOn concertada de los diferentes apartados que Integran la 

ExposlclOn de Motivos; precisa las caracter!stlcas del manejo 

presupuesta! que avala la polltlca de gasto, asr como In infor -

maclOn relevante que habra de Incluirse (clasificaciones) secto_ 

ria!, economlcas, administrativa, por objeto de gasto, etc. 

Marco Funcional del Proceso de ProgramaclOn-Presupuestaclon. -

!--" lnstrumentaclOn operativa de la estrategia del proceso de -

ProgramaclOn-PresupuestaclOn, se garantiza 11 traves de la eje_ 

cuclOn de las actividades previstas en el calendario respectivo. 

mismo que establece participantes y responsables a nivel de -

producto. La citada calendarizaclon se apoya en las funciones, 

atribuciones y responsabilidades que el marco legal confiere a 

los participantes en materia de presupuestaclOn. 

Secretarra de ProgramaclOn y Presupuesto. - Como entidad gl~ 

ballzadora encargada de definir lo conducente al manejo de los 

recursos pObllcos, es la dependencia responsable de coordinar, 

orientar e instrumentar las actividades y mecanismos del pro -
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ceso d.e ¡:>ro grama c!011 ; . Presupue~to ;; ;; lnt~~namerite.: es~á ~. a tri~ 
• •• -. _, "• • ,• ,,,,•, ; • '< •, ",•-,•', ~, •", e;,• ' •' * 

bÚclones .. se de l~ganen las,slguÍerite~;~i'i~~c~l~neii:qe~.~!!Í.l~s •. 

trucrural, Asr, el cambio.y Iá modernfdád.d~I if!\rado. 

lb lltlca l'resupuestal,- Le corresponde formÚÍa~ y establecer 

los insrrumentos, metodologlas, lineamientos y mecanismos ne 

cesarlos para homogeneizar el proceso de formulaclon, lntegr~ 

clon y presentaclOn del PEF. ademas de contribuir con otras -

resp:insabilldades especlflcas en el Proceso de ProgramaclOn- -

Presup...1estnc16n. 

Programaclon y Presupuesto Sectoriales y Regio na l. - Tienen -

asignadas funciones de coordinacion sectorial y de formulaclon 

e inregraciOn del anteproyecto de PEF; as! como de anallsls, -

aslgnaciOn de recursos y consolldaci~n de los programas pres~ 

puestos anuales entre otros. 

• Vi:!ase, 'Reglamento Interior de la Secretarfa de ProgramaclOn y 
Presupuesto", Diario Oficial de la Federación, México, enero 24 
de 1989, 
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Coordinadoras de Sector. - Estas dependencias observaran las 

JX>l!ticas y lineamientos para elaborar sus programas sectoria

les asegurando su congruencia con el PND. Asimismo, integr~ 

rAn y someteran a consideraciOn de la SPP, el presupuesto p:ir 

programas sectorial consolldado y vigilaran el cumplimiento de" 

los objetivos y metas de su gasto autorizado. 

Entldades I'Obllcas. - Les corresponde la elaboración de su res 

pectlvo programa instlcuclonal, participar en la elaboración de 

los programas sectoriales de mediano plazo, prop:>rcionar la -

informac!On solicitada y aplicar las disp:>slclones fijadas JX>r -

la Secretarla de Programacion y Presupuesto y su Coordinadora 

Sectorial. Cabe mencionar que ademas de ello deberan estab~ 

cerse los controles programaticos, presupuestales, contables y 

auditorias de su gestión para dar mayor eficacia y eficlencln a 

los recursos pOblicos que le sean asignados en presupuesto. 

Es evidente que de la responsabilidad y precis!On con que oe -

ejecuten las tareas del proceso de programación-presupuesta- -

c!On, dependen la estructuración de un Proyecto de Presupuesto 

del Sector Público que res¡nnda a la instrumentac!On efectiva -

de l<:>s objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, los Progre- -

mas Sectoriales de Mediano Plazo y el Programa Operativo - -
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Anual Macro, este Programa corres¡:xmde al documento "Criterios 

Generales de J'Olltica EconOmlca para la Iniciativa de Ley de lngr~ 

sos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federac!On". 

En relac!On a lo planteado en ésta disertaciOn la aplicac!On del -

adagio, "Si a la orilla del mar encuentras alguien con hambre, no 

le regales un pez, ensei'iale a pescar:' resumen de sabldurta, es

universal y constante. • J'Or ello como complemento, en éste apa_E 

tado, se presenta el procedimiento Integro de la estlmac!On de 

Rangos de Gasto para el Sector Público Mexicano lmplrcito en la 

posterior presentac!On del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la FederaciOn, (comparese con el P E F del año respectivo). Con

secuentemente, dicho procedimiento se orienta hacia quienes per"? 

nlfican y representan a la H. Camara de Diputados, que por su -

relevancia en la toma de decisiones, pueden Influir para que los 

individuos mexicanos puedan alcanzar el progreso socloeconOmlco

y democrlltico en un futuro prOxlmo. 

De maoora semejante, respecto a lo anterior, educar significa 

sacar afuera lo que la persona lleva por dentro. La ralz del con 

cepto educac!On es c-ducere, literalmente, conducir hacia adelante

º extraer algo que estll potencialmente presente. Educac!On en 

este sentido es similar a existencia, que significa "p:mer afuera", 

• Véase, Machado, Luis Alberto, La RevoluciOn de la Inteligencia, 

Editorial Seix, Barral, S.A., México, 1976, pp.12 y 120-140 res -

pectlvamente. 
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haber emergido del estadio de" p'.ltenclalidad para ser realidad man! 

fiesta, asimismo, dicho concepto, es identificable con la syuda que 

se preste al Individuo para realizar sus potencialidades productivas.• 

.- R>r lo tanto, uno de los prop'.lsitos expresados en Ja tOtalidad de 

esta lnvestigaclOn socioeconOmica, es Incitar, a quienes la lean, a 

pensar y relacionar el proceoo de planeaciOn para Ja programación 

presupuestacion del Sector PObllco Mexicano en el oontexto del ~ 

~ del Estado moderno. 

En su generalldad, aqul se ha tratado de elucidar, concebir y tem -

paralizar dicho proceso de planeaclOn, desde un enfOque dealectlco 

de los diferentes paradigmas económicos tanto en el maroo de la -

estructura de las revoluciones de 1 Estado como en el contexto mun

dia I del capitalismo industrial oontemporaneo dentro del cual se 

esttl inmerso y que, por consiguiente, quienes perooniflcan y repr: 

sentan al Sector FObllco Mexicano puedan afrontar el reto teórico - -

prtlctico del Estado, consistente en la transformación del mismo, -

hacia niveles superiores y paralelamente superar el paradigma 

socioeconOmioo de la economla mixta del Estado moderno capi~allsta 

impllcito y expllclto en los sectores privados, oocial y pObllco de la 

sociedad mexicana. 

• vease, Fromm, Erich, Etlca y Psicoanallsis, Breviario l'tl. 74 

del R>ndo de Cultura Económica, Mexico, 1973, pp.223-243. 
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ESTIMACION DEL GASTO PRESUPUESTAL PARA l98f 

La e•timación del monto y estructura del gasto preaupuestal para • 

1984, se bcisó en el análisis del comportamiento del gaato del Sec

tor Público del per(odo 1977-1983, derivando •u di11tribuci6n inatit,!l 

cional de las estrategia~ de reordenación económica y de cambio e.!. 

tructural definida• en el Programa Inmediato de Reordenación Econ,2. 

mica y del Plan Nacional de Desarrollo, as1 como de los elemento• 

de diagnóstico, propóeitÓ&, lineamientos de estrategia y líneas gen.!, 

ralea de acción de la polnica de gasto plíblico. 

En primera instancia, Be efectuó la extrapolación de loa diferentes 

niveles de gasto presupuesta! por medio de sus elasticidades reapc.f:_ 

to al Producto Interp.o Bruto. procediendo posteriormente a su dia .. 

tribución institucional en función del planteamiento antes señala.do. 

Para efectuar la estima~ión se consideraron 109 supuestos' básicOe 

que a continuación se eei'lalan·: 

El crecimiento previato del Producto Interno Bruto para 1983 y 

1984 rué de -3. O para el prim.er an.o ~ para el segundo, se r.!. 

tomaron laa alternativa a de O. 00/o y Z. Slfo del PN D. 

El crecimiento en el (ndice de precios implícito del PIB, em--
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pleado en la estimaci6n rué de 50;0% y 61, 7% para 1983 y 1984 

reape_ctivamente. 

Loa principales .reaultadoe obtenidoa de la estimación ae reCieren a 

los siguientes aspecto•: '!:/. 

Una reducción en loa gasto• por aervicio de la deuda del Sector 

Público re•pecto al gasto bruto de 3. 0% 1 como resultado de un 

menor crecimiento de loa intereaea y gaatoa. 

El gasto bruto del Gobierno Federal ae incrementa en 67 .4"' y 

el gaato neto en 66.S'fo re•pecto _al pre1lipueato original de 1983·. 

Se eatima un. monto de tranaferenciae a Organismos y Empreaaa 

Controlado• Preaupueatalmente de 503. O mil ea de millones de -

pesos. Para gasto corriente y otro• gastos de capital ae pre

vén 288.8 miles de millonea de peaoe y 2J4.Z para inversión {! 

alca. 

El gasto bruto de Organhmoa y Empresas ae incrementa en 

58.6% y, 61. 7'- el ga•to neto, re•pecto al original de 1983, co

mo re•ultado de la •ensible dismtnuci6n de lo• interéae• en el 

gaato bruto total. 

El gasto programable del Sector Público alcanza un monto de -

6 946. 7 mil e-e de millone• de pe•o• en ta alternativa baja y de 

7 122.Z mitea de millone• en ta alternativa alta, mhmoa que -
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·observan incremento• de 74. z y 78. 6% respectivamente, en rs 

lación al original de 1983. No obstante e•ta expansión, loe .... 

monto• eatimadoa resultan austeros ai ee conaidera el incrcmeJl 

to en io• precio•. 

La relación del gaSto programable respecto al PlB. alcanza una 

participaci6n de Z6. 6o/o; dos puntos porcentuales por abajo del pr.g, 

medio de loa Último• cuatro aaoB. 

Aaignación institucional y eatructura económica de la eatimación de 

gaato prcsupueatal. 

Por au eatructura econ6mica, la ea tima ci6n supone restricciones 

al crecimiento del ga•to corriente, otorgando mayores incrcmc.!l 

toa a la inversión. 

En au diltrlbución in1titucional, •e otorgan mayorea incremento• 

a la• entidadea ~. directamente vinculad&• con la1 e•trateg.iaa 

de reordenación económica y cambio e•tructural. 

!/ En eato• re1ultadoa no •• conclderaron efecto• pre•upueatale• 
derivado• por variacl_one• en el tipo de cambio. 
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ESTIMAC!ON DEL GASTO PRESUPUESTAL DEL 

SECTOR PUBLICO PARA 1984 

( Miles de Milloncll! de Pesos ) 

Gobierno ~~~i::::6/ c o ne e p t o Federal 

Gasto c9rricnte y Otros Z Hl.4 z 660, 9 

InversicSn F(sica 359. 1 998. 3 

Paitlcipnciones y 
Estúnulos Fiscales 94Z. 6 

Intereses y Gastos de la Deuda 513, ¡. 731. 8 

Amortizaci6'nl/ Z84. 8 497. 9 

TOTAL 7 531.0 4 888. 9 

J./ Incluye ade(a• 

A/ Incluye apoyo• 

3-IX-83. 
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Sector 
Público 

803. 5 

z 143.Z 

94Z. 6 

z Z44. 9 

78Z. 7 

11 916. 9 
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Concepto 

GASTO BRUTO 

- Amorttzact.6n 

- Adeíaa 

GASTO NETO 

Participaclone• y 
E1t1%nulo• Fiacatea 

lntere•es 

Ga.to Progr&Jnable 

GASTO BRUTO 

- Amortizac idn · 

- Adefas 

GASTO NETO 

Par tic ipaclone• y 
E1tímuloa Fi1calea 

lntereae1 

Qa1to Pro1ramable 

ESTIMACION DEL GASTO PRESUPUESTAL PARA 1984 

Miles de Millones de Pesos 

Original E .e: ti m ad D 1984 
1/IN (b) ,~; 

7 118. 8 11 916. 9 IZ Z08. 7 

933. o 1 5ZZ. 7 56Z. O 

175. o Z60. O Z60. O 

6 01 º· 8 10 134.Z 10 366. 7 

513; I 94Z. 6 966. z 

509. 9 2 Z44. 9 Z Z96. 3 

987. 8 6 946. 7 7 lZZ. Z 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

100. o 100. o 100. o 
13. 1 lZ. 8 12.8 

Z.5 z. z z. 1 

84. 4 65. o 85. 1 

7. z 7. 9 7. 9 

ZI. Z 18. 8 16. 8 

56. o 58. 3 58. 3 

p;;~~~~1~~~~= 
d•b/n c=c/a. 

67. 4 71. 5 

63. z 67. 4 

48. 6 48. 6 

68. 6 n. a 

83. 7 88. 3 

48. 7 5Z. z 
74. z 78. 6 

3·IX-83. 



Concepto 

GASTO BRUTO 

Amortls&cl6n 

Adefa• 

OASTO NETO 

Partlcipaclone1 y 
E1tr'muloa Fl•c&lea 

lntere1e1 

Ga1to P~o1ramable 

OASTO BRUTO 

Amortiaacldn 
Adefa• 

GASTO NETO 

PartlclpaclonH y 
E1t(mulo1 Fl1cale1 

lntere1e1 

Gaato Pro1ramilble 

ESTIMAC!ON ·DEL GASTO PRESUPUESTAL P,ARA ¡'994 

GOBIERNO FEDERAL 

( Millonee de Pesoa ) 

Original E • t 1 mado 1984 
1983 1 11 
(a) (b) (e) 

4 489. 9 7 531, o no.o 
564. 2 1 024. 8 053. o 
175. o 260, o 260,0 

750. 7 6 246.2 407,0 

513; 1 942, 6 966.2 

967. 6 513.1 548. 2 

2 270. o 790. 5 892. 6 

ESTRUCTURA FORCENTUAL 

100. o 100, o 100. o 
12. 6 13, 6 13, 6 

3. 9 3, 5 3, 4 

83. 5 sz. 9 83, o 

11. 4 12. 5 12. 5 

Zl. 5 20, 1 20, l 

50. 6 so. 3 50.4 

Varlac iones 
Porccntualel!!I 

d=b/a. c=c/a 

67. 7 71. 9 

81. 6 86. 6 

48. 6 48. 6 

66. 5 70. 8. 

83. 7 88. 3 

56.4 60.0 

67. o 71. 5 

3-IX-83. 



ESTIMACION DEL GASTO PRESUPUESTAL PARA 1984 

ORGANISMOS Y EMPRESAS CONTROLADOS 
( Mile11 de Millones de Pesos ) 

Original E a timado 1984 VarlaCionea 
e o ne e p to 1983 1 11 Fo:r;centualee 

(a) (b) (e) d=b/a e.=c/a 

Oa•to Bruto 084. z 4 888. 9 010.0 58. 6 62,4 

Amortbacl6n 368. 8 497.9 509. o 35. o 38. o 

Ga•to Neto z 715. 4 4 391. o 4 501, o 61. 7 65. 8 

lntere•e• 746. 3.1/ 731. 8 750, 1 l. 9 o. 5 

Ga•to Proaramable 969.1 659. z 750. 9 as. a 90, 5 

g ESTRUCTURA PORCENTUAL 

Oa•to Bruto 100.0 IDO.O 100. o 

Amortlzac ldn IZ, O 10.z 10. z 

Ga•to Neto 88. o 89.8 89. 8 

Intere•e• 24, Z 15. o 15. o 

Gaato Programab18 63. 8 74. 8 74. 8 

ll Incluye 204 milea de mlllonea de pe101 de re1erva para apoyos y reeatructuracl6n .. 
Llnanciera. 3-IX-83 



ESTIMACION DEL' GASTO PRESUPUESTAL PARA 1984 

RELACIONES RESPECTO AL PIB 

1983 ESTIMADO 
Con e e p t o Esperado 

GASTO B~UTO 52. 5 45.6 

- Amorthoaci6n 5.9 5. 8 

- Adefal!I 1.1 1.0 

GASTO NETO 45. 5 38.8 

P• rticlpacionca y 
E•t!mulo• 3.3 3.6 

IDtere•e• u •. o 8.6 

Ga•to P.rogramable 29.2 26.6 

3-IX-83. 
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1984 

11 

45. 6 

5. 8 

1.0 

38.8 

3.6 

8.6 

26.6 



RELACION PORCENTUAL DEL GASTO CORRIENTE Y OTROS 
RESPECTO AL PIB 

Miles de Millone11 de Pe11oe 

Ga&to Sectorlz.able Fbrt::lci¡i Relativa 

Af'IOS PIB Total Corriente Total Corriente 
Otro a y Otros 

1977 849. 3 440. o 340. 2 23. 8 18.4 

1978 2 337. 4 571. 2 412.S 24.4 17. 6 

1979 067.S 763. 7 513. 9 24.9 16.8 

1980 4 276. 6 146. 9 no. 6 26. 8 16. 8 

1981 858. 4 803.2 251.0 30.8 21.4 

1982 9 255. 8 2 779. 8 917.0 30.0 20. 7 

1983 16 .160.4 ns. 3 .!/ 3 499.2 .!/ 29.2 2 l. 7 

1984 26 137.2 6 946. 7 4 803. 5 26.6 18. 4 

1984 26 790.6 7 122.2 4 925. 4 26.6 18.4 

J/ :Pre1upuceto Modl:fl cado E'epe ra~o 
3-DC-83 
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RELAC!ON PORCENTUAL DE LA INVERSION FISICA 

CON RESPECTO AL PIB 

Miles de Millones de Pesos 
PRECIOS CORRIENTES 

Inversión Fi'sica Partid J?:1ciÓn Relativa 

Afies 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

198Z 

1983 

1984 

1984 

J!./ Preliminar 

l<I E•tlmado 

P.La 

849.3 

z 337.4 

3 067. 5 

4 Z76.6 

5 858.4 

9 Z55. 8 'f?.I 

16 16.0.4 El 

Z6 137. z El 

26 790.6 ~I 

Gobierno Org. y y Qob. 
Federal Empresas Fed. 

44. 3 55. 5 Z.4 

59. 5 99.Z z. 6 

94. 4 155.4 3. 1 

Z09. O ZI7. 3 4. 9 

30Z. 3 Z49. 9 5. z 

4ZZ. 6 440.Z 4.6 

734. 6 l.I 455. 3 l.I 4.6 

l 359. 1 784. l 5. z 

1 393._l 803.7 5.Z 

J./ Proyecto orl1lnal del Pre•upue•to de la Federacid'n 

Al No Incluye tranderencia• 
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Org. y 
Emp. 

3.0 

4.Z 

5. 1 

5.1 

6.0 

4.8 

Z.B 

3.0 

3.0 

3-lX-83. 



PROPOSITOS Y LINEAMIENTOS DE POLITICA DE GASTO PUBLI 
CO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO OUE SIRVIERON DE 

. ORIENTACION PARA ESTA PaOPUESTA 

ANEXO 

l. , Dleminuci6n de la proporción _del gasto neto total en d. producto 

en alrededor de dos puntos adicionales denpués de 1983. 

2. . Disminución importante en loa pagos de intereses de la deuda. 

lnte ma y exte ma como p r~po rción del gasto total. 

3. Contener el crecimiento del gaeto corrlente como resultado de 

la reestructuraei6n de aub•idioa. 

4. Reorientacl6n del ga•to público,. acompatlada de la moderacl6n 

en eu crecimiento. 

5. Reoriel>tacl6n de la lnvenión póblica en torno a 1 .. prloridadee 

de etr\pleo, bleaeatar •octal e tnfraeatructura. 

6, Inicialmente el e•.fu<1rflo de produccl6n ae •u•tentar• en mayor 

medida, en el aprovechamiento mh lnten•o de la capacidad productl-

va ya In.talada. 

7, El auto de illverai6n dar• prioridad a lo• aectorea meno• lnten• 

•lvo• do capital, dada la lnfraeetruCtu.ra ya exl•te.ote., en eapeclal en 

304 



. la ~dU9 tria petrolera, y promover-' la mejor articulación de la indus

tria" parae;statal y manufacturera.· 

8. Las transferencias a Estados y Municipios; como instrumento 

de apoyo al fortalecimiento financiero de los gobiernos l~cales y de 

reorientación regional del bienestar, aumentarán su proporción en el 

gasto neto del sector presupuesta!. 

9. Se contendrá el crecimiento del gasto corriente. 

10. Se reforzará la dimenaión social del gasto a través de la atcn

ci6n priOritaria a las necesidades básicas, la reestructuración de suE_ 

•idioa con propósito9 explícitos de redistribución del ingreso y la .... 

reorientación de la inversión pública para aumentar la generación de 

empleos· por peso invertido. 

11. Se promoverá la descentralización de actividades productivas y 

ae mantendr' y fortalecerá la participacióo gubernamental en ~reas .. 

estratégicas para el desarrollo nacían.al. 

12. Loa aectores de comUDicaciones y transportes, desarrollo rural 

y bienestar óocial numentarán conjuntamente su participación en el 

saeto totai" de 46.410 en promedio en 1977-1982 a alrededor de 60% en 

1984-1988. 
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13.. La lnveraión p'1blica en el' 1ector agropecuario elevar& eu parti

clpacl6n en promedio para el per!odo 1984 .. 1988. 

14. La lnverei6n pdblica en el s·ector agropecu·ario, junto con lae 

lnverelone• productiva11, loe programa11 de salud, vlvlen~a·, comunica-· 

clone11 y tran11porte11, orientados al campo, se integrar!n en la eatra

tepa de deaarrollo rural. 

15. Se lograri una mejor atención a lo• •erviclos públicos esFencia. .. 

l•• como educaci6n_ aalud y •egurldad pública. 

16. Se lograd una dleminucl6n del aa•to corriente del aector pre•.!!. 

pueetal-excluyendo tntereuo- - 2"' del PIB de 1985 a 1988, con re!. 

pecto a 1982. 

17. - El pa¡o da lntereaH por au parte. dbmlnulr' en l.,_ entre dicho• 

período•. 

Da Hta forma el ¡aeto neto total del eector po1bllco repree•ntad'a en 

promedio alrededor del 36f, del PIB durante eÍ ped'odo 1985-1988• 

E•te ••fuerzo permitir' que el pato de capital ee eleve durante !!•e 

mlemo perCodo alrededor de 1. 5 punto• del PIB con re•pecto al peñ~

do 1977-1982. 

18. - La partlclpacl6n del Sector Energético en la inver11l6n pública -

bajada del 371e en promedio durante el ped'odo 1977-1982, al 28% du-
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rante el período 1984-1988. 

19.. La importante ampliaci6n de la capacidad prodUctiva ya realizada 

en la indu11tria petrolera y la11 meta11 aeignadae al sector permitirán di,!_ 

minuir en forma rclaUva, 1011 recur11011 canalizados a éste, atendiendo 

y cOn11olldando lo realizado. Ello dará mlirgenee para una reasignaci6n 

presupueatal que coadyuve a la reestructuraci6n y fortalecimiento del --

re•to de la indU'!ll trla paraeatatal. 

3-IX-83. 
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INDICADORJ::S l:.:CONOMICUS 1?8Z. 1989 

e" n ' c p• l•JHZ 1953 1•)84 19R5 1986 1987 l'JBB 1?8') 
- -----

PlD ( Nominal I ·1.1•11.11 1·1,u111. 7 !.•J,-tll.1, H,40l.5 7?,153. ·I 195.C.ILS ·108,931. l 497,663.o 
PlD Real 1,KJl.7 .¡,(,lK.'J .¡,7·Jo.U 4,'Jl'J,'J ·1,H.!i.3 ·1,19l..9 ·1,BIZ,I -t,884, J 

Conaumu Tut.al (R..-.-1 "· l'Jt\tl 1 J,'>'•º·'' J,.¡u '·" l,5.!'J"I ),id 1 •. ~ l,557.':> 1,510.Z. l,5Z.7, 8 3,566. c. 
Cu11aun110 Pri•.111" 1,11.111.11 l, KKl, 7 l.,•111 •• 1. J,073.·I z.,•11rn.11 l.,946.Z. z,9(,9, R l,005,·1 
Cnnaumn Públlcn 504.'J SIK.Í• C,ljl,11 5':17. H lj(i•), 5 sM.n SG•J. 1 5n,u 

Jnvet'al6n Uruta FIJ.1 l ,U7U,.¡ 7.;';, 7 Ul7,U tl8J, 6 777.Z. 771,-1 719.6 784, 7 
Privada 59(,,K 46-1.7 so1.r, 570.5 50-l.? 515.Z. 52.1,..¡ 558,9 
PCibUca 473.S 3U1.0 315,.f 313. I z.n.1 Z.56.Z. Z.)B,6 l.Z.6,2. 

C.P.P. ""'1,.¡ Sh,C. 51.l ~&. l 80,. '14.6 ú7. 3 37.4 

IS 
Tipo do Cambio 

611. 35 Cnntrolado Prc11nc:idh• A1"1.tl 57.H ll0.11 167. TI l5b,•JC. 1,366,73 l,t.so. z.e z,.¡05, 7 ... Libre Promedio anu.al 5'/, 18 ISO,l.9 185,l'J Jln.l.8 637. 88 1,405,81 l.,Z.89. 58 l.,446, 'l' 
Indice N.al., do Precio• al Cnnau• 
mldor 303,6 61Z.,'J 1,01-1.1 1,59?. 7 Z,')7?,Z 6,906.6 14,7H8, 8 18,074. 5 

Var. Anual Prunu.-cU1• 58.9 lOl,'J 65.5 57. 7 86,l. lJl,B ll-1.1 z.z..i 
Var. Anual Acum.(DIC• DIC.) 9~.'] eo. a 59. l. 63. 7 105. 7 159,Z. 51. o 18.0 

D.iflactor de Con•1t11\n PúloUcu '"º "º -1.'J 7,H ll. 7 30,J n.d. 11.d. 
D<aflac&nr de Consumo Privado ... J,8 "·' ?. 'J 18. o .¡z., 7 n.d. n.d. 
Deflactor do Formaci6n Bruta de 
Caphal Fljn Z. I •l,I (,,5 I0,3 19, 8 47,7 n,d. n.d. 
u ... n.u:lur ...... 1•.1.n. t.,n }.') (,,¡ .,,,, ''··" 40. ij IH,?K lUl,'JI-

Ualansa Comercial Total 6,7')1..7 13,761, 1 1z.,9.¡1. 7 8,·1~'1. c. 4,598. 5 R,-433,3 1,870. c. "'43 ... 
Exparta.c;:lnnell ll ,!.l.•J.-1 ll.,lll..O Z.·1,1•)6,0 ll ,íd,3, K 1t,,030,1J z.o,C.56,Z. l.0,-650 • .¡ z.1, 180. 9 

PtJlrolC1ra.• u.,.1rt . .! 16,017.l. ló,<.01. 1 1.1,nr,.6 6,307.Z. K,r,z9.R f1,5•}l. 7 5,196. 7 
No Petrolera• •,15.:,s ó,Z94,H 7 ,5')4. 7 6,8?7. z 9,723.7 1z.,ozc,,.¡ 13,858. 7 15,984.l. 

lmporlac;:lnnll& 1.i,u1.o ~,5su. 1J l l ,Z54. 3 13,llz.,z. 1 l ,43Z.4 ll,l.l.l.,9 18,579. 8 l.0,734.5 

Fdltado en Agenda Presupuesta) 1989, Secretarla de ProgramaclOn y Presupuesto, Mexlco, 
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<iASTU TUTl\t, 

Cohl..,rnu Frd,.ri1I ~/ 
Urt1•nh1nu• y l:nl(lr .. ~a• 

CiASTO NEíU Df.:VF.NOADO 

Uubh•rlUJ F1otlrral 
Ur1•11hmu• y t:mprr••• 

OASTO PROORAM~n~F: llf:Vl·.ll(JAl\O 

Cublrrno f.-dl'ul /,,/ 
Ur111nhmu11 y t~mftr"•"" 

INVr.R!'tllH FISICA 

Guhh~mo Frd,.r•I 
0

f01r,.rt11I 1 
Orc•nlun'J• 'I 1:11'1prr••11 

IU;U\'ICIO nr. 1..A lll·;llf)A 

Ooblf'rno t'•-d"r•I 
llrr.anl11111u11 y l·:111,tr•·11-"• 

c:unlrul11•h• 
t1 ...... ,, ... 1 ... 1 .... 

-1,1114, 5 11, :,,], 1 1J,1411,5 lll, l.!·1.(1 •IU,lllZ, 7 105,f.O?,(I zjr., ;<1:!, .! 24h,'1•1 .. 'I 

Z:,IU,J 4,1158,ll 7,0lz,t, 11,457.7 z:G,IZl,,O 7J,OA4.1 10,P,lll,1 l~l,"1'.' 
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CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

En la presente investigaci6n se relacionó la programaci6n de.acti 

vidades del sector pablico mexicano con la planeaci6n y la presu-

, puestaci6n, al precisar los instrumentos normativos de mediano -

plazo (Plan Nacional de Desarrollo y Programas Nacionales de Me-

diana Plazo), ast como los instrumentos operativos de corto plazo 

(Programa Operativo Anual y Presu~uesto de Egresos de la Federa-

ci6n) interpretándose el Proceso de Planeaci6n en el contexto del 

cambio social, se busc6 la superaci6n de los planteamientos r1gi

dos que limitan dicho cambio. 

Para visualizar ese proceso se parti6 con las definiciones del 

marco conceptual de planeaci6n, prograrnaci6n, presupuestaci6n y 

asimismo sentar las bases de los principios, etapas y niveles pro

gramático-presupuestales. 

Se exprcs6 un esbozo hist6rico (1928-1976) de los antecedentes de 

la planeaci6n económica social del gobierno mexicano, para ini--

ciarse el an~lisis a partir de 1977, año en que se implanta el 

presupuesto por programas en el sector pablico, explicando los di 

versos instrumentos que ha formulado dicho sector y su interrela

ci6n con los sectores social y privado que caracterizan a la eco

nomía mixta mexicana. 

Se analizó la etapa programático~presupuestal, destacando los as

pectos teórico-prácticos de dicha etapa, a partir de la concerta-

ci6n de las aperturas programáticas, para comprender y reproducir 

en el pensamiento conceptual las diferentes relaciones, as1 como 

los principales instrumentos de operación, tanto normativos como 

administrativos. 

La vinculaci6n teórica-práctica ha permitido r~lacionar Y determ! 
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nar la programaci6n entre los instrumentos normativos de mediano 

plazo (Plan Nacional de Desarrollo y Programas de Mediano Plazo 

Secto~iales), con los instrumentos operativos de corto plazo 
(Programas Operativos Anuales y Presupuesto de Egresos de la Fe

deraci6n), especialmente analizAndose la normatividad de este 01 
timo instrumento,ast.como ibtlerrelaciones en la pol!tica econ6m! 
ca y la política de gasto pQblico federal. 

En la vinculaci6n de la teor!a con la realidad concreta de los -

aspectos de la planeaci6n-prograrnaci6n-presupuestaci0n se funda

rnent6 el marco teórico-conceptual de dichos t~rminos reforz!ndo
lo con datos emptricos para alcanzar el conocimiento cient!fico. 

Se utiliz6 el m~todo de la econom!a pol!tica, lo cual consiste -
en avanzar sistem~tica y ordenadamente de lo mSs abstracto a lo 
m!s concreto, ~ate m~todo cient!fico es para el pensamiento, la 

manera de apropiarse lo concreto, o sea la fOJ:'ma de reproducirlo 

en lo concreto pensado. Asimismo se aplica· la teofía del desa-

rrollo capitalista, para as! compenetrar y explicar en una esfe
ra amplia los fenemenos reales y concretos. 

Se comprende que.el principio de la abstracci~n no personifica

el conocimiento; el problema reside en su aplicaci~n, o sea se -
debe decidir de alguna manera de qu! hacer y de qu! no hacer ab~ 
tracci6n. 

En el proceso del conocimiento cient!fico es importante diferen
ciar y destacar lo relevante de lo que no lo es. Pero para que 

esto sea posible debemos entender qu~ es esencial y hacer su an! 

lisis, ~sta es la esencia de la abstraccidn. 

Se sabe que la metodolog1a de la investigaci6n en las ciencias -

sociales puede plantear cuestiones pe~o desafortunadamente, ~ata 

no puede determinar respuestas hechas. Si dicha metodolog!a p~ 

diera personificar respuestas, el proceso del entendimiento cie~ 

312 



t!fico serta simple. En la pr4ctica es necesario formular hip6-

tesis de lo que es esencial, escudriñar por medio de @stas y c2 

rroborar las conclusiones con los datos de la experiencia concr~ 

ta. Por lo tanto, lo que aquí se investig6 es la apropiaciOn 
del proceso del cambio social y poner en claro la interrelaci6n 

de los factores econ6micos y no econ6rnicos en el conjunto de la 
vida colectiva. 

En consecuencia, la clave del cambio social se encuentra en la -
actualidad en los movimientos del modo de producci6n capitalista. 

As!, las fuerzas econ6rnicas en acci6n se personifican en confli~ 

tos de clase, inmersas en el capitalismo contempor4neo corno en -
los modos de producci6n que le antecedieron. 

De lo anterior se desprende que las relaciones econ6micas vigen
tes se expresan en el fondo y en la forma de conflictos de clase, 
en relaci6n entre la burguesía y el proletariado, siendo ~stos -

elementos esenciales para comprender la teor!a arriba mencionada, 

por ello aqu! se trat6 de separar y analizar por el m~todo de la 
economía pol!tica dichos elementos, conviene apuntar que el sis

tema de economía mixta que vivimos est! regido por la ley funda
mental del cambio, de acuerdo a ~sta nada es e~table, las socie

dades como los individuos estamos en perpetuo y continuo movi--

miento. 

En el marco del Sistema Nacional de Planeacidn, uno·de los prin

cipales instrwnentos operativos de corto plazo lo constituye el 
Programa Operativo Anual, asimismo, las dependencias y entidades 

paraestatales del Sector PQblico Mexicano tienen la obligaciOn -
de elaborar dicho instrumento de acuerdo a la Ley de Planeaci6n, 

ya que ~ste debe coadyuvar a la consolidaci~n ~e la t~cnica del 
presupuesto por programas que realizan dichas dependencias y en

tidades del sector pdblico. 

El Programa Operativo Anual representa el v!nculo entre la pro--
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gramaci6n de mediano plazo (Instrumentos noxmativos: Plan Naci2 

nal de Desarrollo y Programas Nacionales de carácte~ sectorial) 

y de corto plazo (Instrumentos operativos: Programa Operativo -

Anual y Presupuesto de Egresos de la Federaci6n), toda vez q~e 

su finalidad es la de proporcionar orientaciones espec!ficas p~ 

ra la formulación del anteproyecto de presupuesto. 

Asimismo el principal elemento de vinculación entre los progra

mas nacionales de mediano plazo y los de corto plazo lo consti

tuye la apertura prograrn~tica (estructuras funcional program4tl 

cas por sector administrativo) que concertan las dependencias -

coordinadoras de secta~ y las entidades del sector ptíblico fed~ 

ral. 

Tambi~n, la finalidad de los Programas Operativos Anuales es de 

que se transformen en inswnos para la elaboraci~n de rangos de 

gasto y del anteproyecto de presupuesto. 

Por otra parte los Programas Ope~ativos Anuales, deben consig-

nar las estructuras programáticas, para poder identificar y d~ 

terminar las metas y unidades de medida en el proceso de plane~ 

cion-presupuestaci6n. 

El presupuesto por programas que elabora y ejecuta el sector ptí

blico mexicano deber!a de promover una mayor corresponsabilidad 

del crecimiento econ6mico entre los sectores privado y social a 

partir de las vertientes de coordinaci6n,conccrtación e induc-

ci6n, para plasmarse en la vertiente obligatoria del programa -

de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Para la formulaciOn de un verdadero proceso de planeaci6n del f_!:! 

tura inmediato, es necesario encontrar la solución a los probl~ 

mas socio-econOmicos e ideológicos en el seno de la sociedad m~ 

xicana actual. 
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sOlo en una econom1a planeada, en la que toda la Naci6n domine -

racionalmente las fuerzas sociales y econ6micas, el ser gen~rico 

logrará participar de la responsabilidad de la direcci6n y apli
car en su trabajo la inteligencia creadora de que ~sta dotad~.En 

la sociedad mexicana lo que interesa es que se restituya al ind! 
viduo la posibilidad de ejercer s~ fuerza de trabajo; que los f! 
nes de la sociedad y los del individuo lleguen a ser semejantes 
no tan solo ideol~gicrunente, sino en la realidad concreta, y 

as1, pueda aplicar activamente sus esfuerzos y su razón en su 
trabajo, realiz~ndolo corno algo por lo cual pueda sentirse res-

pensable en tanto personifica una actividad que posee sentido y 

prop6sitos en función de sus propios fines humanos. 

Los fenOmenos se encuentran en relaci6n y dependencia mutuas,por 
lo que los conceptos sobre diversos fen6~enos de la realidad se 
encuentran formando sistemas conceptuales (hipOtesis). 

Cuanto mayor sea la vinculaci~n de los instrumentos normativos,

de mediano plazo (Plan Nacional de Desarrollo y ~rograsnas Secto

riales de Mediano Plazo) en relaci~n a los instrumentos operati
vos de corto plazo (Programa Operativo Anual y Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n), del Sector PGblico Mexicano, mayor s~ 

r~ la vinculación de su pol!tica econOmica y social, lo cual foE 
talecer4 a dicho sector en cuanto la rector!a del Estado en el -

interior del pa1s y será menos vulnerable a los desequilibrios -
del exterior. 

A trav~s de laiilformaci6n te6rica y emp1rica se puede conocer la 

realidad objetiva por medio de la pr4ctica científica, dicha hi
pótesis vincula los diversos instrumentos del Sistema de Planea

ci6n Nacional de Desarrollo. 

El Proceso de Planeaci6n constituye ~a estrategia y mecanismo de 
acci6n de corto plazo a través del cual la Secretaria de Progra

maci6n y Presupuesto plantea y orienta las actividades de plane~ 



ci6n, prograrnaci6n y_presupuestaci6n que efectdan anualmente las 

dependencias y entidades del Sector Pdblico Federal. Para efec
tos d.el desarrollo de las actividades de programación y presu--

puestaci6n, se definen asimismo, las responsabilidades y fechas 
en las que debe llevarse a cabo su realización. su elaboración 

ha permitido incorporar paulatinamente los avances que año tras 

año se van obteniendo corno producto de las experiencias d~ su 

ejecuci6n y del perfeccionamiento de los instrumentos y acciones 
que en el mismo se generan. 

Como se puede apreciar· en la exposición que se hace en esta inve~ 

tigaci6n, el Proceso de Planeaci6n sigue enfrentando una seria -
problemtitica, tanto en la etapa preliminar como en la etapa defi 

nitiva en que se plant~ desarrollar la programaciOn presupuest~ 
ci6n anual. Por tal motivo, se pretende dar a conocer aquellos 

aspectos en los que se pr~sentaron limitantes y a partir de esos 
hechos, presentar alternativas para su solución. 

Uno de los principales problemas que se sigue presentando en el
proceso, se refiere a los desfases de las actividades programa-

das y a la falta de oportunidad en la comunicación de metodolo-
g!as, lineamientos e instrumentos programático.presupuestarios: 

El presupuesto preliminar sigue siendo el instrumento que en la 

prtictica se ha signiffuado por su utilidad en la definiciOn de 
los rangos de gasto, los que a su vez constituyen la base para -

la asignaci6n de los recursos y la elaboraci6n de los Anteproye~ 
tos de Presupuesto, por ello es que le dan mAs prioridad en las 

tareas de la primera etapa del proceso. 

En ese sentido, se pudo apreciar que existi6 una contradicci6n -

metodol6gica en la elaboración de Programas Operativos Anuales, 

debido a que su planteamiento en dos etapas no procedió los re-
sultados positivos que permitJr!an orientar la elaboraci6n de los 

anteproyectos de presupuesto, inclusive, su formulación definiti 
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va no se di~, debido a que una vez aprobado el presupuesto, las

dependencias est!n inmersas en otras actividades y no prestan la 

neces':'-ria at.encidn a este requerimiento; en cambio las activida

des para la elaboraci6n del Presupuesto Preliminar que no tienen 

ningan fundamento jur!dico corno lo ti.enen los Programas Operati

vos Anuales, sí se realiza como una actividad sustantiva, aun

que su formulaci6n sea interna a cargo de la Secretar!a de, Pro-

gramacidn y Presupuesto. 

De acuerdo a la experiencia obtenida en 1984-1988 el Programa 

Operativo Anual adem4s de no haberse elaborado por diversos sec

tores administrativos, no represento un instrumento que contrib~ 

yera al logro de los objetivos y metas para los que fue creado,ya 

que su fonnulaci6n se planted solamente como algo formal. Es 

por ello que se recomienda que su formulaci6n se realice en una 

sola etapa que sea anterior a la aprobaci6n del Presupuesto de -

Egresos de la Federaci6n,con el objeto que realmente funja como 

elemento sustantivo en la elabaracidn de ~ste. 

En el contexto anterior y a fin de adecuar y dar congruencia a -

los instrumentos program~tico-presupuestarios doride impactan las 

modificaciones que se llevan a cabo en la estructura programati~ 

ca, se debe reordenar la naturaleza del gasto corriente y de ca

pita1 de la Clasificaci6n por Objeto del Gasto, debido a la es-

trecha relaci6n que ~sta tiene con el Catalogo de Programas y M~ 

tas del Sector pQblico Federal. 

De acuerdo a lo anterior, la instrumentaci~n de.J P1~n N~cinnaJ -

de Desarrollo 1989-1994 se deber! realizar a trav@,s de los Pro-

gramas Sectoriales e Institucionales de Mediano Plazo, Progrcunas 

Operativos Anuales y el Programa Operativo Anual Macro que seña

la el sistema Nacional de Planeaci~n Oemocrdtica, 

Esos programas se deber!n eje"cutar a trav~s de cuatro vertientes; 

obligatoria, concertada, coordinada e inducida. Con el sustento 
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de estas vertientes y la Ley de Planeaci6n en la cual se señala, 

precisar los contenidos del Plan Nacional de oesarrollo1 a tra

vés de programas sectoriales que cubran los distintos ámbitos -

de la vida nacional para enfrentar los problemas y atender el. d!; 

sarrollo de las regiones que el propio Plan identifica corno 
prioritarios. 

Ademfis, se deber~n formular los programas especiales y regiona

les en los t~rminos de la Ley de Planeaci6n. Los programas --

anuales ser~n todos de tipo sectorial administrativo. El prin~ 

cipal elemento de vinculaci6n entre los programas sectoriales, 

los programas anuales y el programa Presupuesto de Egresos de -

la Federación lo constituye la apertura programática de las d~ 

pendencias y entidades del Sector PÜblico Federal. 

Las tareas implicadas en el proceso de elaboraci6n de tales pr2 

gramas, y las correspondientes actividades de programación pre

supuestaci6n, se deberán llevar a cabo de acuerdo con los guio

nes y el calendario elaborados en el seno de los Co~it~s T6cni

cos de Instrumentaci6n del Plan. 

Esos comit~s constituyen un mecanismo en el que se identifica y 

analiza la congruencia que debe existir entre la planeaci6n, la 

programaci6n y la presupuestaci6n. En ellos deber~n participa~ 

el representante del Coordinador de Sector; los de las Secreta

rias .de Hacienda y Cr~dito P6blico y de la Contraloria Generál 

de la Federaci6n; as! como los representantes de las áreas de -

Planeaci6n, Control Presupuesta! y Programaci6n Presupuestaci6n 

de la Secretaria de Programaci6n.Y Presupuesto. 

En la primera etapa y parte de la se'gunda para la formulación -

de los programas sectoriales, cada sector adtninistrativo se de

berá identificar y precisar su participaci6n en los diversos 

programas especiales y regionales establecidos, de acuerdo con 

sus atribuciones, constituyendo la suma de sus aportaciones, la 
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primera aproximaci6n del programa sectorial de mediano plazo y,_ 
se deber~ buscar su congruencia y complementariedad intersecbo--

rial, logr!ndose as! los programas de mediano plazo especiales y 

regionales definitivos. 

Para la forrnulaci6n de los progrrut\aS de mediano plazo especiales 

y regionales, la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto deber~ 

presentar un gui6n general, el cual debera detallarse por los 

responsables de cada tema, respetando su estructura y contenido -

b4sico. 

Les programas sectoriales de mediano plazo deberAn ser elabora-

dos en dos etapas: Primera Etapa.- Incluye los requerimientos -

minimos que comprender~n los siguientes apartados: Metas de re

sultados para 1989 y para el per~odo sexenal 1989-1994; acciones 

de gasto pQblico de acuerdo a la apertura program~tica; proyec-

tos estrat~gicos incluyendo metas anualizadas 1989-1994 para De

pendencias y Entidades de la Ad~inistraci6n Pfiblica Federal. 

Esos puntos deber~n observar la estrategia, objetivos y priorid~ 

des que presenta el Plan Nacional de Desarrollo, as! como con la 

previsi6n de recursos. 

En la segunda etapa.- Deber4 complementarse el gui6n del Progra

ma Sectorial de Mediano Plazo, hasta terminar su elaboración, é~ 

ta etapa deber~ incluir: la profundizaci6n del diagn6stico, de -

los objetivos y de la estrategia contenidos en el Planr la revi

si~n de metas y la previsión de rccursosr manejo de instrumentos 

de pol1tica econ6mica y social; y los criterios y acciones de 

concertaciOn de los sectores social y privado y coordinación con 

los gobiernos de los Estados. 

para los programas especiales y regionales de ·su dimensi6n inte_!: 

sectorial ser! necesario realizar reunioneS en los Comites Tdcn! 
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cos para la instrumentación del plan de carácter lntersectoria l. 

E'I pro~slto que se persigue al ordenar de esa manera la elabora- -

clOn de los programas sectoriales de mediano plazo es insertar aque 

llos cap!tulos que tienen una incidencia directa y significativa en el 

proceso de programación presupuestaclon anual. 

lbr otra parte, se sugiere a representantes del Sector PObllco Mexl 

cano, demostrar a sus acreedores internacionales que económica y 

legalmente en un andamiaje jur!dico sólido, el problema de la deuda 

externa sólo se trasladartl., sin soluciOn de fondo, a las futuras ge -

neraciones. 

E's preciso Insistir en que las negociaciones sean globales y no caso 

por caso porque finalmente las recetas se aplican de manera slml- -

lar, ¡:or ésto, México debera. promover una Convención Internacional · 

de Pa!ses Deudores en Desarrollo con el pro~sito de negociar con -

el bloque de bancos acreedores en condiciones económicas, jur!dlcas 

y poUtlcas de mayor fuerza; en el marco de una convención debe - -

buscarse un trat:::> justo a las naciones deudoras, a fin de que el pro 

blema de la deuda externa deje de ser considerado un conflicto entre 

banqueros y comerciantes, y se le considere como lo que es, un - -

problema entre naciones. 
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Para corregir el marco jur!dloo aplicable a la deuda externa mexlci:_ 

na, buscar una solución al problema, se recomienda: modificar la -

ley general de deuda pnbllca y la Ley Org11nlca del Congreoo a fin -

de establecer un ordenamiento legal que permita al Ibder Leglslatl -

vo cumplir con las atribuciones que le seña la la Constitución, que · 

el Ejecutivo oometa a la aprobación del Congreoo los emprt!Stltos 

que contraiga en el futuro. Iniciar la revisión integral de la deuda 

nacional y reconsiderar la que se rontrató en ejercicio de una facul 

tad que el Congreoo no estaba en condiciones de otorgur. Instar al 

Ejecutivo a que someta a la consideración del Senado los actos jur!

diro que celebre oon organismos. 

No debe dejarse pendiente la formulac!On de un esquema jur!dlco 

econOmiro solido que revierta ademtls la actitud de organismos fina~ 

cleros internacionales que se han ronvertlclo en vigilantes de la hu-

manidad y contlnOen pasando por encima de los derechos oocloeconó 

micos de los gobiernos deudores. De lo rontrarlo, las soluciones 

SOio serl1n temporales y las futuras generaciones se veran afectadas. 

Se sabe que el mejor fundamento para cualquier estado, sea nuevo, 

viejo o mixto lo constituyen, las buenas leyes y fuerzas semejantes 

relacionadas con la astucia. La grandeza y la gloria de un estado 

contemp:iraneo, cnnsiste en evitar en la vida p:il!tica los tl'lrmlnos -
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medios; sólo los ¡;'stados modernos son siempre decisivos en sus 

resoluciones y el Sector Pllbllco puede y debe ofrecer un bienestar 

comon a tocbs los mexicanos. 

Ademas de las consideraciones y recnmendaclones anteriores, cabe 

elucidar que en esta dlsertaclOn acerca del Proceso de Planeac!On 

para la Programac!On-PresupuestaclOn del Sector Pllbllco Mexicano, 

se realizO la trabazon teOrlca-pract!ca, expresancbse los aspectos -

generales del Sistema de PlaneaclOn Nacional, del Plan de Desarro-

llo Nacional, los Programas Normativos de Mediano Plazo y los Oi:i:_ 

ratlvos de Corto Plazo; asf .como los documentos mfnlmos lndlspen-

sables que utilizan, concretamente, los diferentes sectores admlnls 

trativos que se encuentran dispersos, y que sOlo unas cuantas per~ 

nas, que llevan a la practica dicho proceso, los conocen. 

También, lo relevante ha slcb escudrli\ar el quid de la cuestlOn y -

la esencia del Proceso de PlaneaclOn para la· ProgramaclOn-Presupue2 

tac!On, al vincular y diferenciar su dlnamlca, lnterrelaclOn y fuerzas 

respectivas con el objeto de que sea entendlble y comprenddo, tanto 

por polftlcos cnmo por técnicos, en sus aspectos generales y partl -

culares, al presentarse elementos de juicio que puedan ser retoma

dos, principalmente por quienes personifican y representan a la H. 

ca.mara de Diputados del presente, as! como. del porvenir. (sobre to 
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do el agregado del Oltimo apartado, relativo a la estlmaciOn de Ran_ 

gos de Gasto para el Sector l'Obliro), y se ejercite actuallzandolo, -

conviertiendo lo oomP.li!Jo en simple ron el objeto de obtener Ja capa_ 

cidad suficiente para la determinaclOn de ¡:olltlcas nacionales en lo 

eronomiro y lo social; y ¡:or lo tanto a\legarse de mejores elemen-

tos encaminados hacia la objeclon y replica con modificaciones con -

cretas a Ja propuesta del proyecto de Presupuesto de Egresos de Ja 

FederaciOn que el Ibder Ejecutivo les presenta año tras año; y ¡:or 

consiguiente, se pueda Influir en la toma de decisiones y para que 

rea Jmente la planeacJOn y programacion determinen la presupuesta- -

clOn; y no suceda a la Inversa, como parodojicamente se ha venido 

aplicando en el Sector Público Mexicano hasta Ja actualidad, 

Respecto al pnrrafo anterior, se sugiere al Ibder Legislativo elabo -

rar una propuesta de lineamientos para modificar anticipadamente el 

anteproyecto del Presupuesto de Egresos de Ja FederaciOn (tomando 

como guia metodolOgica, el complemento del Oltlmo apartado, asr 

como Ja lnformacion actualizada que anualmente se publica en Ja - -

,\g~nda Presupuesta J y que edita Ja SPP) y obtenerse una estlmaclOn 

del gasto presupuesta! del Sector POblico, entocandolo hacia el logro 

de una estabilidad y desarrollo que beneficie a toda Ja ¡:oblación; 

modlfidlndose principalmente, el ¡:orcentaje menor destinado al pago 

de la deuda tanto externa romo interna de dicho presupuesto y para-
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lelamente se canalice al desenvolvimiento del proyecto nacional y a 

las potencialidades productivas y de escolaridad idOneas para fornen 

tar el desarrollo de la sociedad mexicana en general. 

Por otra parte, cabe aclarar que van implfcltos y explfcltos en este 

trabajo las etapas, los conceptos, los pasos, los medios de relación 

de manera sistemdtica, con el objeto de planear, revolucionar y - -

transformar el entendimiento humano, o sea, un proceSJ sistematiza 

do y consciente para disponer de un "medio de relación" y obtener, 

entonces, una mayor Inteligencia que pueda ser utilizada por cual- -

quier persona, siempre y cuando se practique. Por ello, se procu

ro aplicar metodicamente dichas etapas al Proceso de PlaneaclOn pa

ra la ProgramaciOn-Presupuestac!On, ya que toda obra es resultado 

de la Inteligencia. Dichos medios de relación pueden ser, en consc:_ 

cuencia, sistematizados por cualquier persona en los diferentes nlvc:_ 

les educativos, tanto por los profesores e investigadores de las cien 

cias exactas como por Jos de las ciencias sociales. 

Al trasladar, semejantlzar y sintetizar lo expresado a través de es

ta disertación, se entiende y comprende que la función del Seetor ~ 

b lico Mexicano en su proceso de planeaclOn para la programación- -

presupuescaciOn va relacionado con el ~ moderno, por lo consl 

gulente, éste debe y puede contribuir con su Intervención rectora en 

la economra hacia el desarrollo de la vida poUtica, económica y so-
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cial de la colectividad en sus potencialidades productivas y democr~ 

. tlcas; también, transformar el modo de producción de la vida mate

rial que determina el proceso de vida en general y paralelamente 

crear las condiciones materiales y socialmente necesarias para que 

los ciudadanos lleguen a pensar que la libertad y In espontaneidad -

constituyen los objetivos de todo ser humaoo, logrando el genuino -

sentimiento de felicidad del hombre y consecuentemente este pueda 

buscar potencialmente, de manera sencilla, por ar mismo y acorde 

con su respectiva capacidad, la plena realización del ser integral, 

el cual abarca la personalidad completa del ser genérico democrati

ce, tanto en su corporeidad, afectividaq mentalidad y espfrltu, o sea, 

en todas sus facetas; y por consiguiente, sen posible establecer nor_ 

mas de conducta y juicios de valoración que sean objetivamente ra-

cionales y valldos para todos los mexicanos. 

Considerando lo anterior, se sabe que Jo importante para cualquier 

pata es el proceso de enseñanza-aprendizaje para el progreso y de -

sarrollo en general y el Sector l'Qbllco Mexlcaoo, puede llevarlo a -

la prnctlca, ya que tiene y puede pci-sonlflcar la autoridad racional, 

tal cual tiene su fuente en la eficacia y eficiencia potencialmente 

productiva, tanto Individual y en grupo, entonces, la persona e lnst! 

tución, cuya autoridad es respetada, ejerce oompetentemente su fun 

ción en la tarea que le conflan aquellos que se la confieren. 

325 



En consecuencia, el proceoo de ensei'lanza-aprendlzaje, ¡x>r su semi:_ 

janza al proceoo de planeaclón para la programación-presupuestación, 

tiene gran relevancia para la transformación y mejoramiento de la -

sociedad mexicana en todos los niveles educativos-elemental, medio 

y superior, tanto tecnlco como cientiflco- siendo dicho proceoo uno 

de los medios para que todos los individuos mexicanos y as! mismo 

los paises latinoamericanos puedan lograr la Integración y el progre 

so contióuo. Desde este punto de vista, se desprende que el Sector 

PObllco Mexicano tiene las atribuciones constitucionales para determ':_ 

nar el contenido y los metodos educativos hacia la Implantación de -

dicho proceoo y llevarlo a la practica de una manera metódica y sis 

tematica. 

Se sabe que los "Medios de Relación" arriba señalados, pueden ense 

ñarse y aprenderse; tambien, que la mayor escolaridad eleva la p~ 

ductlvldad en todas las ramas de la actividad economlca, ¡xir consi

guiente, es im¡x>rtnnte, la aplicación de dicho procedimiento para r= 

volucionar la inteligencia de todos los mexicanos a traves del proce_ 

so c:ducaclcinal del sistema educativo nacional. De llevarse a la - -

practica en la actualidad ¡xir el gobierno mexicano, un programa 

educativo para el desarrollo econOmico y social que implante consc~n 

temente el proceoo que revolucione la Inteligencia de todos los Indi

viduos, serla el paso mas transcendental en su historia. 
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Todo mundo sabe que la orlencaciOn productiva es ui base de la llber 

tad, la vli:tud y la felicidad; y que en el presente y el porvenir, la 

potencialidad de los paises se mide y se medira por el namero de -

mentes de capacidad desarrollada que poseen y que ¡:osean, ya que 

estas personas mentalmente transfOrmadas sernn las que determina -

ran el grado de progreso de cada pals. R>r consiguiente quienes -

personifican y representan el Sector PObllco Mexicano 1989-1994, de 

beran ser quienes proporcionen y propongan la incorporación de los 

"Medios de Relación" para revolucionar la inteligencia en todos los 

niveles de escolaridad; con lo cual se lograra un beneficio inelucta -

ble para el pals, Latinoamerica y Ja humanidad. Cabe destacar que 

quienes implanten, realicen y lleven a Ja practica dicho proceso pa

saran a ser figuras y heroes genericos que nadie jamas les podra 

desconocer, dil.ndose el paso mas relevante en el nivel del proceso 

de la concepclOn dlalectlca materia lista de la historia, y entonces -

el individuo pueda obtener tauro un pensamiento productivo como una 

elevada escolaridad y productividad en rodos los sectores economlcos 

y sociales de Mexlco. 
J.H.C. Nov. 1989. 
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