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1 N T R o D u e e I o N 

El Presupuesto por Programas y la Contabilidad Presupuestal son instrumen
tos de la adm1nfstraci6n que pretenden contribuir al cumplimiento de las 
funciones encomendadas a una instituci6n y al control de la ap11caci6n de 
los lineamientos establecidos para el ejercicio de los recursos asignados. 

El presente trabajo pretende revisar los antecedentes del Presupuesto por 
Programas, sus orfgenes, su evoluéi6n y su situación actual en la instity_ 
ci6n que en México ha sido pionera en el desarrollo de esta técnica y que 
representa el mayor avance en su operac16n, la Universidad Nacional Aut6-
noma de M~xico, que adem4s, como instituci6n de educac16n superior con re.!. 
ponsabilidades en muchas !reas y de una gran complejidad, adopt6 el Presu
puesto por Programas en un intento por conciliar los objetivos de la inst.! 
tuc16n con los recursos disponibles para llevarlos a cabo, pennitiendo pri~ 
rizar y racionalizar unos y otros. 

Se hacen consideraciones sobre la planeaci6n, la programaci6n presupuesta
ria, su metodologfa y la estructura de los programas, adem!s de las venta
jas que representa su utilizac16n. 

Se esbozan los objetivos y polfticas generales de la inst1tuci6n, asf como 
los programas que se han estructurado para cumplir con las funciones y los 
objetivos de los mismos, y los caminos que se siguieron para la implanta -
c16n de la técnica. 

Simultáneamente se revisan los aspectos de la Contabilidad Presupuestal, 
desarrollada por técnicos y personal de la UNAM como un complemento indis
cutible del Presupuesto por Programas, sin la cual los alcances de éste se 
verían francamente limitados. 

Asimismo, se describe c6mo el desarrollo de esta técnica ha pennitido con
tar con la 1nformaci6n actualizada del ejercicio presupuestal y contemplar 
la situaci6n patrimonial de la instituci6n, pennitiendo aplicar un control 
sobre las operaciones que se realizan y ejecutando los ajustes necesarios. 



De tal manera que la elaboracidn de este trabajo pennite integrar una se -
rie de conocimientos y adquirir otros y. a su vez. hacer algunas consider!_ 
cienes sobre estas t~cnicas. sus beneficios, sus problemas y los puntos en 
los que est3n pendientes de instrumentar. 

Por último se espera que esta revisi6n contribuya de alguna manera a que 
en nuestra Universidad se continúen los esfuerzos por hacer una administr_! 
ci6n cada dfa mas eficiente. que le permita continuar cumpliendo con tan 
altos objetivos. 



A) amemos 

C A P 1 T U L O l 
CCllSIDERACIOllES GEllERALES 

En las instituciones de educaci6n superior. al igual que en cualquier e!!. 
tidad, se requiere de infonnaci6n confiable y oportuna, que pennita con.Q_ 
cer c6mo se han llevado a cabo las actividades y los resultados obteni -
dos, para asf compararlos con los planes de acci6n fonnulados con ante -
rioridad y conocer. en su caso. las desviaciones y subsanar las deficie.!!. 
cias localizadas. 

La contabilidad y el Presupuesto son. sin duda. los instrumentos de ma -
yor importancia para poder contar con 1nformaci6n confiable. 

Es necesario mencionar algunos de los diferentes conceptos de Contabili
dad y Presupuesto que s~ manejan: 

Contab11 idad 
- La Contabilidad financiera es una t~cnica que se utiliza para produ -

cir sistemática y estructuralmente, infonnaci6n cuantitativa expresa
da en unidades monetarias. de las transacciones que realiza una enti
dad econ6mica y de ciertos eventos econ6micos identificables y cuant! 
ficables.que la afectan. con el objeto de facilitar a los diversos i.!!. 
teresados el tomar decisiones en relaci6n con dicha entidad econ6mica. 1 

- Contabilidad es el arte de registrar. clasificar y resumir de manera 
significativa· y en t~nninos monetarios. transacciones que son, al m!_ 
nos en parte. de carácter financiero. asf como de interpretar los r_! 
sultados obtenidos.2 

l. Instituto Mexicano de Contadores Pilblicos.- Comisión de Principios de 
Contabilidad. Bolet!n A 1: Esquema de la teor!a b&sica de la Contabili- · 
dad Financiera. 

2. Instituto Americano de Contadores Pdblicos.- Cita de Azuara León, Hum -
berto. Un viejo problema. Revista Dirección y Control, Vol. XVI, No. 
157, septiembre, 1975. 
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- Contabilidad es la ciencia que establece las nonnas y procedimientos 
para registrar. cuantificar. analizar e interpretar los hechos econ6-
micos que afectan el patrimonio de los comerciantes individuales o em 
presas organizadas bajo la forma de Sociedades Mercantiles. 3 

De esta manera es posible establecer que la Contabilidad, en su dimen -
si6n exacta. equivale a la tenedurfa de libros; es decir, su radio de ªf. 
ci6n abarca exclusivamente el registro met6dico y ordenado de las opera
ciones de una entidad. Por lo tanto, la Contabilidad es una t~cnica. 
pues se trata de aplicar una serie de reglas para satisfacer la necesi -
dad de infonnaci6n. 

Ahora bien. al hacer referencia a la Contadurfa POblica como profesi6n, 
se rebasan las fronteras de la Contabilidad, lo que implica tratar. en 
su lugar, de un proceso contable sustentado por una teorfa especffica. 
Al hablar de un proceso contable, nos referimos al mEtodo cientffico que 
sistematiza. valúa, procesa, evalOa e infonna sobre transacciones finan
cieras que realizan las entidades econ6micas. 

El proceso contable. finalmente. aporta elementos de juicio a los inter_! 
sados en la buena marcha de la entidad econ&nica, para la toma de deci -
siones. 

Es notorio como la Contabilidad se ha transfonnado a través del tiempo, 
dejando atr's el simple registro hist6rico al incorporar, entre otros, a 
procedimientos como los presupuestales, interpretando su infonnacian y 

optimiz4ndola al transfonnarla en medio eficaz para ejercer un control 
eficiente. evaluar los resultados y fundamentar proyecciones a futuro. 
Asimismo, al contar con la informaci6n requerida es posible verificar y 
comprobar el comportamiento de ~sta. pudiendo efectuar estas acciones 
por medio del control. 

De esta manera. resulta necesario establecer qué se entiende por Control: 

3. Saatrtas F. Marcos.- Contabilidad. Primer Curso. Ed. Esfinge, 4! Ed., 
Maxico, 1960. 



En un sentido amplio. control significa "procedimiento establecido para 
verificar o comprobar algo". 
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51 lo enfocamos en particular hacia las entidades econdm1cas, se afirma 
que existe control cuando se ejerce vigilancia sobre el patrimonio de 
las mismas y sobre aqufllos de quienes depende su conservac16n e incre -
mento. Control significa tambifn, la posibilidad de poder comparar los 
resultados obtenidos, con los planeados. 

Presupuesto 
- Es el c!lculo y balance previos de los gastos e ingresos del Estado y 

otras corporaciones públicas. que debe contener la expres16n detalla
da de dichos gastos y de los ingresos previstos para cubrirlos duran
te un per1odo detenninado. generalmente un ano.4 

- El presupuesto de una nacf6n, al reflejar las necesidades que se han 
de satisfacer mediante los gastos públicos y los medios con que han 
de financiarse dichos gastos. se convierte en un instrumento adminis
trativo y contable.5 

Al analizar estas dos definiciones, podemos decir que el Presupuesto tr!_ 
dfcional consiste en calcular los ingresos y en ajustar los desembolsos 
a los recursos disponibles. 

Presupuesto por Prog..-s 
- Es el instrumento que establece objetivos y metas que se cumplen a 

travfs de la integraci6n de un conjunto de esfuerzos. con un costo 
global determinado, y ejecutado por una unidad de alto nivel.6 

4. Diccionario Encicopidico O.T.H.A., T. VIII, Editorial Hispano Americana, 
Mex., 1974. 

S. V&zquez Arroyo Francisco.- Presupuesto por Pro9ramas para el Sector P<lbl!. 
co de México. ONAM, 1979. 

6. Gonzalo Maentner.- PlanificaciSn y Presupueeto por Pro9ramas. Siglo XXI, 
Mbico, 1967. 
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- Sistema en el que se presta mayor atenci6n a las cosas que una entidad 
hace. d6ndole prioridad sobre lo que c:o11pra para hacer las cosas. Los 
recursos humanos, servicios personales, los materiales de consumo. el 
equipo y los innuebles no son sino medios que se emplean para cumplir 
con sus funciones. 7 

Las dos definiciones anteriores seftalan el inter!s marcado del presupue_! 
to por programas en el incremento de la eficacia con que se programan y 

administran las actividades de una entidad. Enfoca su atenci6n a las me
tas o resultados que han de alcanzarse a trav!s de la organizaci6n. pro
gramaci6n y control de las actividades que se realizan. 

De esta manera, podemos concluir que por Presupuesto por Programas se en 
tiende el sistema en el cual se presta particular atenci6n a las cosas 
que se realizan, mas que a las cosas que se adquieren o, mas especffica
mente: :"aquel sistema en que se establecen objetivos y metas, el costo 
que presupone alcanzar estas metas, asf como los indicadores que penni -
ten medir los resultados y evaluar la eficiencia en el cumplimiento de 
los programas que lo integran". 

La t~cnica del Presupuesto por Programas permite hacer un uso mas racio
nal y coherente de los recursos humanos, materiales y financieros de que . 
se dispone, especificando en el tiempo y el lugar las acciones a desar'"º
llar. 

El presupuesto por Programas, como t~cn1ca programático-financiera. est!_ 
blece para su ejecuc16n las relaciones entre objetivos. metas y recursos 
necesarios para el desarrollo de las actividades y, al aplicarse, da or! 
gen a un documento base para la toma de decisiones. permitiendo identif.! 
car los objetivos y metas, las actividades, los recursos, el costo de 
las actividades, los elementos para las funciones y responsabilidades de 
las unidades ejecutoras a nivel de Programa, Subprograma. Unidad respon
sable. 

7. Organizaci6n de las Naciones Unidas. 
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En MExico se acostúmbra llamar presupuesto únicamente a la previsión de 
egresos del Gobier~~ Federal o de las entidades locales. en tanto que 
las estimaciones d~'los ingresos federales y estatales. asf como las di~ 
posiciones relacfonadas con ellos se presentan en un documento llamado 
Ley de Ingresos de la Federaci6n o del Estado o Entidad Federativa que 
corresponda. 8 . 

Presupueste de Egresos de la FecleractOn.- Es la autorizaci6n expedida 
por la c¡mara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo. para costear las 
actividades oficiales, obras y servicios públicos a cargo del Gobierno 
Federal, durante el perfodo de un afto.9 

B. MTECEDEITES 
En 1853, bajo la presidencia de Benito JuSrez. se formu16 un presupuesto 
detallado de los gastos del pafs. confonne a las "Bases para la Adminis
traci6n de la República", exam1n4ndose después por la Junta de Ministros. 
con la que se cre6 por primera vez un instrumento para revisar y contro
lar el gasto público. 

En 1867 se decreta la obligatoriedad del presupuesto. a partir del afta 
siguiente; empieza a presentarse regularmente en fonna anual. con funda
mento en el Artfculo 212 de la Constituci6n vigente en esa época. 

La Constituci6n de 1917 penniti6 regular técnica y administrativamente 
las actividades presupuestarias concediendo facultades extraordinarias 
al Ramo de Hacienda para el ejercicio presupuestal, en tanto se expedfan 
las leyes especfficas para nonnar el funcionamiento de la Hacienda Públi 
ca; en 1919 es aprobado por la H. Cámara de Diputados el proyecto de la 
Ley de Egresos. 

En 1928 se integra una Comisi6n del Presupuesto, encargada de preparar y 
formular tal documento. revisando, aumentando o disminuyendo las previ -
siones de gasto, y en 1930 se concede a la Secretarfa de Hacienda y Cr~
dito Público el control del gasto público, creándose un Departamento de 

e. Anguiano Equihua R.- Las Finanzas del sector Público en M4íxico. UNAM, 
Ml!xico, 1968. 

9. Art!culo 28ª, Ley Org4nica del Presupuesto de la Federaci5n. Mrucico 1960. 
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de Presupuesto. la admin1straci6n presupuestaria incorpora cambios, mis
mos que sientan las bases de conso11daci6n del presupuesto y la regularj_ 
dad en su parte técnica; asf lo demuestra la creac16n de la 01recc16n G,! 
neral de Egresos en 1934 y la 1mplantac16n de la Ley Org4nica del Presu
puesto de Egresos en 1935. 

los egresos totales se agrupaban en una clas1ficaci6n administrativa tr!. 
dicional constitufda por Ramos; es decir. los presupuestos de cada una 
de las dependencias del Ejecutivo y de los otros dos Poderes; Legislativo 
y Judicial. 

Para poder detenninar la clase de egresos que inclufa cada capftulo pre
supuestal, separando los gastos corrientes de los de 1nvers16n o de tran~ 
ferenc1a, se reestructuraron y se agregaron dos Ramos Generales m4s, apa..!:. 
te del de deuda pdblica, que fue cread~ en 1923¡ en 1936, el de lnvers1.!!_ 
nes, que comprende las inversiones financieras, y en. 1958 el de Erogaci.2_ 
nes Adicionales, que maneja todos los recursos necesarios para comple -
mentar los programas y gastos especiales requeridos por las entidades. 

Su nueva clasif1caci6n por objeto del gasto, se estableci6 en 1958. 

Con la incorporaci6n al Presupuesto Federal de los Organismos descentra-
1 izados y Empresas de Part1cipaci6n Estatal rn4s importantes, en 1965 se 
d16 un paso adelante en la cobertura del universo de las actividades que 
realiza el Gobierno. 

La asignaci6n de recursos antes de la implantac16n del Presupuesto por 
Programas se basaba, de hecho, en datos contables de los presupuestos ª.!!. 
teriores, siendo ~sta sin esencia, sin contar con los objetivos. progra
mas y metas, resultando una asignac16n casi por inercia¡ cabe mencionar 
que hasta 1975, el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n era tradicio
nal¡ es decir, la as1gnac16n de fondos era de hecho institucional o se -
gdn el objetivo del gasto. 
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Asf es como varios pafses del mundo, entre ellos M~xico, ante la inminen 
te necesidad de racionalizar el gasto público y obtener el m4ximo benefj_ 
cio de los recursos, se están esforzando por desarrollar sistemas moder
nos de planificaci6n y presupuestos. 

El origen de estos nuevos modelos se remonta a experiencias obtenidas en 
los Estados Unidos de Norteam4!rica en los anos 40 y 50; en este tiempo 
se desarroll6 un sistema gubernamental que se basaba en las tfcnicas que 
utilizaba la empresa privada. donde prevalecen los objetivos de "produc
ci6n y resultados" y que sirvieron como metas de direcci6n y de toma de 
decisiones con alternativa de acci6n. 

De esta manera fue como se introdujo en el Departamento de Defensa. el 
presupuesto por programas en el afto de 1963. extendi~ndose a toda la A_!! 
ministraci6n Federal de ese pafs. 

En M~xico, en 1976. el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n fue ela
borado ya con una orientaci6n programática, el cual incorpor6 0 mediante 
la coordinaci6n de las entonces dependencias normadoras y controladoras 
del presupuesto. Secretarfas de Hacienda y Cr~dito Público y de Patrim~ 
nio Nacional. asf como la Presidencia de la República, los elementos de 
dicha t~cnica, como son: programa. subprograma, objetivos, metas. uni
dades responsables. etc. 

Con esto fue necesario reestructurar el d1sefto y elaboraci6n de fonna -
tos e instructivos para la captaci6n de informaci6n de los anteproyec -
tos de las entidades¡ adecuar los sistemas externos de revis16n y apro
baci6n presupuestaria; diseftar formatos especiales para la presentaci6n 
del documento presupuestario a la H. C4mara de Diputados.yreestructu -
rar la operaci6n de los documentos de afectaci6n presupuestaria durante 
el ejercicio, tales como 6rdenes de pago, pedidos, avisos de cargo, etc. 

Se realizaron otras adecuaciones al Presupuesto de 1977 en los mecanis
mos presupuestarios, con base en los resultados alcanzados en el ante -
rior presupuesto; los mas destacados fueron: 



a) Mejoramiento de la coordinación entre las dependencias normadoras, 
autorizadoras y controladoras del Gasto. 
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b) Afinación de los fonnatos de captación de 1nformac16n y los de presen 
taci6n a la H. CSmara de Diputados. 

c) lnclusi6n en la clave presupuestaria de los elementos referidos a pr.Q. 
yectos y/o actividad. 

d) Simplificaci6n de los documentos de afectaci6n presupuestaria¡ afina
ci6n de nonnas y lineamientos para el ejercicio¡ introducci6n de un 
Sistema de Contabilidad Descentralizada. 

e) Se in1ci6 el control del Presupuesto a nivel de subprogramas y capf -
tul os. 

Con la experiencia obtenida de los presupuestos con orientaci6n program! 
tica de los aftos 1976 y 1977, se fonnularon los presupuestos por progra
mas de 1978 y 1979. 

En la Secretarfa de Programación y Presupuesto, creada como entidad nor
madora central de los procesos de planificaci6n, programación presupues
taria y evaluaci6n. se iniciaron los trabajos para la formulaci6n del 

. presupuesto de 1978. 

Primeramente se elabor6 y d1seft6 un programa quinquenal de acción del 
Sector PGblico 1978-1982, donde tomaron parte las entidades que integran 
dicho Sector, a fin de que sirvieran de norma fundamental y directriz, 
para la fonnulaci6n del Presupuesto. Este programa fu~ el marco de refe
rencia orientador de los trabajos.presupuestarios. 

Para llevar a cabo este programa fue necesario el diseno y operac16n de 
un esquema de Programaci6n - Presupuestaci6n, al cual se integraron la 
entidad normadora central y las periféricas del Sector PQblico, fonnando 
mecan1smos de coord1naci6n'sectorial e 1ntersector1al en·grupos y subgr.!!_ 
pos de estudio, anSlisis y operaci6n program4tica y presupuestaria. 
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El presupuesto se estructuró en base a programas y subprogramas sectaria 
les, congruentemente con el plan quinquenal y de acuerdo a las necesida
des de cada una de las instituciones públicas. La fonnulación program!t! 
ca se vió impedida de una mejor preparación de dichos programas, tanto a 
a nivel quinquenal como anual, debido a la presi6n derivada del inicio 
tardf o de este proceso. 

Durante el ejercicio del Presupuesto en 1978, surgieron algunas adecua -
cienes en las partidas de los subprogramas y esto propició la correcci6n 
de los problemas derivados de la presupuestaci6n sectorial que a su vez 
agiliz6 los tr&mites presupuestarios de ejecución del gasto. 

El presupuesto para 1979 se preparó c~n las mismas bases del presupuesto 
anterior, dentro de un proceso de programación - presupuestaci6n previa
mente disenado y calendarizado, estructurando programas, subprogramas, 
proyectos y/o actividades y profundizando m&s en su elaboración. 

Después de haber mencionado los antecedentes del Presupuesto en el Sec -
tor Público, se describir& a continuación su desarrollo en la Universi -
dad Nacional Autónoma de México. 

En el ano de 1966, se comenz6 a hablar en la.UNAM de la necesidad de lle 
var adelante una refonna administrativa consecuente con la que entonces 
se pretendfa para el Sector Público Federal, en su conjunto. El propósi
to era hacer frente al extraordinario crecimiento de la Institución, mo
tivado principalmente por el incremento de la demanda por educación me -
dia y superior. 

Un objetivo principal dentro del Plan de Refonna Administrativa elabora
do, fue la implantaci6n de la técnica del presupuesto por programas¡ 
otro era la revisión, modificac16n y creación de los procedimientos ref_! 
rentes a la administración de los recursos humanos y materiales con los 
que contaba la Instituci6n. En realidad no se trataba de dos aspectos 
separados, sino por el contrario, relacionados mutuamente porque, en 
efecto. no se puede implantar con posibilidades de ~xito la t~cnica del 
presupuesto por programas, si no se introducen de manera paralela las r_! 
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fonnas en los mecanismos contables. de personal y de aprovisionamiento 
de inswnos materiales y servicios. y si no se revisa la capacidad opera
tiva de las unidades de organizaci6n que hagan posible ejercer, formular, 
registrar. controlar y evaluar el presupuesto asignado de acuerdo a la 
modalidad de correlacionar los programas de trabajo con los recursos de 
que se puede. disponer para llevarlos a cabo. 

El sistema presupuestario de la UNAM se.basa en la tfcnica de Prespues
to por Programas. sistema que se fundamenta pr.incipalmente en los resu! 
tados. y que parte del establecimiento de programas para los que se de
finen objetivos. se preven mEtas. se indican costos y que. al presupue_! 
tar los recursos necesarios para su cumplimiento. obliga a la detennin.!_ 
ci6n de unidades de medida que penniten evaluar su avance y responsabi
lizar a las unidades ejecutoras de la realfzacf6n cabal de los progra -
mas. 

La 1mplantaci6n de la tfcnica en la UNAM se llev6 adelante, de manera 
fonnal, hace ya un poco mis de diez anos. para todas las funciones que 
tiene a cargo. cano son la docencia, la investigaci6n, la extensi6n un.:!_ 
versitaria y. adicionalmente, las actividades de apoyo; fue la primera 
experiencia integral en un organismo de gran envergadura en la Repúbli
ca Mexicana y se reconoce, de manera general, que ha sido la m4s exito
sa habida en nuestro pafs y la mis apegada al "modelo cl4sico" de pres_!! 
puesto por programas. 

En 1966, en el documento con que el Presidente del Patronato y el Rec -
tor someten a la consideraci6n del Consejo Universitario el presupuesto 
para ese ejercicio, se indica que ha sido formulado tomando como base 
el del afto anterior; todavfa aquf, la caracterfstfca del sistema tradi
cional es imperante y va a constituir. a lo largo del proceso. una de 
las dificultades mayores por vencer. 

La limitaci6n financiera es una caracterfstica de este momento y. al 
desecharse una vez mis la posibilidad de elevar las colegiaturas y de -
m4s cuotas por servicios educativos. se plantea la conveniencia, al ano 
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siguiente, de implantar un incipiente sistema de costos que pennita pos
terionnente la adopcidn de un PIESll'UESTO POR PllOliRNlt.S que, al correla
cionar los programas de trabajo y sus metas con la disponibilidad finan
ciera, evite el que programas fundamentales sean limitados. 

En 1968 se inicic5 la tmplantacidn del presu;>uestopor::irograma.senlaUNAM. 

Se centraliza el ejercicio de algunas partidas con el objeto de simplif.! · 
car y unifonnar los tr4m1tes y procedimientos administrativos. lo que 
permite programar las adqutsictones de bienes y servicios y. mediante 
conventos. unifonnar la calidad. abatir los costos. disminuir los pasos 
de adqu1sic16n y entrega, pennitiendo asf cumplir los programas 1nstitu
ctonales en el tiempo previsto. 

Los aftos que siguieron a 1969 sirvieron para detectar las insuficiencias 
del planteamiento original y para introducir las correcciones que se es
timaron adecuadas. Las actividades en materia presupuestaria se vieron 
pr4cticamente suspendidas durante los aftos de 1972 y 1973• en este ulti
mo afto. el entonces Departamento TAcnico del Presupuesto se vic5 obligado 
a elaborar tres presupuestos: los correspondientes a los aftos de 19729 
el correspondiente al ano corriente. y el único que deberfa estarse ela
borando, el de 1974. Bajo estas circunstancias. es fácil comprender que 
la calidad de la progr~aci6n fuera prlcticamente nula. y malamente se 
podrfa evaluar algo que propiamente no estaba planteado. 

Desde ese momento, el presupuesto universitario va a marchar a la par 
con el desarrollo de los niveles acadfmtcos y va a servirle de fundamen. 
to; ~sta es una de sus funciones y ~ste es uno de sus beneficios. 

Se presupuestan, por vez primera, los ingresos extraordinarios que ob -
tienen las dependencias por diversos conceptos y que. hasta antes de 
esa fecha, eran ejercidos libremente¡ ahora se ejercer& este ingreso 
adicional en base a subpresupuestos. previamente autorizados. Los con -
troles presupuestales establecidos permiten tambtfn conocer los concep-· 
tos del gasto por cada ramo y esto posibilita la apertura de partidas 
para hacer, en base a ellas, la astgnacfOn de recursos correspondientes. 
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Se establecen las asignaciones complementarias que tanta importancia van 
a representar después. en el desarrollo de las acciones imprevistas. tem 
porales y en el apoyo a las contingencias que la Universidad confronta. 
Los aumentos de sueldos, los beneficios que empieza a otrogar la lnstit_!! 
ci6n en adici6n a los ya existentes, asf como la propia programaci6n, cg_ 
mienzan a crear una nueva necesidad: la de infonnaci6n estadfstica y 
presupuestal. 

Es importante sefialar las diferencias mis relevantes entre el presupue!. 
to tradicional y el presupuesto por programas. 

- Una de las principales es la incorporaci6n en el segundo, de los crite
rios de programac16n que se han desarrollado para subsanar la falta de 
tnfonnac16n de los presupuestos tradicionales; cabe hacer notar que un 
presupuesto por programas esta orientado no s61o por acciones inmedfa -
tas, sino por metas a largo plazo, establecidas en programas globales o 
sectoriales de desar.rollo. 

- Otra de estas diferencias consiste en la as1gnaci6n.de los recursos, 
mientras que en el presupuesto tradicional los recursos se asignan a 
ejercicios y unidades adn1nistrat1vas de acuerdo al objeto del gasto; 
en el presupuesto por programas ~stos se asignan para cumplir metas e!_ 
pecfficas a través del desarrollo de las actividades necesarias para 
lograrlas. 

- El presupuesto tradicional, al asignar recursos por unidades adminis -
trativas, oculta los objetivos de la actividad de las instituciones e 
impide la coordinaci6n entre las metas de largo plazo y las acciones 
concretas que deben realizarse cada afto para alcanzarlas. Además. en 
el presupuesto tradicional no se requiere la fonnulaci6n de programas 
operativos anuales, ya que basta con preparar proyectos de gastos, ba
sándose en las asignaciones de aftas anteriores y en estimaci6n de los 
posibles aumentos de egresos debido al crecimiento de las actividades 
del serv1c1o. et aumento de precios de ciertos bienes y servicios, en
tre otros 1nd1cadores presupuestarios. 
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A continuaci6n se enlistan una serie de diferencias encontradas por alg_!! 
nos especialistas en el área: 10 

ELEMENTOS DE 

CC»IPROBACION 

l. Finalidad 

2. Utilidad para la 
planificación 

3. Determinación de 
objetivos y metas 

4. Asignación de 
recursos 

5. Control de 
ejecución 

6. Evaluación del grado 
de eficiencia en la 
producción de ejer
cicios públicos 

7. Determinación de la 
responsabilidad en 
la Administración 
del presupuesto 

P R E S U P U E S T O 

TRADICIONAL 

Detalla todas las adqui 
siciones del gobierno.-

No facilita la planif i
cación e impide la coor 
dinación entre las me ':
tas de largo plazo y 
las acciones que deben 
desarrollar los servi -
cios. 

Los objetivos quedan 
ocultos en el detalle 
de las partidas de 
gasto. 

Se asignan a unidades 
administrativas para 
realizar gastos según 
su objetivo. 

Pone énfasis en el con
trol financiero legal. 

No permite evaluar ni 
medir la eficiencia 
por falta de control en 
las realizaciones y re
sultados. 

Diluye la responsabili
dad por los resultados 
de la gestión adminis -
trativa y acentúa la 
responsabilidad purame.!!. 
te formal. 

POR PROGRAMAS 

Enfatiza lo que 
se realizar& con los 
fondos disponibles. 

Forma parte del pro
ceso de planifica 
ci6n, transformando 
los objetivos genera 
les de los planes eñ 
presupuestos operati 
vos anuales. -

Señala metas de cor
to plazo en concor -
dancia con los obje
tivos de plazo medio 
y largo. 

Se asignan recursos 
para el cumplimiento 
de las inetas de los 
programas. 

Pone &nfasis en las 
realizaciones de los 
programas. 

Pone de manifiesto 
las ineficiencias de 
la Administración. 

Precisa la responsa
bilidad al determi -
nar las metas que d.!, 
ben alcanzarse. 

10. Material didáctico sobre presupuesto por programas. Dr. Guillermo Mol,! 
na López, de la Misión económica de la OEA en Mfxico. 



ELEMENTOS DE 

COMPROBACION 

8. Duplicación de 
atribuciones 

9. Por el uso de los 
sistemas de clasifi 
cación -

10. Por la forma de 
presentación 

11. Por la naturaleza 
del proceso presu 
puestario -

16 

P R E S U P U E S T O 

TRADICIONAL 

No permite identificar 
las atribuciones dupl_! 
cadas. 

La clasificación insti
tucional y por objeto 
del gasto, no se pres -
tan para an&lisis de la 
pol!tica fiscal. 

Muy inorg&nica, anacró
nica y carente de ele -
mentos de información. 

Proceso empírico o me -
c\(nico. 

POR PROGRAMAS 

Por la clasificación 
combinada.funcional 
-institucional, iden 
tífica las atribucio 
nea duplicadas. -

Por las clasificacio 
nea utilizadas: eco:: 

. nómica, funcional, 
por objeto. 
Por resultados, per
miten analizar la PQ 
U'.tica fiscal. -

Debidamente estructu 
rada con relación .
diversos factores y 
con anplia informa -
ción sobre el gasto. 

Proceso con base t~ 
nica y caracter!sti-:' 
cas bien definidas. 

El presupuesto tradicional centra su atención en los gastos• el presupue_! 
to por programas presta especial interés a las cosas que se realizan en 
función de sus metas. lo que le permite establecer comparaciones y defi
nir alternativas de acci6n. 

El presupuesto tradicional s6lo proporciona informaci6n sobre la utilfz!. 
c16n de los fondos• si bien esta informaci6n es importante, no proporc1~ 
na elementos para tomar decisiones sino en funci6n de disponibilidad pr.!. 
supuestal. 

El presupuesto tradicional no pennite interpretar realmente la asigna 
c16n y uso de los fondos; el presupuesto por programa implica relacionar 
las asignaciones presupuestales en funci6n de las metas establecidas. 
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El presupuesto por programas y actividades está adaptado a las necesida
des actuales de planificación presupuestal, al pennitir el análisis de 
los costos por proyecto y facilita la programación sectorial del gobier
no con un alto grado de consistencia en fonna integral. 

ca.tabtl tdad &llbernment1l 
La centra11zacf6n de la Contabilidad Gubernamental en una sola dependen
cia, como en el caso de la Secretarfa de Hacienda, limit6 mucho su cono
cimiento y difusión como sistema de infonnaci6n, pues no se cre6 una doE_ 
trina que debidamente divulgada creara conciencia de su importancia téc
nica y profesional. 

Al promulgarse la LEY DE PllESll'UESlO, CDITABIUDNJ Y GAS10 PUBLICO el 31 
de diciembre de 1976, cambfd totalmente la estructura descrita anterior
mente. Esta ley obliga a las Secretarfas y Departamentos de Estado a 11~ 
var registros y producir, con la periodicidad necesaria, los estados co.!!_ 
tables que reflejan adecuadamente su situación financiera, asf como com
plementar el sistema de Presupuesto por Programas (iniciado dos aftas 
atr4s). que requerfa un apoyo técnico-administrativo que informara de 
los gastos e inversiones en los programas, y pennitiera la comparación 
con su avance real, y los ajustes o adecuaciones necesarios para obtener 
las metas seftaladas en el Presupuesto. 

La Ley entr6 en vigor el 12 de enero de 1977, y en términos generales 
las disposiciones de ésta descentralizaron el registro y la información 
contable en las entidades del Sector Central del Gobierno Federal, defi
niendo que la contabilidad que se lleve deberá infonnar de las cuentas 
de balance, de las de resultados y del movimiento presupuestal que le 
sea asignado; de esta forma, se fac11itar4 la evaluaci6n de sus progra -
mas y objetivos, e infonnar4 de las metas obtenidas, de tal manera que 
pueda medirse la eficacia y eficiencia del Gasto Pablico Federal. 

Los objetivos de la Ley del Presupuesto. Contabilidad y Gasto PGblico 
proyectan avances importantes en comparaci6n con las rutinas estableci -
das, por lo que la fmplantacf6n de los sistemas de contabilidad en las 
Secretarfas y Departamentos de Estado ha sido un gran reto por los se -
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rios problemas iniciales que se han presentado. la mayorfa de los cuales 
se han resuelto sobre la marcha. y representan una oportunidad para col_! 
borar y poder llegar a sentar bases firmes. te6ricas y prácticas que pu!_ 
dan llevar adelante este proyecto. 

Fue en 1975 cuando se comenz6 a implantar el sistema contable al presu -
puesto en. la UNAM. dandole.al catSlogo de cuentas un dinamismo para po -
der tomar y registrar el presupuesto dentro de la Contabilidad. 

El sistema contable presupuestal se da en la Universidad. debido a que 
el sistema contable tradicional y el presupuesto por programas se ha CO!!. 

jugado en su desarrollo. mediante procedimientos de computac16n. regis -
tro'simult!neo en las cuentas contables y la aportac16n presupuestal co
rrespondiente. aspecto que implica un gran adelanto en materia de con ~ 

. trol y que pennite wertf1c:ar que el gasto_ presupuestal m1nc1da mn el 
•nejo contable de las cuentas de resultados. ya que anterionnente se 1~ 
calizaban discrepancias entre los Registros de Egresos. relacionados con 
el control presupuestal y ·1 os de 1 a Contadurfa, referentes a 1 registro 
de los egresos, que implicaban la necesidad de efectuar laboriosos traba 
jos de depuraci6n y conciliaci6n. 

El sistema contable exige el manejo de un mecanismo presupuestal, que r!_ 
gistre no s61o contablemente las relaciones, sino que permita su an&li -
sis y ademas sirva de encauce a la realizaci6n de cada uno de sus progr_! 
mas. 



C A P I T U L O I 1 
PIESll'UESTO PClt PROGIUIMS 

A) PllJlllllMCJCll PRESUPUESTARIA 
La planeac16n a .nivel central y la programación a nivel operativo son pa!. 
te de un proceso que tiene como objetivo tfcnico la mod1ficac16n positi
va de una s1tuaci6n. 

El nivel central es responsable del diseno del sistema de programación y 

de fijar polfticas, estrategias y prioridades. de acuerdo a la situaci6n 
tfcnica y administrativa de la instituci6n. 

El nivel operativo es responsable de la elaboración de programas anuales 
para atender problemas del &rea y de prestar. servicios de acuerdo con 
las nonnas y lineamientos definidos por el nivel central. tanto por las 
&reas sustantivas t~cnicas como por las de regulacidn administrativa, 
considerando a las primeras como las &reas responsables de un campo y a 
las segundas, o sea las de regulac16n, cano las encargadas del diseno y 

operación de los sistemas de planeac16n y evaluaci6n. 

Para que la programaci6n pueda efectuarse sistem&ticamente, es necesa -
rio contar con una serie de elementos técnico-administrativos que regu
len el proceso program&tico, entre dichos elementos se encuentran las 
Gufas de Programaci6n, cuyo propósito fundamental se encamina a unifor
mar el proceso de programaciOn. 

los procesos de programar y de presupuestar est&n ligados entre sf; uno 
es parte del otro. Conforme esta concepción, el presupuesto es el ins -
tr1MT1ento de la programaci6n que tiende a disciplinar la acción guberna
mental. 

Para reflejar los programas en los presupuestos se han desarrollado si! 
temas o técnicas presupuestarias que procuran mostrar los diversos pro
gramas de .cada dependencia y ·sus costos, asf como las actividades con -
cretas programadas.Este sistema se llama •presupuesto por programas•. 
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El desarrollo de la técnica ha sido la respuesta que se ha dado a la fal 
ta de infonnaci6n y planificaci6n que puede percibirse en los presupues
tos tradicionales. El presupuesto por programas, en cambio, muestra el 
significado de la actividad, clasificada por programas de operaci6n y de 
capital, y permite analizar la acci6n de una dependencia en su conjunto. 

El presupuesto debe tener el contenido y la fonna de la programaci6n. 

En cuanto al contenido, implica que se debe efectuar una adecuada selec
ci6n de objetivos, asf como de los recursos que se apliquen para la rea
lizaci6n de las acciones. 

Esta selecci6n de objetivos conlleva la necesidad de detenninar y utili
zar una serie de criterios y prioridades para dicha selecci6n. 

Es importante mencionar que en el presupuesto. se va a cumplir con el 
contenido de la programaci6n, siempre y cuando el presupuesto cuente con 
planes de acci6n definidos; es decir, que cuente con un sistema maduro 
de planif1caci6n. 

En cuanto a la fonna. se sostiene que deben explicitarse todos los ele -
mentas que integran el concepto de programaci6n. 

La Programaci6n s1gnif1ca: 

a) Adoptar cada uno de los objetivos concretos tanto en su naturaleza 
como en su cantidad, en ténninos de hacer posible la acci6n directa, 
inn1ediata y eotidiana del Gobierno y de la Administraci6n 1 en fun 
ci6n de las orientaciones y metas del plan de mediano plazo y toman
do en cuenta las limitaciones o posibilidades que se deriven de los 
factores de la coyuntura. 

b) Determinar la naturaleza y volumen·de las acciones necesarias para 
alcanzar dichos objetivos. 
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c) Calcular y asignar los recursos humanos y materiales y dem3s serv1 -
cios en calidades y cantidades adecuadas para la mater1alizaci6n de 
las acciones señaladas en el inciso b). 

d) Calcular y asignar la cantidad de recursos financieros dentro de ca
da uno de los diversos conceptos de gasto en funci6n de los recursos 
humanos y materiales y demás servicios, y de los sistemas de sala -
rios y precios que se considera seguirán en el ejercicio al que se 
refiere la programaci6n.11 

Marco Ccmceptual 
l. Consideraciones generales acerca del marco en que se desarrolla la 

programac16n. 

Toda funci6n de carácter administrativo tiene como prop6sito lograr 
un empleo racional de los recursos, para cumplir una finalidad o re!_ 
ponsabflidad definida. En esta fonna, las funciones de planeaci6n 1 

programaci6n, presupuestaci6n y evaluaci6n s6lo tienen sentido cuan
do. se consideran como recurso sistemático y de gesti6n t~cnica y ad
ministrativa dirigido a mejorar la eficacia y eficiencia de los re -
cursos institucionales. 

Estas funciones se enmarcan dentro delos conceptos generales siguie.!!. 
tes: 

1.1. La planeaci6n y la evaluaci6n deben fonnar parte de sistemas y 
estructuras nacionales, en los que los niveles jer4rquicos ten
gan la responsabilidad de definir nonnas y procedimientos de ca 
rácter general para observancia de la administraci6n. 

1.2. La programaci6n debe ser una funci6n operativa en la que parti
cipen ampliamente todos los niveles, pero debe estar sustentada 
en una etapa previa de planeaci6n central que defina polfticas, 

11. Men,ndez G. Alberto. Temas de Presupuesto por Programas, Tomo I, 
D.G.P.P. UNAM, 1980. 
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estrategias, procedimientos y normas generales, que deben enmar
car el funcionamiento de niveles, unidades y servicios dentro de 
un proceso uniforme, dando asf uniformidad al sistema, estable -
ciendo objetivos. organizaci6n y funcionamiento de los múltiples 
recursos utilizados en la educaci6n superior. 

1.3. El presupuesto por programas, técnica realizada como una func16n 
aaninistrativa independiente de factores técnicos. s6lo debe ser 
en realidad un mecanismo de enlace entre lo definido program!ti
camente y los recursos necesarios para realizarlo. 

1.4. la evaluaci6n. en su concepto operativo, tiene un componente b!
sico de control; es decir, el seguimiento técnico, operativo y 
presupuestal de las acciones programadas. En este aspecto, me -
diante un conjunto de mecanismos de informaci6n, la evaluaci6n 
tiene como finalidad retroalimentar el desarrollo de programas 
y, por tanto, es una acci6n que debe iniciarse y establecerse 
funcionalmente desde la fase de programac16n. 

2. La Programaci6n 

La Programaci6n es aplicable a cualquier actividad en la cual los in
dividuos se confrontan con la necesidad de tomar decisiones sobre 
cuestiones que pueden resolverse de diversas maneras o de escoger en
tre objetivos diferentes entre sf. lo primero se denomina problema 
de elecci6n dé técnicas, y lo segundo problema de las prioridades. Am 

bos constituyen cuestiones centrales de la programaci6n. 

El problema de prioridades tiene otras dos dimensiones; una es tempo
ral y surge del hecho de que las necesidades son recurrentes, de modo 
que hay que procurar la satisfacci6n de las del presente, sin olvidar 
las del futuro; mientras más se destine a la sat1sfacci6n de unas, 111!. 

nos podr4n emplearse en las otras. La otra dimensi6n deriva de la im
posibilidad de satisfacer por completo las necesidades de todos, por 
lo cual es necesario decir quiénes son m4s beneficiados, o sea qui! 
nes deben ser favorecidos con una prioridad m!s alta en la satisfac
ci6n de necesidades. 
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La problem5tica básica de la programaci6n trata de cuestiones antag6-
nicas. Sin embargo. hay que se~alar que no se refiere realmente a o~ 
siciones absolutas: los opuestos deben resolverse dentro de cierta 
complementariedad o proporcionalidad. y la esencia de la decisi6n CO.!!. 

siste en determinar en qué proporciones deben combinarse los distin -
tos objetivos. 

La cuantfa de los recursos disponibles es una de las limitaciones pa
ra determinar las proporciones mas convenientes en que deben c0111bina.!:_ 
se las distintas asignaciones; otra muy importante son las caracterf!_ 
t1cas ~e los servicios que se ofrecen y las de los propios usuarios; 
por otro lado, hay recursos que tienen usos muy especfficos y no pue
den emplearse en otros casos, sino con gran costo o dificultad. 

La soluci6n de los problemas programaticos descansa fundamentalmente 
en el concepto de la eficiencia de los recursos; se trata de escoger 
aquella combinaci6n de esfuerzos que rinda el m§ximo con una cantidad 
dada de recursos o, inversamente si se pretende un nivel dado, que é.! 
ta requiera el mfnimo de recursos posible. 

La definici6n de objetivos constituye un principio b&sico de la tAcn_i 
ca program&tica. No basta. por ejemplo, con afirmar que se pretende 
impartir una c4tedra; hay que precisar el número de alumnos a los que 
se pretende fonnar, con qué programa. etc. Asf definido. un objetivo 
se denomina meta. 

Sin embargo. impartir la carrera de contadurfa o cualquier otra. no 
constituye el único objetivo del esfuerzo en el campo. En realidad 
existen varios objetivos, y es indispensable poder compararlos entre 
sf, para que sea posible decidir a cuál conviene dar mayor prioridad. 

De lo anterior se deriva un principio muy importante de la programa -
ci6n. que afirma que si una actividad persigue varios objetivos, es 
preciso homogeneizarlos entre sf y, en el caso de no ser posible. hay 
que agruparlos por categorfas, constituyendo cada conjunto una subac
tivfdad distinta. 
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Si no hay comparaci6n posible. la decisión de dedicar m4s recursos a 
un objetivo que a otro tendrfa que tomarse sobre bases arbitrarias. 
La distribución de recursos entre categorfas. en caso de no poder ho
mogeneizar, continuarfa bas4ndose en criterios arbitrarios. pero la 
distribución de recursos entre los compo~entes de cada categorfa se 

·realizarfa por criterios program4tfcos. haciendo mis eficiente el uso 
de los recursos. 

La manera en que. conceptualmente, se elabora un programa. se examina 
a continuación: 

El proceso comprende las siguientes etapas: 

- Diagn6st1co. 
- Programaci6n propiamente dicha. 
- Discus16n y aprobac16n, 
- Ejecuci6n. y 
- Evaluaci6n y revisi6n 

2.1. Diagn6stico 
Uno de los principios b4sicos de la programación afinna que los 
prop6sitos de un programa deben cumplir con tres condiciones b4-
sicas: ser viables. internamente compatibles y eficaces. La pos! 
bilidad de elaborar recomendaciones viables depende en gran par
te del conocimiento de la situaci6n actual del sujeto program4t! 
co, lo que requiere: 

a) La descripción. de preferencia en t~rminos cuantitativos. de 
la situación del sujeto en relacf6n con el campo de su pro -
grama. 

b) El conocimiento de los factores que la detenninan. 

c) El an4lisis de sus perspectivas. y 

d) La evaluaci6n. 
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El conocimiento de los factores determinantes de la situaci6n es 
la parte mas compleja del diagn6stico y. al mismo tiempo. la que 
permite obtener las orientaciones m4s valiosas para la programa
ci6n propiamente dicha. Es compleja porque los factores que in -
fluyen est&n relacionados entre sf de una manera particular y d.! 
finible, y poseen una din8mica propia. 

Al elaborar un diagn6stico no basta con verificar si se regis -
tran o no detenninadas cond1c1ones9 es necesario averiguar a quA 
razones obedecen. 

La segunda tarea del diagn6stfco es la de inventariar aquellos 
aspectos de cada uno de los factores que se consideran mas rele
vantes dentro de la actividad que interesa. Algunos de esos fac
tores se habr4n modificado ~on el tiempo, y convendr4 saber en 
quA cuantfa y en quA direccf6n lo han hecho. El anllisis de la 
conducta de los factores pertinentes a lo largo del tiempo, ayu
dar& a comprender los fen6menos que se convierten en objetivos 
de la acci6n. 

Otra tarea del diagn6stico es la de estimar en qué medida la si
tuaci6n tendera a continuar operando en el futuro, tal y como 
ocurri6 en el pasado, en el supuesto de que no se modifique la 
polftica que se aplica en la actualidad. 

Los esfuerzos por elaborar un pron6stico son siempre considera -
dos con escept·icismo, pero el lo deriva del hecho bhico siguien
te: siempre que se toma una decisi6n sobre acciones de efecto 
prolongado, se hace un pron6stico, explfcito o 1mplfc1to. Es ob
vio que es preferible hacer explfcito el pron6stico, pues ello 
tiene la ventaja de poner en evidencia los supuestos en que se 
basa. Ademas. la previsi6n no se plantea en tArminos de que tal 
cosa ocurrir&, sino en ténninos de que si "A" ocurre, probable -
mente resultar& 11811 como una consecuencia de hip6tesis razonables. 
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La siguiente tarea del diagnóstico es la de evaluar la situación; 
es decir, precisar si es satisfactoria o no. Esto involucra la 
detenninaci6n de un patr6n apropiado de comparaci6n y esU deter
minado por el máximo valor de producci6n obtenible con los recur
sos dados. En consecuencia. habrá que investigar como est5n dis -
tribufdos los recursos en las diferentes subactividades que la 
componen. cuáles son las técnicas que se aplican en cada caso y 

en qué medida se están aprobando cada. uno de los instrumentos di.!. 
ponibles. luego habrfa que comparar el resultado que se obtendrfa 
s1 los recursos se asignaran en fonna diferente. si se les emple!. 
ra a plena capacidad y si se reemplazaran las técnicas ineficien
tes. 

2.2. la programación propiamente dicha 
A la programación propiamente dicha, corresponde preparar los pl!. 
nes de acción que se deben proponer a la autoridad para que deci
da lo que se va a hacer; por lo general. hay que presentar varias 
alternativas. pues cada una tiene implicaciones sobre las cuales 
el programador no puede decidir. 

la elaboración del programa consta de tres tareas básicas: 

- Estimdr los recursos reales y financieros de que se dispondrá 
año por año. durante todo el perfodo en que se pretende desarr2_ 
llar el programa. 

- Definir las metas en cuya obtención se van a emplear los recu.!: 
sos. y 

- Seleccionar los instrumentos que se van a emplear. 

2.3. la discusión y la aprobaci6n 
El programa se discutirá en primer lugar con la autoridad plan1f! 
cadora, que tiene que coordinar entre sf, los planes para las dt.! 
tintas actividades y comprobar que el resultado conjunto es fact! 
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ble. compatible y eficaz. La propuesta que se presenta a la uni
dad central de planificaci6n debe contar con el visto bueno de 
las m4s altas autoridades. 

Posterionnente. la autoridad del subsistema. la autoridad de la 
dependencia. y el Consejo Universitario. 

2.4. La Ejecuci6n 
S61o se puede saber en definitiva que un programa es bueno, has
ta que esta ejecutado; lo que implica que la ejecuc16n apropiada 
depende esencialmente de que exista una buena adm1n1straci6n. 

El ejecutor deber4 tener especial fnterfs en el control de la 
aplicacidn del programa, pues es a fl a quien le corresponde re
visarlo peri6dicamente para. en caso necesario, implantar medf -
das correctivas; tarea para la que es necesaria la 1nfonnacf6n 
que se deriva de la fonna en que operan los servicios. 

2.5. La Evaluaci6n y la Revisi6n 
El control deberá indicar en quE medida se est4n cumpliendo las 
metas del plan y. en caso de no lograrse, deben seftalarse las 
causas, tratándose por lo tanto de un problema de 1nfonnac16n y 

de an41 isfs. 

Por otra parte, el programador tiene que utilizar la infonna -
ci6n acerca del cumplimiento de las metas, pues en ellas se ba
sará en gran medida. para elaborar nuevos programas. Programar, 
en consecuencia. no consiste en elaborar un documento aislado. 
Se trata de un proceso continuo: programar y actualizar. 

B. LOS PIOGRAMS PltfSlllUESTALES Y SU ESJRUClVRA 
La necesidad de utilizar los recursos de que se dispone en una fonna mis 
racional y eficiente, ha hecho imprescindible el estudio y la aplicaci6n 
de nuevas t~cnicas programáticas y presupuestales que tiendan a homoge -
neizar los instrumentos que pennitan detenninar ebjet1vos y metas, agru-
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pados en programas. con la posibilidad de fijar sus respectivos costos y 
con una clara determinación de funciones y responsabilidades. 

Uno de los instrumentos de mayor relevancia está constitufdo por la Ape_!: 
tura Program4tica, documento que reúne ann6nica y coherentemente las ac
ciones que realizan las dependencias y entidades del Sector Público Fed.!. 
ral para la consecuci6n de sus objetivos y metas. Se constituye por va -
r1as categorfas. 

Las categorfas programSticas son la forma1izac16n del presupuesto de las 
diversas acciones presupuestarias. jerarquizándolas y del1mit&ndolas, de 
forma tal que al expresar la red de condicionamiento, sean fiel reflejo 
no s61o de la tecnologfa de producci6n de la 1nstituci6n y de sus cen -
tros de gesti6n productiva sino, adenSs, del grado adecuado de flexibil! 
dad y responsabilidad en la asignacidn y uso de los recursos para la ob
tenc16n de los productos. 

Las categorfas program4ticas generalmente utilizadas se conceptual izan 
de la siguiente manera: 

l. Proy1w 

Es la categorfa presupuestaria relativa a un objetivo concreto --en 
ténninos de la producci6n de un detenninado tipo de bienes o de serv_! 
cios-- simple o complejo y que, por lo tanto comprende a éste, al CO!!. 

junto de acciones necesarias para alcanzarlo, a los recursos humanos 
y materiales y dem4s insumos con los cuales se han de efectuar las an_ 
tedichas acciones; a los créditos presupuestarios que posibiliten la 
disponibilidad de los precitados recursos y dem4s insumos. y la orga
nizaci6n en la que se conjuguen debidamente todos los medios, en fun
ci6n del objetivo. 

2. Subprogram 
Es el nivel presupuestario relativo a cada uno de los objetivos par -
cfales de un programa complejo. al conjunto de acciones necesarias P.! 
ra su realizaci6n. a los recursos humanos y materiales y dem&s insu -
mos imprescindibles para la concretizac16n de dichas acciones, a los 
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créditos presupuestarios mediante los que se obtendrán los precitados 
medios y a la organización que conjugue los factores de la producci6n 
en favor del objetivo del que es responsable. 

3. Actividad 
Es la categorfa presupuestaria relativa a un conjunto especializado 
de acciones y, por tanto, m!s fntimamente relacionadas y complementa
rias entre sf que con las demás del programa y de la instituci6n. CCJ!!!. 
prende dicho conjunto de acciones, los recursos humanos y materiales 
y dem!s insumos necesarios para su realizaci6n, los crfditos presu -
puestarios que permitan la disponibilidad de los correspondientes re
cursos e insumos, y la organizaci6n en la que se conjuguen todos los 
elementos mencionados. 

Atendiendo a las relaciones de la actividad con las categorfas de ob
jetivos, se distinguen tres clases de actividades: 

3.1. Acttvtdad centnl 
Es la actividad destinada a contribuir directamente a la realiz.!_ 
c16n de todos los programas de la 1nst1tuci6n. 

3.2. Acttvtdad ca.in 
Se designa asf a toda actividad que se realiza en,apoyo directo 
a dos o más programas de la entidad, pero no a todos. En su den.Q_ 
minaci6n debe aclararse a qué programas es común. a efecto de 
precisar responsabilidades y relaciones de dirección o coordina
ci6n. 

Adem!s debe conceptuarse como actividad común, a la que contrib,!! 
ye directamente a la materialización de dos o más subprogramas 
de un programa complejo. 
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3.3. Act1v1~d especffi~a 

4. Tarea 

Es toda la actividad que se realiza para lograr la meta de un -
programa simple o la de un subprograma. y por lo tanto pertenece 
en forma exclusiva a ~l. 

La tarea es el conjunto de acciones homogéneas que forma parte del CO.!! 

junto heterogéneo de acciones de una actividad. 

Contiene s61o uno de los elementos de la categorfa de medios de fun -
cionamiento; si bien sirve de base fundamental para la previsi6n y 

c&lculo de los recursos financieros y materiales y dem&s insumos de 
la actividad ~stos no son elementos constitutivos de las tareas. 

En consecuencia y dentro de una aplicaci6n correcta y rigurosa de la 
concepci6n sobre niveles de programaci6n, la tarea no puede ser cons! 
derada como una de ellas; sin embargo. su importancia vital para el 
sistema de presupuesto por programas ha inducido a asimilarla a este 
carácter. 

s. Proyecto 
El proye_cto, en determinadas circunstancias y de acuerdo al criterio 
institucional. puede ser una categorfa de objetivos. Si la entidad 
responsable de llevarlo a cabo es distinta del organismo que lo "ha
rá funcionar" quiere decir que la primera entregará un bien de capi
tal a otra instituci6n pública llenando. en consecuencia. una neces! 
dad del "resto de la comunidad". 

El proyecto es el nivel de programaci6n de inversión relativo a la 
creaci6n --o a la ampliaci6n fundamental-- de una unidad econ6mica, 
a las acciones que se requieren para tal fin. a los recursos humanos 
y materiales y a los demás insumos necesarios para efectuar las ind! 
cadas acciones. a los créditos presupuestarios indispensables para 
disponer de tales recursos y servicios y a la unidad responsable de 
crear o ampliar la unidad econ6mica en cuestión. 
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Atendiendo a las relaciones de este nivel de programaci6n de las in -
versiones con el programa y/o subprograma, hay que distinguir tres 
clases o tipos de proyectos: 

5 .1 • Pro,JKto centra 1 

Se ha denominado asf --convencionalmente-- a todo proyecto dest.! 
nado a contribuir directamente' a la realizaci6n de todos los pr~ 
gramas de la entidad de que se trate. 

Tambi6n deben ser clasificados como "Proyecto central", aqu611os 
que se han de materializar para hacer posible el funcionamiento 
de una, alguna o todas las actividades centrales de la institu -
ci6n, ya que, luego de concretarse, habr& de pasar a ser parte 
de los recursos materiales de dichas actividades. 

5. 2. Proyecto cmdn 
Se denomina asf a todo proyecto que lleve por finalidad, contri
buir directamente a la real1zaci6n de dos o m&s programas de la 
entidad, pero no a todos, lo que significa que el proyecto comjn 
no es parte integrante de un detenninado programa y sf de todos 
aqu6llos para cuya realización aporta. 

5.3. Proyecto especff1co 

6. Obra 

Es todo proyecto que fonna parte o apoya directa y exclusivamen
te a la materializaci6n de la meta de un detenninado programa 
simple o de un subprograma. 

Es el nivel de programación de medios de inversi6n. relativo a cada 
una de las unidades ffsicas constitutivas de un proyecto, al conjunto 
de acciones necesarias para su materializaci6n, a los recursos huma
nos y materiales y demás insumos indispensables para efectuar ta·
les acciones, a los cr~ditos presupuestarios en base a los que se PU.!. 
de disponer de los recursos e insumos, y a la unidad responsable de 
la creaci6n de la precitada unidad ffsica. 
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7. Trabajo 

Es el conjunto de acciones homogéneas que fonna parte del conjunto h~ 
terogéneo de acciones de una obra. Al igual que la tarea ~en funcio
namiento-- sirve de punto de referencia para las proyecciones detall! 
das de los recursos. 

En sfntesis, las distintas partes que componen un programa deben fonnar 
un conjunto anndnico y equilibrado, con una gran consistencia interna. 
Esto supone la utilizaci6n adecuada de técnicas de programaci6n que se 
apoyen en una nomenclatura presupuestaria apropiada. La compatibilidad 
interna de un programa y de cada una de sus partes se puede lograr ff -
jando ciertos coeficientes de relaci6n aplicados en las distintas eta -
pas que es necesario cunplir para la fonnulac16n de un programa. Las 
distintas etapas de la formulaci6n de un programa se resumen a continu! 
ci6n: 

En primer lugar, deberfa estudiarse la magnitud de la necesidad que tr!_ 
ta. de satisfacer el programa. Al respecto. ser! necesario cuantificar el 
déficit real que existe en el campo especffico que aborda el programa. 
Por ejemplo, en un programa de educación, habrfa que identificar la can
tidad de alumnos potenciales que deberfan incorporarse a las escuelas, y 

que actualmente quedan al margen de la educaci6n. Conocida aproximadamen. 
te la magnitud del d~ficit real, es necesario estudiar las metas de lar
go y mediano plazo, fijadas para la absorci6.n del déficit. En función de 
dichas metas se establecerfan las correspondientes al ano pr6x1mo, que 
ser!n aqu~llas que se intentará cumplir a través del programa de acci6n 
de que se trate. 

En seguida, hay que determinar los distintos subprogramas dentro de los 
cuales convendrfa segregar los productos finales fijados como objetivo. 
Por ejemplo, si en el programa de educacf6n media se ha fijado como me
ta educar 100 alumnos el ª"º pr6xfmo, conviene subdividirla, según el 

'tipo de enseftanza¡ es decir, se podrfan educar 50 alumnos de enseftanza 
secundaria, 10 alumnos de enseftanza agropecuaria y 10 alumnos de ense -
nanza preparatoria. 
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Una vez detenninados los programas y subprogramas. es preciso establecer 
las actividades concretas que se realizarán para cumplir las metas fija
das. Si se trata. por ejemplo. de educar a 50 alumnos de enseñanza secu~ 
daria, será necesario establecer las actividades de enseñanza. de sumi -
nistro y preparaci6n de material didáctico, etc., fijando las unidades 
de medida apropiadas para cuantificar dichas actividades, como el número 
de horas de clase, la cantidad de material, etc. En algunos casos conve!!_ 
drfa precisar las tareas concretas a realizar dentro de cada actividad. 
Detenninados cuantitativamente los resultados que se desea obtener den -
tro de cada actividad, se calcula el volumen de los insumos que se re -
quieren para producir dichas actividades y tareas. Por ejemplo, si se e!_ 
tablece que, dentro de la actividad de enseftanza habrá que dictar un nú
mero detenninado de horas de clase. se puede calcular el número de maes
tros que se requerirá, estableciendo el respectivo coeficiente de rendi
miento. A través de.estas relaciones entre los resultados que se preten
de obtener y los insumos requeridos, se puede establecer la cantidad de 
mano de obra, de materiales y de eqLipo necesario. Conocido el costo unj_ 
tario de cada hora de clase, de cada escritorio, de cada pub11caci6n y 

demás insumos. se· puede calcular el costo total de la actividad. Dicho 
costo se presenta estructurado conforme a la clasificaci6n por objeto 
del gasto y permite conocer la magnitud y la orientaci6n de los recursos 
financieros que se necesitarán para obtener los recursos humanos y los 
recursos materiales indispensables para generar las actividades y tareas 
contenidas dentro de un subprograma o programa. 

Es conveniente, además, establecer quién es el responsable del cumpli -
miento de las metas del programa y de la organizaci6n de los recursos h~ 
manos. materiales y financieros. Para este efecto, debe indicarse con 
claridad la entidad ejecutora del programa, como asimismo, las entida -
des ejecutoras de los subprogramas y de las actividades. Por lo general, 
la unidad ejecutora de un programa ser4 una Direcci6n General ¡ la unidad 
ejecutora de un subprograma será una división o departamento. y la de 
una actividad será una secci6n • 

. ' ·.-. 
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Una vez que se han establecido las actividades que se desarrollan dentro 
de un programa. se detennina el grado de eficiencia con que se están usa~ 
do los recursos. A este respecto es útil calcular los costos de las acti
vidades programadas y el rendimiento de la mano de obra por hombres-ano. 
Con respecto a los costos de las metas establecidas en unidades de traba
jo. es preciso calcular, a partir del costo total, el costo unitario de 
cada una de ellas mediante la simple operaci6n de dividir dicho costo to
tal por el número de unidades de trabajo establecidas. Con relaci6n al 
rendimiento de la mano de obra, ~ste se puede calcular dividiendo el núm! 
ro de unidades de trabajo por la cantidad de hombres-ano.empleados para 
realizar dichos trabajos. Es interesante obtener cifras correspondientes 
a tres o cuatro anos, que posibiliten.apreciar las tendencias que se ob -
servan con respecto al costo unitario de las metas y con relaci6n a la t! 
sa media de rendimiento¡ esto pennitir4 detenn1nar, por ejemplo, si se e.! 
ti empleando mano de obra en exceso en un programa o actividad, encare -
ciendo los costos unitarios y reduciendo la tasa media de rendimiento. 

C) APLICACICll DEL PRESll'UfSTO POR ~ El LA , 
llllVEJISIDAD IMCICllAL AUT..aM DE MEllCO 
Ya hemos mencionado que uno de los primeros esfuerzos para la implanta -
ci6n del presupuesto por programas en M~xico fue el de la Universidad N!. 
cional Aut6noma de México, en donde inicialmente se consideraron las si
guientes posibilidades: 

a) El poder ordenar la infonnaci6n global de la gesti6n de la institu -
ci6n sobre actividades, resultados, objetivos, recursos aplicados, 
etc., que permitieran un conocimiento del desarrollo de las funcio -
nes de docencia, investigaci6n y difusi6n de la cultura. 

b) Poder participar en la planeaci6n del desarrollo docente y de inves
tigaci6n del pafs, dando congruencia a sus programas y proyectos con 
los del resto de las instituciones. 

c) Mejorar la administrac16n interna de la inst1tuc16n~ aumentando la 

productividad y eficiencia. 
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Para su implantación hubo necesidad de definir una estructura programátj_ 
ca del gasto; definir objetivos, metas y unidades·de medida para cada 
programa y subprograma¡ estructurar sistemas y registros contables y fi
nancieros que sirvieran para controlar el gasto en cada dependencia, pr.Q. 
grama, subprograma y partida. 

La estrategia de implantación consistió fundamentalmente en integrar el 
gnipo de trabajo responsable de la misma, con personas que conocieran 
los sistemas y procedimientos universitarios, lo quA hace y c6mo lo ha
ce la institución; capacitar al grupo y al personal que o~erarfa el si_! 
tema¡ definir la estructura acininfstrativa del sistema propuesto; desa
rl"Ollar pruebas piloto. Hubo también necesidad de contar con asesores 
externos, consultar con las autoridades de las dependencias universita
rias y sensibilizar a.toda la instituci6n sobre las ventajas que se ob
tendrfan con la aplicaci6n de la técnica. 

Por otra parte, se deffniO la estructura administrativa del nuevo sist~ 
ma presupuestal. Se realizaron pruebas piloto y se inició el proceso de 
imp l antaci 6n. 

Desde 1966, la UNAM impuls6 una serie de modificaciones al sistema tra
dicional para elaborar su presupuesto anual. En ese ano y en 1967 se in! 
ci6 la modfficaci6n del catálogo de cuentas, se ampliaron las cuentas 
utilizadas por cada una de las dependencias, se crearon unidades admini.! 
trativas y se modificaron los registros y controles para el ejercicio 
del presupuesto para tener asf los elementos para conocer el destino del 
gasto e inversi6n, estudiar la integraci6n de los costos de las activid!. 
des más importantes. 

En 1968 se da un gran avance en la 1mplantaci6n de la tAcnica de presu
puesto por programas de la UNAM. La Refonna Académica que se realiza, 
incluye la renovac16n de planes y programas de estudio¡ se adopta el si!_ 
tema semestral y por cn!ditos, se crean vsrfas carreras cortas y se apo
ya la formaci6n de profesores e investigadores. 
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La Refo.nna Acadénica presfona para fmpulsar y acelerar la Refonna Admi -
nfstrativa y se reestructuran las entidades responsables de la admfnis -
tracidn escolar y las de administraciGn general. se ponen en estudfo los 
métodos y procedimientos adminfstrativos, con la fdea de ayudar al cum -
plimiento de las funciones sustantivas. 

Como la operacidn del sistena no puede concebfrse sino como un proceso 
gradual para consolidarse en varios anos. se previcS que su implantacicSn 
definitiva contara con el perfeccionamiento y la adopciGn de distintos 
subsistemas tales como el contable, el de informacicSn, el de personal, 
el de compras y, en general, de los distintos mecanismos operatfvos. 

Para 1969 se presentaron los objetivos de las funciones universitarias 
y la estructura de los programas que la universidad d1seft6 para su cum
plimiento. 

La operaci6n del presupuesto se registr6 de acuerdo con un nuevo cat&lo 
go de cuentas por objeto del gasto. 

Se requirieron informes periddicos para medir el avance de los progra -
mas.· Los trabajos de capacitaci6n se realizaron con base al desarrollo 
del sistema. 

Con base en la planta de desarrollo de los sectores universitarios, en 
los egresos reales del t~tenio 1966-1968 y en las proyecciones sobre 
los ingresos probables para ese perfodo, se propuso una distribuci6n de 
los recursos financieros probables para ese lapso y se recomendd que t.!_ 
les cantidades fueran dadas a conocer a los diferentes directores. para 
que en base a esa tnformacidn fonnularan sus programas de trabajo y es
tablecieran un orden de prioridades en sus proyectos y actividades. 

En 1970 se di6 forma definitiva al sistema de presupuesto por programas, 
habiendo grandes sectores de prevtsi~n ~el gasto, lo que permiticS prever 
a mediano plazo las implicaciones presupuestales y financieras de los 
programas de trabajo de la Universidad. 

e;_ .. ' 
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De 1971 a 1979 el sistema de presupuesto por programas sig'ui6 evolucio -
nando. Desde 1980 se encuentra en la etapa de consolidaci6n, ya que se 
ha iniciado el proceso de evaluac16n que pennitir&. en base a la mejorfa 
de la programaci6n, adecuar el ejercicio y reiniciar el ciclo con mejo -
res criterios de racionalidad. 

lnfo1"8ctdn Presupuestaria 
Al elaborar el presupuesto se asignan recursos a cada dependencia para 
que pueda cumplir sus objetivos y metas. Estos recursos se destinan a 
las diversas funciones. programas y partidas de gasto, durante el ano. 
Al ejercer el presupuesto, las operaciones se deben registrar y operar 
en las diferentes partidas y la infonnaci6n que se obtiene es la siguie.!!. 
te: 

l. Asignaci6n inicial (autorizada) 

2. Ejercicio presupuestal 

a) Compromiso (creaci6n pasivo) 

b) Gastado 

3. Suma del compromiso y gasto 

4. Disponibilidad 

La infonnaci6n obtenida se tiene por dependencia, por grupo de gasto, 
por programa y por funci6n y, en caso de solicitud. se pueden combinar 
unas con otras. 

D) EL PIESUPUESTO •IVERSITMIO 
La Universidad tiene como responsabilidad cumplir con los fines de do-, 
cencia, investigaci6n y extensi6n que se le han encomendado. 



Es entonces prioritario fortalecer los procesos internos de planeaci6n 
para dar respuesta a la problemática que se presenta. 
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El lineamiento general que nonna las actividades a realizar, como los r! 
cursos destinados a ello, deberá basarse en una polftica de revisi6n ge
neral y sustancial de los recursos con que se cuenta, con el objeto de 
darles la mayor congruencia posible. 

La UNAM se ha planteado los siguientes objetivos: 12 

l. Vincular la edur.aci6n superior que se imparte en la instituci6n con 
la realidad nacional; esto es, fonnar profesionales que tengan posi -
bilidades de adaptarse a una sociedad dinámica de cambio continuo y, 
de esta manera, satisfacer en forma amplia las necesidades del desar"!!_ 
llo nacional. 

2. Propiciar la fonnaci6n de recursos humanos de niveles t~cnico, medio 
superior,· superior y posgrodo~ de acuerdo con los requerimientos··so -
cialcs y econ6micos.del pafs. 

3. Fomentar la investigaci6n que d~ como resultado alternativas a los 
problemas econc5mico-sociales del pafs,que disminuya la dependencia 
del exterior en materia cientffica, tecnol6gica y cultural, y que fo!_ 
talezca las actividades docentes. 

4. Diversificar las actividades de extensi6n universitaria, buscando la 
interrelaci6n con el medio, aportando lo generado en la instituci6n 
y captando lo gestado en el medio social que nos rodea. 

5. Buscar e implementar los procedimie~tos y sistemas necesarios en la 
acininistraci6n universitaria, para responder plenamente a las nece
sidades de la comunidad, actuando como apoyo a las funciones sustan. 
tfvas de la instftuct6n. 

12. Instructivo de elaboraci6n del anteproyecto de presupuesto para 1983. 
Secretarla General Administrativa. Dirección General de Presupuesto 
por Pr09rama11. UNAM. 
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6. Fomentar. capacitar y actualizar a los recursos humanos de la institu 
cf6n para el cumplimiento de las funciones universitarias: 

Para alcanzarlos se han definido las siguientes polfticas prioritarias a 
aplicar durante el ejercicio de 1983, que son: 13 

a) Dentro del ~bito de la docelM:1a: 

Detectar las áreas que requieren la fonnaci6n de profesionales, 
según las necesidades econ&nicas. sociales y culturales. 

Favorecer la educaci6n integral del estudiante universitario. 

Fanentar la superacf6n del nivel acad6ntco de la Universidad. 

Apoyar la vfnculac16n entre la docencia y la invest1gaci6n. 

b) Por lo que se refiere a la ltWest1gac16n: 

Apoyar las 4reas de 1nvestigact6n que coadyuven a la autodeter
minac16n cientffica y tecnol6g1ca. 

lograr la v1nculaci6n de la investigación con la docencia. 

Favorecer la invest1gaci6n multi e fnterdisciplinaria. 

Delinear las acciones institucionales de 1nvest1gaci6n. 

c) Para la func16n de extensfdn se se~alan: 

Proyectar los conocimientos, las técnicas y las diversas manffes 
tacfones artfst1cas y culturales, con el fin de reducir el des -

13. Instructivo de elaboraci6n del anteproyecto de presupuesto para 1983. 
secretarta General Administrativa. Direc:ci6n General de Presupuesto 
por Pr09ramas. UNAN, 
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equilibrio existente en la formaci6n cultural popular y enrique
cer la vida de los individuos. dándoles mejores bases para ejer
cer .una acción social responsable. 

Sistematizar las actividades extensionales que se desarrollan en 
la institución en un programa único. 

Ayudar a trav~s de la cultura a consolidar una identidad nacional. 

Impulsar el desarrollo de actividades de extensi6n acadénica. 

d) Para la funci6n de apoyo: 

Desarrollar acciones tendientes a racionalizar el uso de los re -
cursos materiales y financieros de la 1nstituc16n. 

Instrumentar y evaluar acciones de coord1naci6n en los trabajos 
de las dependencias universitarias. 

Consolidar los sistemas de información. planeac16n, presupuesta
ci6n y, sobre todo, los de evaluaci6n de los programas universi
tarios. 

La t~cnica de Presupuesto por Programas es un instrumento de gran ayuda 
en el proceso de toma de decisiones. Una de sus caracterfsticas fundame!!, 
tales es la flexibilidad, la cual nos permite incorporarle diversos cri
terios de programaci6n; esto propicia que pueda adaptarse a las circuns
tancias que prevalecen en el medio. 

Las opciones para integrar el Presupuesto de la UNAM para 1983, sé· ba
saren en la determinación de áreas y actividades prioritarias. que evi -
dentemente se desprenden de los objetivos institucionales y tienen como 
base las polfticas generales. 
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Partir de una justificación detallada pennitirá identificar los costos 
de las actividades que realiza la Universidad. además de lograr los si -
guientes planteamientos: 

- Vincular más estrechamente los programas de trabajo con las necesida 
des de recursos. 

- Jerarquizar con mayor precisión los programas y proyectos de trabajo. 

- Verificar los procedimientos internos de programaci6n. ejecución y 
evaluación de las dependencias. 

- Correlacionar la estructura organizacional con la estructura progra
m&tica presupuestal. a fin de identificar avances y costos por uni -
dad responsable y por nivel programático. 

Identificar responsables por cada &rea. 

Clas1ftcac10lll!S de presupuestó14 

Las clasificaciones presupuestarias son un medio de las operaciones que 
realiza la inst1tuci6n; dan fonna y estructura a los datos presupuesta
rios, permitiendo la toma de decisiones en la programac16n, ejecución y 
evaluación del presupuesto. 

A la vez que dan sentido y significado a las cifras de ingresos y egre
sos, las cuentas presupuestarias permiten reflejar con precisión lo que 
la Universidad se propone hacer con los recursos de que dispone. 

Clastf1cactdn por funciones 
En ella se especifican los recursos de acuerdo a las más amplias finalj_ 
dades que persigue la instftuc16n, tal como se plantea en el Artfculo 
12 de la Ley Orgánica de la UNAM y que se refiere a la docencia, inves
tigación y extens16n universitaria. 

14. Presupuesto 1982, UNAM. 
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Clastftc1ctdn por programa 
Dentro del sistema del Presupuesto por Programas, ~sta es la clasifica -
ci6n fundamental, ya que establece relaciones entre los resultados pre -
vistos y sus costos dentro de cada programa establecido, para cumplir 
con las funciones institucionales. 

Clastftcactdn por r111Ds 
Agrupa a las dependencias de la instituc16n y sus asignaciones presupue_! 
tales, de acuerdo a la naturaleza predominante de sus actividades. 

Clastftactdn por objeta del gasto 
Esta clasificac16n agrupa los bienes y servicios que la instituci6n ad -
quiere de acuerdo a la naturaleza intrfnseca de los mismos. 

Clastftcactdn ecorlllltca 
Nos muestra la ordenacidn de los gastos e ingresos institucionales de 
confonnidad a su naturaleza econdm1ca, ya sean ~stos corrientes o de in
versidn, para hacer posible evaluar los efectos del gasto en el desarro
llo global de la inst1tuci6n y su capacidad para financiar su crecimiento. 

Clas1f1cactones CGllbt111clas 
'Se refiere a la interrelaci6n de las clasificaciones anteriores con las 
cuales se pueden hacer varias combinaciones, por ejemplo: por Programas 
y Objeto del Gasto; por Programas y por Ramos; por Ramos y Objeto del 
Gasto; por Partidas, Programas y Funciones, etc. 

la Estructura de los Prog..-s Untversttartos 
7 Descr1pc16n de Prog..-s 
El presupuesto-programa, cubre las funciones principales de la Universi
dad, que son: docencia, investigaci6n, difusi6n cultural y administraci6n. 

Cada funci6n requiere de tres tipo~ de programa, a saber: 15 

Blsicos.- Cuyo objetivo primario es c1111plir con la func16n. 

15 •. l'ranci•co V'zql)ez Arroyo. : Pre1upue•to por Programas para el Sector P6-
blico de Mixico. UNAM, 1979 · 
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Auxiliares.- Que tienen como finalidad contribuir a la realización de las 
actividades básicas. 

De obras.- Ampliaciones y conservación de las instalaciones. 

Los programas se integran con distintos subprogramas a cargo de una o va 
rias dependencias y los subprogramas se subdividen en actividades b4si -
cas, complementarias y requerimientos adm1n1stratfvos. 

Un ejemplo de programa es el siguiente: 

Funcidn: 1 Docencia 
Programa: 3 Educac16n de licenciatura 
Subprograma: 02 a) Licenciatura en Administrac16n 

b) Licenciatura en Contadurfa 

Los subprogramas de licenciado en administracf6n y de licenciado en con 
tadurfa están a cargo de la Facultad de Contadurfa y Administraci6n. 

Este tipo de presupuestaci6n requiere una contabilidad de costos que r_! 
gfstre los gastos realizados con cargo a los subprogramas; la adición 
de éstos forma los costos de los programas correspondientes. 

Para ello, los cargos a las partidas presupuestales deben contener los 
datos relativos a: 

Func16n. programa. subprograma. dependencia. subdependencia, partida, 
dfgfto centralizador y dfgito de control. 

Un ejemplo de codfffcac16n de gastos para investfgac16n es el que se 
muestra en la p4gina siguiente: 



Función 2 

Programa 3 

Subprograma 02 

Dependencia 517 

Subdependencia 1 

Grupo 4 

Subgrupo 3 

Reng16n 1 

Dfgito centralizador o 
Dfgito de control 1 

Investigación 

Investigaci6n auxiliar 
Investigación en tecnologfa 
para la salud 
CEUTES 

CEUTES 
Artfculos y materiales 
de consumo 
Materiales 

Materiales y útiles 
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Estos trece dfgitos nos muestran cada parte del Presupuesto; a continua
ci6n se explican brevemente: 16 

- ~1dn.- Indica el tipo de actividad o prop6sito que se real iz~; .asf 
en la Universidad se tienen cuatro funciones: 

l. Docencia 
2. Investigaci6n 
3. Difusión de la cultura (Extensión Universitaria) 
4. Apoyo 

Progl'ilmlil.- Indica los propósitos. objetivos y metas que se prevé rea
lizará la UNAM. Para las cuatro funciones, cuenta con 17 programas¡ 
por lo tanto. los digitos indicadores de la funci6n y programa sian -
pre deberán ir combinados y unidos y asi proporcionar infonnaci6n 
acerca del programa que se trata. 

- Subprograma.- Conjunto de actividades con caracterfsticas y elementos 
homogéneos que tiene como finalidad cumplir .~n un periodo detennina
do el logro de metas y objetivos establecidos; de esta fonna. dentro 

16. c. P. Jorge Parra Reynoso. Ejercicio Presupuesta! y Registro Contable 
en la UNA!t (Manuscrito). 
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de cada función·y programa, al ·integrar objetivos más analíticos de 
acuerdo con los requerimientos de cadaidependencia, permite el regis
tro de;las operaciones y el costo de;cada actividad pro9ramada. 

- D~1a.- Es el 6rgano e.iecutor al que se han asignado:.recursos 
para"cumplir:sus.objetivos y metas,.con los responsables de la ejecu
ci 6n •de: las actividades· encomendadas. 

- - Si1bdepe11de11cta.-. Cuandoíuna dependencia es demasiado grande o realiza 
una· actividad. di fer-ente" es conveniente dividirla: en es true.turas mb 
pequei'las, denominadas•subdependencias. 

- - Partida~.:.. Soi'l::los1 indicadores que, se .fijan. para .el, orden.miento de 
gastos·, según: el objeto· y naturaleza del-bien o •serviciOiia adquirir, 
desglo'sando 1de lo' general a lo: particular.; ash el!· primert·d1gito in
dicará el: grupo ·de .. ga_stos ·a que: corresponde:•: 

1.1Remuneraci6ro:al1per.sonaL1 
2:~ Servic~os; no.1personales: '· 
3."' Becas · 
4. Artículos: y materiales deico.nsumo .. 
5. Bienes muebles 
6.· ·Bienes: irúnuebles 
7 .. Otros · 

Los otrosi dos· dtgHos,·expresarán ·analíticamente ·el tipo1cde11gasto den 
tro ·del grupo~ que1 se está operando~ 

- Dfgito ·centralizador·~-- Existen- dependencias o unidades, qu!l:•concentran 
servicios ·para .prestarlos· a toda Ja .institución.;. A ;estas, ·_dependencias, 
dentro ·del :presupuesto ·se ·les. asignan, recursos ·para·,rep~rtir, confor
me a las· necesidades y objetivos •.. Como .ejempl.o ,podemos .. ci:tar: 

Direcci6ri·:General. :de :Asuntos- del-· 1Personal. Acadénrtco 

Direcci6n:·General :de:·Irífo·nnaci6n:1 

D 1'riecc i 6n rGenera l :de: Obra-s. •: 
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- Dfg1to de control.- Es un número que valida a los otros números de f~ 
dices, con el fin de que cuando se procesa la infonnaci6n, ~sta sea 
veraz confonne con el presupuesto. 

La estructura program4tica es la parte central del Sistema de Presupues
to por programas de la Universidad; en ella se conjugan sistemáticamente 
los programas y subprogramas que comprenden las actividades que conducen 
al desarrollo de las funciones de docencia, investigac16n, extensi6n un.! 
versitaria y apoyo aón1ni~trativo. 

La estructura programática es el marco conceptual en el que se presentan 
los objetivos y metas que se pretenden lograr, asf como los recursos hu
manos, materiales y financieros que se requieran para llevarlas a cabo; 
de esta manera permite una correlaci6n entre resultados y recursos. 

En la integraci6n de la estructura programática, las dependencias unive!. 
sitarias tienen una participacfOn relevante por la informaci6n cuantita
tiva y cualitativa que proporcionan en cada ejercicio presupuestal. 

11veles Progrlll4ticos 
·La actividad universitaria exige su ordenaci6n en base a criterios de h~ 
mogeneidad y coherencia en los niveles que se definen a continuaci6n.17 

- Func16n.- Se define como la parte del esfuerzo total que se encamina a 
lograr los prop6sitos generales de la institucidn. En la UNAM esos pr_Q 
p6sitos generales son los referentes a la docencia, investigaci6n, ex
tensi6n universitaria y apoyo administrativo. 

- Progrmna.- Es el conjunto de actividades relativamente homogéneas ene.! 
minadas a cumplir con los propósitos gen~ricos expresados en una fun -
c16n por medio del establecimiento de objetivos y metas, a los cuales 
se asignan recursos humanos, materiales y financieros y son administr!_ 
dos por una unidad ejecutora. 

17.- Xnstructivo de elaboración del anteproyecto de presupuesto para 1983. 
secretarta General Administrativa. Dirección General de Presupuesto por 
Programas. UNAM 
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- Sulllprog ...... - Es la desagregación de un programa complejo con el pro
pósito de mostrar la naturaleza diversa de las metas y costos que se 
expresan en un detenninado programa. 

- Actividad.- Es una división más reducida de cada una de las acciones 
que se deben llevar a cabo para el logro de los objetivos y metas ex
presados en los programas. 

Elmentos de un Progr .. 
El programa es el instrumento central del sistema de Presupuesto por P~ 
gramas, a travfs de él se plantean las necesidades y se analizan posibi
lidades, se asignan los recursos, se ejecutan las acciones, se contabi11 
za el gasto y se evalúa el c1.111plim1ento de las metas; se integra de los 
siguientes elementos: 

- Objetivo.- Es la expresi6n cualitativa,, pero susceptible de ser cuan
tificada, de los fines que se pretenden alcanzar. Los objetivos deben 
ser claros, realistas, razonables y lógicos. 

- Metas.- Es la expresHln cuantttativa del objetivo que se persigue. 

- Unidad de medida.- Es la denominación del bien o servicio que se con
sidera como representativo del resultado final a alcanzar en un pro -
grama y de cuya cantidad a lograr resulta.una meta. 

- Recursos.- Son los insumos, tanto financieros como materiales y huma
nos que harán posible la obtención de los ob.1etivos y metas fijados 
en el programa y la administración de los recursos asignados. 

Estnictura Prograllittca Un1vers1tarta18 

la estructura programática esti integrada por diecisiete programas, de 
los cuales cuatro son de apoyo y trece son bisicos, correspondiendo seis 
a docencia, tres a investigación y cuatro a extensión universitaria. 

18. cat&loqo Preaupueatal 1983,Direcci6n General del Presupuesto por Pro
qramaa. UNAM 

· •.. ·.· .... '.~ '• 
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F u n e 1 o n e s 

l. DOCENCIA 

2. INVESTIGACION 

3. EXTENSION UNIVERSITARIA 

4. APOYO 

Progra•as 

1.1. Educaci6n media superior 
1.2. Educaci6n técnica 
1.3. Educaci6n de licenciatura 
1.4. Educaci6n de posgrado 
1.5. Educaci6n especial 
1.6. Auxiliar de docencia 

2.1. Investigaci6n de Ciencias 
2.2. Investigación de Humanidades 
2.3. Investigaci6n auxiliar 
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3.1. Actividades artfsticas y culturales 
3.2. Servicios bibliotecarios 
3.3. Ediciones 
3.4. Servicios a la comunidad 

4.1. DireccH5n 
4.2. Planeaci6n 
4.3. Servicios administrativos generales 
4.4. Adaptación y mantenimiento 

Para una mejor comprensión de las funciones de la Universidad y las rea-
1 izaciones que pretende, se describen los objetivos contenidos en cada 
uno de los programas, reflejo de su actividad docente, de investigaci6n, 
de extensión universitaria y apoyo. 

Objetivos 

1.1. Educación media superior.- Impartir enseñanzQ a nivel bachillerato 
a los egresados del ciclo de secundaria, -que los capacita para con
tinuar estudios a nivel profesional o bien para incorporarse a las 
actividades econ6micas como técnicos en las ramas productivas, ar -
tes y oficios correspondientes. 
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1.2. Educación técnica.- Capacitar al educando en técnicas específicas 
que requieren de una especialización teoricopráctica que fundamen
te y consolide su actividad profesional, contribuyendo asf al des
arrollo de los recursos humanos que se requieren en las diferentes 
ramas productivas del pafs. 

1.3. Educaci6n de licenciatura.- Impartir enseffanza a nivel licenciatura 
en diversos campos cientfficos y humanfsticos, a fin de fonnar pro
fesionales capaces de contribuir al desarrollo nacional. 

1.4. Educación de posgrado.- Fonnar profesionales a nivel de maestrfa y 
doctorado, para contribuir al fomento y desarrollo de la actividad 
científica y docente. Asimismo, ampliar y profundizar los conoci -
mientas adquiridos a nivel licenciatura, a trav~s de cursos de es
pec1alizaci6n. 

1.5. Educación especial.- Complementar la preparaci6n de los educandos 
y coadyuvar a la formación cultural de diversos sectores de la po
blaci6n a través de diferentes cursos. 

1.6. Auxiliar de docencia.- Realizar las tareas complementarias y de 
apoyo específico a la función docencia para coadyuvar al cumpli -
miento de los objetivos y metas señalados en los programas susta.!!. 
tivos de esta función. 

2.1. Investigación en Ciencias.- Descubrir, crear, extender, verificar 
y corregir conocimientos en el ámbito de la ciencia, otorgando 
prioridad a los proyectos de investigación que por sus caracterf_! 
ticas y aplicación tiendan a resolver los problemas nacionales 
más urgentes. Asimismo, fonnar investigadores que participen en 
proyectos básicos, aplicados o de desarrollo tecnológico, que v1n 
culen la docencia con la investigación. 

2.2. Investigación en Humanidades.- Crear y desarrollar nuevos conoci -
mientos asi como ampliar y perfeccionar los existentes sobre ~reas 
especificas que atañen al estudio del hombre, sus realizaciones y 
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desarrollo histórico; para fundamentar y plantear soluciones actua
les y futuras a los problemas estructurales, econ6m1cos, demográfi
cos y sociopolíticos entre otros, asf como fonnar investigadores en 
esta rama. 

2.3. Investigación Auxiliar.- Realizar estudios y proyectos de investig.!. 
ción con propósitos de apoyo a los campos de la ensenanza, extensión 
universitaria y acministración, contribuyendo a vincular la invest.! 
gación a la solución de problemas docentes, culturales y administr.!. 
ti vos. 

3.1. Actividades artfsticas y culturales.- Preservar, acrecentar, prOlnO
ver y difundir las expresiones cientfficas, artfsticas y culturales 
en sus diversas manifestaciones a todos los sectores de la pobla -
ción. 

3.2. Servicios bibliotecarios.- Proporcionar servicios de información b.! 
bliogrlfica y hemerogr4fica mediante la recopilación y cataloga -
ción de libros, revistas y periódicos para brindar elementos de es
tudio y trabajo a profesores, investigadores, alumnos y a la comun_! 
dad en genera 1 • 

3.3. Ediciones.- Editar y distribuir libros, revistas, textos escolares 
y otros materiales que contengan los conocimientos derivados de la 
actividad cientffica, humanística y cultural para promover entre 
la comunidad universitaria y la población en general, el interés 
por conocer el avance y aplicación de nuevas técnicas y tendencias 
del quehacer humano. 

3.4. Servicios a la comunidad.- Coordinar el servicio social multidisci
plinario con instituciones que desarrollan programas de inter~s 
social. 

Desarrollar aquellas actividades socioculturales y extender el qu_! 
hacer univHrsitario en beneficio de la comunidad en general y pro
porcionar otras prestaciones al personal al servicio de la instit_!! 
ción. 
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4.1. Direcci6n.- Establecer y desarrollar polfticas. objetivos y metas 
de carácter general hacia los que debe inclinarse la Universidad, 
mediante la implantaci6n de estrategias encaminadas al cumplimie.!'.!. 
to de sus funciones b!sfcas y de apoyo. 

4.2. Planeacf6n.- Elaborar estudios de análisis, perspectivas y necesfd_! 
des de desarrollo para el futuro en los campos acadénico, cultural, 
financiero, administrativo y de instalaciones que sirvan de base P.! 
ra la toma de decisiones por las autoridades universitarias. 

4.3. Servicios administrativos generales.- Proporcionar los mecanismos 
administrativos y tos servicios generales de apoyo, que exigen la 
totalidad de las funciones sustantivas de ta instftuci6n, para c1111 
plir con los programas de las mismas. 

4.4. Adaptacf6n y mantenimiento.- Proyectar los requerimientos que en 
materia de bienes muebles e innuebles demande ta instituci6n y re_! 
condicionar y mantener en servicio los bienes fnnuebles, a fin de 
hacer más funcional y adecuado el desempeno de las tareas univers.! 
tarias. 

Conceptos Presupuestales 198319 

Proyecto y/o actividad establecido.- Es el conjunto de actividades que 
realiza ta dependencia, subdependencia o unidad responsable para cum -
ptir con tos objetivos que actualmente se ha fijado. 

Ejemplos: 

Las licenciaturas, maestrfas, doctorados y especializaciones que 
vienen otorgando. 

Los proyectos de investigaci6n, actualmente en desarrollo. 

Las actividades culturales y los eventos académicos ya establecidos. 

19. Instructivo de elaboración del anteproyecto de presupuesto para 1983. 
Secretarla General Administratiwi. Dirección General de Presupuesto por 
Programas. UNAM 



El sostenimiento de los servicios institucionales que a la fecha 
son indispensables. 
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Proyecto y/o actividad nuevo.- Es el conjunto de actividades nuevas que 
pretende implantar una dependencia, subdependencia o unidad responsable 
con el prop6sito de reforzar o ampliar los objetivos vigentes. 

Ejemplos: 

Una nueva carrera, maestr1a, doctorado o especializaci6n. 

Un nuevo programa de investigaci6n. 

Un evento académico o cultural. 

Objetivo Particular.- Es la expresi6n cualitativa de los fines que pre -
tende alcanzar una unidad responsable. 

Unidad responsablP..- Es una entidad académica o administrativa que se 
identifica en la estructura orgánica de una dependencia. 

Ejemplo: 

Una Secretarta General, Coordinaci6n, Jefatura de Divisi6n, Direc
ci6n, Subdirecci6n, Departamento, Jefatura de Unidad Administrativa. 

Responsable.- Es la persona directamente encargada de coordinar, super
visar, dirigir o controlar las acciones que se desarrollan en una unidad 
responsable. 
Ejemplo: 

Un director, coordinador, jefe de departamento, etc. 



C A P I T U L O I 1 1 
SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL 

A) ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL 

PATRONATO UNIVERSITARIO 
El Patronato, autoridad universitaria conforme lo dispone el Artfculo 32 
de la ley Orgánica de la UNAM, cuyos miembros son designados de manera 
honortfica por la Junta de Gobierno, se instituye en 1945 como respuesta 
a la necesidad creciente de satisfacer los requerimientos acadl!micos, a 
trav~s de la obtenci6n de fondos suficientes y de una adecuada adminis -
traci6n del patrimonio, ya de considerable magnitud, con que para esa f.!_ 
cha contaba la Instituc16n. 

A este cuerpo colegiado le compete, confonne a lo dispuesto por la pro -
p1a ley Org4n1ca, el desarrollo de las funciones de programac10n, ejercf 
cio y control presupuestarte, entre otras, contribuyendo con la adminis
traci6n central a la planeaci6n y eva1uaci6n desde el punto de vista fi
nanciero. 

A continuaci6n se describen brevemente sus responsabilidades en t~nninos · 
general es: 

l. Administrar el patrimonio de la UNAM, constitufdo por: 

a) Bienes muebles e inmuebles 

b) Recursos financieros 

e) Subsidio anua1 del Gobierno federal 

d) Legados y donaciones que se hagan y fidetcomtsos constitufdos en 
su favor. 

2. Administrar el presupuesto de tngresos y egresos. 

3. Cuidar el adecuado registro e infonnaci6n de las operaciones econ6-
micas que realice la UNAM, asf como salvaguardar su pa~r1monio. 
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Con el finne prop6sito de mejorar en el desempeño de sus funciones, el 
Patronato Universitario ha realizado algunos cambios dentro de su es -
tructura organfzacional, buscandc una mayor cohesi6n ;en sus operaciones 
y eficiencia en su administracic5n a través de un adecuado control de 
las diferentes acciones que realiza. 

De tal fonna, la estructura del Patronato cuenta con una Audftorfa In -
terna y una Tesorerfa-Contralorfa, de la que dependen la Direcci6n Gen_! 
ral del Patrimonio, la Direcc16n General de Finanzas y la Direcc16n Ge
neral de Control e Infonnlt1ca. 

La Tesorerfa-Contralorfa es el 6rgano responsable ante el Patronato, de 
la admin1straci6n, tanto del ejercicio y control presupuestarios, como 
del patrimonio universitario y, en tal virtud, se encarga de estructu -
rar los planes y programas que se someten a consideraci6n del propio P.! 
tronato y, una vez aprobados por el mismo, los ejecuta, dirig1Endolos, 
coordinlndolos y supervis&ndolos. 

La Direcci6n General del Patrimonio realiza las funciones de inventario, 
registro, control, incremento, preservacic5n e 1nformacic5n acerca de los 
bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la Universidad. 
Cuenta con los Departamentos de Promoci6n y Desarrollo Patrimonial, Bie
nes Artfstfcos y Culturales, y Registro y Control Patrimonial. 

La Direcci6n General de Finanzas es la responsable de efectuar las fun
ciones del manejo de efectivo, valores, cuotas, cr~ditos, utilidades, 
endosos, dividendos, rentas y aprovechamientos provenientes de sus bie
nes muebles e inmuebles y los rendimientos derivados de las concesiones 
y derechos, el subsidio federal anual, asf como cualquier ingreso ordi
nario y extraordinario que perciba la instituc16n. Esta Direcci6n cuen
ta con los Departamentos de Egresos, Ingresos y Caja. 

La D1recci6n General de Control e lnfonnltica se encarga de coordinar y 

supervisar el registro, la aplicac16n y la 1nfonnac16n de las operacio
nes financieras y presupuestarias de la UNAM; la fonnulaci6n oportuna y 

correcta de los estados financieros patrimoniales y demls infonnaci6n 
financiera. 
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Para realizar estas funciones, la Direcci6n General de Control e Info.r. 
m4tica cuenta con los Departamentos de Control Presupuestal, Contadur1a, 
Procesamiento de Datos. y Organización y Sistemas. 

Finalmente, la Auditorfa Interna se encarga de supervisar el manejo de 
los ingresos, de los fondos y valores patrimoniales y de infonnar dire.f_ 
ta y per16dicamente al Patronato; revisar y vigilar los aspectos finan
cieros y el correcto registro de las operaciones desde el punto de vis
ta contable• vigilar el cumplimiento de las polfticas, disposiciones y 
leg1slaci6n universitaria en vigor, relacionadas con el patrimonio de 
la UNAM. 

Despufs de esta breve descripc1Gn de la estructura y funciones del Pa ·
tronato Universitario, examinaremos las premisas del Presupuesto por Pr~ 
gramas que aplica la Universidad, entendido éste como instrumento de con 
trol. De tal manera que al revisar las premisas que se describen a cont..! 
nuac16n, toma mayor concfencia la importancia de las actividades que 
realiza el Patronato Universitario: 

~ Las actividades deben hacer frente a necesidades efectivas de la ins
tituc10n. 

~ Los planes particulares deben elaborarse en función de metas coheren
tes con las finalidades generales. 

Los objetivos deben definir explfcita y cuantitativamente la parte S,! 

cuencial de las metas que se pretenden lograr. 

Las polfticas y estrategias adoptadas deben dirigir la acción hacia 
objetivos. 

Deben tomarse en cuenta todos los medios d1spon1bles • 

. 
Tamb16n los sistE!lllilS y procedimientos implantados por el Patronato toman 
en cuenta estas premisas, asf como el alcance mas amplio y profundo que 
se le da 11 control en la actualidad. Asf, tenemos que éste se orienta a 
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revelar de manera oportuna las desviaciones respecto del rumbo trazado, 
a precisar el monto de los recursos comprometidos en el desarrollo de 
los programas y a infonnar de manera confiable, oportuna y suficiente 
de los datos que requiere el correcto planteo de los hechos y an411sis 
de sus tendencias. 

B} llftMTACIOJI DEL SJSTEMI' CONTABLE PRESUPUESTAL 
Para poder satisfacer esas nuevas necesidades de control, aunadas con 
las de infonnacf6n financiera precisa y oportuna con que se debe con -
tar, se 1mplant6 un sistema contable"presupuestal, previa la reestruct.!!. 
rac16n que fue necesario llevar a cabo en las áreas de control presu -
puestario, registro y producc16n de infonnaci6n. 

La implantaci6n del sistema contable al presupuesto se inic16 durante 
el afto de 1975, dando al Cat41ogo de Cuentas un giro, para poder tomar 
y registrar el presupuesto dentro de la Contabilidad. 

Para poder establecer definitivamente el sistema, fue necesario llevar 
a cabo tres etapas previas: 20 

a) Primeramente la planeaci6n, que incluy6 la evaluaci6n de los siste -
mas de registro e inf~nnac16n y los de control presupuestal existen
tes en esa fecha. Co~o resultado de esta evaluaci6n se obtuvo infor
maci6n de lo que se tenta y de los elementos con que se contaba; de.!, 
pués se program6 lo que se requerfa y se plantearon diversas altern.!_ 
tivas, para poder escoger la soluci6n más adecuada, atendiendo a un 
análisis de costo-beneficio. 

b) La segunda etapa consisti6 en estructurar la alternativa selecciona
da, para que derivara en un sistema integral de 1nfonnaci6n contable 
-presupuestal. 

20. Rivas Zivy Enrique, C.P. La Administraci6n Financiera y el Contro11 
sus Relaciones con la Pr09raroación en la UNAM. Conferencia, Seminario 
Internacional sobre Administraci!Sn Universitaria. UNAM, Mlixico, 1979. 
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c) La tercera, y etapa final, fue la de iniciar el nuevo sistema en par~ 
lelo con el sistema tradicional, con objeto de que se pudieran detec
tar desviaciones y hacer las correcciones necesarias. En esta etapa 
fue en la que se comprobaron las ventajas del sistema, ya que se obt.Y, 
vo infonnaci6n que penn1ti6 conocer variaciones y evaluarlas, lo que 

. el sistema anterior no proporcionaba. 

Este sistema coordino en fonna &gil e hizo congruentes los registros, 
tanto del !rea contable. como la presupuestal. Estos registros, ademas 
de que se ven afectados simult4neamente, penniten contar con 1nfonna -
ci6n diaria, actualizada al dfa anterior. 

El sistema se integra por las siguientes fases: 

Cuenta. en su origen, con una unidad de registro en cada una de las 
dependencias generadoras de infonnaciOn. la cual se remite por me -
dio de documentaci6n fuente a la Unidad de Registro Central en el P~ 
tronato Universitario. 

En el Patronato se ha establecido la estructura necesaria para lle
var a cabo la captaciOn. el procesamiento y el registro de esa info.!: 
maci6n, a trav~s de las Direcciones Generales de Finanzas y de Con -
trol e Inform§tica. 

Cuando se tiene la documentaciOn proveniente de las unidades genera
doras de informaci6n, se revisa, se codifica. se procesa y se regis
tra. En esta Gltima fase es cuando se lleva a cabo el registro cont.!_ 
ble presupuestal. 

El sistema es flexible por su estructura y permite incorporar. en fonna 
de m6du1os, variantes que aprovechan la base de datos del propio siste
ma y, por lo que se refiere al aspecto presupuestal proporciona el con
trol analftfco del presupuesto tanto de su as1gnac16n or1g1nal, como 
respecto a sus modificaciones aprobadas. 

El procedimiento consiste en lo siguiente: 
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Todas las dependencias universi.tarias, al llevar a cabo las actividades 
para las que fueron creadas (ensenanza, investigaci6n, difusi6n de la 
cultura) generan operaciones financieras e infonnaci6n que concentran 
en sus unidades inicialmente. La documentaci6n fuente que se produce 
tiene un proceso de autorizaci6n del gasto, por los responsables de ca
da dependencia. 

Asimismo, existen en la Instituci6n dependencias que por sus caracterf~ 
ticas revisan y controlan las partidas de gasto que son propias de su 
4rea; estas dependencias reciben el nombre de centralizadoras. 

Ejemplo: 
~ La Direcci6n General de Actividades Deportivas y Recreativas revisa 

y controla los gastos de las siguientes partidas: 423.- Artfculos 
deportivos para escuelas y facultades; 536.- Equipo deportivo. 

~La Direcci6n General de Personal: 211.- Vi&ticos para el personal; 
335.- Pago de seguro de viaje, etc. 

Si se utiliza alguna partida de gasto centralizada, debe recabarse la 
autorizaci6n del responsable de esa dependencia centralizadora. 

Una vez obtenida esta autorizaci6n, el Patronato procede a la captura 
de infonnac16n, mediante la Direcci6n General de Finanzas (a través del 
Departamento de Egresos) que recibe la documentaci6n fuente y expide un 
contrarrecibo que la ampara. 

Posterionnente, la documentaci6n fuente es recibida por Auditorfa In -
terna, con el fin de revisar que cumpla con los requisitos fiscales 
que establece el sistema tributario federal y los de control interno, 
establecidos por la Inst1tuc16n. De tal manera que s1 se diera el caso 
de llegar a ex1s.t1r alguna anomalfa en cualquiera de esos aspectos, se 
rechaza la documentac16n y se devuelve a la dependencia para que Asta 
la corrija y se re1n1c1e el proceso. 
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Si no existe rechazo. la documentaci6n se turna a la Direcci6n General 
de Control e Infonn&tica. donde se elabora el documento codificador. 
que servir& como base para la obtenci6n de la p6liza contable-presupuei 
tal de afectaci6n, de acuerdo con la partida presupuestal que indique 
dicho documento y, en el caso de que se requiera realizar la apertura 
del registro de compromiso previo para adquisiciones de activo fijo, se 
procesa electr6nicamente y se obtiene simultlneamente alta de c6digo 
presupuestal y cuenta contable, movimiento presupuestal de aumento y 

disminuci6n y cargo al Presupuesto, por las operaciones realizadas en 
el dfa. 

Despufs de que fue procesada esta 1nformaci6n, se obtiene un diagn6sti
co de errores en el que se senala, segan sea el caso. error en los c6d! 
gos program4ticos, error en las cuentas y falta de d1sponib111dad en las 
diferentes partidas del presupuesto •. lo que eventualmente tambi@n obli
ga a proceder al rechazo de la documentaci6n fuente para su correcci6n 
y reinicio del proceso. 

Al mismo tiempo, despuAs de que la documentacf6n ha sido aceptada, se 
obtiene a travAs de la computadora el documento contable correspondien
te, el cual puede ser una cuenta por pagar, una orden de pago o una p6-
1 iza de diarfo y, en fonna simultanea, se obtienen los cheques para el 
pago a terceros. Cabe mencionar que una parte importante del proceso es 
la actualizaci6n de los registros diariamente, tanto en sus aspectos 
contables como presupuestarios. 

Como Qlt1mo paso, los cheques emitidos se turnan al Departamento de Ca
ja de la Dfrecci6n General de Finanzas, para ser entregados a los inte
resados. previa recepc16n del contrarrecibo original. debidamente fi~ 
do y sellado por el beneficiario. S1 no existe una plena identificaciOn. 
no es entregado. 

Efectuado el pago, la documentaci6n se envfa al Departamento de Contad.Y_ 
rfa, donde se microfilma toda la documentaci6n de registro, confonne 
van llegando los documentos¡ una vez terminada esta etapa, se conservan 
en el Archivo General de la UNAM. 
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C) REGISTRO Y CCllTRCI. PRESUPUESTAL 
El Sistema Contable Presupuestal en la UNAH consiste en el registro de 
las operaciones en cuentas contables que no afectan el presupuesto y 

las que sf lo afectan. 

· Las cuentas contables que no afectan el presupuesto son, entre otras: 
de activo: caja, bancos, deudores; de pasivo: cuentas de capital o pa -
tr1monio. La afectaci6n a estas cuentas nonnalmente se refiere a opera
ciones que realiza la Universidad en ca,.idad de particular y que se re
gistran, entre otras, en las cuentas mencionadas anter1onnente. 

:.;. 

Dentro de este grupo de operaciones no presupuestales, se encuentran 
los dep6s1tos en los bancos, las entregas recibidas en caja (ingresos 
extraordinarios) y tambi!n pequenas cantidades que se utilizan para fon 
dos fijos, descuentos por conceptos de ISR, las cuotas y pagos o fondos 
del ISSSTE. 

Las cuentas contables que sT afectan el presupuesto las podemos dividir 
en dos: 

l. Gasto corriente o de operaci6n 

2. Gasto de invers16n 

l. Gasto corriente. - Son 1 os gas tos que en fonna pennanente 1 ncurre la 
lnstituci6n para su funcionamiento. 

2. Gasto de 1mrers141n.- Son 1os gastos en que incurre la lnstituci6n y 

que incrementan, de alguna manera, su patrimonio. Ejemplo: compra 
de mobiliario y equ1po, etc. 

Tanto el gasto corriente como el gasto de 1nvers16n se encuentran den¡ 
tro de un presupuesto que se ejerce en el mismo ano. 
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Anteriormente. cuando se efectuaba una compra de mobiliario y equipo. 
se registraba carg§ndose a gastos y no se tomaba en cuenta la inversi6n; 
es decir, en lo que a inventarios se refiere. no se llevaba el registro 
contable de activo. pasivo y patrimonio (capital); no existfa un control 
de los activos. ~stos no se acumulaban y. en un momento dado, no se te
nfa conocimiento de cu!nto era lo que se tenfa. 

Por esta raz6n. actualmente para registrar estas operaciones y llevar 
una contabilidad presupuestal, es necesario identificar. en el caso de 
la UNAM. los grupos de gasto ya sea corriente o de 1nvers16n. 

&asto corriente 
Grupo 100.- Son los egresos por concepto de servicios personales presta

dos directamente a la Universidad (salarios. honorarios). 

Grupo 200.- Son las erogaciones para la contrataci6n de servicios no 
personales de instituciones pOblicas. privadas o personas f! 
sicas ajenas a la Universidad. asf como las que se cubran 
por derechos. utilizaci6n de bienes muebles. inmuebles y se!. 
vicios varios (vi6ticos y pasajes, ediciones y publicidad, 
servicios de laboratorio y talleres de mantenimiento, servi
cios comerciales. servicios generales). 

Grupo 300.- Comprende los egresos a favor de instituciones o personas 
por contratos, convenios o aportaciones que no corresponden 
a contraprestaciones de bienes o servicios (becas, indemni
zaciones y otras prestaciones sociales. subsidios). 

Grupo 400.- Son los egresos para la compra de artfculos. materiales y 

bienes de consumo no duradero, requeridos para el desarro-
1 lo de las funciones universitarias (herramientas y refac
ciones, artfculos y materiales), 
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Grupo 500.- Aunque este grupo se refiere a las erogaciones por concepto 
de compra de mobiliario y equipo y ~stos sean gastos de 1n
versi6n, se encuentran consideradas las compras de libros y 
revistas para la venta, ya que al momento de comprarlos re
presenta un gasto y no afecta al patrimonio, por lo .que no 
lo incrementa dfrectamente; el patrimonio se ve incrementa
do al efectuarse la venta y obtenerse un ingreso. 

&asto de tllftl"stdn 
Grupo 400.- Existen en este grupo algunas herramientas y refacciones que 

debido a su alto costo se consideran como gasto d~ i~vers16n. 

Grupo 500.- Son los egresos destfnados a la adquisfc16n de bienes muebles 
y otros tangibles, cuya durac16n se estima en varfos anos y 
que forman parte del activo ffjo (mobilfar1o. equipos de 
transporte, equipo para conservaci6n y mantenimiento. libros 
revfstas y colecciones destinados a bibliotecas y oficinas).· 

Grupo 600.- Son los egresos destinados a la adquisici6n de bienes rafees 
y a la construcc16n de obras por contrato. 

Al tener identificado el grupo de gastos, habrá que registrar contable
mente (llevar a activo) todo lo que sea inversi6n y todo lo que sea ga_! 
to corriente, llevarlo a resultados o patrimonio, por lo que autom4tic.!_ 
mente se efectaa una separac16n de lo que es gasto y lo que es inversi6n, 
distinguiendo asf el doble asiento contable (asiento cuádruple), cuando 
se trata del registro de activos; este registro nos permite, por una pa.r. 
te, efectuar el gasto presupuestal por la compra del bien y, por otra. 
llevar a cabo el registro de los activos a la cuenta correspondiente y 
al aumento del patrimonio. 

Para poder registrar el presupuesto. toda la informaci6n se debe tradu
cir a nOmeros fndices; asf se tendr4n fndices para identificar cada pa.r. 
te del presupuesto. 
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En la Universidad, el c6digo programático presupuestal cuenta con 13 d.! 
gitos indicadores, ordenados de la siguiente manera: 

00000000 

ito centralizador 

y el catálogo de cuentas contable-presupuestal está integrado por 9 df
gitos, que proporcionan la siguiente infonnaci6n: 

Cuenta mayor 
ooo 1 noo ooo 

Subcuenta 
Sub-subcuenta 

Los siguientes ejemplos nos muestran en forma más detallada cuándo se 
trata de una cuenta de gastos, activo o pasivo. 

a) Cuenta de gastos 
~ La cuenta de mayor indica el tipo de afectaci6n patrimonial que 

origin6 la operaci6n. 

~La subcuenta nos da el namero de la dependencia, conforme al pre
supuesto. 

~ La sub-subcuenta se refiere a: 

el primer dfgito la subdependencia 
el segundo dfgito la funci6n 
el tercer dfgito el grupo de gasto 



b) Cuentas de activo 
b.l) Activo fijo 
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- Cuenta de mayor.- Identifica la cuenta d~l activo fijo, por 
ejemplo: bienes muebles, inmuebles, aparatos cientfficos y 
de laboratorio, etc. 

- Subcuenta.- Indica el nOmero de la dependencia (indicando su 
ubicaci6n). 

- Sub-subcuenta.- Tipo del bien, de dOnde proviene y su uso. 

b.2) Activo. 
- Cuenta de mayor.- Bancos. 
- Subcuenta.- Inst1tuci6n bancaria. 
- Sub-subcuenta.- NOmero de la cuenta. 

b.3) Cuentas colectivas 
- Cuenta de mayor.- Deudores diversos. 
- Subcuenta y sub-subcuenta.- Registro federal de contribuyen-

tes, identificaci6n de las personas. 

e) Cuentas de pasivo 
c.1) Proveedores 

- Cuenta de mayor.- Cuentas por pagar. 
- Subcuenta.- Dependencia. 
- Sub-subcuenta.- Cuentas nominales, o sea registro federal 

de contribuyentes. 

c.2) Ingresos extraordinarios 
- Cuenta de mayor.- Dep6sito de dependencia5 
- Subcuenta.- Dependencia. 
- Sub-subcuenta.- Subdependencia, funci6n y grupo de gasto. 

~ .. · ... ,, 
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Para el registro de las operaciones, el Patronato Universitario utiliza 
los siguientes documentos: 

Póliza de ingreso.- Que sirve para registrar los certificados de en
tero, dep6sitos y cualquier ingreso que percibe la Universidad, ya 
sea ordinario o extraordinario. 

- Póliza de diario.- Sirve para registrar las operaciones que realiza 
la Universidad y que no generan un cheque, por ejemplo: registro de 
compromisos previos, registro de pasivos por cuotas al ISSSTE, regi.! 
tro de activos y patrimonio por las compras presupuestales efectua -
das. Como se ve, afecta no s61o a cuentas presupuestales, sino tam -
bién contables. 

- Orden de pago.- Es un documento de registro de las operaciones pres.!!_ 
puestales y que origina un cheque a favor de las dependencias. repo
sici6n de fondos o pago a proveedores. 

- Cuentas por pagar.- Es un documento de registro de todas aquellas 
operaciones que no fueron cubiertas en su totalidad o que van a pa -
garse posteriormente, por lo que se crea un compromiso a favor de 
terceros, para lo cual se le da un namero y un registro de pasivo; 
es similar a la orden de pago pero el abono, en vez de afectar a 
bancos, afecta un compromiso o pasivo. 

Ejemplo de Registro Contable Presupuestal; 

l. Compra que afecta gasto corriente 

2. Compra que afecta gasto de inversi6n 



1.- Cmpr1 de Mter1ales y dt11es 

CARGO: 

5lljtJ11 1 
~ 
-º.!P.endencia 

2 4 23 02 517 1 431 03 

c6di o ro ramltico 

ABOIO: 
Cuentas por pagar o bancos 
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$ 

$ 

Como se puede apreciar en este ejemplo, esta compra se registra conta -
blemente afectando a la cuenta 511, Gastos y a su vez restando la cant! 
dad al presupuesto con el abono respectivo. Esta compra se considera de 
gasto corriente, ya que no afecta al patrimonio. 

2.- Compra de un mueble 
Afectación a patrimonio, asiento doble 

CARGO: 
5ll 517 125 

CARGO: 
123 517 125 

23 02 517 1 521 03 

ABONO: 
Cuentas por pagar o bancos 
000 000 000 

ABONO: 
Patrimonio 
000 000 000 

$ 

$ 

$_ 

$ 
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En el ejemplo anterior, el primer asiento registra el gasto y la afect!_ 
ci6n correspondiente, asf como la disminuci6n del presupuesto y el se -
gundo asiento registra el incremento al activo fijo. 

Despu~s de elaborar todos los registros contables presupuestales duran
te el dfa, se envfan al Departamento de Procesamiento de Datos, el cual 
elabora la póliza contable y a su vez registra en los archivos corres -
pondientes para que al final de mes envfe al Departamento de Contabili
dad el reporte de movimientos mensuales, cuentas de mayor, balanza de 
canprobaci6n. Al final del ejercicio se presentan los Estados Financi.!_ 
ros (Cuenta Anual), que contiene los siguientes estados: Estado Patri
monial, Estado de Ingresos y Egresos (global y analft1co), Estado de 
Egresos por Programas, Estado de Egresos por Ramos (global y analftico). 



CONCLUSIONES 
y 

RECOMENDACIONES 

Es indudable que tanto la Contabilidad como el Presupuesto por Programas 
son instrumentos o herramientas que sirven para la mejor administraci6n 
de las entidades. en el caso de la UNAM se les considera de vital impor
tancia, ya que conjugadas proporcionan infonnaci6n de las operaciones f.! 
nancieras y presupuestales de la Universidad, asf como la base para la 
fonnulaci6n oportuna y correcta de los Estados Financieros Patrimoniales. 

La aplicaci6n del Presupuesto por Programas en la UNAM ha representado 
un avance en el ordenamiento de la instituci6n, al establecer polfticas, 
objetivos, definir prioridades y establecer los programas para alcanzar
los, y al mismo tiempo asignarles los recursos necesarios para su ejecu
ci6n y también es cierto que este esfuerzo ha permitido un mejor aprove
chamiento de los recursos disponibles para cumplir con su cometido. 

Como se ha visto en este trabajo, se han ido introduciendo modificaciones 
y corrigiendo algunos errores detectados durante la aplicac16n de la té~ 
nica; sin embargo. resultarfa provechoso llevar a cabo una evaluaci6n de 
la t~cnica y, consecuentemente, rectificar a fondo las desviaciones en 
que se haya incurrido. 

Uno de los aspectos que desde este punto de:vista se considera deficien
te es el de la programaci6n, en donde da la impresf6n de que en muchas 
ocasiones se cae en la improvisaci6n y en la grandilocuencia para justi
ficar y propiciar la asignaci6n de recursos. 

Otro aspecto importante lo constituye el cálculo de costos, que si bien 
de alguna manera se le ha dado atenci6n, se considera que en 1a actual 1-
dad se encuentra deficiente y que su perfeccionamiento contribuirá a la 
elaborac16n de mejores presupuestos. 
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Las limitaciones mencionadas tanto en la programac16n como en la estima -
ci6n de costos, aunadas a las disminuciones que necesariamente sufre el 
presupuesto al ser presentado a las autoridades correspondientes, espe -
cfalmente en las circunstancias de restricci6n del gasto que vive nuestro 
pafs, hacen que el ejercicio de lo autorizado se vea sujeto a múltiples 
fmprovisacfones, que en ocasiones hacen que los programas no cuenten con 
los apoyos necesarios y en otros exista desperdicio. 

Una parte importante, complementaria de la t~cnica de Presupuesto por Pr_g_ 
gramas, la representa la evaluaci6n de los programas, misma que no ha si
do de~arrollada plenamente. Para un administrador, responsable de 14 asig_ 
nación de recursos, resultarfa de gran utilidad.contar con los elementos 
que le penn1t1eran decidir objetivamente a qué programas se les da, cuan
to y cdmo¡ a cu41es se les resta, y a cu41es, en funci6n de su nulo des -
arrollo se les retiran los recursos. Desafortunadamente, los aspectos de 
la evaluaci6n de muchos programas tiene aspectos no cuantificables y las 
propias tfcn1cas de la evaluaci6n en nuestro pafs no se encuentran total
mente desarrolladas. 

La Contabilidad Presupuestal en la UNAM tiene dos aspectos muy importan -
tes: el primero, que ha sido desarrollada fntegramente por t~cnicos y pe.r. 
sonal de la Institución, y el segundo, que se ha considerado un complemen 
to fundamental de la técnica del Presupuesto por Programas, sin la cual 
sus alcances no serfan los esperados. 

Algunas de las ventajas y desventajas que ha representado el desarrollo y 

la ut11izac1an de la Contabilidad Presupuestal en la Instituc16n son las 
s1gu1entes: 

Yenta,jas 
a) Se tiene 1nformac16n diaria del ejerckfo de 1 os recursos a_s1gnados a 

las funciones, programas y subprogramas de la Inst1tuc16n, en foroia 
analtt1ca y concentrada. 



b) Pennite conciliar los movimientos financieros efectuados hasta el dfa 
anterior, con instituciones bancarias en fonna directa, por medio de 
equipo electr6nico lo que representa una reducci6n en los costos del 
personal. 
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c) No es necesario afectar la contabilidad y el presupuesto por se~arado; 
asf se evita dar lugar a errores. 

DesYmtajas 
a) La centralizaci6n a que obliga el sistema propicia que las unidades g_! 

neradoras (dependencias) descuiden sus propios registros y la produc -
ci6n de infonnaci6n necesaria para la toma de decisiones. 

b) El control, en su concepci6n mas amplia y profunda, que ejerce el sis
tema contable presupuestal sobre el ejercicio del presupuesto, asigna
do a las diferentes dependencias, se tiene que ver reforzado mediante 
la intervenci6n de Auditorfa Interna. 

Una consideraci6n interesante, segan se ha mencionado, es que las distin
tas dependencias universitarias no tienen establecido, en general, un si_! 
tema de contabilidad; esto evidentemente genera desatenci6n y· dependencia 
del nivel central. Corrientes administrativas actuales han puntualizado 
sobre las ventajas que representa la desconcentraci6n y descentralizaci6n 
de algunas funciones y actividades, seguramente ejecutar algunas de ellas 
en el caso de la Contabilidad Presupuestal tendrá sus desventajas; sin em 
bargo, conviene cuestionarse sobre la posibilidad de establecerlas con 
una adecuada supervisi6n y vigilancia por parte del nivel central. 

Como se puede observar, el Presupuesto por Programas y la Contabilidad 
Presupuestal son instrumentos que permiten ordenar las actividades de una 
instituci6n y ejercer las funciones de control para el cumplimiento de 
las metas establecidas con los recursos asignados. 



El papel de control de estos instrumentos se ve facilitado a trav~s del 
compromiso que establece cada dependencia al elaborar un programa anual 
con actividades y metas cuantificables y verificables. Si de alguna man.!_ 
ra se han mencionado las deficiencias que todavfa existen en la evalua -
ción, la sola verificación objetiva y real del cumplimiento de las metas 
preestablecidas representa una forma de control en el cumplimiento de 
las actividades de la Instituci6n. 

La conjugación de la Contabilidad con el Presupuesto pone de manifiesto 
la congruencia de lo programado con lo ejecutado y lo gastado, lo que 
permite hacer un balance de la achinistraci6n de cada dependencia. 
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Por último, se puede considerar que el _Licenciado en Contadurfa tiene 
oportunidad de participar en el proceso de organizacf6n, programación, d.!, 
tenninacfón de costos, presupuestaci6n, contabilidad, evaluaci6n y direc
ción. Su papel puede ser determinante en la ejecuci6n de cada una de las 
actividades arriba señaladas. La cal fdad de su trabajo, su conti_nua su -
peración y sus inquietudes pueden generar los factores a desarrollar para 
acercarse a la perfección en los procesos administrativos. 

Los conocimientos que ha adquirido durante su formac.16n académica y la 
disciplina para ordenar sus actuaciones se consideran factores fundamen
tales en la aplicación y desarrollo de las técnicas de Presupuesto por 
Programas y Contabilidad Presupuestal, asf como en la vig.ilancfa de su 
adecuado ejercicio. 
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