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INTRODUCCION 

La incli~aci6n por el tema "El Presupuesto por Programa y el De

. sarrollo Econ6mico de Mbico" ha sido resultado de la inquietud que he te

nido por conocer este instrumento de las finanzas pOblicas, la polftica e

con6mica. y del desarrollo nacional a corto plazo. 

Dicha t6cnica 1 que pennite la asignaci6n de recursos de acuerdo 

con objetivos y metas por programas, funciones, actividades, etc.; contan

do para ello con un sistema de evaluaci6n y control, se verá desde un pun

to de vista crftico al relacionarla con la polftlca de de$arrollo econtSmi-

Las hip6tesis centrales del tema son las siguientes: 

- La aplicaci6n de la t~cnica del presupuesto por programa en el Sector · 

POblico de Ml!Y.ico, expresada en el Presupuesto Anual de Egresos de la 

Federac16n, est! con~iciona1a por presiones externas del FMI, Banco 

Mundial, grupos oligopo1icos. etc., y por el capital privado nacional 

· que es dependiente y subdesarro 11 ado. 

- La estructura del Presupuesto Anual de Egresos de la FederaciOn, si

guiendo el patr6n de una.polftica econ6mica, ha beneficiado más al sef. 

tor industrial y a las zonas urbanas que al campo y !reas rurales. 

- El financiamiento y asignaci6n de los recursos del presupuesto de la 

Naci6n beneficia a ciertos grupos econ6micos 1 aumentando con ello la!_ 

cumulaci6n y concentraci6n del ingreso y a111>liándose, aan irás, la bre

cha.entre la riqueza de una minoría y la pobreza de la mayor parte de 

la poblaci6n. 

En el primer capftulo se analizar~ la polftica del desarrollo 
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seguida desde el per1odo cardenista hasta el momento en que con la Refor

ma Administrativa de 1976 se tmplanta en el Sector POblico Federal la t~c 

nica del Presupuesto por Programa. 

Kasta antes de la mencionada Refonna se tenta como antecedente 

la forma presupuestal tradicional, que no relaciona los costos con resul

tados y no contiene objetivos y metas, ni mucho menos un sistema de ev~-

1uaci6n. Posteriormente, ante la creciente.complejidad de la actividad~ 

con6mica, surge la necesidad de racionalizar los recursos con lo cual se 

tuvieron que adecuar los mecanismos administrativos y t~cnicas que condu

jeron, entre otras cosas, a la implantaci6n del presupuesto por programa. 

En el capftulo II se describir4 la metodologfa te6rica del pre

supuesto por programa, iniciandose con la definici6n de los conceptos y 
. . 

categorfas presupuestales corno: funci6n, subfUnci6n, programa, subprogra

ma, proyecto, actividad, tarea y obra. 

Posteriormente se veran la etapa o ciclo de un presupuesto: for. 

mulaci6n, discusi6n y aprobaciOn, ejecuci6n, evaluaciOn y control; y la 

fonna como se llevan a cabo en México. 

Se describen los distintos tipos de clasificaciones presupuest!_ 

les: institucional. econ&nica, funcional, sectorial .• por objeto del gasto, 

por programas, actividades y proyectos. Ademas se analizan las distintas 

clasjficaciones combinadas. 

Por Oltimo, dentro de este apartado, se analiza la importancia 

trascendental que tiene el sistema de_costos y de infonnaciOn para la ela 

boraciOn anual del doc1111ento presupuestal. 

El capftulo 111 se desglosar& de la siguiente manera: en primer 

lugar, se har4 un planteamiento de la forma como fue evolucionando, desde 



' -3-

1976. h implantaci6n del presupuesto program!tico en el Sector PQbl ico 

de Mexico. 

Adem4s. 'se analizará el papel del presupuesto eO' relaci6n a las 

'finanzas pOblicas (polttica fiscal 0 ingresos. gasto pOblico· y deuda ex~!. 

na) y su impacto en el.desarrollo econ6mico (empleo. consumo. producci6n 1 

inversiOn, ingreso. etc.) y a quién beneficia concr.etamente con su distrj_ 

buc16n. 

Despu!s se examinan aspectos genérales del presupuesto program! 

~ico en Ml!xico: el aspecto institucional y organizaciorial. donde se consl 

deran las Oltimas reestructuraciones que se han ciacio·con .el gobiernó de_ 

Miguel de la Madrid Rurtado. 
' ' 

En el aspecto econOmico del presupuesto se analizan sus caracte 
,- . _,_. . . . .-

· r1sticas desde el f.1nanciamiento hasta la l1berac16n de recursos. con sus. 

consiguientes efectos socioeconOmicos en lá distr1buci0n y~oncentración 

del ingreso. 

En el aspecto polftico se hace un anllisis del presupuesto .en 

relaci6n a la fonna como nuestrosistellll :polftfco ha generado un grave 

centralismo po11tico que ha ,desvirtuado a ,la administrac;i611 pQbliea; afe_s 

tando tarrbiftn al presupuesto. 

Asimismo se estudia la polftica econ6mic_a del actual gobierno 

con relaci6n al diseño y elaboraciOn del doc1.111ento presupuestal y las po

sibles tendencias. . 

El Qltimo capftul~ tratar& de las conclusiones de la investi9a

ci6n y an4lisis y de las recomendaciones que se sugieren para darle otro 

sentido a la pol1tica econ6mica y, por tanto. al presupuesto del Sector 

POblico de México. 
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EL PRESUPUESTO POR PmGRAMA Y EL DESARROLLO ECONOHICO DE MEXICO 

I. ANALISIS GENERAL CE LA ECONOHIA MEXICANA Y LA INCORPORACION DEL 
PRESUPUESTO POR PROGRAMA. 

a) El Sector POblfco y el Desarrollo Econ6m1co de ~xtco a partir del Car
denfsmo. 

La tnteryenciGn del Estado Mexicano se ha ido extendiendo a todos 

los campos de la actividad econ&nica • Su papel como rector econ&nico es C!. 

da vez mas 1~ortante. princtpalmente a partir de la crisis mundial del 29 

y del perfodo cardentsta. 

Antes de entrar a analizar el papel que jug6 la actividad estatal 

desde el cardentslllO, .se har~ un Dreve bosquejo hist~rico de las bases ,que 

tm¡:lontan esa p~rttctpac1Gn •. 

El.papel econ&lltco 'del EStado se s~tent6 con lá Const'ttuci6n de 

1917, de donde se desprendtll ~Úe el caracter del ststema econOnltco ten~a · c.2_ 
. . '. . ... . 

mo objettvo mejorar 11 produce~. crear empleos, .y satisfacer las neces1d!. 

des de 1 cts. grandes .,orfas a tra'/fs de un ntve l lllil)'Or' de cons\ll10. Es to e!)_ 
. ~. . . 

marcaba la responsalliltdad del Estado en el desarrollo por medio de objeti-

vos socta1es. 

Aunque. la ConstttuctGn sentaba 1as.bll5es formales y jurtdicas de 

la tntervenct~n ~tat.1 en h econoillta, se puede decir que de 1910 a 1925 

con l• RevoluctGn ct.>cr4~fco-burguesa y el regtonal1smo prevale~iente se 

tmped~• la untdad n•ctonal y por tant.o la reconstrucctGn eéon61n1ca. 

l.a fuerza crectente del Estado se mostrO en su enfrentamtento . Y 

triunfo postertor con la .tglesta en la rebeli~n crtstera de 1924. Después, 

en el goDterno de Eltas Calles. se fue fo,,.ando la 1ntegract6n a nivel na

c1onal. a traves de la creac16n de una serte de 1nst1tucion~ 111anejadas por 

el Estado: B•co de Ml!xico (1925} y Banco de CM!d1to Agrfcola en 1926. Sin 
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eri>argo, la inst1tuc16n que agrup6 las d1st1ntas corrientes y que poste

ri.onnente integra al pafs fue el Partido Nacional Revolucionario (PNR). el 

cual en la actual fdad es el Parttdo Revolucionario Institucional (PRI). Es 

·factible considerar que en un prtnctpio no fue factl integrar los distin

tos sectores regionales, pues en ·esos tiempos el ejarcito y la burocracia 

nacional eran los Qntcos grupos organtzados que se identificaban con un 9.2. 

bierno nacional. 

La tnestabiltdad polttica·emanada de la Revoluci6n y de la lucha 

por el poder, origtn6 oDstaculos a la producci6n en los primeros ai'ios ·de 

. la d!cada de los 20. Stn énlbargo la expansidn de la demanda. por parte- de 

los pa~ses desarrollados eoadyuv~ a 1a reanudacf~n de la exportact~n de 

, •tnerales (plata, plomo, cobre y i:tncl que conformC1f;an una gran parte de 

·la producct6n nacton~l. AdeMCs, hubo otro factor que impuls<S el avance in-
• - • • 1 • 

dustrtal : al haber tnsegurtdad en la tte.rra, ·se produjo IAI& gran enrtgra--

ct<Sn del cuipo a la ctuoad, tanto de capttales como de 11J&no de obra. Esta, 

COPIO sabemos. 11.a stdo una de hs bases para el sostenimiento del capttalt.!_ 

mo. 

As!:PUU •'- prtnctp~ de la ~cada de. los 2<l 1 se produjo un flu

jo de tnverstones rtacta el sector manufacturero, .lo que en cterta fonna 

descapttaliz~ al campo. 

Ahora bten, para fines de la ~cada de los vetnte surge, concre

tamente en l929-l933, la crtsts econ6mtca a nivel mundial de sobreproduc

c{~ que provoc~ unl reduccton de la demanda de los pil~ses 1ndustria1t~a

dos, por lo que desctenden nuestras exportactones (prtnctpalmente metales} 

y hs tmportactones se paraltzaron (a falta de dtvtsas para comprar maqut

narta t equtpoJ, y con ello, se cambia la estructura producttvl\ 1\1 or.tgi_-
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narse el famoso proceso sustitutivo de importaciones que adem!s fue esti

mulado por el aumento de precio de las irrportaciones como efecto de la crj_ 

sis y de la devaluaci6n del peso que carri>i6 su valor de alrededor de 40 

centavos de d61ar a cerca de 28. 

Los efectos de la crisis mundial creaban cuellos de botella en 

la producci6n y demanda. Fue cuando surgi6 la teorfa General del Dinero y 

la Ocupaci6n de John Keynes, quien abogaba por la intervenci6n del Estado 

en la economfa para impulsar la demanda efectiva. De acuerdo con esta teo

rfa, el Estado deberfa de usar la polftica fiscal y monetaria sobre el 9il!. 

to a fin de asegurar el pleno empleo cuando la inversi6n y el consumo pri

vado dejen de hacerlo • 

Al terminar la crisis del 29 y al $urgir un sector capitalista 

nacional ·es cuando aparece en la·escena el .Clrde.nismo (1934-1940), quien 

pondrfa las bases definitiVas para el desarrollo del capitalismo mex1ca.no. 

Es evidente que l;a teorfa keynesiana infl~ en nuestra economta, 

siendo precisamente en el pertodo cardenista, donde se dan los elementos 

de participaci&I estatal para ;apoyu el crecimiento econ6mico: a) la crea

cf6n de Nafinsa en 1934 para impulsar el crecimiento de las pequeñas y me

dian~s e"'resas; b} exprop1act6n y naciona11zaci&I de las coq¡añfas petro

leras y parte del sector ener~tico, que hasta ·la actualidad ha beneficia

do al sector privado pues le proporcton;a bienes y servicios baratos· que e

levan las ganacias de lilS empresas; c) la reforma agraria que tuvo un ca

r5cter radical dentro de los marcos del siste1111, contribuyo con el capita

lismo en el campo, pues rompi6 con la hacienda tradtcional y los grandes 

propietarios abriendo el camtno a la producctftn mnopolista y a las rela-

ctones capitalistas de. producc10n en el campo¡ d} creaci6n de obras de in-
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fraestructura para estimular la producci6n y demanda a trav~s de créd.itos 

externos. Este incremento en los gastos públicos no s61.o elevó la demanda 

fntema sino que Uilbifn di6 oportunidad a los capitales nacionales ' para 

'obtener utilidades flciles y sin riesgo a través de contratos públicos.con 

lo cual se esti11R1laba a. la inversi6n del sector privado en otros campos 

(cemento. hierro y acero); e) reforzamiento del PRI como 1nstituci6n cl~ve 

_que englobaba a los tres sectores de la poblaci6n mas importantes (campes!_ 

nos •.. obreros y burocracia} y que pennitía su control. Es evidente que el 

PRI .ha sido uno de los pilares del capitalisnn, pues ha logrado 1a estabi

lidad poHtfca y con ello repnduce las condiciones del sistema. 

· En general. se puede decir que la. po11t1ca econ6mica .carden1sta 

y las condiciones externas implementaron un canDio en el modelo de ac1111ul!. 

ci6n pues se di6 un ~roceso· de sustituci6n de importaciones en el que se 

configuraba una estructura productiva subordinada. lo cual or1g1n6 un cam

bio en la dfvfsfGn de trabajO' tanto interna como externa. Lo anterior se 

bás4 en gran parte en el cn!d1to externo que financiaba el desarrollo eco

n&itco. Sin enC>arge>, el patri5n de ac1.111ulacfón (proceso sustitutivo de i!!!, 

portaciones} que se habta se~uido desde 1929 y estimulado por Clrdenas di 

recta o 1nd1rectaaente empez6 en los años 50 a perder fuerza. debido a . Y!. 

rias razones los. recursos captados del exterior y que financiaban a 

las iiaportaciones pUdieron functonar hasta entonces sdlo cuando se ex 

pandfan las exportaciones ( agropecuarias y mineras } y cuando habfa una 

relaci6n de tntercad>io favorable. Esto se fue deteriorando debido a.que 

por tendencia el precto de las importaciones se elevaba más en compar.! 

c16n al de las exportactones. lo cual significaba que para comprar un vol_y_ 

men de importaciones se necesitaba incrementar aQn mas las exportaciones. 
' .' 
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Si adem6s le agregamos que-al tenninar la guerra de Corea la relaci6n de 

intercanbio tiende a ser desfavorable por la caída de la demanda externa. 

tendremos una agudizaciOn en el déficit de la balanza de pagos. 

La ausencia de una polftica fiscal progresiva no penniti6 al Es

tado obtener recursos suficientes para. financiar a la economta nacional. 

siendo ésta una de las causas por las que se tuvo que endeudar con organi!, 

mos de crédito y bancos privados extranjeros. 

La polttica econ6m1ca. posterior al cardenfsmo. se puede. dividir 

en varias etapas tentativas: a) De 1940 a 1954 en donde el Estado contri.•.· 

bufa deliberadamente a favorecer la industrializacf6n y fortalecer a la a

gricultura comercial a través de una serie de estfmulos directos e indires 

tos a la inv~rsiOn privada. Esta etapa se caracterizc5 por una fuerte pro-

· tecci6n a. las industrias locales, por una polftica fiscal paradistaca para 

las empresas, por una contracciOn del salario real,etc., dando como resul 

·tado·que el proceso de acumulaci6n de capital se extendiera en fonna ver

tiginosa. Esto creaba a mediano y largo plazo cuellos de botella que hasta 

la fecha persisten: distors16n en el sector industria 1, ya que se produ

cfan bienes de consumo duradero para un cterto mercado de demandantes, de!, 

cutd&ndose la producci6n de bienes de consumo básico; mayor concentraci6n 

de capital y· menor distribuciikl del ingreso; baja productividad del sec

tor agropecuario; mayor endeudaliltento externo; etc .• 

b) De 1955 a 1970. que es la etapa denominada del desarrollo es

tabilizador. En efecto, en 1955, y concretamente después de la devaluact6n 

de un a~o anterior, se ajustan· los instrumentos de polftica econ6mica con . . 
el fin de tener mls estabilidad interna e incret!ll!ntar el PIB y tener una 

paridad fija del peso con res¡:¡ecto al d61ar. Este nuevo diseflo de estabil.l 
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dad con crecimiento tomarfa cuerpo a fines de la década .de los 50 e influ

. y6 directamente en la captaci6n de ahorro y se basaba en financiar.el défi 

cit del sector pObl°ico por medio del endeudamiento externo y del encaje le 

· gal. 

La polftica·econ6mica· del desarrollo estabilizador origino una 

aguda distr1buci0n de.1 ingreso. desequilibrio entre los sectores producti.

vos (la agricultura apoy6 al sector industrial a trav~s de varias vfas: 

precios baratos en materias primas. mano de obra abundante y barata, tran~ 

ferencia de excedentes.etc;}. 

Asimismo. el sector indústrial se benefici6 di~ctamente al con

seguir del Estado subsfdios. transferencias •. obras de infr~structura", p~ 

cios baratós·en bienes y servicios como el ~troleo y la energfa·el~ctrica,· 

proteccionismo excesivo al anular el nivel competitivo con el exterior. e!. 

tinu14ndose asf la ineficiencia·· eq>resarial. 

El modelo entrarfa en crisis a fines de la ~cada de los 60 cua!!. 

·do la tasa de crecimiento del PIB fue decreciendo. la deuda externa aumen

taba. la distribuci6n del ingreso era rfgida• y el desempleo e inflacHSn 

se acrecentaban. Esto, aunadq a la crisis poHtica, el movimiento estudia!!. 

til de 1968, y a la flotaci6n del d61ar frente a las divisas fuertes, tr!_ 

jo collll consecuencia un canñio relativo en las directrices de la polftica 

econ6mica. 

De 1970 a 1976, se da la etapa del desarrollo co~artido en la 

cual tenemos un estancamiento con inflaci6n 1 enmarcado en dos polos insep_! 

rabies: por un lado la opulencia y riqueza de las minorfas_y,por el otro, 

la pobreza y dese°"leo. Este doble mattz, caracterfstico de nuestra econo

mfa. se trato de atenuar con una serie de .objetivos de polftica econ6m1ca: 
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a) elevar el nivel de empleo, b) disminuir en f~nna gradual los desequili

brios interregionales e intersectoriales, c) reducir el déficit de la ba

lanza de pagos y de la deuda pllblica, etc •. 

Para lograr los objetivos anteriores se elev6 parad6gicamente el 

gasto público vfa cr!dito externo y se.emiti6 dinero dada la imposibilidad 

de postergar las demandas sociales. f\denás, la inversi6n del sector públi

co sustituyo en cierta medida a la del sector privado. 

Asf tenemos, que la P,Olltica económica de Luis Echeverrfa trató 

de romper los cuellos de botella que ahogaban a nuestro pafs? mediante la 

elevaci6n del gasto público. Sin enbargo, hubo factores tanto internos co

mo externos que frenaron la actividad económica: cafda de la inversi6n pri 

vada, la creciente inflaci6n interna y extérn·a (importada), la reducci6rl 

en el ritmo de crecimiento de los pafses desarrollados, una polftica fis

cal muy tfmida, el boicot .turfstico dé los judtos en E.U. ,etc •• 

La situación de la balanza de pagos· era para 1975 ml(Y desfavora

ble y la crisis se aceleraba. Esto explotó en 1g75 cuando el gobierno de 

valúa nuestra moneda en casi un 100%. manteniéndose posteriormente flotan

te respecto al d6lar. Asf pues, con la devaluac16n se derrUTrba el último 

bastión del desarrollo estabilizador. 

Paradógicamente, y como si fuera por arte· de magia, se da a 'con.Q_ 

cer en dicierilre de 1976 la extstencfa de enormes reservas petroleras en 

nuestro territorio. Esto, dadas ·las caracterTsticas del mercado mundial de 

los energ6ticos y el monto de las reservas, vino a modiftcar a fines de la 

d~cada pasada las perspectivas del sector externo y, con ello, las de la 

econo~fa ~1geaer1l. 

d} De 1976 a 1982, lpoca en que se ha dado a llamar COllX> Alianza 
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para la producci6n. 

La devaluaci6n de 1976 trajo como resultado modificaciones de 

forma en la polftica econ6mica. En un principio el Fondo Monetario Inter

nacional intervenfa y condicionaba a nuestra economía, por espacio de tres 

años. con una serie de. nedidas de carácter monetarista a camio de un p~ 

tamo de 900 millones de d6lares. 

Sin eat>argo. a fines de 1976 se da a conocer a la luz pOblica la 

gran reserva petrolera del pafs, con lo cual se disminuyen las presiones 

externas en cuesti6n de créditos. A partir de entonces se lograron grandes 

créditos para el financiamiento de la explotaci6n petrolera y expansi6n de 

la actividad econ&ñica;. 

Es evidente que las reservas petroleras hicieroo a nuestro pats 

. un cliente distinguido del crédito externo para sostener la. polftica de de 

sarrollo que se sus~ent6 en el Plan Global de Desarrollo dividido en tres 

etápas bianuales a partir de 1978: ·a} de 1978 a 1980 superaci6n de la cri

sis,b} de 1980 a. 1982 consolidaci6n de la economfa., y c} de 1982 a 1984 

crecimiento acelerado. 

Ahora bien. dentro de los lineamientos de la pol{ttca econ6mica 

de L6pez Portillo. se realiz6 un pacto s~cial para superar la cr1s.is eco~6 

mica y que c0nsisti6 en que Tas clases trabajadoras moderaban sus peticfo

nes salariales y la iniciativa privada se co~rometia a invertir. Sin em

bargo. el pacto s6lo se c1.111plió por parte de los trabajadores, pues el se.!:. 

tor privado, con todo y una serie de estfmulos, no respondi6 al llamad9 de 

la "Alianza". lo cual ha dado como resultado una aguda concentraci6n del 

ingreso. 

La polftica anterior, de crecer para luego repartir. naci6 muer-



-12-

ta, ya que iba contra la esencia misma de la acumulación de capital. Ast 

tenemos que la primera etapa del Plan Global de Desarrollo se cumplió en 

cuest16n de alcanzar tasas de crecimiento; sin embargo, en el aspecto dis

tributivo del ingreso hubo una constante concentraci6n, y e1lo, ha conduc!_ 

do , en parte, al fracaso en lugar de la consolidación de la economfa y 

crecimiento acelerado en la segunda y tercera etapa del mencionado Plan 

Global. 

Dicha situación se manifiesta en las devaluaciones de febrero y 

agosto de 1982 cuando apenas transcurrieron seis años de la de 1976, con 

.lo cual las perspectivas de crecimiento se desplomaron. 

Las devaluaciones han sido resultado .de una serie de factores 

que deterioran a nuestra economta: el desarrollo desigual y combinado de 

las-economfas altamente avanzadas con respecto a nuestro pats en lo que se 

refiere a productfvidad y competividad¡ la inflación interna mayor a 1~ e~ 

terna y que además importamos; la persistente crisis y especulaci~n agrtc2_ 

la que implica. tener la necesidad de importar productos para satisfacer la 

demanda interna; la c~tdil del precio del pétroleo como principal prdducto 

de exportaci6n~ la especulación bancaria con nuestra moneda y la fuga de 

capi'tales¡ el excesivo gasto pQbl ico; la deuda externa, no s6lo para fina~ 

ciar la activfdad económica. sino también para el pago de intereses y amor. 

tizaciones,etc .• 

Vartos de los factores mencionados obligaron al Estado, después 

de aplicar un control de cant>ios dual y suave, a imponer dos medidas tras

cedentales: la nacionalizaci6n de la banca y el control integral de cam

bios. 

Tales decistones, que habfan sido solicitadas por varias organi~ 
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zac1ones polfticas y centros educativos (PPS,PSUM, Facultad de Econom1a, 

Instituto de Investigaciones Econ6micas,etc.) tuvieron su fruto en el se~ 

tO y llltimo informé del Presidente José L6pez Portillo, el dfa 1 de sep-

. tient>re de 1982. 

Tanto la nacionalizaci6n de la banca, comó el control · integral 

de cant>ios fueron medidas para detener la fuga de capitales y la gran es~ 

cu1aci6n bancaria que habta llevado al pats a una total descapitalizaci6n: 

tan s6lo en.los tres primeros ne.ses de 1982 nabtan salido 7,000 millones 

de dólares por concepto de fuga de capitales, turisioo, transacciones fron

terizas; compra de bienes ratees en los E.U.,etc.; todo ello, en detrimen

to de la reducci6n de las reservas del Banco de Mfxi.co. 

El objetivo de la banca privada era elevar la utilidad. Sus act_i 

vits·•muestran la ri~ueza obtenida a costa de la sociedad. La ltsta deban

cos con grandes activos hasta medtdados de 1982 era la siguiente: 

Banco o grupo bancario 

Banamex 
Bancomer 
Serffn 
Conermex 
AtUntico 
BCH 

Banpats 
Banca Cremi 
Bancreser 
Mercantil de Hfxico 
Confh 
Otros 
TOTAL 

ACTrVOS IE LOS BANCOS EXPROPIADOS 

Millones de pesos 

666.630.9 

651.754.5 
276.482.9 
229.992.9 
. 69.473.7 

56.291.2 
49.900.0 
43.258.5 
40.810.0 
35.730.0 
32.741.0 

216.156.8 
Z,369.222.4 
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Ahora bien, las ganancias bancarias de los principales bancos 

en los Oltimos cinco años fueron: 

BANCO 1977 1980 1981 1gsz (prilll!r 
seme$tre) 

Millones de Pesos 

Bananex 434 3.012 4.137.3 2.025.2 
Bancomer 318.3 3.031.9 4.135.7 2.088.7 

. CoRErmex 59.1 539.0 819.8 374.0 
Serffn 103. 7 850.0 1.556.7 786.1 
BCH 68.9 200.0 309.9 136.3 
Conffa 123.0 149.4 78.9 
Cremi 79.0 36.7 26.1 

Fuente. : Comisi6n Nacional Bancaria 1982}. 
En total, 54 fueron los bancos expropiados·: 29 que operaban C2, 

mo banca múltiple, es decir en las más diversas funciones de instituci6n 

o grupo, y 25 cona:> bancos es~ecializados, en general de car~cter regional 

y de menor i~ortancia. Se expropiaron los activos, o sea los recursos t2_ 

tales de los bancos, que al 30 de junio de 1982 ascendtan a 2 billones 

400 mil millones de pesos. 

No se afectó a la banca mixta (Somex y Banca Internacional) por:_ 

que ya estaban en poder del Estado, ni ta~oco fue expropiado el Banco 

Obrero. ni la sucursal del National City Bank. 

Es v&lido decir que, atr&s del poder bancario, estaban fuertes 

grupos industriales de Monterrey, Estado de M!xico, D.F., etc., y que al

gunos se vferon ~s afectados que otros, según hay sido su grado de parti 

cipaci6n e intereses en la actividad bancaria. 

Pero la expropiacl6n de los banqueros no es conftscát1va. Si 

bien los priva del control de un gran aparato. se les compensara con mi

les de millones de pesos.y sobre todo,se les deja las e~resas industria-
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les y comerciales, la posibilidad de acumular capital a gran escala y de 

mantener en la pobreza a la gran mayorfa de la poblaci6n. 

Otro hecho importante y qoe resalta al final del sexenio pasado 

fue la finna de la Carta de Intenci6n y de un Memorándum Técnico de enten

dimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMr}, en donde éste sometía 

bajo sus principios a la economía nacional: reducci6n del gasto pOblico,m~ 

nor participaci6n del Estado en ·la economTa y dejar todo al libre juego de 

la demanda y oferta, liberaci6n de precios, control salarial estricto, di_! 

minuci6n del déficit del sector pQblico y del volumen de circulante.etc •. 

Lo anterior, se ajusta a los .1 ineamientos monetari stas postula

dos por la famosa Escuela de Chicago con Milton F~eedman a la cabeza.y con 

su sucursal del ITAM en México. 

Posteriormente, se analizar~ el impacto que ha tenido dicha Car

ta de Intenci6n en la pol'itl:ca económica del Presidente Miguel de la 

Madrid. 

bl La transic16n del presupuesto tradicional al presupuesto por 
programa.Principios y comparaci6n. 

En un principio. y concretamente en Francia, se consideraba el 

término presupuesto como un control de gastos para la realizaci6n de las 

actividades gubernamentales. 

Posteriormente, en su forma tradicional, se le cons ider6 como 

una relaci6n de egresos-ingresos en un determinado perTodo, ge~eralmente 

un año; y que reflejaba, para fines administrativos y contables, una mecá

nica en la que los egresos se debfan ajustar a los ingresos previsibles, 

sin que hubiese una vinculaci6n entre las actividades gubernamentales y 

las necesidades reales de la econom1a, pi.es al no tener objetivos y metas 
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congruentes se nulificaban los elementos de evaluaci6n presupuestaria. 

En sentido más amplio, los principios sobre los que se rige el 

presupuesto tradicional son: a} rigidez ante los hechos económicos a medi~ 

no y·largo plazo o sea que sólo es válido para un per1odo, generalmente un 

año; b} centrar su inter~s en lo que se compra para realizar las cosas sin 

tener objetivos y metas. ni mucho menos un sistema de evaluación de resul

tados; c} separar los ingresos y egresos para facilitar· la contabilidad y 

auditorfa interna; d} tener una formulaci6n de manera rutinaria sin admt-·: 

tir cuestionamientos del gasto; el los recursos humanos, materiales y fi;: · 

nancieros son seftalados en forma contable, sin partir de objetivos para a

signar responsabilidades y evaluar resultados. 

Los principios que rigen el presupuesto por programa, relaciona

dos con la poHtica económiCa, son: a) la programaci6n;. que engloba todas 

las actividades desJe la planeación hasta la captaci6n de ingresos. distr.t 

buci6n del gasto e impacto en el desarrollo nacional a corto, mediano y 

largo plazo; b) universalidad, en donde determinada instituci6n o gobierno 

debe de considerar todas las actividades econ6mico-financieras en forma 

congruente con los objetivos .del plan nacional. 

Los principios vinculados con el campo admintstrativo son: a)Un.t 

dad, que implica la formulaci6n, aprobación, ejecución, control y evalua

ci6n por una polftica presupuestaria Qnica y uniforme µara evitar la dupli 

cidad de fondos o cuentas especiales; ó) especificaci6n, en donde se deben 

detallar las fuentes de origen de los ingresos y en caso de los egresos C.!!, 

nocer las caractertsticas de los bienes y servicios que se adquirir!n, sin 

caer en el excesivo detalle; e) periodicidad, que se refiere al t1empo en 

que se fijan las actividades program.iticas. a fin de adoptar un per1odo pr.!l,_ 
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supuestcrl que no sea a tan largo plazo que anule su previsi6n, ni tan a 

corto.que impida la realizaci6n de las acciones; d) acuciosidad, que impl!. 

ca la elaboraci6n del presupuesto en un grado de exactitud, honestidad y 

sinceridad en los objetivos y metas para cumplir los programas. 

Los principios que se relacionan con la presentaci6n y contenido 

del Presupuesto por Programa son: a} claridad, que es efecto de los prin

cipios anteriores y que expresa al presupuesto en forma nftida y precisa, 

tanto para las actividades que lo analizan, como para la opini6n pública; 

b} exclusividad, que seftala al presupuesto en forma program&tica y finan

ciera, s.fn tener en cuenta aspectos legales que d'\vidan fondos en activid!. 

des al margen de la programaci6n gubernamental; c} integralidad, que es 

una consecuencia de los principios anteriores y que refleja un instrumento 

de planeaci6n con· una polttica de gasto público única e integral, que coor. 

dfne todos los aspectos y elementos de programaci6n; d} publicidad, que se 

refiere a la difusi6n general de las acciones presupuestales y program4ti

cas del gobierno. 

Todos los principios mencionados del presupuesto por programa 

est&n en una u otra fonna rel.acionados entre s1, por lo que ·sus efectos . . 
son simultáneos para lograr la liberaci6n de recursos en cumplimiento de 

los programas establecidos en el Plan Económico Nacional. 

Ahora bien, veamos la comparaci6n del presupuesto tradicional y 

e 1 presupuesto por programa: 

a.l El presupuesto tradicional es un instrumento administrativo y 

contable;, en carrbio, el presupuesto program4tico es un conjunto coordinado 

de progranas con sus correspondientes costos de realizaci6n, objetivos y 

metas para efectuarse en un futuro inmediato o sea corto y rred1ano plazo. 
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b} El presupuesto tradicional fija su importancia en lo que . se 

co~ra; en carrbio, el presupuesto progranático se centra en lo que se rea

liza, tonando en cuenta el costo de cada programa y proyecto para comparar. 

lo con otras alternativas. 

c} El presupuesto tradicional es parcial, pues generalmente con

sidera lo registrado en un afio, pero no contiene elementos que puedan vis

lunt>rar una perspectiva de metas de mediano y largo plazo; en cani>io,, el 

presupuesto por programa refleja metas y objetivos a corto, mediano y lar

go plazo por cada funci6n y programa, con lo cual se pennite conocer las 

tendencias de la economfa. Si existen desviaciones en el a_nUisis evaluat.2_ 

rio,. se procecter4 al control sistenático del presupuesto. 

d) El presupuesto tradicional al aplicar una mec4nica instrumen

tal, aparentemente es un control preciso por parte del sector pOblico,pero, 

en t~nninos reales de evaluaci6n, no indica el grado de participaci6n en 

la economfa por parte del Estado; el presupuesto programStico implica para 

el Ejecutivo ~ederal una obligact6n y compromtso polttico de conseguir las 
metas y objetivos vinculados con la polttica de desarrollo del pafs y ana

lizadas a través de la evaluaci6n por parte del poder legislativo • 

Por Olttmo, veamos c6mo se implant6 la tAcnica de presupuesto 

por programa. 

La c~lejtdad de la actividad econ6mtca y la necesidad de raci.2._ 

naHzar y optimizar los recursos condujo a una nueva fonna de presupuesto, 

el de programas y activtdades. 

La transiciOn 4'e-1 presupuesto tradicional al de programas y acti_ 

vidades se inici6 en los E.U., com> una respuesta a los problemas ·que im

plicaban los gastos ~ltcos, durante la segunda guerra mundial. 
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La nueva fonna de presupuestar se caracterizaba por tener dos 

formas de clasificaci6n: a) por objeto del gasto y bl por programas y ac

tividades de acuerdb a funciones, programas, proyectos.etc •. Esta t~cnica, 

·tuvo tanto bito, que la Comisi6n Hoover la recomend6 a muchas dependen

cias, de tal fonna que con la ley 863 de agosto de 1956 se introducen cam

bios en los .sistemas de contabilidad de las instituciones gabernamentales 

de los E.U. 

Posterionnente, el presupuesto por programa se fue extendiendo a 

otrós J>afses con gran bito, C01110 Suecia, Francia, República Arabe Unida, 

·Chile, BrasH, etc •• Su aplicaci6n en M!xico se inici6 en 1966 en la Uni>-• 

versidad Nacional Aut6noma .de Ml!xico, y despuEs, se aplic6 en 1968 en. lo 

. que era antes la Secretarfa de Obras POblicas y PEMEX. 

Es con la Reforma Administrativa de 1976 como se propone e im

planta gradualmente el presupuesto por programa en todo.el sector público 

fÍ!deral. 

c) El Presupuesto por Programa y la Reforma Administrativa de 
1976. 

La 1mplantac16n oficial del presupuesto por programa en el sec-
' . 

tor público se da con la Reforma Administrativa de 1976, 

En efecto, se propone su extensi6n a todos los niveles de la ad

mfnistraci6n pli>lica. "Se incorpora, por primera vez en fonna explfcita,el 

prop6sito de programar las acciones del Estado • porque la escasez de re

cursos que impiden atender todo al mismo tiempo, requiere contar con prio

ridades y con un ritmo adecuado del gasto público. todo ello con la deci

si6n de establecer el presupuesto por programa y la evaluaci6n de resulta

dos" .l. Esto significaba un caá>io en la estructura organica de. la Adminis-
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traci6n Pí'lblica 1 pues el último reajuste. que fue ~n 1958 de la Ley de Se

cretarfas y Departamentos de Estado, no tenta la nñsma eficacia para solu

cionar los problemas crecientes que illlllicaban la mayor intervenci6n del 

Estado en la economfa, principalmente en el sector paraestatal. 

El principal objetivo de la Refonna Administrativa fue adecuar 

- la adnñnistraci6n pablica con la compleja realidad econ6mica para evitar 

duplicidades,precisar responsabilidades y reducir estructuras, con el fin 

de que el Estado instftuciona11zarl la programacHSn de acciones, objetivos 

y metas. Dentro de esta aseveracilSn, cabe decir que la integraci6n u orga

nizaci&l por cabezas de sector de las distintas ramas competentes fue bisi 

ca y trascedental. 

La Reforma ~nistrativa ·fUe iniciada con cad>fos en la adminf.!_ 

traci6n pQblica centralizada. Co1111rendi6. canóios functonales: la creac115n 

de cinco SecTetarfas de Estado y dos Departamentos Administrativos. 

El an41is is de tas funciones y actividades de cada. dependencia ~ 

rigin6 la necesidad de hacer correcciones. y se tol!ll).la decisf6n de fusio

nar o transformar literalmente a algunas instituciones. 

Estos fueron los grandes camios con la Refonra Administrativa: 

l. Se fusioft6 la Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa con la de 

Recursos Hidr4ul1cos para constituir la Secretarra· de Agricultura y Recur

sos Hidr4u11cos. 

2. Se separes la Secretarfa de Industria y Conercio 1 .quedando co

roo la Secretarfa de Comercio y se le asignaron funciones que antes coq>e

thn a la SHyCP (po11tica arancelaria y estfmulos fiscales para la expo~ 

l. Ley Orglniéa de la Admin1strac16n PObÚca Federal 1976,p4g. 4. 
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ci6n} y la Secretar1a de Relaciones Exteriores (promoci6n del comercio ex

terior}. 

3. La Seéretar1a de Asentamientos Humanos y Obras PCibltcas, que 

fue resultado de.la fusi6n de las funciones de, la Secretarfa de Obras PCi

blicas y aquellas que se hallaban dispersas en disti!'ltas dependenéias, en 

cuesti6n de. vivienda y urbanismo. 

4. Secretar'fa de Patrimonio y Fomento Industrial, que tom!S las 

funciones de las de Patrimonio Nacional y de industria y Comercio. vincul.!_ 

das con el. sector industrial. principalmente con los ene~t1cos • 

s. Secretarta de Comun1cac1ones y Transportes. que tiene a su 

cargo todo lo vtnculado con las v1as y 11eétios de comunfcaci6n; se le agr.!!_ 

garon funciones r~lativas a la martna merca.nte, infraes.tructura y adminis

tracUSnr.portuaria. 

6. Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto, a quien se le asig-
. I 

naron funciones que estaban dispersas en distintas Secretar,as: planeac16n 

e i.nversiones en la Secretar~a de la Presidenc1!1• presupuestac16n del gas

to corrfente'en la S.H.y C.P., y programaci6n y control de todas las enti

dades- del sector pQblfco. Ad~b se te anex~ el Sistema Nacional de Esta

dfstica, que hasta antes áe la Reforma Admln1strativa pertenec1a a la Se

cretaMa de Industria y Comercio. 

De tal forma que la Secretaria de Programaci~n y Presupuesto.te.!! 

dr~a,desde entonces, el papel de elab~rar los planes nacionales y regiona

hs, progra1111r su ftnanciamiento (tnveni~n y gasto corriente}, y de .eva

luar los resultados de cada pla~. 

7. Creac16n del Departamento de Pesca. quien retomaba las funci.2_ 

nes que eran de la Secretarta de Industrta y Comercio. vinculadas con la 
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pol1tica pesquera. 

Respecto a las entidades paraestatales, antes se.daba por acuer

dos directos del Presidente y la Legislacf6n del Congreso, pero princfpal

mente de la dec1si6n de .los funcionarios de dichas.entidades, con lo cual 

se dificultaba su coordfnacf6n y control; en cani>io, con la Reforma Admi

nistrativa esas entidades se crearfan por acuerdo presidencial y se agrup~ 

r1an en distintas ramas, encabezadas sectorialmente por determinada enti

dad o dependencia. 

Asimismo, se conjugaron Convenios Unicos de Coordinación con los 
' 

Estados a·trav4!s de los cuales se trató de descen.tralizar la realización 

~ pl'Qgramas de inversi~n del. go~ierno federal (Normal ,PIDER,CUC ~Copla

mar}, derivlndose dentro de tales programas, ·proyectos de fnversi6n con 

partic1paci6n privada, pGblica o mixta. 
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rI. HETOOOLOGlA Y TECNICA Da PRESUPUESTO POR PROGRAMA 

a} Conceptos y categortas presupuestales progra~ticas. 

Conceptos. 

Dentro de la técnica presupuestal por programas, hay una serie;' 

de conceptos que son bls1cos, y que por tanto es necesario menci.onar. 

Los conceptos mis importantes; y que de alguna u otra fonna es

tan vinculados son: A} planiffcaci!Sn, que es un proceso sistem4tico a: tra-. 

vts del cual se seleccionan alternativa5 (financieras,econ&nicas, poltti

cas, sociales ,etc.} en fOl'ftlil ract~nal y coordinada con los objetivos y me

tas planteados en el corto.mediano y largo plazo,~nglobadas en el campo "!.. 

c1ona1, sectorial, reg1onal,etc •• 

B) Progranac16n, que es la acci6n de elaborar planes, pr~gralllils 

y actividades a corh,medtano y largo plazo, considerando la asignaci6n de 

acciones que se det~nninan de acuerdo con objetivos y metas propuestos 

por un plan con recursos (humanos,financieros,materiales,etc) y limftantes 

para diseñar a aqu411os • La programaci6n puede ser: 1} Sectorial, en don_ 

de se fijan objetivos y metas sectoriales para preveer el comportamiento 

de cada variable y las posif>i.lidades de desarrollo de cada sector enmarca

do en le economTa general·del pafs. 2}Programilci6n de recursos humanos, en 

donde se realiza un balance de los mismos para sabe~ la carencia o dispon.:!_ 

b111dad de elementos a todo nivel y que son necesarios para la consecuci6n 

de un plan. 3) ProgramaciOn real o f1sica, que es la fijaci6n de objetivos 

cori>inados con los recursos destinados a la producci6n de bienes y seryi

cios. 4) Progranaci6n financiera, que es la asignaciOn de recursos finan•·! 

cieros por cada actividad, considerando los movimientos de capital, recur

sos • precios,etc., con el fin de lograr metas y objetivas que·caracteri-
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C) Plan econ6mico. que es un conjunto de decisiones tomadas para 

'la realizac16n de un proyecto que sea de inter!s para la actividad econ6mi 

ca; a su vez. el plan econ6~co se subdivide en plan seci:or·!al. regional .a 

corto plazo, plan operativo anual.etc •• 

D} Presupuesto. que es un instrumento impltcito de la programa

cHSn y que asigna los recursos 111>netarios. f1nancteros. humanos. materia-. 

les. etc., para ca~ programa. considerando sus objetivos y metas a . des!_ 

rrollar en la actividad econ6mtca. 

Los presupuestos mls importantes son: al El presupuesto econ6mi"' 

c0_nacional, que registra los ingresos y egresos de todas las"..partes .inte~ 

grantes econ6111icas: empresas. familias,. gobierno y resto del múndo. logran .. . . . .. . '. ·.·· '•. -
do cC)Ordinar las acciones sobre procluccidn~ 1nvers16n,gasto,etc •• con. las· 

. . . 
decision~s financieras para 1a liberaci6n de recursos; b) El presupuesto 

del· sector público o de Egresos de la Federaci6n. que indfca el grado . de 

acci6n directa del Estado con base e11 un pJan anual y en el que se detalla 

la programacf6n con sus correspondientes objetivos y metas nacionales. Sus 

principales componentes son: la polttica presupuestaria, presupuesto <!el 

gobierno· general (federal. est~tal. central, mun1cipill y sectorial} y· el 

presupuesto de las empresas paraestatales y ot'ganismos descentralizados. 

El tipo de presupuestos llll!nctonados se disgregá,. a su vez,eR una 

serie de presupuestos nonetar1os, financieros. recursos hllllanos. materia-. 

les. etc •• 

Las cateqor1as del presup~tn pot" pl'Ograma •. 

Las categor1as progt"a.4t1cas han sido de gran utilidad instrume.!!. 
. . . 

tal desde que se 1mplantd la tfcntca pre5upue5tal por programa en el sec-
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tor pQblico de Ml!xico. Se definen como aquellos elementos que nos indican 

en fonna desagregada los objetivos y metas planteadas en determinado plan 
~ .. _ 

de desarrollo econOmico. Taní>ién se les conoce como niveles programUicos. 

·Enseguida se define a cada categorfa y se ilustra con ejemplos 

su ap11cac10n en nuestro pafs. 

1) FunciGn, que es el conjunto de programas vinculados a la con

secusiGn de un objetivo común a nivel institucional para proporcionar un 

determinado bien o servicio. Por ejemplo, para el sector pesca se tiene la 

func1Gn Fomento .Y ReglamentacfGn de la Pesca. 

2} Subfuncfdn, ,que es. la segunda .categorfa programlifca de cara~ 

terfstica silllilar a la primen, salo que con. un 1111.YOr grado de especificf

ad, y cuyas finalidades son congruentes, ho11DgEneas y estan ~ubord1nadas 

al sentido y olljetivo de la funcian· a que pertenecen. De esta i.nera, cada 

subfuncfdn debe ubicarse On1~nte en una sola func1dn. Sin ed>argo, aun-. 

que dos o mis subfunc1ones tengan la misma denominactdn, son diferentes 

por el hecho de pertenecer a dfst1ntas func\ones; por ejemplo: 
a.AVE DENOMINACION 

FUNCION SlBFUHCION 

08 FOfEHTO Y REGLAMENTACION DE LA 
PESCA 

03 REGLAMENTACION Y CONTROL 

10 FOfEHTO Y REGLAJENTACION !E:' LA 
INOOSTRIA 

03 REGl.AfENTACION Y CONTROL 

3) Programa, que es ~¡ conjunto de acciones coherentes y coordi

nadas a travfs de las cuales :;e pretende alcanzar objetivos y metas, pre

viamente detenrinadas por 1a función y subfunción. También aqui es facti

ble advertir, que cada programa Qnicamente puede pertenecer a una sola su!?_ 
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funci6n y que sus metas son cong"-!entes con la finalidad y el sentido de 

la misma. Sin eli>argo •. es necesario señalar que aunque dos o mSs programas 

lle't'en el misino nori>re son diferentes y. por tanto. tienen netas distintas 

por pertenecer a diversas subfunciones; por ejemplo: 

FUNCION 

08 

11 

CLAVE 
SlBFUNCION 

01 

01 

PROGRAK6. 

Kl 

17 

DENOMINACION 

FOIENTO Y REGl.A)EHTACION DE LA 
p,ESCA • . 
AllUNISTRACION 

AIJllINISTRACION CENTRAL 

EHERGErtCOS Y EXPLOTACION DE RE 
CURSOS NO RENOVABLES -

EXTRACCION Y BENEFICIO. DE COM 
BUSTIBLES MINERALES -

ADMINISTRACION CENTRAL .. 
Los programas Hl y 17 son distintos, aOn cuando tienen la misma 

denominaci6n. 

4) Subprograma: es la desagrégaci6n de un programa destinado a 

facilitar la ejecuci6n en un cierto campo. para el cual se fijan objetivos 

,y metas especfficas •. Tallt>H!n 'conviene advertir que cada subprograma Onica

mente puede localizarse en un solo programa. Por ejemplo tenems: 
CLAVE l:l:NOKIHACION 

FUNCION SUBFUHCION PROGRAMA SUBPROGRAM 

08 FOMENTO Y ~GLAl'ENTA-
CION IE LA PESCA 

01 ADMINISTRACION 
Kl ADMINISTRACION CENTRAL 

' 01 AOMINISTRACION 

5} Proyecto. que es la unidad ele invers16n que se ut111za en la 
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planeaci&l de un detennimido sistema econ6mico. Taui>ién se define corno una 

alternativa seleccionada dentro de un grupo de decisiones y, que se inser

ta defttro de un s~programa y programa de inversi6n con el objeto de cum

plir necesidades.. objetivos. y metas programa.das. 

6) .Actividad. que es una divisi6n m!s reducida de las acciones 

que se llevan a cabo para ejecutar las metas de un programa o subprograma, 

consistiendo en la real i zacH5n de ciertos proyectos o procesos y que esta

r4n a cargo de una unidad ·administrativa a nivel internedio. bajo o como 

un departamento. Se puede considerar que es la etapa para la .consecuci6n 

de la meta. 

7) Tarea: es la desagregaci6n de acciones de una actfvidad o pr.2_ 

ceso; es decir. es. parte de un proceso para la realizaci6n o producciOn de 

un bien o servicio., 

8} ll>ra: as el elemento especffico o unidad ffsica que forma par. 

te de un proyecto. Por ejeirc>l o una presa para fomentar la producci&l agrf

cola. 

b) Fases del proceso presupuestal 

El presupuesto pro~ram4t1q> se prepara, reaHza y control a a 

través de un proct!so denominado ciclo presupuestario que se efectúa 'en 

cierto t1eirc>o. caracteriz!ndose por tener las siguientes etapas: 

1) For111t1laci6n; 2} Discusi6n y aprobaci6n; 3) Ejecuci6n; 4} Con

tl'Ol; 5) Evaluaci&l de los resultados. 

Las mencionadas fases se realizan en ~rminos generales en el 

perfodo de dos y medio anos; su ejecuc16n, por lo general, se hace en el 

afto fiscal o et vil. 

A contfnuaci6n se consideran .la~ principales fases del ciclo PI'!. 
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supuestario: 

1) Fonnulaci6n. 

La formulacf6n del presupuesto comienza con su programaci6n 

anual. detallándose cada elemento de la acciOn gubernarrentai con objetivi

dad y concreci6n. partiendo de planes que al tener objetivos y metas a 

largo plazo se expresen en metas anuales o imnediatas a través de progra

mas y planes operativos anuales. 

En M!x1co. la formulaciOn se inicia con la fijaci6n de niveles o 

indicadores econOmicos que influyen en .los planes de desarrollo & .. mediano 

y largo plazo, sean ·globales. sectoriales o regionales. 

Dichos niveles de acciOn o. parámetros de. intervenci6n estatal en 

la economta son trascedentales, como por ejemplo: el i~acto del consumo, 

inversitln, producciOn, ingreso,etc., del sector pQblico en la actividad e-· 

conOmica nacional. 

Es a partir.del grado de desarrollo econ6mico y de la polttica !. 

conOmica como se determina un conjunto de necesidades económicas.y socia

les que a trav~s de los niveles de acciOn gubernamental indican .la delimi

, taciOn presupuestal anual por sectores y dependencias. 

Al conocerse tanto los parámetros de participaci6n del sector P! 

blico, como el techo financiero. cada dependencia procederá a la fonnula

ciOn-de programas de trabajo y actividades por parte de sus unidades admi

ntstrativas, quienes, a su vez, tomarán en cuenta los objetivos de largo 

plazo fijados en un detenninado plan de desarrollo. 

Dentro de la programaciOn de cada unidad es elemental jerarqui

zar acciones, calendarizar y decidir los mEtodos generales para _c1111Pl1r 

los objetivos y metas. 
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Ahora bien, al tenerse ya el documento presupuestal preliminar 

se procederá a su rev1si6n, procurando que sea claro. contemplando un re

sunen que fac'fHte ·su v1si6n para los funcionarios públicos. 

La programaci6n a detalle debe ser conocida a fondo por los eje

cutores de los planes •. ya que a ellos corresponde tomar las acciones deº!. 

ganizaci6n y administraci6n que coadyuven a su ejecucf6n. 

Oespuis se proceder! a hacer la configurac16n del programa glo-. . 

bal gubernamental para un ano pr6xim0~ dividi~ndose dicho programa en for

ma sectorial. La clasificaci6n sectorial de los programas pennite progra~ 

nar, coordinar y homogenúar 11u actividades del sector pilblico a trav~ 
. . 

de determin~das dependenc'l.as que fu.ngen como cabezas de sector, quienes l! 

mitarln o fijarin el. grado de partictpaci~n de las instituciones que est~n 

en su sector correspondiente, con lo cual se designan responsabilidades, 

tratando de evitar_ dup11ctdad de funciones y·~r tanto un desperdicio de 

recursos.Esto último es elemental. ya que el monto· de recursos con que 

cuenta el Estado es y sera inferior a las necesidades que habrl que cubrir. 

Despuis de tener integra.dos los programas y actividades, se pro

ceder! a presupuestar, corr~pondiendo tal tarea al Ejecutivo. quien dele-

ga responsab11idad·:en la Secretarh de Progra111ilci6n .Y Presupuesto, instit.!!_ i. · 

ci6n que delfnea los procedimientos de programar. p~esupuestar, evaluar y 

controlar las acciones del sector público . . 
La preparact~n del proyecto de Le~. d~l ~·Presupuesto se caracteri-

za por ser una corriente de retroalimentaci6n o flujo de infonnaci6n e.ntre 

1as dependencias gubernamentales y el Ejecutivo, tmplicando para ello, una 

constan.te rev1si~n y reajustes en el proceso presupuestal progra~ti.co. 

21 Discus16n y aprobaci6n. . . 
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El presupuesto del sector público. elaborado por la Secretarfa 

de Programaci6n y Presupuesto. concentra los procedimientos técnicos. pero 

intervienen todas las dependencias, el sector privado y el sector 'Social. 

Ahora bien, al tenerse el presupuesto general, se presenta al E· 

jecutivo, quien hace los respectivos ajustes y se procede a su aprobaci6n 

por parte de las C&maras de Diputados y Senadores, 

li'lo de los inconvenientes para la dis.cusi6n y aprobaci6n del PI"! 

supuesto es que no todos los legisladores conocen la esencia de los pro

gramas y de la .polftica econ6nñca del Ejecutivo, por lo que en ocasiones 

desvfan los objetivos o tergiversan las.actividades programadas •. 

Una vez discutido, revisado. aprobado y cor.regido (por lo.regu

lar en T*xico nunca lo corrige la C4mara de ,Diputados} se procede a sanci!!._ 

narlo, promulgarlo y publicarlo como Ley en el Diario Oficial. A partir de 

entonces se empieza la ejecuci6n del presupuesto. 

3} Ejecuci6n del -presupuesto. 

La ejecuci6n presupuestal implica una previsi6n en el tie~o 

para captar .• lllDYilizar y distribuir recursos financieros reales destinados 

a concretar las metas y objetivos~ 

En la captaci6n de recursos. vta fiscal, se deben calendariZar 

las distintas fonnas de recaudacf6n de iq>uestos. tratando de buscar los 

mecanismos 6ptimos para modeMlizar el sistema tributario. y con ello. obte 

ner más recursos para financiar las actividades del sector pOblico. 

Uno de los principales problemas en la recaudaci6n fiscal es el 

desfasamiento existente entre lo que se piensa obtener y lo que se tiene 

realmente, ya que por lo regular hay morosidad de los contribuyentes, con 

lo cual se retrasan parcialmente los programas gubernanantales. 
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Las principales formas de programaciOn de ingresos corrientes 

estan conpuestas por los siguientes rubros: a } i~uestos directos (impue~ 

to>a la renta. alás exportaciones. el patrit00nial.etc.); y b} indirectos 

e impuesto sobre importaciones. consumo, valor agregado. ci rcul aci6n de me.r. 

cancfas y producciOn industrial}. 

Como verelllOS posterionnente. en M!xico la polttica fiscal ti~ne 

corno base i~ositiva a los impuestos indirectos. principalnente al consumo, 

sin. afectar las utilidades y capital. ¡¡or lo que se conside.ra necesario 

una refo,_. fiscal p~resiva para que el Estado capte mas recursos y con

tribiera a una mador distribuci6n del ingreso, 

Otra de· las fuentes de financfuñento del sector pOblfc() federal 

es. la de. los ingresos no tributarios. como son: alquileres, producto de i!!, 

versiones fiscales. ·concesiones. correos y tel!grafos, patentes y marcas, 

servicios ellctricos y gas. agua y alcantarillado, intereses, multas,trao!. 

ferencias y otros. 

Asimist00. como opciOn de financiamiento, el c~dito externo se· 

ha autnenU.do en forma considerable al no cubrirse las necesidades con los 

ingresos generados por una ~bil polftica fiscal. Esto al.timo se analizar! 

mis-a fondo en el siguiente capftulo. 

Ahora bien. para la ejecuciOn del presup~to se responsabiliza 

y se deslinda funciones a cada dependencia con el fin de evitar duplicidad 

en las acciones y obsticulos que afecten a la programacfOn en general. 

Sin enC>argo, en nuestro pafs hay un grave problema en la ejecu

ciOn presupuestaria: la liberaciOn de recursos no se hace de acuerdo a 1 o 

programdo, por lo que se dan desfasanrientos en los progra~s y activida

des. Este problema conocfdo como la manfpulaciOn de los recursos o jineteo 
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del dtnero por parte de las unidades ejecutoras es inherente al sistema e

con~mico donde priva la corrupci&l en todos sus niveles. 

Ademú,al aplicar los recursos resulta que el costo de un pro

grama de actividad se eleva, no s61o por el desfasamiento mencionado,si~o 

por el nivel de 1nflaci6n que se padece en los Qltimos años. 

4} Control Presupuestal 

Al ejecutarse las.acciones del sector pQblico se debe hacer un 

control para evitar desviaciones y corregir errores en pr6ximos ejercicios 

presupuesta les. 

En nuestro pa1's. ta 1 func16n estar4 a cargo de la nueva Secreta

rfa de 1il Contralor{a General de la FederacicSn y de la Subsecretarta de .· 

Control Presupuestal y Con.tabilidad, dependil!nte de la Secretarfa de Pro

gramación y Presupuesto; quienes, mediante la supervisi6n y auditor'fas en· 

todas las instituciones pQblicas conocer&! la situación financiera y tra

tarln de controlar o corregir los errores. 

5) Evaluaci6n de los Resultados 

Para evaluar las actividades gubeniamentales se tienen algunos 

indicadores generales: a} adopci6n de oo sistema de medici6n del volumen 

de trabajo para evaluar per16d1canente el trabajo realizado en relaci6n al 

trabajo faltante o sea hacer un calendario de avance ffsico-financiero: 

b) ident1ficaci6n de los recursos hunanos para hacer las actividades pro

gramadas; c) sistematizaciOn del trabajo realizado que vincula el volumen 

del esfuerzo con el tiempo que utiliza el personal para su ejecuciOn;d} e!. 

tablecer un ~or sistema de med1ci6n de resultados a través de coeficien

tes de rendimiento en general y de medidas est&ndar en particular. 

Los-coeficientes de rendfllliento son indicadores de las relacio-
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nes entre los resultados y los medios re.queridos. Los esUndars son bási

cos, pues muestran el alcance real de un programa en su parte cuantitativa 

para .cu~lir las métas senaladaS y obedecer as\ a objeti.Vos señalados en 

la programaci6n gubernamental. 

Por Qltimo. pode11Ds decir que el sistema de evaluaci6n es cont1-

nuo y pennanente en toda la vida del presupuesto; se realiza por la Secre- · 

tarta de Programci6n y Presupuesto y por las unidades de evaluaci6n de 

cada dependencia. Su an611sis se presenta a la C!mara de Diputados en una 

fonna extempór!nea. pues •. por 1 o regular, se hace posterior a dos años. de 

su ejecuci On. 

c} Clasificaciones presupuestarias y contiinadas 

Las clasificaciones presupuestales son blsicas para delinear la 

estructura y coqiosici6n de una detenninada polttica econ6mica reflejada 

en planes, programa:;, acttvidades,etc., que. definen la actividad del ·;sec't

tor pOblico en distintas formas de. presentaci6n de las relaciones econ6-

micas, auspiciadaS por este Qltimo. 

Las clasificaciones nos indican la forma de distrfbuci6n de los 

recursos que las dependencias e instituciones proponen para cumplir con 

sus programas, objetivos ~Y metas, sugeri~ndose una estructura de evalua

ci6n que pennita verificar lo realizado. 

Las distintas clasificaciones se relacionan entre st y aportan 

informaci6n esencial para propósitos diferentes: es decir, cada clasifica

ci6n no es suficiente por st sola sino que se COJl1llementa con otras. . 

Antes de proseguir con el sistema de clasificaciones, se descri

bir! la estructura del sector pliblico de Mt!xico con el objeto de entender 

las distintas clasificaciones presupuestarias y cont>inadas. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SECTOR PUBLICO FEOCRAL 

*Presidencia 
nvers1ones 

financieras 
*Erogaciones 
adi cima 1 es 

*Deuda pllb 1 i ca 
de la Repllblica 
blica 
*Poder Ju-
df c'fa 1 

. Ahora. bien, se definirán las distintas clasificaciones presupue!; 

tarias: 

1) Clasificación Institucional. 

Esta clasificaci6n1 denominada tani>i~n por ramas adninistrativas, 

nos indica la distribución de recursos por cada organismo o dependencia 

del sector pOblico, y que tiene co111> base los programas, objetivos y metas 

a realizarse para un detenninado perfodo. 

La clasificaci6n institucional que se prlctica en el sector pQ

blico federal de ~ico, considerando los últinns cambios en la organiza

ción de la Administraci6n Pública (6-XII-82}, es la siguiente: 

A. Por Organos de Estado. 

Legislativo 

Presidencia de la República 

Judicial 

Secretarfa de Gobernaci6n 
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Secretarta di! Relaciones Exteriores 

Secretarfa de Kacienda y Crédito PGblico 

Secrétarfa de la Defensa Nacional 

Secretarta de Agr1cul tura y Recursos Ki drául 1cos 

Secretarta de Comunicaciones y Transportes 

secretar{a de Comercio y Fomento Industrial 

Secretar:fa de Energfa, Minas e Industria Paraestatal 

Secretarfa de Educaci6n PQblica 

Secretarta de Salubridad y Asistencia 

Secretarfa de Marina 

Secretarta de Trabajo y Previsfon Social 

Secre.tarta de la Reforma Agraria 

.secre.tarta de Desarrollo Urbano y Ecologta 

Secre.tarta de Turis11m 

Secretarfa de Pesca 

Secretarta de ProgramlciOn y Presupuesto . . 
Secretar{a de la Contralorta de la FederactOn. 

Departamento d~l Distrito federal 

Procuradurfa General _de la República 

B. Por previsiones especiales 

l. Inversiones 

Z. Erogaciones adiciona1es 

3. Deuda ~~blica 

: C. Por erogaciones de organismos y e~resas estatales. 

l. Organismos descentralizados y empresas paraestatales. 

La estructura presupuestal de egresos para el sector gobierno 
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se subdivide en ramas. que estan integradas por los Poderes, Secretarfas y 

Departamentos de Estado; y en capftulos. conceptos y partidas. En canilio, 

para el subsector organismos descentralizados y empresas oaraestatales,los~ 

egresos se subdividen en gastos de operaci6n, inversiones • pago de servi

cios y deuda y amortizaci6n de pasivo. 

2) Clasificaci6n econ6mica 

La c 1 as i fi caci 6n econ6mi ca es 1 a que re 1 ac ion a los 'f ng res os y e

gresos manifestados en las transacciones vistos desde su naturaleza econ0-

m1ca, con lo cual se puede conocer el impacto que tiene el gasto pQ~lico· 

en la actividad econ6mica nacional en areas tan importantes como el consu

mo, inversión; polftica monetaria, empleo, producci6n, distribuci6n del in

greso, etc •• 

De aht la importancia de esta clasificación, ya que nos indica 

el grado de participación del sector pOblico con la economta nacional a 

través de sus diferentes transacciones. 

En el cuadro aPexo, se puede observar la aplicaci6n de la clasi

ncaci<Sn econ6111ica en el presupuesto anual de la f.ederaci 6n de 1982. 
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PROYECTO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIOH 1982 
CLASIFICACION ECONOtllCA EN CUENTA DOBLE DE LAS Of>ERACIONES PRESUPUESTALES 

CONSOLi DADO 
(Miles de Millones de Pesos) 

EGRESOS INGRESOS 

i. CUENTA CORRIENTE 

GASTO DIRECTO DE ADllllN Y OPERACION IMPUESTOS AL INGRESO 437.7 
Servicios Personales 589.5 IMPUESTOS QUE AFECTAN AL 
Materiales y Suministros 275.5 INGRESO O AL GASTO 
Servicios Generales 166.9 Sobre la exportaci6n 287 .6 
Erogactones Extraordinarias 190.2 Sobre la explotaci6n 

· Erogaciones derivadas de i ngre de rec. naturales 43.8 331.4 
sos por cuenta de terceros ·- 11.5 IMPUESTOS AL GASTO 

INTERESES.COMISIONES Y GASTOS A la 1ndu5tria¡ sob'!.. 
DE· LA IEUDA PUBLICA 427.5 producci6n y comer-
TRANSFERENCIAS 188.8 cio, tenencia o uso 

SUMAN LOS GASTOS CORRIENTES l,84S.9 · de bienes y servicios 
SUPERAVIT EN CUENTA CORRIENTE 283.7. ind. 144.2 

Al valor agregado 2ll.7 
Sobre la importaci6n 81.9 
Sobre las erogacio-
nes por rea.mer. al 
trabajo pers. 9.9 
Otros 5,3 453.0 
INGRESOS 110 TRIBUT~ 
RIOS 

Derechos 34.2 
Productos 5.8 
Aprovechamientos 12.5 52.5 

INGRESOS JE ORGAN. 
CESC. Y EJl'RESAS 
PROPIEDAD IEL GOB. 
FEIERAL 
Venta de ~ienes y 
Servicios 670.7 
Cuotas al IMSS 140.0 
Ingresos diversos 47.7 
Ingresos por cuenta 
de terceros .5 859.0 

2.133.6 SUMAN LOS INGRESOS 
CORRIENTES 2.13~.5 

(CONTINUACION} 
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II.CUENTA DE CAPITAL 

INVERSION FISICA 
Bienes Muebles e Inmuebles 
Obras ~ablicas 
Transferencias 
Erogaciones Extraordinarias 

INVERSION FINANCIERA 
Inversiones financieras 
Erogaciones recuperables 

TRASNFERENCI AS 
. SUMAN LOS GASTOS DE CAPITAL 

109.6 
421.9 
122.5 
67.1 

6.9 
24.9 

INGRESOS DE CAPITAL 1.9 
INGRESOS DE ORG.DESC. 
Y EMPRESAS PROPIEDAD 
DEL GOB. FEDERAL 

721.1 Venta de bienes de 
capital 1.5 
Ingresos derivados 

31.8 de erog. recupera-
303.3 bles · 2.3 3 •. s 

1,056.2 SUMAN LOS ING. DE 
. CAPITAL 5 • 7 
DEFICIT EN CUENTA 
DE CAPITAL 
SUMA 1,056.2 

RESUf'EN 

INGRESOS PRESUPUESTA EGRESOS PRESUPUESTALES 
GASTOS CORRIENTES 1,849.9 LES - 2,139.2 

· GASTOS DE CAPITAL 
HAS: AMORT. DE LA 
DEUDA 
SUMA 

1,056.2 2,906.1 MAS: COLOCACION DE 
EMPRESTITOS 1,181.4 

414.5 SUMA 3,320.6 
3,320.6 

ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO BRUTO. TOTAL 1,181.4 
MAS: Prasup. a ejercer en 1981 que 

se estima pagar en 1982 120.0 
f'ENOS: Presup. a ejercer en 1982 

que se estima a pagar en 
1983 140.0 

l'ENOS: Presup. que se estima no 
se ejercerá 90 .o 
Alllortizac16n de la deuda 414.5 

FINANCIAMIENTO NETO 656.9 

Fuente: Secretarfa de Programacit5n y Presupuesto (Presupuesto de Egresos 
de la Federaci.& 1982}. 
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. 3. Clasiffcaci6" por funciones 

La clasificaci&l por funciones agrupa los gastos de transaccio

nes seglin sean las· funciones que se desempeñan en los distintos niveles 

del gobierno, cuidando de que no haya duplicidad de funciones que· redunden 

en un desperdicio de recursos • .I_ales funciones se agrupan en distintos gr!!_ 

pos, pero que estln adaptados para objetivos a corto plazo. 

Asimismo, los grupos se subdividen progresivamente en categorias 

o subgrupos y en subcategorfas, con el objeto de hacer 1114s flexible las ac 

tividades funcionales del· sector pOblico. 

En M!xico,_y para fines de programaci6n, hasta 1982 haf>fa Z9 fu!!. 

ciones·que estln conformadas en cuatro grupos: 

GRUPO I ACTIVI~ PUBLICAS CENTRALES 
01 ·Administraci6n General 
02 Justicia y Segurtdad PGblica 
03 De'fensa y Seguridad Nacional 

GRUPO II ORIENTACI<Wt GENERAL DE LA ECONOMIA · 
04 Planeaci&I Econ6mica y Social 
05 Polttica Tributaria y fiftanciera 

GRUPO III:: • ORIENTACION SECTORIAL DE LA ECONOMIA 
06 Fomento y Reg~arrentaci&l Agropecuaria. Forestal y Agraria 
07 Producci6n Agropecuaria y Forestal 
08 Fomento y Reglarrentaci6n de la Pesca 
09 Explotaci6n y Reproducci6n Pesquera . 
10 Fomento y Reglamentaci6n de la Industriw 
11 Ene~ticos y Explotaci6n de Recursos no Renovables 
12 Producci6n Manufacturera 
13 Fomento y Reglamentaci6n de las Comunicaciones y Transpor~ 

tes. 
14 Prestaci&I de los servicios de Transportes y Comunicaciones 

15 Fomento y Reglamentaci6n del Comercio 
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GRUPO V: 
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16 Regulaci6n del Comercio 
17 Fomento y Reglamentaci6n del Turismo 
18 Operaci6n Turística 
19 ·Fomento y Regulaci6n de la Ciencia y la Te~nologia 
20 Actividades Cient1ficas y Tecnol6gicas 
21 Servicios Financieros, de Seguros y Fianzas 
22 Pro100ci6n del Empleo y Bienestar del Trabajador 
23 Otros Servicios Prestados por Entidades Paraestatales 

SERVICIOS SOCIALES Y URBANOS 
24 Salud Pública 
25 Asistencia Social 
26 Seguridad Social 
27 Asentamientos Humanos 
28 Fomento de 1 a Educaci 6n · 
29 Oifusi6n Cultural. Recreaci6n y Deporte. 

GASTO NO ASIGNABLE POR FUNCION 

4. Clasificación sP.ctorial 

La clasificación sectorial es aquella que disgrega las activida-: 

des econ6micas a través de varios sectores, señalando objetivos concretos 

que reflejan los lineamientos generales de la pol1tica econ6mica del sec

tas público. Esta clasificación es útil para la coordinación de los planes 

de desarrollo con el presupuesto, lo cual pennite un análisis concreto de 

la magnitud del gasto público en los distintos sectores y que, a su vez, 

cubren varios progra1111s. 

La aplicación de la clasificaci6n sectorial en el presupuesto 

anual de la Federación se ha ido modificando gradualmente, qu.edando para 

1982 de la siguiente manera: 
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CLASIFICACION SECTORIAL 

(Miles de Millones de Pesos} 

SECTOR 

SECTORES DE ATENCION 
ESPECIAL 

Agropecuario y pesca 
Comunicaciones y transportes 
Comercio 
Bienestar social 
Promoci&l Regional 
INDUSTRIAL 

Pétroleo 
ADMINISTRACION 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DEFENSA 
TURISMO 

3 PODERES 
GASTO SECTORIAL 
NO SECTORIABLE 

Participaciones y estimulas 
fiscales · 
SERVICIO DE LA DEUDA 

Intereses y Gastos de la deuda 
AmortizaciOn 
ADEFAS * ADEUCOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

TOTAL GASTO PRESUPUESTAL 

PIWYECTO 
1982 

1.335. 7 

303.8 

193.8 
147.9 
606.9 
83.3 

374.0 
316.4 
98.8 

45.3 
47.4 
8.3 
6.4 

Z,232.3 
22.2 

224.0 
7ZZ.1 
427.6 
294.5 

120.0 

3,320.6 

FUENTE: SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 1982. 
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5. Clasificacidn segan el objeto del. gasto 

La clasificación por objeto del gasto es aquella que tiene por 

finalidad señalar el monto erogado en cada cosa comprada. Constituye la 

base del presupuesto tradicional, pues ordena cada uno de los conceptos 

que se van a comprar para cumplir los programas del sector público. 

·Esta clasificaci6n es Qtil desde el punto de vista contable, y 

es una herramienta b!sica para la presupuestacidn de los programas de las 

entidades pQblicas. 

Dicha clasificación se estructuró en Mi!!xico en 1982 de la si-

guiente manera: 

l. 

II 

III 

PROYECTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA.FEDERACION PARA 1982 
CLASIFICACION·POR OBJETO DEL GASTO 

( Miles de Millones de Pesos 

DESCRIPCION EGRESOS % 

GASTO CORRIENTE 1,849.9 56 
Servicios personales 565,9 17 
Materiales y Suministros 275.5 8 
Servicios Generales 166.9 5 
Transferencias 212.3 7 
Erogaciones Extraordinarias 201.7 6 
Intereses, Comisiones y Gastos 
de la deuda 427.6 13 
GASTO DE CAPITAL 1,056.2 31 
Transferencias 425.7 13 
Bienes Muebles e Inmuebles 105.1 3 
Cl>ras Públicas 474.1 14 
Inversiones Financieras 31.8 1 
Erogaciones Extraordinarias 19.5 
AM>RTI ZACION 414.5 12 
TOTAL 3,320.6 100 

Fuente: Secretar1a de ProgramaciOn y Prusupuesto 
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6. Clasificaci6n por programas, actividades y proyectos 

Esta clasificaci6n es la que identifica el conjunto de programas 

a ejercer y las actividades que deben realizarse para cumplir objetivos y . 

metas, contando con una estructura de costo por cada uno de dichos progra

mas y sus respectivos subprogramas, actividades y proyectos, con lo cual 

se obtiene una estructura program!tica integral en el corto y mediano pla

zo, sirviendo como base para la planeaci6n a l~rgo plazo. 

Asimismo, en esta clasificacidn, se tiene como objetivo relacio

nar los.gastos con los resultados obtenidos, a travAs de un sistema de ev_! 

1uaci6n que hara la Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto para que :in

fornie ··al Ejecutivo y a la CAmara de Diputados. 

Dicha clasificaci6n se configura en nuestro pats en la programa

ci6n anual de las a~tividades del sector público. Por ejemplo, en el Pro

grama de Caminos Rurales se tienen los subprogramas de estudios y proyec

tos, construccidn,· conservaci6n, direcci6n, administraci6n y apoyo. 

Clasificaciones COIR>inadas 

Las clasificaciones anteriores se pueden co!Tbinar entre s1, con

formando un sistema de matrices que valoricen una polttica presupuestal 

con las actividades programadas del sector pOblico. 

A continuaci6n se presentan las clasificaciones combinadas, con

sider4ndose solamente su descripcidn o contenido, deb)do a que los ejem

plos anteriores nos sirven para entender a aquellas. 

l. Econ6mico-Funcional 

En esta clasificaci6n se refleja, por un lado, el volumen de los 

gastos en bienes y servicios, según sean las funciones, y por otro, la fo.r 

ma de distribuci6n de los gastos. 
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2. Económico-Institucional. 

En esta clasificaci6n se conoce la estructura del gasto en remu

neraciones y en inversi6n de parte de las instituciones gubernamentales 

que integran el Sector PGblico Federal (Secretarias de Estado, Organismos 

Descentralizados, Eq>re.sas Paraestatales, Fideicomisos, etc.). Su importa!!_ 

cia es b!sica para definir una polftica fiscal progresiva y sirve para el 

estudio de una Reforma Administrativa .. 

3. Funcional-Institucional 

La clasificaci6n funcional-institucional es aquella que vincula 

las funciones del sector pOblico con las instituciones que se encargan de 

su ejecuci6n. 

4 .• Institucional-por objeto del gasto 

Su mayor importancia reside en el aspecto administrativo-canta~· 

ble, señalando el presupuesto que cada institución erogará en las cosas 

que utilizará. 

·s. Por programas y por objeto del gasto 

En esta clasificaci6n se reflejan por un lado los programas, s~ 

pr:ogramas y actividades que contemplan las dependencias, y por el otro, los 

recursos asignados por objeto de 1 gasto para su ejecuci6n •. 

6. Sectorial-por programas 

En esta clasificaciOn se integran los costos de cada programa 

dentro de un cierto sector. 

7. Institucional-por programas 

La clasi~1cac16n institucional- por programas es aquella '." que 

liga a las instituciones pOblicas con sus respectivos programas, con lo 

cual se conoceran los programas que formula el sector pOblico. 
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d} l~ortanc1a del Sistema de Costos ·y de Infonnaci6n 

d. l} Sistema de costos 

El -~xito·en la implantaci6n del presupuesto por programa radica. 

en buena medida, en tener un adecuado sistema de costos y de informaci6n . 
para alinentar el proceso de las actividades del sector pGblico y a la vez 

retroalimentarse. 

Los sistemas de costos que se pueden aplicar en el sector públi-

co son: 

a) Sistemas de costos para unidades de programaci6n simpl,es, sin 

c!lculo de costos unitarfos. Estas Qltimas se definen como unidades en 

las que no es necesario calcular los costos al no haber una medida que 

los cuantHique. 

Por eje11111 0, el registro y recepci6n de docurrentos en un Depart.!_ 

. mento o Asesoria J1,;rfdica. 

b) Sistema de costos en áreas de programaci6n con cálculo de cos 

tos unitarios. 

Estas !re;ss son muy importantes. pues integran la infonnaci6n 

para fijar costos en t~rmino~ de producto final o. intenoodio, sirviendo 

para indtc.r la eficiencia con que se estén cumpliendo las metas progr~ 

das. Su esencia consiste en que antes de consumir ciertos bienes, producen 

novimientos en su activo. con lo cual su monto total Se altera hasta que 

los bienes adquiridos se consumen en fonna total. 

La fijaci6n del costo unitario se conoce del total de costo$ del 

perfodo de la producci6n total, 

Ahora bien, los conceptos utilizados en este sistema de costos. 

son: 
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1} Gastos efectivos: son aquellos que se imputan inmediatamente 

después de haber realizado su desenbolso. 

2} Gastos devengados: son aquellos costos que se necesitan para 

co111>rar bienes y servicios. cuyo consumo es total o parc·ial en uno o va

rios ejercicios contables. 

3) Gastos asignados: son aquellos que influyen en varias 4reas o 

centro dé agrupaciOn de costos. 

c) Sistema de costos para organismos y empresas que prestan ser-

vicios: 

Aquf el sistema de costos es de car4cter comercial e indicará 

los gastos de las transacciones efectuadas por el área o departamento de 

contabilidad. 

d) Sistema de costos para empresas productoras de bienes: 

Este sistema de costos se caracteriza por· estar ligado desde. la 

compra de capital fijo (equipo y maquinaria} y capital variable (mano de 

obra y materia prima} hasta el proceso· de producci6n para la obtenci6n de 

un producto.final. 

Dentro de la estructura del presupuesto por programa se utilizan 

los costos predeteminados en sus modalidades de costos estimados ,y. de 

costos estándar. 

Los costos predeterminados son aquel los que se fijan antes de h~ 

cer un producto. Estos se dividen en: a) costos estimados, que son la base 

para la predetenninaciOn del costo de producci6n y que pronostican en base 

a proyecciones el costo de un bien que se obtendrá; b) costo estándar,que 

es el costo de las partes que integran el proceso productivo de una emp~ 

sa¡ e) costos reales o hist6rfcos que registran y agrupan los costos a ~ 
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dida que se originan; registr!ndose a su vez los costos totales cuando ya 

se h~an efectuado los prócesos productivos; d) orden de trabajo, que es 

un registro ·en donde se agrupan los recursos materiales, salarios y gas-

. tos, tanto directos como indirectos,. correspondientes a cada area product.:!_ 

va. 

En general, el sistema contable para la estructura progra~tica 

presupuestal nos debe dar la infonnaci6n contable del sistema tradicional 

sobre la utilizaciOn del· presupuesto en los programas que impulse el ses_ 

tor público. Su utilháciOn es de vital illl>ortancia, pues proporciona la 

informaci6n a los programadores y .a los responsables de cada institución u 

organismo df5centralizado o empresa paraestatal . 

. Ahora bien, en los sistemas de costos se necesita establecer 

ciertas unidades de medida para po~r cuantificar las acciones del sector 

pliblico. 

Tales conceptos blsicos para medir resultados y costos son: 

1) Necesidad pObltca: que se define como una acción que benefi., 

ci-a a toda la comunfdad y que tiene influencia social~ 

Z) Meta~ es una ~resi6n cuantitativa a la que se piensa llegar 

a través de detenninadas actividades. 

3) Objetivo: es una expresi6n o propOsito. de carlcter cualitati

vo que se fija desde el momento misroo de la programación. 

4) Yolumen.;•de trabajo o producto intennedio: son las actividades 

intermedias que se ejecutan para obtener un producto o resultado final_ 

5) Producto o servicio final, ql.ie es el resultado de la acci6n ~ 

per;ativa de las distintas entidades pQblicas. 

6) Subp1-oducto final: es la segregaci6n de un producto final en. 



partes compuestas. 

7) Fuerza de trabajo: es el tiempo social necesario que desempe

i'la el personal para la realizaCi6n de detenninada actividad. 

8} Costo de Operaci6n: es aquel que incluye el costo de los ser

vicios personales y materiales, excl~endo las transferencias y los gastos 

de capital. 

9} Costo total: es todo tipo de gasto que se realiz6 para la el!_ 

boraci6n de un.bien o prestacitSn de servicio. 

10) Costo de la actividad: es el monto de valor acumulado de 

cada bien y servicio insumidos en ci.erta actividad. 

d.2) Sistema de InfonnacitSn 

Para el proceso presupuestal program.!tico es necesario contar 

con un sistema de infonnaci6n ágil y funi::ional en cada una de las institu

ciones del. sector pQblico. Esto se puede hacer a trav~s de la coqiutaci6n 

para obtener la infonnaciOn en forma dinámica, que satisfaga ampliamente 

las necesidades de cada instituci6n y no <ibstaculize sus funciones.Su buen 

éxito depende en gran medida del sistema contable, ya que ~ste representa 

una acci6n inte~dia para apoyar el procesamiento de datos en computado

ras especia~es •. 

El sistema de informaci6n es de gran i111>ortancia, pues aliirenta 

todo el proceso programUico-presupuestal para luego retroalinentarse por 

éste. Su consolidaciOn i111>lica la utilización de grandes esfuerzos y recur 

sos humanos, materiales, financieros, etc., que necesita varios años para 

su adopci6n definitiva. , 

Un sistem de infonnaci6n requiere, en primer lugar, de la deci

si6n para su i111>lantaci6n, del apoyo de las autoridades de cada : inst1tu-
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ci6n, .de la espectf1ctdad fnfonuU1ca de acuerdo con prop6sitos instituci2_ 

nales9 de sistematizar la infonnaci6n con co~utadoras, sin que esto sfgni 

· fique procesar todo tfpo de datos, ya sea por su ineficiencia o por ser . 

incosteable. Ademas, se debe procesar todo aquello que sea vinculado con 

los objetivos de cierta polftica o toma de decisiones a nivel institucio

nal. 

Todo sistema de infont1aci6n debe ser din4mico y flexible, o de 

l.o contrario no se adaptara a las condiciones para promover la capacidad 

de criticar y tomar --decisiones ; por tanto, debe facilitar la_ ejecuci6n y 

evaluacf6n de nuevas acciones o ser capaz de producirlas. 

Los niveles que el sistema presupuestal necesita de la infonna

ci6n son: agregado, especffico y en detalle. El primero fija. las pol1ticas 

y supervisa la ejecuci6n de los programas; el segundo, es Otil para progr!_ 

mar. vigilar y hacer la evaluaci6n; y por Oltimo, el detalle, es necesario 

para el control, contabilidad y estadfstica. 

Tanto el sistema contable, como el de informaci6n son inherentes 

entre sf y necesarios para todo proceso presupuestal , ya que alinentan 

con co111Jnicaci6n contfnua al_proceso de programaci6n a corto, nediano y 

largo plazo. Son la base cuantitativa de la t!cnica del presupuesto por 

programa, de ahf que en M!xico .se halla integrado en la actual administra

cf&I un Instituto Nacional de Estadrstica, Geograffa e Infonnática a cargo 

de la dependencia normativa del presupuesto anual de la Fecleraci6n o sea 

la Secretar1a de Programaci6n y Presupuesto. 
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III. PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y LA ECONOMIA NACIONAL 

a) El proceso presupuestal programático, las finanzas públicas y 

el desarrollo Econ6mico. 

La i111>lantaciOn de la técnica del presupuesto por programa se i

nicio en ~xico en la Universidad Nacional Autónoma de ~xico en 1966, y 

después en la que fue. la Secretarta de Obras Públicas y en la e~resa pa

·raestatal PEIE.X a fines de la década pasada. 

Posterionnente, y ante··,1a necesidad de modificar las esctructu

ras administrativas, de reorientar el gasto pGblico, de distribuir los re

cursos de acuerdo a planes de desarrollo sectoriales y con prioridades na

cionales, y de avitar duplicidades o desperdicio de recursos, se hizo im

prescindible la aplicación del presupue,sto por programa en todo el sector 

público, hecho que se dió a través de la Refonna Administrativa, el 27 de 

di ci enbre de 1976. 

Hasta 1975 el presupuesto era llevado en fo~ tradicional y rei 
poridfa b4sicamente a las necesidades de determinar el objeto del gasto en 

capftulos y partidas presupuestales a través de las dependencias encarga

das de su ejecución. 

La evolucHin del Estado com rector de la actividad económica e

xigía en forma gradual nl.evos planteamientos en sus instrumentos de parti

cipacil5n, acordes con dicha evolución. 

Fue asf, como fruto de la experiencia analizada de qtros pa1ses, 

y de las dependencias y organismos, que en 1975 se habfa tomado la deci

sión de i111>lantar la técnica de presupuesto por programa, buscando dar so

lución a las necesidades de programación y eficiencia en la aplicación de 

un gasto pGblico cada vez mls crectente y co~lejo. 
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Para tal efecto, se elaboró un plan de mediano plazo que con

teq»laba su apl'fcaci6n: la primera accil'Sn para irq>lantar el proceso pres~ 

puestal program5tito a nivel del sector pOblico consisti6 en integrar me

diante la reforma administrativa a todas aquellas dependencias,organismos, 

institucfones, e111>resas paraestatales, fideicomisos, etc.,en fonna secto

rial, o sea, fijar cabezas de sector que tentan a su cargo la coordinacil'Sn 

de todas aquellas dependencias que correspondfan a detenninado sector, _con 

lo cual se asignaban responsabilidades para evitar duplicidad de funciones 

y desperdicio de recursos. 

El siguiente paso fue elaborar un presupuesto denominado de "',0-

rientaci6n Programltica", el cual 1ncorpor6 mediante la integracil'Sn cohe

rente de las dependencias normativas y controladoras del · presupuesto: Se

crétarfa de Hacienda y Crédito POblico, Patrimonio Nacional y la de la Pr.!!. 

sidencia de la RepCblica, los diferentes elenentos inherentes a dicha ~c

nica: funcidn, subfuncil'Sn, progralllil, subprogrilma, proyecto, objetivos, me

tas. unidades de medida. etc •• Ello origin6 la restructuraci6n de los do

culll!ntos presupuestarios que hasta entonces se presentaban a la H. Cllmara 

de Diputados y afect6 los -re~istros necesarios para el control presupues

tal al incluir dentro de la clave presupuestaria tradicional a los nuevos 

elenentos. Fue necesario restructurar el diseno y elaboraci6n de formatos 

e instructivos especfficos para la captac16n de infor.nación de los ante

proyectos de las entidades; adecuar les sistemas de revisi6n y aprobacil'Sn 

presupuestaria; diseftar fonnatos especiales para la presentacil'Sn del,doc~ 

· lll!nto presupuestario a la timara de. Diputados y restructurar la operaci6n 

de los docunentos de carlcter.·presupuestal, tales como: 6rdines de pago, .!. 

visos de cargo, regfstros,etc,. 
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A partfr de entonces, la fonnulacf&l del presupuesto ha sufrido 

cani>ios que est4n vinculados a los lineamientos provenientes de la Refonna 

Administrativa de 1976. Ello coadyuv6 a que 1 as acciones se de.scentrali za

ran y desconcentraran a traws de la cOC1rdinaci&l de la Secretarla de Pro

gramaci6n y P~supuesto (SPP} con las dependencias, gobiernos estatales,e!!!_ 

presas paraestatales, organfsmos descentralizados, etc., con lo cual se ª"' 
gilizaban los tramites y se estructuraba el gasto pliblico. 

Es en el seno de la SPP, dependencia creada por iniciativa del 

Ejecutivo en 1976 como entidad normativa encargada de los procesos de pla

nificacian, programaci6n, presupuestaci6n y evaluaci6n, donde se iniciaron 

los trabajos para la fonnulaci6n presupuestal de todo el sector público. 

En jn1ner lugar se diseñó y elaboro un Programa Quinquenal de 

AcciOn del Sector Pliblico (PASP} 1978-1982 en estrecho contacto con todas 

las dependencias para fijar las directrices de fonnulaci6n del presupues

to. Este programa fue el marco primario general en el que se desenvolve

rfa la actividad program4tica. 

Para lo anterior, el proceso fue.conducido a través del diseño y 

operaci6n de un esquema de programaci&l-presupuestaci6n al cual se ,fntegr!·' 

ron la SPP y las dependencias integrantes del sector público, formando ~ 

canismos de coordinaci6n sectorial e intersectoria:l en grupos y comités de 

estudio, an4lisis y operación. 

As1' tenemos que en. la elaboraci6n presupuestal anual se han est!_ 

blecido; dfseftado y calendarizado las acciones de todas las entidades pO

blicas. Dentro de la actividad presupuestal, se han aplicado rangos de ga! 

to o cifras lfmites para cada entidad, lo que ha pennitido conocer los t!_ 

chas financieros, y con ello, jerarqllizar las actividades de programacH5n 
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en cada dependencia pablica. 

Ademas.cabe mencionar que la SPP ha iq>lantado en forma gradual 

un sistema de control de metas que pennite evaluar los avances y resulta

dos del gasto pQblico. tanto en el aspecto ff sico como en el financiero. 

Es :lqiortante señalar que. a través de la orientacHin sectorial, 

la SPP integn1 las acciones prograniticas por cabezas de sector, determ1-

n!ndQSe asf a 12 secton!s. 

La sectorizaciOn penniti6 la di stribuci6n de los recursos presu

puesta les asignados por la SPP, quien es la encargada de recabar los datos 

y elaborar, con la participaci&t del sector pQblico, privado y social, los 

planes nacionales. sectoriales y regionales de desarrollo econ&rico y so-. 

cial, el plan general del gasto pCi>lico de la adlñnistraci6n píiblica fede-. 

ral y los programas especiales que fije el Presidente de la WepGbltca. Ti!!_ 

ne adem&s las tareas de formular, programar • ejecutar, controlar y eva

luar el gasto del sector pOblico y la elaboraci6n del Presupuesto Anual de 

la FederaciOn con base en la tE.cnica del presupuesto por programa. 

Ahora bien, el Presupuesto Anual de la FederaciOn se interrela

ciona fntimamente con las ff~anzas pllblicas y por ende con el desarrollo!. 

con611rlco, ya qi.ie su integraciOn y cuantía dependen de los. elementos que e!_ 

Un insertos en la actividad financiera pGblica, ~ son: los ingresos y 

gastos corrientes y de capital, el financiamiento interno y externo y la 

deuda pGblica nacional tanto interna como externa. 

Si analizamos el carácter de la intervenci6n del Estado en \a e-
.. 

conomfa nacional, a trav4s del presupuesto anual 9 nos da111Js cuenta de que 

ha sido un instnmento regulador de los niveles de eqileo, consUIOO e inver. 

sH5n y con apoyo al desarrollo ec:on6mico a través de las. actividades en la 
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industria de transformaci6n,.la agricultura, ganaderta, minerfa, electrif.!_ 

caci6n, comercio, etc •• y la de desarrollo social por medio de la presta

ci6n de servicios de salud, educaci6n y vivienda. 

Es claro que en dicho marco, la relevancia e im~ortancia esta

tal en la econom1a ha sido determinante, principalmente en lo que se refi~ 

re al campo de las finanzas pGblicas, pues esta disciplina se ocupa del e~ 

tudio y forma de obtenci6n de los ingresos monetarios (corrientes y de ca

pital} y de la utilfzaci6n de estos ingresos por el sector pGblico con 

sus consiguientes efectos sobre la actividad econ6mica nacional; consecue.!l 

temente el estudio del presupuesto corro el docuinento que espectfica la es

timac16n de ingresos y egresos públicos para un determinado per1<ido, pa

s6 a ocupar un lugar trHSCendenta1 • 

Dentro de la teorta de las finanzas pGbl icas, el presupuesto es 

definido como un documento que prev6 los irígresos y egresos pGblicos du

rante un pertodo determinado, que generalmente es de un año, y represe_!l 

ta, por tanto, el instrumento pr4ctico para lograr las metas y objetivos ~ 

con6micos; es por ello un documento de gran relevancia polttica y econ~ 

.mica para 1 a Naci6n. 

En ese sentido, el presupuesto responde a las estrategias de po

lftica econ6mfca y a la correlaci6n de·fuerzas econ6mico-sociales; es de 

cir¡ -en el presupuesto concurren muchos mecanismos pol tticos y econ6micos 

que operan a trav6s · de la manifestaci6n de la opini6n de los diferentes 

sectores. interesados. De ah1 la afirmación de que • el presupuesto es el 

que sirve como .fnstrunento para la manifestaci6n de las decisiones que 

reflejan los resultados de la lucha polttica y es el medio .a través 

del cual dichas dec1s1.ones pol 1t1cas son vaciadas en programas esP!_ 
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cf fi cos • 2. Esto significa 'que el Estado fija los lineamientos y estrate

gias para canalizar los recursos y decidir qué producir, quién pagarii por 

ello y qui!nes serán los beneficiados de la acciOn gubernanental. 

En sentido estricto, se puede decir que el presupuesto program.1-

tico est! sometido a las direct~ces de polftica econOmica para conducir a 

un determinado desarrollo socio-econ&rico, o sea que es un instrumento 

cuantitativo, econ6mico y polftico en el que confluyen toda una serie de 

fuerzas 'tendfentes a participar en su estructura, es decir, el presupuesto 

a través de la mecánica de las finanzas pOblicas coadyuva y es una palanca 

i~ortante para intervenir en los factores productivo-sociales y por tanto 

en la distribuci6n o concentraci6n del ingreso, ya sea mediante la crea

ci6n de empleos, estabilidad de las tasas de crecimiento y de los precios, 

polftica fiscal. colocaci6n de recursos, producciOn, consumo.etc •• Donde 

m.ts se refleja la acci6n ·presupuestal es en la manifestaciOn de la polfti

ca fiscal, pues a trav!s de las entidades gubernamentales y de los organi~ 

mos y empresas paraestatales se canalizan recursos, previamente absorvid.os 

de· los distintos sectores de la economfa hacia la inversiOn y consumo pri

vados con efectos en la dist.ribuci6n del ingreso. 

Más adelante se harS una ampliaci6n de esto Oltimo, con el obje-

to de entender m!s a fondo la proble~tica del presupuesto. 

b) Aspectos generales del presupuesto 

b.l) Aspecto organfzacional 

La organizaci6n del sector pOblico federal en ~xico en cuesti6n 

presupuestal, es la siguiente: la dependencia nonnadora central es la Se

S!:!~!~!!.il!.e~29r_amaci6n y Presupuesto, la cual para realizar sus funcio-
2. Benjamfn K. Retchkiman. Introducci6n al Estudio de la Economfa POblica, 

UNAM, 1978, p!g. 224. 
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nes está estructurada internamente en cinco Subsecretarfas: Subsecreta- . 

rfa de PlaneaciOn del Desarrollo;Z) Subsecretarfa de Programaci6n y Presu

puesto de Desarrollo Industrial y de Servicios; 3) Subsecretarfa de Pro

gramaciOn.y Presupuesto de Desarrollo Social y Rural; 4) Subsecretarfa de 

Control Presupuestal y Contabilidad; y 5) Subsecretarfa de '0esarrollo Re

gional. 

A nivel de entidades coordinadoras sectoriales están las Secret!_ 

rfas y el D.D.F •• encargadas de la revisiOn e integraciOn primaria de los 

anteproyectos presupuestales de las entidades paraestatales bajo su coordl 

naci6n, Es to es. 1 as Secretarías de Estado actlian cono cabezas de sector 

de sus respectivas actividades, y con ello, se va integrando lá actividad 

presupuestal 0 para que, a través de la SPP se coordine y se mande a la ~ . 

. Cc1mara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa.:. 

ci6n, el cual una vez estudiado y aprobado constituir! el presupuesto a

nual del sector pQblico federal • 

. la Contadur1a Mayor de Hacienda. 6rgano dependiente de la H. C!

mara de Diputados. tiene a su cargo la revisi6n de los resultados de la 

gesti6n financiera y la comprobaci6n durante el transcurso del ejercicio, 

del respeto a los criterios seilalados en el presupuesto y el cumplimiento 

de los objetivos contenidos e.n los programas; lo anterior se realiza a tr!_ 

v~s de la revisiOn de la Cuenta PCiblica que el Ejecutivo Federal por medio 

de la SPP le hace llegar cada año. 

los principales instrumentos.y mecanismos en materia de progr~ 

ci6n y presupuestaci6n son: 

a} El conjunto de leyes y normas especfficas que forman el marco 

legal en que se apoya el presupuesto. 
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b} El programa quinquenal de. acción del sector pQblico que pre

tende vincular los grandes objetivos nacionales con los objetivos, estra

tegias y metas conéretas a nivel de dicho sector. 

c) El programa anual de gasto pOblico, que co""rende el gasto t.Q. 

tal a realizar por todas las entidades del sector público incorporadas o 

no al presupuesto. 

d) El Presupuesto de Egresos de la Federacf6n elaborado con la 

tknica del· presupuesto por programas. Este es el instr~nto que permite 

integrar y nnstrar en la forma mis detallada posible, los objetivos y ne

tas que se propone realizar··\el gobierno con sus programas ·presupuesta.,.• 

rios, incluyendo los costos y responsables de dichas acciones. 

e) El programa de Inversiones Públicas, es otro instrumento del 

que se vale el sector pQblico para ordenar en fonna integral las inversi.Q. 

nes públicas de un perfodo determinado. 

f) Programas especiales como: CUC (Convenio Unico de Coordina

ci6n), que concerta acciones entre la FederaciOn y los Estados. Este P'!!. 

gram, creado en 1977. coq>rende los Programas Estatales de Inversi6n .. 

{PEI), los programas de desarrollo estatal y los programas sectoriales con 

certados. 

g) Taabién esta el Programa Integral de ~sarrollo Rural (PIOER) 

y COPLAMAR {Coordinaci6n del Plan Nacional de zonas de~rimidas y grupos 

marginados), que en el presente sexenio ha desaparecidÓ y distribufdo sus 

funciones en las correspondientes dependencias. 

b.Z) Aspecto econ6mico del presupuesto 

El fl'esupuesto Anual de la Federaci6n se ve afectado por el sis

tema econc1mfco prevaleciente. Esto es, siendo nuestro pafs da car!cter ca-
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pitalista dependiente y en donde las relaciones productivas son de monop.Q_ 

lio y de dominio de empresas transnacionales. el presupuesto refleja. tan

to la correlaci6n de fuerzas econ6micas, como los lineamientos de políti

ca econ6mica que recientemente nos ha impuesto el .F.M.I. 

La creciente intervenci6n del Estado en la economía. por medio 

del presupuesto, ha desempeHado un papel estratégico que b&sicamente ha 

respondido a un doble prop6sito: .de promoci6n al desarrollo mediante estí

mulos y apoyo al sector privado. o sea a la acumulaci6n de capital y de le . . -
g1timaci6n a trav~ de la fnstitucionalizaci6n de las condiciones sociales 

y de estabilidad. es decir, acciones que apoyen y reproduzcan al primer 

prop6sito • 

Ahora bien. el financiamiento del presupuesto en f*xico se hace 

por medio de .tres fonnas: a} por la captacicSn (vfa impuestos, venta de bi~ 

nes y servicios, transferencias,etc.h b} por la emisi6n de dinero; y 

el la deuda pOblica interna y externa •. 

Dentro de la estructura de financiamiento del presupuesto, .se·;. 

puede decir que en nuestro pals los ingresos por concepto de impuestos son 

de los llliis bajos del mundo en relaci6n al Producto Interno Bruto generado 

o sea que es una .carga fiscal exigua e injusta desde el momento en que los 

impuestos indirectos, como el IVA, han prevalecido sobre el impuesto pers.Q_ 

nal, por lo que aquellos han cafdo sobre el. cons1a111dor, afectando princi

palmente a las clases de menores re<:ursos; en canmio, el capital se ha vi~ 

to favorecido por una polftica fiscal tibia que no ha afectado a los ele

vados ingresos y utilidades de las empresas privadas y transnacionales,con 

lo cual, se hace cada vez mas aguda la concentraci6n del ingreso y por 

tanto se abre mis la brecha entre el capital y trabajo. 
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En todo caso, si se elevan los impuestos al capital, éste los 

traslada via precfos al consumidor,, debido a que es fkil de eludir la es 

tructura fiscal al' permitir su traslación final. 

la fonna más i111>ortante de financiamiento del presupuesto ha 

sido a través de la cnntrataciOn de créditos internos y externos, lo que 

en un sentido amplio constituye la deuda pública. 

La deuda pablica externa se ha increrrentado en fontta escalofria!!_ 

te • Su origen lo tenernos en varias causas: el desequilibrio intersecto

rial, el déficit comercial, la falta de productividad co111>etente, la fuga 

de capitales, la remesa de Utilidades·, la corrupción de funcionarios, 

etc •• Estos factores se han manifestado en las devaluaciones periódicas 

del año de 1976 y 1982, provocando una mayor inflación con estancamiento, 

en donde la clase trabajadora pierde cada vez más su poder adquisitivo, y 

con ello, se concer.tra el nivel de ingreso y se incrementa la pobreza. 

Desde 1971 la deuda externa total ha registrado fabulosos incre

mentos, como se observa en el siguiente cuadro: 

A ti O 

1971 

1977 
1981 
1982 
1983* 

CEUDA EXTERNA !E MEXICO 

(Millones de dólares) 

MONTO TOTAL 

4 545 

22 912 
52 961 
80 000 

85 000 

* Se considera hasta el primer semestre de 1983 

Fuente: Anexo de poHtica económica, V y VI Infonne de Gobierno de José 
López portillo. Secretarfa de la Presidencia. 
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Asf tenemos que de 1971 a mediados de 1983, la deuda externa se 

ha increnentado en más de 18 veces. Y el costo de su servicio es muy pes2_ 

do, significando ello, una situaci6n de descapitalización y pérdida de la 

autonomfa nacional al seguirse incrementando, calculándos~ que para 1983 

de cada peso generado se pagarán 36 centavos por servicio de la deuda e~ 

terna. 

Lo anterior ha conducido a un cfrculo vicioso de endeudamiento: 

pedir más créditos para activar la economfa y pagar el servicio que, a su 

vez, increnenta su monto~ generándose un mayor pago por su servicio. 

Ahora bien, el Estado Mexicano ha acudido al endeudamiento exter 

no como solución a sus problemas de ingresos. Pero además, la deuda exter

na en particular y el presupuesto del sector pOblico en general han benefi 

ciado mucho más al capital, ya que si analizamos su estructura nos da!D'.ls 

cuenta de que a los gastos corrientes se les ha procurado mantener al me

nor nivel posible, sobre todo los que se refieren a pagos a los empleados 

públicos. Por ejemplo, " Los egresos en servicios personales en los tres 

sexenios anteriores al de Luis Echeverrfa, fueron los siguientes: durante 

la presidencia de Ruiz Cortines el promedio de gastos en mano de obra fue 

de 28% del presupuesto federal; en la de Adolfo L6pez Mateos subió a 32 % 

el pronedio de los seis años y durante el gobierno de Gustavo Oíaz Ordaz 

se erogaron 31% de 1965 a 1970, en el sector trabajo del gobierno de la Fe 

deraci6n, y 19.15% con Luis Echeverrfa Alvarez11 3. 

Es evidente que e 1 grave descenso en 1 a remuneración a 1 os serv.1_ 

cios personales que se presenta en el sexenio echeverrista, signific6 una 

~~~~~~fi!-~~~!~!-~e la economfa nacional, cargar sobre las espaldas de 

3. Ob. cit., p4g. 196. 
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los trabajadores los efectos de la crisis. devaluaci6n e inflaci6n. 

En lo que se refiere a los gastos de inversiOn, se han incremen

tado en forma i111>résionante, siendo tan s61o en el perfodo echeverrista de 

un awnento.de seis veces, ·y que en la actualidad es enonne debido a la ex

plotaci6n petrolera y otras ramas que subsidian al sector privado (vfa PI'!. 

éios baratos). 

En general se puede decir qµe el presupuesto en Ml!xko,. desde su 

financiamiento hasta su distr~buci6n, ha contribuido a la acumulaci6n de 

capital y a la legitimaci6n dél sistema con acciones que no afectan a 

aquél sino que lo apoyan (servicios de salud a la comunidad, obras de i!!. 

fraestructura, seguridad social, educaci6n, vivienda, etc.}. Pero, adem&s, 

su distribuci6n responde a directrices de un fuerte federalislllO en el que · 

privan determinados intereses de poder pol'ltico 'y econ6mico. 

En nuestro pafs, donde existe una gran desigualdad, se programa 

no por necesidades reales sino por criterio·utilitario, lo que ha generado 

una gran concentraciOn de capital, principalnente en aquellas entidades de 

mayor poder econ6mico, como el D.F •• Edo. de Mbico y Nuevo Le6n, y que ha 

originado una gran pobreza en la mayorfa de las entidades de la RepQblica. 

Asf te;nemos que el presupuesto por programa ha seguido la misma 

distribuci6n de lo que era la asignaci6n tradiciona1, es decir, favorece 

al desarrollo url>ano e industrial y va en contra del Cdmpo y de las el.! 

ses sociales mas desprotegidas. Esto se puede observar en la distribuci6n 

sectorial de los recursos desde que se implant6 el presupuesto por pro.gra

ma en 1976. (Ver cuadros anexos}. 

Cono se podr& observar, la distribuci6n del gasto pOblico ha se

guido favoreciendo al sector industrial quien. desde. el proceso sustituti-



DISTRIBUCION SECTORIAL DEL PRESUPUESTO ANUAL 
(MILLONES DE PESOS] 

AOO AÑO 

SECTOR 1976 % 1977 % 

TOTAL 392.,389 100.0 616,324 100.0 
Agropecuario 78,482 20.0 103,515 16.8 
Industrial 116,575 29.7 205,495 33.3 
Desarrollo social 89 ,977 22.9 134,391 21.8 
Transportes y 

· conn.mf cacf ones 39,898 10.2 44,807 7.3 
Turismo 1,441 0.4. 2,249 0,4 

Admini straci On 66,016 16.8 125,867 20.4 

DISTRIBUCION SECTORIAL DEL PRESUPUESTO ANUAL 
(MILLONES DE PESOS} . 

AOO AAO 
SECTOR 1978 % 1979. % 

Agropecuar1 o 63,622 10.2 86,905 10.8 
Industrial· 245,367 38.7 300.112. 37.4 
Transportes y 
comunicaciones 52,931 8.3 65,447 8.2 
Conercio 39,242 6.2 si, 714 6.5 
Turismo 2,511 0.4 2,622 0.3 
Asentamientos H..nanos 5,642 0.9 8;.620 1.1 
Educaci611, cult. 
ciencia y tecn. 76 ,376 1~.o lOG,965 12.6 
Salud· y Seguridad 
social, 92.,180 14.5 120,674 15.0 

Laboral 1,082 0.2 1,485 0.2 
Admón y Defensa 50,511 B.O 63,620 7.9 
CUC {Convenio Unico 
de C()operaciOn) 5,149 o.a 
TOTAL MSTO 
SECTORIAL 634,613 100.0 802,164 100.0 
NO SECTORIABLE 277,837 296,325 
Servs.De.uda pablica 232,837 242.,125 
ParUc:,,p .E dos. y e~ 
tt111Ulos fiscales 45,000 59,200 
TOTAL GASTO 
PIESUPIESTAL 912.,450 111~4,269 



DISTRIBUCION SECTORIAL IEL PRESUPUESTO ANUAL 
{MILLONES IE PESOS) 

AÑO ARO AÑO 
SECTOR 1980 s 1981* a: 1982** % 

·e Agropecuario 123.900 12.l 220·,soo 12~5- -303,800 '13.6 
Comunicaciones y 
transportes .91.100 9.5 143.700 8.1 193,800 8.7 
Comercio 62,500 6.2 123,500 7.0 147,900 6.7 
Bienestar social 282.500 27.6 444,800 25.6. 606,900. 27.3 
PICER-CUC-COPLAHAR 21,700 2.2 64,300 3.6 83,000 3.9 
Industrial 355,300 34.7 603,500 34.2 690.400 30.2 
Administraci 6n 40.soo 4.l 79,600 4.5 98,800 4.5 
Asentamientos 
Humanos 16.000 1.6 36,400 2.0 45.300 2.0 
Defensa 4,200 0.5 34,400 1.9 47.400 2..1 
Turismo 4,200 0.5 6.700 .4 8 0 300 o.s 
Poderes 2,400 0.3 4,100 .2 6,400 0.4 
TOTAL GASTO 
SECTORIAL 1•025,000 1'761.500 2'Z32,300 
NO SECTORIABLE 658,400 813.700 l '088,300 
Parttcfpaciones y 
~stfmulos fiscales ao.ooo 170.400 224,000 
Servicio de la deuda 
pOblica :'375,700 549,100 722,100 
Iqiuestos PEPEX 165,800 
ADEFAS (Adeudos de 
Ejercicios Fiscales 
Anteriores) 04;400 120,000 
Otros no sectorfa-
bles 36,900 9,800. 22,200 
TOTAL GASTO 
PRESUPUESTAL 1'683.400 2'575,200 3'20,600 
~timado 

**Proyectado 

fuente: Secretar!a de Programac1~n y Presupuesto.1982. 
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y0 de i""ortaciones a partir de 1929. se ha consolidado y crecido a tra

vfs de una serle de beneficios econ6micos, como: estfmulos fiscales, ;ipro

teccionismo excesi'VO. créditos, infraestructura, insumos baratos y un con

trol de los trabajadores por medio de la CTH para servir al capital. 

La gran part1cipac16n del sector industrial, a partir de 1977,se 

ha debido al gran auge petrolero que fue-la base de la polftica econ6mica 

del sexenio anterior. Asf tenemos que la industria absorbe para los anos 

de 1977-1982 un proll!!dio de 34.7% del total de recursos del gasto pOblicÓ 

sectorizado. 

En contrapartida a la din~nrica del sector industrial tenemos al 

sector agropecuario, quien ha tenido una participac10n promedio de 13.6 % 

en el mismo perfodo. 

Lo anterior, se ha debido a que ta polftica de desarrollo a par

tir de la década. de los 30 ha favorecido a la industria y a las grandes u.!. 

bes ¡ en cant>io, ha afectado y desprotegido al campo y zonas rurales. 

Otro factor donde se comprueba esa aseveraci«Sn es que, tanto et 

sector de desarrollo social { vivienda. _agua; servicios médicos, energfa 

el!ctrica) COlllO el de los transportes y comunicaciones est3n enfocados pa

ra beneficio de las ciudades, principalmente en aquellas zonas industria

les. 

En Glti .. fnstancia el presupuesto por programa, como técnica, 

responde a detel"'lllinados lineamientos de polftica econ6mica y, por tanto.su 

aplicacie5n es s6lo para racionalizar los recursos de acuerdo a objetivos, 

metas y programas de detenntnado sfstema econ6mico. Dicho de otra forma., 

!!la tEcnica de presupuesto por programa no modff1ca necesariamente las H

neas de desarrollo del pats. Puede en el mejor de. los casos,. hacer mas 
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neas de desarrollo del pafs. Puede en el mejor de. los casos,. hacer mas 
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transparen~s las prioridades poltticas de determinado. rt!gi•m. pero igual 

servirfa P.ra defender y peJ1H!tuar el estado actual de cosas que para in

tentar clllt>1arloa4: Su elaboraci6n c~le fonnalidades tradicionales· en el 

- sentido de que todavfa hay desperdicio de recursos, y se le utiliza como 

•dio publicitario y de consum ·popular, pues la cantidad que se presupue_! 

ta en el proyecto (aprobado por el Congreso) no alcanza a cubrir al de lá 

asfgnaci6n deftnttiva1 que a su vez presenta di<;crepancia con el ejercicio 

ml del presUpuesto, cuyo llOllto solo llega a conocerse despuls de que 

tránsclirrieran varios anos de que tuvieron efecto dichos gastas. 

Tal contradicct6n se debe, entre otras cosas. a que la ejecuci&l., 

presupuntal se atl-asa par la •ni¡)ulaci&l o jineteo que hacen de los re• 

cursos las autoridades y unidades ejecutoras; a la inflaci6n que eleva'los 

costos cié obras, prcvocando can ello. un sobre casto de detendnada activ!. 

dad ya progr-da; al desfasamtento de la ap11caci6n de recursos respectó 

a un progr-. obra, proyecto o actividad¡ y a la Sobre facturaci6n hecha 

en los costos de una cier:ta obra o proyecto, es decir, a la gran corrup

ci6n existente en la adnrinistracfikl pCl>lica ligada a intereses creados •• 

b.3) Aspecto polftjco del presupuesto 

En la canflguraci6n del presupuesto nacional infl~ las fuer

zas polfticas del sistema de gobierno. De tal form _que los objetivos o ~ 

tas que se fijan y la toma de decisiOfles para llegar a didlos objetivos 

dependen del sistema polftico exicano, el cual,. a su vez, estl determina

do por el carfctar de iaa econollfa capitalista dependiente, en donde pri

nn las relacianes de poder mo1Hlp61ico, tanto nacionales com transnaciOft!. 

1~-..-----
4. A._ndo Lára. Revista Nems. Ro. ss. 1982,plg. 15. 

., · .. ' 
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En efecto. es en la autorizaci&t del presupuesto en donde el CO!!.. 

flicto sobre culles intereses o preferencias deben prevalecer se muestra 

en su mayor intensidad. reflejando el presupuesto ya autorizado a los re

sultados de esa lucha. 

"La regla de oro del proceso polftico presupuestal es que si un 

plan financiero gij)ernul!ntal ha sfdo aprobado una vez, se vuelve precede.!!_ 

te definitivo para los sucesivos actos polfticos de aceptar otro presuptle!. 

to; esto estl basado en el hecho de que permite a los 9f'.Upos organizados y 

a los legisladores conocer los efectos de lo que propugnaron unos y acep't!_ 

ron otros, y si no son definitivanente malos dichos resultados se aqilfa 

la posibilidad que sea realizado de nuevo•5.· 

Asilrismo, es de hacer notar que, és la centralizaci6n polftica 

(i~lantada hist6ricanente por razones econ6mfco-polfticas) la que condi

ciona la .eentralizaci&t de recursos a tra~s de los illpuestos federales, 

que no dejan una considerable capacidad adicional de tributo, dados los 

recursos escasos de la poblaci6n; y a su vez, es la concentrac11Sn de re

cursos 111ateriales, ~cnic0s y humnos los que determinan la capacidad adnJ! 

nistrativa tan dispar en favor de la federaciGn. Esta misma capacidad admi 

nfstratiYa refuerza el P.oder polftfco, y vems que se toma como fndice de 

poder, que ha de ser preservado por la federaci6n," junto con el de informa 
. . -

ci6n, recursos, atribuciones, decisi6n, acci6n, operaci6n, supervisic1n y 

control. 

Despuh de esto, s6lo les queda a los Estados ser receptores P!. 

sivos de la acci6n federal. 

----------~!-!Í..!.."!-~!!ralizaci6n polftfca tiene el apoyo de los ~ gran-

5. Ob cit. (p. 55). plg. 164. 
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La mislllil centralfzaci6n polftica tiene el apoyo. de los m4s gran

des intereses econ6micos y sociales que radican en el Distrito Federal. es 

decir. a la concentraci6n econOmica de ingreso y producci6n, corresponde 

una centralizacH5n de poder que se origina en la Ciudad de Mbico. 

Por tanto, en rnateri a de decisiones, de ~cursos econ!Smi cos. y 

de capacidad administrativa. el gobierno federal representa un centralismo 

fuerte frente a dl1bi les entidades federat~ vas, que dependen de su acci6n 

paternalista. porque no tienen los ele~ntos para ayudarse a sf mismas. La 

consecuencia alininistrativa del sistema polftico. fue que el desarrollo a~ 

ministrativo se condiciono a los lineamientos del centralismo polftico!. 

Dicha centralizaci6n ha alimentado a su vez a la concentraci6n 

de poder econOmico y financiero; de ahf qu~. en la actual fdad se trate de 

desviar esa tendenc~a mediante la descentralizaci6n de las actividades pQ

blicas. 

Ahora bien, la Secre.taña de Programaci6n y Presupuesto, como e!!. 

ti dad nonnativa, que distribuye el presupuesto anual. se basa en la polfti 

.ca econ6mi ca sexena 11 y esta.a su vez; responde a los intereses creados 

que presionan con sus grupos. de poder polftico para influir en las decisi~ 

nes del Estado, y con el lo, obtener mayores beneficios de la derrama pres.!:!_ 

puestal anual. 

Si a lo anterior le aunamos la distribuci6n µresupuestal, guiada 

más por criterios de apoyo econ6mico a grupos privados que por las necesi

dades reales de la poblaci6n, tendremos que decir que el programar por. las 

cosas mismas. por las necesidades mfnimas de bienestar social y no por ta

sas de crecimiento de la inversf6n y del producto. como se ha sostenido 01 
timamente. significa en realidad afectar los intereses creados de los gru-
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pos dominantes. obligarlos a c~lir el papel que desde hace mucho debie

ron haber deseq>eftado en la sociedad y desplazar sin ninguna contemplaci6n 

a los que no sean capaces de adaptarse a un esquema econ6mico. Y esto,a su 

vez significa enfrentar riesgos con respecto a la dominaci6n externa de 

los monopolios y transnacionales, pero que es en sentido estricto, tomar 

el camino de una real independenda nacional. 

Una alternativa para alcanzar lo anterior, y limitar el centra

lismo presidencial, serfa el de. Ja existencia de un Estado democratico, P.2. 
. . 

pular y representativo para collDatir la ineficiencia y corrupci6n. Ademas, 

implementar medidas COllX> el respeto a la divisi6n de Poderes, mayor revit!. 

lizacil!n al Poder legislativo y un verdadero nacionalismo revolucionario. 
. . ·. 

c} El presupuesto por programa y la polftica eéon6mica·actual 
. . : ' . 

De entrada, el nuevo gobierno· realizCS como primera accf6n un Pr_ci 
¡ ' . 

grama Innediato de Reordenacictn Eéon&nféa con el objeto de collt>atir la in

flaci6n y sostener la base endeble del desarrollo nacional. Dicho ·Progra

ma r.onsta de 10 puntos:"!) Disminucil!n del crecimiento del gasto píblico; 

2) Protecci6n,al e8'>1eo; 3) Continuacil!n de las obras en proceso; 4) Refo!. 

zamfento de .las nonnas que aseguren disciplfna, adecuada programaci6n, ef! 

ciencia y honestidad en la ejecuci6n del gásto pliblico autorizado; 5) Pro

teccf«Sn y estfmulo a .los programas de producci6n, importaci6n y distribu

ci6n_de alimentos b&sicos para la alimentaci6n del pueblo; 6} AÜinento de 

los ingresos pOblicos; 7) Canalizacf6n del crédito a las prioridades naci~ 

nales; 8) Reivindfcaci6n del mercado canbiario bajo la autoridad y sober~ 

nfa monetaria del Estado; 9) Restructuraci6n de la AdministraciOn PObli 

~!-E!t'!~!li-~-10) ~cci6n estatal en el r!gimen de economfa mixta 116 • 

6 •. NAFINSA.Mercado de Valores. No. 49. 1982, pag. 6. 



-67-

El Programa de reordenaci6n econ6nrtca se ha enmarcado dentro de 

los lineamientos fijados por el imperialismo a tra~s de su brazo finan

ciero, o sea del Fondo Monetario Internacional (FMI) 1 y se ha plasmado en 

la actual restricci6n presupuestal que·vive el pafs, hecho que ha deterio

rado la s1tuaci6n econ&nica de los sectores m4s débHes (ca~esinos, obre

ros, burGcratas, etc.).En efecto, la Carta de Intenci6n suscrita con el 

FMI en novieai>re de 198Z 1 y que tenfa como ·base un Memorandwn TAcni co de 

entendfllliento,. con.,rometfa a nuestro pafs a seguir los designios de aquél, 

principalmente en lo que se refiere a la cuesti6n del pétroleo, al adelan

tar su co~ra en un valor de 1000 millones de d6lares a un precio de 24 d! 

lares por barril. 

Al seguirse los planteamientos monetaristas del FMI 1 como la li

beraci6n de precios. control de salarlos, saneámtento de las eq>resas pO

blicas a tra~ del aumento de precios en bienes y servicios, reduccfOn 

del dllficit del sector pllblico, etc. 1 se han· originado problemas econ6mi

cos y socfales q~ se han 1111nifestado en un mayor dese~leo e "lnflacfOn, 

pt!rdida de poder adquisitivo del salario y la amp11aci6n de la brecha en

tre los que tienen el capital y los desposefdos, ·quienes s6lo cuentan con 

su fuerza de trabajo. 

Otro hecho 1~rante que caracteriza 1il polftica econ6mica del 

presente gobiemo,. es el retroceso en la nacionalizaciOn de la banca y en 

la derogacUln del mntrol integral de cairbios. Este viraje a la derecha 

significa un puo hacia atrls al concesionar o devolver un 34% de las ac

cfo_nes bancarias a sus antiguos duei'los, quienes hasta antes de septiembre 

habtan saque~do al pafs en fonna escandalosa y despiadada • 

. Se puede decir que didto retroceso fue para restaurar la con-
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fianza al capital exterl'!o y nacional, que en el !iltimo informe del gobier

no anterior hab1an perdido. 

Tambiln éabe destacar que el gobierno actual tiene la lista de 

sacadOlares, pero que no la publica debido a que est&n inclufdos muchos e!!!. 

presarios y funcionarios que pondrfan en entredicho al sistema político,al 

gobierno y al sector privado. 

En el aspecto administrativo, y siguiendo el programa de reorde

naciOn econ6mica, se han dado iniciathas de reformas y adiciones a la 

Constituci6n de la República. donde se fijan el radio de acci6n del gobiel:. 

no y de restructurac16n del sector p!ibHco. 

la reorganfzaci6n del sector pCblico federal es la siguiente: se ,,. 
crea la Secretarla de la Contralorta General de la FederaciOn; se mod1fiC!. 

ron los· nomres y f1,1nciones de otras tres: la Secretarfa de Comercio reto

ma las funciones de Foaiento Industrial y se denomina Secretarfa de Comer

cio y Fomento Industrial; la de Patrimonio y Fomento Industrial pasa a ser 

la Secretarfa de Energta. Minas e Industria Paraestatal para coordinar 

esos sectores estratégicos; y 1 a Secretarfa de Asentamientos Humanos y 

Obras Pablicas se transforma_ en Secretarfa de Desarrollo Urbano y Ecologfa 

para dar la debida atenci6n al medio ad>iente en que se desenvuelven las 

urbes. 

Además. otras cinco Secretartas anplfan sus funciones (SHyCP, 

SPP, SCT. S.~A y SG.). Y. en lo que respecta a la admin;straciOn pOblica 

paraestatal se establecen lineamientos econ6micos y administrativos ~ner!_ 

les bajo la vigilancia, en lo conducente. de las Secretarfas de Programa

ciOn y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Ptlblico y de la Contralorfa Gen~ 

ral de la Federacidn. ast como de los Coordinadores Sectoriales respect1-

J 
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vos. 

·Lo anterior tiene coino objetivo asignar la eficiencia y honest.:!_ 

dad en el manejo de las entidades; lograr una mayor coherencia operativa 

evitando la duplicidad de funciones; pennitir la más eficiente jerarquiz!. 

ci&t en las d~isiones.en la ejecuci6n de polfticas. en funci6n de los~ 

querimfentos y posibilidades del aparato económico; y facilitar la desee!!. 

tralfzaci6n de la vida nacional. 

Sin eid>argo, dichas medidas no pasar!n de ser buenas intencio

nes si no se 111Ddifica el esquema de desarrollo de la polftica económica y 

social y si no h~ una renovaci6n moral 11 a fondo 11
• 

Tilll&>iln destaca la iniciativa de Ley de Planeac16n (aprobada el 

5 de_ enero de 1983}, que tiene como objetivo establecer un Sistema Nacio

nal de P~aneac16n O!!mocr4tica. y que para ello, se han instalado 18 Foros 

de Consulta Popular.Dichos Foros y coordinadores son: 1) Desarrollo rural 

integral (SAÁH} ,2) Desarrollo Industrial y de Comeré;io Exterior (SECOFIN) ~ 

3) Sistellll Integral de Transporte (SCT). 4) Modernizaci6n Comercial y A

basto Popular (SECOFIN),5) Desarrollo Tecno16gico (CONACYT). 6) Producti

vidad y CapacitaciOn (STPSl •. 7) Desarrollo Urbano (Secretarfa de Desarro

llo Urbano y Ecologfa). 8) Ecolcgfa (Secretarfa de Desarrollo Urbano y E

cologfa), 9} Energéticos (Secretarfa de Energfa, Minas e Industria Paraes . . -
tatal}~'lO} Turismo (SECTUR). 11) Pesca (Secretarfa de Pesca). 12) Salud 

(SSA), 13) Educaci6n, Deporte y Recreaci6n (SEP), 14) Agua (SARH), lS)J~ 

t1cia (PGR). 16) Empresa POblica (Secretaria de la Contralorta Generat de 

la Federac16n}, 17)Reforma Agraria Integral y 18) Ciudad de Hi!xfco (DDF). 

Los foros de consulta popular mencionados serán la base, sup!Je!_ 

tamente. para la integrac1Gn del inicio de los trabajos del Plan Nacion.1 
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de Desarrollo 1983-1988. Eq>ero, ser& una repetici6n de acciones de la co!!. 

sulta popular que se llev6 a cabo en la campaña presidencial, sin que sig

nifique nada relevante para resolver los graves problemas de fondo, como 

el dese~leo, la tnflaci&l y la crisis econ6mi<:a en general. 

El Programa Inmediato de Reordenaci6n ha servido com base para 

definir los Criterios Generales de Polftica Econ6mica para la ley de Ingr'!_ 

ºsos y el Presupa.esto de Egresos de 1983. 

En cuest16n de ingresos, el sector pOblico los piensa incremen

tar, de 2.6 billones en 1982 0 a 4.9 billones en 1983 o sea un 86.8% nds.El 

gobierno federal con exclusi6n del sector paraestatal, aumentar& sus ing~ 

sos de 1.3 billones en 1982 a 3 billones en 83 o sea un incremento de 

86.8%; Pemex de U\ ingreso de 310,000 millones de pesc:is en 82 a un bill6n 

en 1983, o sea un 239.5% mis; el sector p~raestatal. en su conjunto incre- · 

nentara sus ingresos de 1.2 billones a 1.8, o sea un 45.8% mis. 

Ahora bien, en cuanto a fuentes de·origen de ingresos, los im

puestos que regtstrarhn los incrementos "llliU'Ores son el IVA, de 267 ,000 

trillones en 1982 a 813,SOO·en 83 o sea un. 325% mis; el i~uesto sobre la 

Renta con 36l, y ProducciCSn y Servicios con 102.SS. 

En ~l"llinos reales, el ingreso aumentar& 13.3%, uno de los m6s 

altos registrados en nuestra historia. 

Si se analiza la estructura de los contribuyentes y el gran in

Cl"elll!nto en los iqu.iestos, se podr4 observar que son altamente inflaciona

rios, principalmente el IYA, ya que las nuevas tasas que van desde el 6% 

al 20% recaen sobre los consimidores, reduci~ndose el poder adquisitivo, 

principall'll!nte de las clases populares y estratos medios, lo cual a media

no plazo provocar& un estrangulamiento del mercado al no realizarse o dis-
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•inuirse la venta de mercancfas. lo que. a su vez generar§ una contracci6n 

en la produccidn y mayor desempleo. 

El gobiemo quiere gravar a los que mh tienen. pero deja de l!, 

· do la refonna fiscal que afectarfa a la riqueza acumulada. Conservadorame.!!. 

te • el 7D' de la recaudacf On fiscal proviene de los impuestos indirectos 

(al consumo) y el :!lS restante de los directos (que no son trasladables o 

sea los que no van a dar a los precios). 

Los impuestos al consLUllO (producc16n, valor agregado, comercio 

la industria) recaen sobre las grandes masas y reducen el mercado interno 

al d.tsmtnuir su poder adqut~itivo. De esta manera se afecta la producci6n, 

principalllll!nte de bienes de consumo popular • .va QIM las inversiones pro

ductivas sGlo se hacen cuando hay rentabfli dad elevada y segura. Si no OC.!!, 

rre. esto. los emp~sarios especulan con moneda extranjera y adquieren PI"!!. 

piedades de bienes rafees. 

Com con.secuencia de lo anterior, los precios de los productós 

de conswno popular se van al alza. porque no se producen para un mercado 

amplio y. que adem&s, varios áe ellos los importamos (como et frijol y 

mafz}. teniendo por tanto un gran déficit en su producci6n. 

Respecto al incremento de ingresos por concepto de bienes y ser

vicios que ofrece el sector pOblico (de 2.5 millones en 1982 a 4.8 en 

1983} se piensa casi duplicar los ingresos a costa de- ~levar su precio en 

una forma que el nuevo gobierno ha llamado realismo econ6mico (polftica 

que tantii•n apoya el sector privado) de los precios, pero no del pode~ ad

quisitivo o salario de las grandes m~orfas. . 

Los ajustes de los precios para tener una economfa realista, 

estln daftando a las clases populares, ya que es el sector donde recae la 
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eliminaci6n de subsidios, pues los e~resarios Qnicamente lo recargan en 

los precios. 

Ademls, el alza a los bienes y servicios elevar! los ingresos de 

las arcas. gubernamentales, pero no sera soluci6n para detener la infla-. 
ciGn, sino que, al contrario, la,elevarln aan !Ms. Todo el lo, a costa del 

sacrificio.del pueblo, sin que signifique un deterioro al ingreso de los 

e111>resarios y especuladores, pues no hay una reforma fiscal ni alternativa 

para detener su voracidad por captar la mayor parte del ingreso nacional. 

Desde el punto de vista del gasto, el del gobierno federal asee!!_ 
.. 

der4 a 2319.9 miles de millones de pesos, con un crecimiento de 43.5%. El 

de organismos y eq>resas a 1969,l miles de millones de pesos con un creci

miento .de 29.7S. El servicio de la deuda ascender& a 2821.9 miles de nrill.2, 

. nes de pesos con un crecimiento de 96 .4%, o sea que de cada peso gastado 

por el sector pllblico, 36 centavos se canalizaran al servicio de la 'deuda; 

tan 5610 para el pago de intereses. sin amortizaciones al capital, el . g_2. 

bierno gastarl un bil.16n y medio de °pesos en 1983, cifra mll)' elevada, que 

significa descapitalizaci6n y austeridad interna al reducir las posib1lid!_ 

· des de desarrollo en detri111ento de las clases populares • 

. Los gastos corrientes y de operaciC!n se mantendrln en un nivel 

mfnimo por lo que la creaciC!n de e~leos se puede considerar como una fan

tasfa. 

Otra consideraci6n que se debe tomar en cuenta, es que si los 

ingresos no disminuyen como consecuencia del riesgo de recesiOn~'nvolucra

do .en el eq>obrecimiento de los contribll)'entes, si se mantiene una severa 

disciplina presupuestal para evitar desviaciones· fatales en un afto crfti

co, si la ineficacia, la ineptitud o la corrupci6n en la adm1nistraci6n P!. 
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raestatal rro obliga a nuevos aumentos para evitar incrementos en el dt!fi

cft presupuestat, si se logra mantener un razonable equilibrio en la pari

dad que frene nuevás y bruscas devaluaciones, si se reconstruye un clima 

·de confianza que estimule la inversic5n 1 en fin, si los supuestos del go

bierno se realizan, se esperan niveles inflacionarios para 1983 de un 

60S. La menor desviacf6n en.esos supuestos presionara sobre el di!ficit, 

la inflaci6n, la paridad y el crecimiento. En fin, que.del gobierno se es

pera para 1983.effcacia, disciplina, austeridad y no corrupc16n administr!_ 

t1va, elenentos que hasta ahora son desconocidos por todos los gobiernos 

anteriores. 

Por lo pronto, hay un factor que ha nodfficado la previsHln de 

ingresos: la actual guerra internacional por los precios del pétroleo~ don 

de estan tnwlucrado.'i' tanto los pafses que integran la OPEP, cono los que 

est.tn excl uf dos de. Ji cha organizacf6n. Esta guerra, provocada por los Est!_ 

dos Unidos y secundada por los Pafses de Occidente· y Jap6n, ha sido un d.!!, 

ro golpe para los productores de esa materia prima al reducirse su precio 

y, con ello, sus niveles de ingresos, situacfi5n de la que nuestro pats no 

escapa, por lo que se afecta".'4 la estructura de ingresos y egresos en el 

presente ano. Esto tendrfa como solucf6n el aumento en el volumen de expo!_ 

tacfones al mismo nivel de recuperaci6n de los ingresos, pero ello, i111>li

carfa la explotacf6n intensiva de un recurso no renova~le, el saqueo de 

nuestra riqueza petrolera, y la pérdida de soberanía nacional al ser obje

to de las maniobras del capital mundial, por lo que no se considera . una 

adecuada medida econ6mfca y geopolftica. 

Considerando todo lo anterior, se puede decir que la polftica e, 

con6mfca actual, implementada en el Presupuesto de Egresos de la Federa-
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ciC:Sn. esta sujeta a una severa austeridad, obtenci6n de mayores ingresos. 

gasto social indispensable, apoyo al sector privado (principalmente a la 

industria), congelaci&J de salarios, protecci6n al empleo, mayor ahorro i!!. 

terno, delimitaci6n de actividades productivas del sector pOblico para fo

nentar la confianza al sector privado. y liberaci6n de precios. Estas ac

ciones son fiel copia de lo$ principios que receta el FMI para sanear la ~ 

cononifa de los pafses en crisis econ6mfca, ~ro que en realidad no condu

cen a aliviar la situaci6n sino que la agudizan y ensanchan la brecha de 

la pobreza y la riqueza. 

La continuaci6n de las tendencias actuales en la concentraci6n 

del ingreso y en los dem4s beneficios generados por el desarrollo. s6lo 

nos está conduciendo en el corto y mediano plazo a la agudizaci6n de los 

problemas existentes, tanto en el ca""~ econ6mico, COlllO en el social y po

lfti co. En el largo plazo, esas mismas tendencias provocarfan irremediablt 

mente ·violentas acciones que pondrfan en jaque al sistema econ6mico y pol! 

tico. 
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IV. CIJtQ.USIONES Y RECO!iENDACIONES 

IV.A e o N e L u s I o N E s 

l. El presupuesto por programa. in,.>lantado en el sector píblico 

de Mlxico con la Reforma Administrativa de 1976, es un instrumento en el 

que se delinea la polfttca de desarrollo econ6mico; su aplicaciOn en lo 

que se refiere a la distribución de recursos en el Presupuesto de Egresos 

de la FederacH5n, ha seguido las Hneas pre.ferencfales de.l presupuesto tr!_ 

dicianal en el sentido de apoyar mis al sectór industrial y ciertas zonas 

agrfcolas y urbanas a travfs .de infraestructura, servicios. créditos. est.!. 

mulos, etc., en detrimento de una gran parte de la poblaci6n ca111>esina. 

2. U presupuesto programitico· es una tecnfca instrumental que 

refleja el car&cter polftico y econdmico de la intervenci6n de.1 sector pO

blico .en· la economfa a travts del efecto multiplicador originado por el i!!!. 

pacto del_ gasto pilbHco en la distribuci6n del ingreso, inversi&l, e111>leo, 

consWllO, producc16n, etc .. 

3. El siste. de costos de infonnaci&l constituye la base cuanti 

tattva sobre la qua descansa e1 diseno, elaboraci&l, ejecucidn y control 

dll presupuesto pl"Ogramltico. 

4. La ~nica del presupuesto por programa ·es un mecanismo ins

trumental que sir"9 para racionalizar los recursos, fijando netas y objeti 

vos_ por actividades. Si~ ent>argo. este Qltil!WJ no es ajeno a la presi6n po

lftica y econdmica en sus distintas etapas: financiamiento, diseno y apli

caci&I por grlJl>O$ de poder, tanto internos, como externos; ello ha CO!Jdu

cfdo a que no se programe por necesidades reales de la poblacf6n, sino pa

ra beneficio de intereses creados o que tratan de mantener las condicio

nes de reproducci6n del sistema. 
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5. En el aspecto de financi-amiento del presupuesto. las distin

tas polfticas econ6micas del sector pOblico han optado por el endeudamien

to externo sin aplicar iata polftica fiscal progresiva en la que se grave 

mas al capital y a las utilidades. 

Ademas. la carga fiscal es muy baja y recae in.is en los iq>uestos 

indirectos o al consuno. dando por resultado que las mayorfas sean las mh 

afectadas al reducirse su poder adquisitivo. 

6. La preferencia de financiar el gasto pQblico a travfs de la 

deuda externa ha provocado graves consecuencias. pues ha sido uno de los 

factores que: han acelerado la inflaci6n. devaluaci6n. concentraci6n de ri

queza. etc., con la consiguiente descapitalizaci6n del pafs al pagar ele

_ vados servicios de la deuda externa. 

IV.B. RECOfENOACIONES 

. l. Descentralizar en forma efectiva a la administraci6n pOblica 

hacia las Entidades y Municipios con una desagregacf6n de recursos a los 

tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), a modo de que 

pemrita en determinado momento acelerar el desarrollo de mecanislOOs de 

participaci6n de los habitantes en las decisiones y acciones de programa

ci(in para que se rompa o reduzca el gran centralismo polftico originado en 

la Ciudad de Ml!xf co. 
. 

2. La polftica económica utiliza como instr..nento al presupuesto 

del sector pClblico. de tal fomia que si se quiere mdificar la tendencia 

de este Oltimo se necesita analizar en primera instancia el sistema econ6-

mico y social imperante ~ra explicarse la estructura y distribuci6n sect.Q_ 

rial de los recursos. Es evidente. que para catli>iar la estructura de dis

tribuci6n del presupuesto dentro del actual sistema se necesitan canalizar 
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mas recursos hacia el sector agropecuario y zonas rurales, con el fin de 

reducir, por un lado, la emigraci6n rural a las ciudades, originada por 

la falta de empleo~ est1'mulos,. servicios y mejores condiciones de vida en 

el campo, y por el otro, la gran concentraci6n de capital, de poblaci6n y 

poder en detenninadas ciudades o polos de desarrollo. 

3. Para financiar al presupuesto se recomienda implementar una 

Refonna Fiscal Integral, con el objeto de que se graven las utilidades y 

la riqueza, logrando con ello, que el Estado eleve sus ingresos y, a su 

vez, disminuya el impacto del cfrculo vicioso del endeudamiento externo. 

4. Programar de la mejor manera posible, considerando a todos 

los factores internos y externos para evitar que el presupuesto se sobre

gire, tal y como ha ocurrido siempre, debido principalmente, a la incon

·gruencia entre el presupuesto ap~obado, el de asignaci6n definitiva y este 

a su vez, con el ejarcicio real del presupuesto, dato este Qltimo que sol!_ 

mente ser& conocido cuando pasaron varios años en ·que tuvieron efecto di

chos gastos. 

5. Hacer efectiva una evaluaci6n y control permanente, basada en 

la calendarizaci6n de activi~ades y programas, para disminuir, tanto des

viaciones y corrupci6n en la ejecuci6n presupuestal, como desfasamientos 

que afecten la programaci6n de acciones. 

6. En un sentido nacionalista, y dentro del actual sistema, se 

podrfa considerar como una alternativa para superar la crisis el desarro

llo y fomento de verdaderas y efectivas cooperativas con car.tcter de empr~ 

sas econ&nicas en casi todas las actividades de los distintos sectores de 

la economfa. Esta forma de organizaci6n se deberfa de considerar como un 

instrumento de polftica econ&nlca que coadyuvarfa a una mejor distribuci6n 
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del ingreso y eliminarfa en cierta medida varios cuellos de botella que en 

la actualidad estrangulan la actividad econ6mica. Su inclusi6n como instr.!!_ 

mento de desarrollo deberfa de ser sistematica y aplicada en casi todos 

los planes y programas plasmados a corto plazo en el Presupuesto Anual de 

Egresos de la Federaci6n, a mediano plazo en la polftica econOmica sexenal 

y a largo plazo en la polftica de desarrollo econ611lico. Lo anterior impli

carfa hacer una serie de esfuerzos que bien valdrfa la pena realizar: re~ 

gistro, organizaci6n, capacitaci6n, asesorfa, seguimiento y evoluci6n de 

las cooperativas por parte de las distintas dependencias involucradas. 

En efecto, una soluci6n, aunque afectarfa a ciertos intereses 

creados. sería la implementación de cooperativas sanas y con din!mica em

presarial, tratando de alejarlas de la manipulaci6n polftica y creando co.!!_ 

ciencia para ir eliminando la mistificaci6n que se tiene de ellas. Sin em

bargo, esto Oltimo serfa dfficil, dadas las caracterfsticas de nuestro sis 

tema económico, polftico y social. 

Parad6gicamente, las cooperativas·dañarfan a detenninados grupos 

económicos (empresas y comerciantes) pero no al sistema, ya que a mediano 

y largo plazo funcionarfan como amortiguador de sus contradicciones y co!!_ 

tribuirfan a su estabilidad, de ahf que no se consideren un enemigo sino 

un apoyo y sost!n de aqu~l. Esto Oltimo se podrfa"confinnar en pafses con 

un alto grado de desarrollo, considerados como capitalistas y que han ado.e_ 

tado a las cooperativas como alternativa de crecimiento. Por ejemplo, tene 

mos a Israel, Estados Unidos, Holanda y Canad~. 

En nuestra economfa se podrfan aplicar las dos fonnas de cooper~ 

tivas: las de producci6n y de consumo. 

las cooperativas de producci6n, cuyos miembros se asocian con el 
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objeto de trabajar en comOn en 1 a producci6n de mercancfas o en 1 a presta

ci6n de servicios, se pueden aplicar m&s a las ramas industriales y ag~ 

cuarias. 

En las cooperativas de consllllo, los miembros se agrupan con el 

fin de obtener en comoñ bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus 

actividades individuales de producci6n. Una de las grandes virtudes de 

cualquier cooperativa de consumo bien organizada y funcional es que al u

nirse sus integrantes y comprar bienes en coniQn obtienen la misma ventaja 

de un gran productor o e~resa para desarrollar sus actividades individua

les· de produccf6n. Ademas, sus miembros se podrln unir para realizar en ~ 

mQn sus ventas con lo que eliminarfan o por lo menos reducirfan a los in

tennediarios quienes en el proceso de comercfalizacf6n y distribucf6n co"! 

tituyen uno.de los ~randes cuellos de botella que tiene nuestra economfa, 

ya. que, CClllO es cor.~cfdo, desde el proceso de producci6n-cons1.1110 final haJ 

una gran cadena de especuladores que encarecen al ·producto en casi un 100 

por ciento. 

Una solucf6n para dicho problema consistir-fa en la creaci6n de 

cooperativas de consumo de b~enes y servicios, quienes, por eje~lo. adqui 

rirfan y distribuirfan los productos populares por barrios, colonias. uni

dades habitacionales. etc •• Esto Qltimo significarf~, en una l!poca carac~ 

rizada por la crisis e inflaci6n, un considerable ahor,·o y elevaci6n del 

poder adquisitivo para las grandes mayorfas y estratos medios. 
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