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l. - EL PRESUPUESTO EN MEXICO 

En México, se  acostumbra  llamar  presupuesto  únicamente 

a la  previsión  de  los  egresos  del  Gobierno  Federal O de  las - 
entidades locales, en  tanto q,ue las  eqtimaciones  de  los ingre 

sos federales y estatales,  así  como  las  disposiciones  legales 

relacionadas  con  ellos, se presentan en un documento  llamado- 

Ley de  Ingresos  de la Federación o del  Estado o entidad fede- 

rativa  que  corresponda (1). 

2.- DEFINICION DE PRESUPUESTOS. 

La palabra  presupuesto,  tanto en s u  origen como en la- 

practica, tiene  una  historia  interesante. 

El  presupuesto  (del  francés antiguo, bougette o bolsa) 

fue en su origen  sinónimo  de  control  de  gastos.  Cuando  al fi- 

nal  del  siglo X V I I I  el  ministro  de  finanzas  de  Inglaterra ha- 

cía la apertura  de su presupuesto  como  entonces  se decia, en- 

realidad  sometía a la consideración  del  parlamento  sus  planes 

de gastos, con  fines  de  adopción y control, sin  que  abriera - 
en realidad  ninguna  bolsa o bougette. 

Cuando  el  procedimiento  del  presupuesto  se  adoptó por  - 

Francia, alrededor  de 1820, después  por  varios  países euro- - 

peos y finalmente por  el Gobierno  Federal  de l o s  Estados Uni- 
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dos en 1821, todavía se destacó la idea de  control  de gastos, 

que  sus  funcionarios  consideraban necesarios para  el buen - - 
ejercicio  del  gobierno. (2). 

En  el Diccionario Enciclopédico U.T.E.H.A., nos dice: 

Presupuesto  es  el cálculo y balance  previos de los  gastos  e - 
ingresos  del  Estado y otras corporaciones públicas, que debe- 

contener la expresión  detallada  de  dichos  gastos y de  los in- 

gresos  previstos para cubrirlos  durante un período determina- 

do, generalmente un ail0 (3). 

J. Cásares  dice:  Presupuesto  es  el  cálculo  anticipado- 

del  costo de una obra y también de los gastos o ingresos  de - 
una empresa o colectividad ( 4 ) .  

Larousse:  Presupuesto  denota  los  ingresos y gastos pa- 

ra un período determinado, en  una corporación, un organismo - 
público, un Estado ( 5 )  . 

Charles T. Horngren nos dice: Un presupuesto  es una ex 

presión  cuantitativa  formal  de  los  planes  gerenciales. El pre - 
supuesto  maestro  resume  las  metas de todas  las  fases de una - 
organización -ventas, producción,  distribución y finanzas-. - 
Cuantifica  las  metas para las ventas, la producción, la utili 

dad neta y la  posición  de caja, y para  cualquier  otro objeti- 

vo que la gerencia  especifique. El presupuesto maestro consis 

te usualmente  de  la  utilidad  fuera esperada, un balance gene- 



ral, un estado de  ingresos  y  desembolsos  de caja, y de cédu-- 

las de apoyo.  Estos  estados son la culminación de  una  serie - 

de decisiones de planteamiento, surgidas  de  una visión deta-- 

llada y rigurosa del  futuro  de  la  organización ( 6 ) .  

Para fines  del  presente trabajo, retomaremos  la  defini - 

ción de Horngren, conjuntamente  analizándola con las defini-- 

ciones anteriores nos permiten hacer las  siguientes considera 

ciones : 

- La simple  previsión.  de  ingresos y gastos no constitg 

ye más que un proyecto  de  presupuesto. 

- A diferencia  de Horngren, las  anteriores  definicio" 

nes continúan con 1.a idea  de un control  de gastos, - 
que los  funcionarios  responsables  de  una nación, de- 

una empresa, etcétera  consideran  necesario  para  el - .  
buen funcionamiento  de sus respectivas  entidades. 

- Con Horngren, el  presupuesto  de una nación, al  refle - 

jar las necesidades que  se han de  satisfacer median- 

te  los  gastos  y  los  medios con que han de financiar- 

se dichos gastos, se convierten en un instrumento ad 

ministrativo y contable. 

- A diferencia con el  presupuesto maestro, el presu- - 

puesto  tradicional  (cuenta  de  ingresos y gastos)  con - 

siste en calcular :los ingresos  y en ajustar  los de-- 
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sembolsos  a  los  recursos  disponibles, sin que  medie - 

suficiente  esfuerzo  para  entrelazar  las  distintas - -  
partes  del  trabajo  gubernamental en  un conjunto armg 

nico de  decisiones,  a  tono con el  desarrollo económi 

co actual  de los países  que  aún  lo  ejercen. 

3 . -  VENTAJAS DE LOS PRESUPUESTOS. 

Los beneficios  de  los  presupuestos  casi  siempre  pesan- 

mas  que  el  costo y el  esfuerzo. 

Alguna  clase  de  programación  presupuestaria  está desti 

nada a  ser  útil  para  cualquier  organización  independientemen- 

te  de s u  tamafio o de  sus incertidumbres. Los beneficios prin- 

cipales  son: 

1.- La presupuestación,  que  formaliza  las  responsabili - 

dades  de  planeación,  obliga  a  los  gerentes  a pen-- 

sar  en  el  futuro. 

2.- La presupuestación  suministra  expectativas defini- 

das  que son el  mejor  marco  para  juzgar  la actua- - 
ción subsecuente. 

3.- La presupuestación  ayuda  a  la  gerencia  a  coordinar 

sus  esfuerzos, de  modo que los objetivos de la or- 

J 
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ganización  en s u  conjunto  armonicen con los objeti 

vos de sus  partes. 

Probablemente  la  ventaja  principal  de los presupuestos 

es  que  obliga  a  los  gerente.s  a  pensar  por  adelantado,  para aE 

ticiparse  y  prepararse  a  las  condiciones  cambiantes. El proce 

so de  presupuestación  hace  de  la  planeación  una responsabili- 

dad  explícita de la gerencia. 

4 . -  TIPOS DE PRESUPUESTOS. 

El horizonte  de  planeación  para la presupuestacidn  pue - 

de  variar de un ail0 o menos  a  muchos anos, dependiendo  de  los 

objetivos  del  presupuesto  y  de  las  incertidumbres involucra-- 

das. Los presupuestos  de  largo plazo, llamados  presupuestos - 
de capital, a  menudo  se  preparan para proyectos  especiales ta 

les como la  compra  de equipo, ubicación dé  la planta, y  el - -  

aumento en las  líneas  de  productos. Los presupuesto  maestro - 

que consolidan  los  planes  g,enerales de una  organización  por - 
un tiempo  más corto, generalmente se preparan  sobre  una base- 

anual.  El  presupeusto  anual  puede  subdividirse  sobre  una  base 

mensual o de mes  a mes, o quizas  sobre  una  base  mensual  por - 
lo que  respecta  al  primer  t.rimestre, o sobre  una  base trimes- 

tral  para  los tres trimestres  restantes. 
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Actualmente  está  difundiéndose  el uso de  presupuestos- 

continuos.  Estos son los  presupuestos  maestros  que constante- 

mente  aumentan un mes  en  el  futuro  a  medida  que  pasa el mes - 
anterior. Los presupuestos  continuos son deseables  porque - - 

obligan  a  los  gerentes  a  pensar  específicamente  con  respecto - 

a los doce  meses que siguen y por  tanto,  a  mantener un hori-- 

zonte  estable  de  planeación. 

5 . -  CLASIFICACION DE LOS PRESUPUESTOS. 

Los terminos  que  se  usan  para  describir  las  diversas - . 

cedulas  presupuestadas varí.an de compafiía a compafiía. Algunas 

veces  los  presupuestos  se 3.lamana estados  proforma  porque - - 
ellos son estados  financieros  pronosticados,  en  contraste  a - 
los  estados  financieros  de  resultados  reales. 

Los presupuestos acompafiados de  cédulas  secundarias, - 

pueden  clasificarse  como  sigue: 

1. Presupuesto  maestro 

a) Presupuesto  do  operaci6n 

(1) Presupuesto  de  venta 

( 2 )  Presupuesto  de  producción  (para compafiías - -  

manufactureras). 

(a) Materiales  usados y materiales  comprados 
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(b) Mano de obra d.irecta 

(c) Gastos  generales  de  manufactura indirec- 

tos. 

(3) Presupuesto  de  costo  de  mercancías  vendidas 

(para  compafíías manufactureras y comerciales) 

( 4 )  Presupuesto  de  gastos  de  venta 

( 5 )  Presupuesto  de  gastos  administrativos 

b) Presupuesto  financiero. 

(1) Presupuesto de  caja:  Ingresos y desembolsos de- 

caja. 

( 2 )  Balance  general  presupuestado 

(3) Estado de cambios en  la  posicidn financiera pre - 
supuestado o estado de fuentes y usos de fondos 

presupuestados. 

2 .  Informes  especi.ales de presupuestos. 

a) Informes de actuacidn (comparaciones de los re-- 

sultados con los planes). 

b) Presupuestos de capital (expectativas de largo - 
plazo  para  proyectos específicos). 
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B. LA EMPRESA DE PARTICIPACION ESTATAL  EN MEXICO 

1.- LAS EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. 

DEFINICION. 

Son empresas de participación estatal mayoritaria, las 

que  el gobierno federal aporte o sea prioritario del 5 0 %  o - -  
mas del capital social o de las acciones de  la empresa, así - 
como en la constitución de su capital se hagan figurar actio- 

nes de serie especial y que  éstas solamente puedan ser suscri 

tas por  el  gobierno federal; 

. 

Respecto a su organiiacidn el gobierno federal nombra- 

rá a la mayoria de sus miembros del Consejo de Administracibn, 

junta directiva y órgano equivalente o de designar al presi-- 

dente o director, o al gerente, podrá vetar los acuerdos de - 
la asamblea general o del Consejo de Administración. 

2 . -  ENTIDADES PARAESTATALES. 

Son empresas paraestatales el  Banco de  Mbxico, las S o -  

ciedades Nacionales de Crédito, las Organizaciones Auxiliares 

Nacionales de Crédito, las Instituciones Nacionales de Segu-- 

r o s  y Fianzas, los Fondos p' Fideicomisos Públicos de Fomento, 
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las  entidades  paraestatales  que  formen  parte  del  sistema fi-- 

nanciero, el  Instituto  Mexicano  del  Seguro Social, el Instits 

to de Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del 

Estado,  el  Instituto  del  Fondo  Nacional  para  la  Vivienda  de - 
los  Trabajadores, el Instituto  de  Seguridad  Social  de  las - - 
Fuerzas  Armadas, así como  las  entidades  paraestatales  bajo  la 

coordinaci6n  del  Departamento  del  Distrito  Federal (S.T.C., - 
Ruta 100 y S.T.E.D.D.F.). 

- 

3 . -  ADMINISTRACION Y REPRESENTACION  LEGAL DE LA ENTIDAD PARA- 

ESTATAL. 

La  entidad  paraestatal ser5 representada  legalmente - -  
por un Director  General,  el  cual  sera  designado  por  el Presi- 

dente  de  la  República, o a  indicaci6n  de  éste,  a  través  del - 
Coordinador  de  Sector  por  el  Organo  de  Gobierno,  debiendo - - 
recaer  tal  nombramiento  en  persona  que  reuna  los  requisitos - 
establecidos  en el artículo 21 de  la  Ley  Federal  de  las Enti- 

dades  Paraestatales. 

3.1. FUNCION DEL DIRECTOR  GENERAL DE LA  EMPRESA  PARAESTATAL. 

Se expresan  con  detalle  las  obligaciones  y  facultades - 
de  los  directores;  estas  son  amplias  para  garantizar  e1 cum-- 
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plimiento  de objetivos, pero ademas, para  dejar  bien claro el 

Ambito de accibn de los mismos,  sin dar pie a que se pase por 
* 

alto la regulación normativa existente. 

Este  precepto se encuentra definido en el artículo 59- 

de la L.F.E.P., en este artículo se encuentra por primera vez 

en un ordenamiento de  este nivel, expresadas con toda clari-- 

dad  las  facultades y obligaciones del Director General de la - 
Entidad. 

En primer lugar se  destaca  la representacidn legal, lo 

que  significa un reconocimiento y una capacidad  jurídica. 

En segundo termino, se vinculan sus tareas de planea-- 

cibn, presupuestacibn, organizacibn, para conjuntarlas con - -  
las de funcionamiento y la administracibn de los  recursos. 

Se  le da una  cabal importancia al  manejo y produccibn- 

de la información para fines estadísticos y de  control. 

Se fijan obligaciones muy directas para lograr la eva- 

luación, tanto  este  artículo como los que  preceden abundan en 

una concepción modernizante de la administracibn paraestatal- 

a fin de aclarar y precisar sus alcances y limitaciones. 
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3 . 2 .  DESARROLLO Y OPERACION DE LAS ENTIDADES  PARAESTATALES. 

Dicho  artículo  (art. 4 7 )  nos dice:  "Las  entidades para 

estatales,  para su desarrollo y operación  deberán  sujetarse  a 

la  Ley  de  Planeación,  al  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  a  los - 
programas  sectoriales  que se derivan  del  mismo y a  las asigna 

ciones  de  gasto y financiamiento  autorizadas.  Dentro  de  tales 

directrices  ias  entidades formulariln sus programas  institucig 

nales a c o r t o ,  mediano  y  largo  plazo.  El  Reglamento de la  Ley 

establecer5  los  criterios  para  definir  la duraci6n.de los plg 

zos". ( 7 )  . 

3.2.1. OBJETIVOS DE LAS ENTIDADES  PARAESTATALES. 

Este  precepto  actúa  en  favor  de  la  congruencia progra- 

miltica sectorial y de la precisión  en  cuanto a. las  expectati- 

vas  de  cada  entidad  paraestatal,  al  obligar  a  ajustar  la ope- 

ración  paraestatal al prognama  sectorial,  estos  objetivos con 

templarán: 

1.- La  referencia  concreta  a su objetivo  esencial  y a- 

las  actividades  conexas  para  lograrlo. 

2.- Los  productos  que  elabore o los  servicios  que pres 

te y sus características  sobresalientes. 

http://duraci6n.de
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3.- Los  efectos  que  causen  sus  actividades en el  Bmbi- 

to  sectorial,  así  como  el  impacto  regional  que ori 

ginen; y 

4 . -  Los  gastos  más  destacados de su organización para- 

la  produccidn o distribución  de  los  bienes y pres- 

tación  de  servicios  que  ofrece. 

3 . 2 . 2 .  PROGRAMA  INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD  PARAESTATAL. 

El-programa institucional  constituye  la  asunción  de - -  
compromisos en términos de metas y resultados  que  debe  alcan- 

zar  la  entidad  paraestatal. La programación  institucional de- 

la  entidad, en consecuencia  deberá  contener  la  fijación de ob 
jetivos  y metas, los  resultados  económicos y financieros espe 

rados  así  como  las  bases  para  evaluar  las  acciones  que lleve- 

a cabo; la  definición  de  estrategias  y  prioridades;  la  previ- 

sión y organización  de  recursos  para  alcanzarlas;  la expre- - 
sión  de  programas  para  la  coordinación  de  sus  tareas,  así co.- 

mo  las  previsiones  respecto  a  las  posibles  modificaciones  a - 
sus estructuras. 

El  programa  instituc.iona1 de la ent.rdad paraestatal  se 

elaborará  para  los  términos y condiciones qut s e  r-efiere  el - 
artículo 2 2  de la Ley  de  Planeación  y se  revisar5  anualmente - 



Los presupuestos  de  la  entidad  se  formularán a partir-. 

de  sus  programas  anuales. Deberán contener  la  descripcidn de- 

tallada  de  objetivos y metas  por  unidades  responsables  de su 

ejecución y los  elementos que permitan la evaluacidn sistems- 

tica  de sus programas.  En  la  formulacidn  de  sus presupuestos, 

la entidad  paraestatal  se  sujetará a los  lineamientos genera- 

les que en materia  de  gasto  establezca  la  Secretaría  de Pro-- 

gramación y Presupuesto, asi. como a los lineamientos  especifi 

c o s  que  defina la coordinadora  de  sector. En el caso de corn-- 

promisos  derivados  de  compra o de  suministros  que  exceda  al - 
período  anual  del presupuest:o, éste  deberá  contener la refe-- 

rencia  precisa  de  esos  compromisos con el  .objeto  de  contar - -  
con la perspectiva  del  desembolso a plazos  mayores  de  un allo. 

La entidad  paraestatal  manejará y erogará  sus  recursos 

propios  por  medio  de  sus  órganos. 

Por lo que  toca a la percepción  de  subsidios y trans-- 

ferencias,  los  recibirá de :la Tesorería  de la Federación en - 
l o s  términos  que  se  fijen en los  presupuestos  de  egresos anua 

les  de la Federación y del D . D . F . ,  deb.iendo manejarlos y admi 

nistrarlos  por  sus  propios  órganos y sujetarse a los contro-- 

les e informes  respectivos  de  conformidad  con la legislación- 

aplicable. 
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Los  programas  financieros de la  entidad  paraestatal de 

beran  formularse  conforme  a  los  lineamientos  generales  que e? 

tablezca  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito Público; deberán 

expresar  los  fondos  propios,  aportaciones  de  capital, contra- 

tación  de  cr6dito con bancos  nacionales o extranjeros, o con- 

cualquier  otro  intermediario  financiero,  asi  como  el  apoyo fi 

nanciero  que  pueda  obtenerse  de  los  proveedores de insumos y- 

servicios y de los  suministros de los  bienes  de  producción. - 
El  programa  contendrá  los  criterios  conforme  a  los  cuales de- 

ba  ejecutarse  el  mismo en cuanto  a  montos,  costo, plazo, ga-- 

rantías y avales  que  en  su  caso  condicionen el apoyo.  En  lo - 
tocante  al  ejercicio  de sus presupuestos,  concertación  y cum- 

plimiento  de  compromisos,  registro  de  operaciones;  rendimien- 

to  de  informes  sobre  estados  financieros  e  integración  de da- 

tos  para  efectos de cuenta  pública  deberán  estar,  en  primer - 

término,  a  1ó  dispuesto  por  la  Ley F . E . P . ,  y por su reglamen- 

to y sólo  en  lo no previsto  a  los  lineamientos de las  leyes  y 

reglamentos  vigentes. 

3.2.3. LA  DIRECCION DE LA  ENTIDAD  PARAESTATAL. 

El  Ejecutivo  Federal,  por  conducto  de la Secretaría - -  
Coordinadora  de Sector, determinará  los  servici.os  públicos - -  

que  deban  ejercer  las  facultades  que  implique la titularidad - 
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de las  acciones o partes  sociales  que  integren  el  capital so- 

cial  de las  empresas  de  participacion  estatal  mayoritaria. 

En  relación  a  la  dirección  estará  representada  por un- 

consejo de  administración o sus  equivalentes  de  las  entidades 

de participación  estatal  mayoritaria,  se  integraran  de acuer- 

se  oponga  la  sujeción  a la- que  no do a sus estatutos  y en lo 

L.F.E.P. 

El  Consejo  de  Admin 

r5 con  la  periodicidad  que 

empresa,  sin que  pueda  ser 

istracidn o su equivalente se  reuni 

se sefiale en  los  estatutos  de  la - 
menor  de 4 veces  al afio. 

El  propio  Consejo  sera  presidido  por  el  titular  de  la - 

coordinadora  de  sector o por la persona  a  quien  éste  designe, 

deber5 sesionar  vdlidamente con la  asistencia  de  por lo menos 

la  mitad  más uno  de sus  miembros y siempre  que  la  mayoría de- 

los  asistentes  sean  representantes  de  la  participación  del - -  

Gobierno  Federal o de  las  ent:idades  respectivas. Las  resolu-- 

ciones  se  tomarán  por  mayoría  de  los  miembros  presentes, te-- 

niendo  el  Presidente  voto de calidad  para el caso  de  empate. 

." - ..."_j__"__l.jj_liwI_II .. 
. - . 
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C A P I T U L O  I1 

1. ENTORNO ECONOMIC0 RECIENTE  EN MEXICO (1976-1986). 

Al  final  de  la  década de los  sesent'a,  M6xico  gozaba  de 

un gran  prestigio en los  círculos  financieros  y  de  negocios - 
dentro  y  fuera  del  país.  El  crecimiento económico, los crédi- 

tos abiertos; la  solidez  monetaria y la  estabilidad  politica - 
eran  algunas  de  las  bases de ese  prestigio. En apoyo  a  la - - 
"transformación  radical"  lograda por  la Revolucidn  Mexicana,- 

los  apologistas  del  régimen  solían  comparar  las  condiciones - 
imperantes  en  el  país  en  la  década  de  los  treinta con  aque- - 
llas  observables  treinta allos después.  Así, pues,  se menciona 

ba  la  forma  en  el  país  había  cambiado  de  una  economía  rural - 
agraria  a  una urbana-industrial;  se enfatizaba  que  la pobla-- 

ción que  vive  en  localidades  de mas de  2,500  habitantes  había 

crecido  del 3 4 %  al 6 0 % ;  se  mencionaba  una  reduccidn  del 67% - 
al 4 0 %  de  la  fuerza  laboral  ocupada  en  la  agricultura; asimis 

mo, se  subrayaba  la  modificacibn  en  la  composición  del produc 

to  nacional bruto, donde  la  agricultura se había  reducido del 

21% al 11%; mientras  que  la  industria se había  elevado  del - -  
2 4 %  al 34%. En  forma  similar,, se proclamaba  que  la  red carre- 

tera había  aumentado  de 5 O00 a  más  de 7 0 , 0 0 0  kilómetros; que 

la  electricidad  había  escalado  de 0.5 a 7.5 millones  de watts; 

que  la  producción  petrolera :se había  incrementado más  de  cua- 
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tro  veces  sobre  el  nivel  de la década de los  treinta;  que la- 

tierra irrigada  había  aumentado  de 0.1 a 3 . 0  millones  de hec- 

tilreas; que  la  educación  públ’ica,  la  seguridad  social y los - 
servicios  de  salud se habían  extendido en. forma  importante - -  
( 8 )  S 

Aunque se  veían algunos  problemas  en el futuro  del - - 

país, el  triunfalismo  era el pronósitco  dominante  de  la econo 

mía mexicana (9). 

Desde la  campaña  de  Echeverría, se empezó  a  propagar - 
una visión  diferente  de  los  beneficios y resultados  del desa- 

rrollo mexicano.  Esta nueva visión  encontró un campo  propicio 

para  desarrollarse  en  la  apertura  política  promovida  por Eche 

verría, así  como  en  el  legado  de  pensamiento  crítico  que dejó 

el  movimiento  estudiantil  de  1968.  En  refuerzo  a  lo  anterior- 

actuaban  también  algunos  aspectos  negativos  del  desarrollo - -  

económico.  En  estas  condiciones se propagó  una  corriente crí- 

tica  a  la  política  de  desarrollo  estabilizador  de  Ortíz Mena - 
(Secretario  de  Hacienda 1958-1970).  El cuestionamiento  de va- 

rias  de sus bases, aunado  a  las  desfavorables  condiciones eco 

nómicas de  1970,  condujeron  a  la  formulación y consecuente ,im 

plementación  de  una  nueva  estrategia  económica:  el  desarrollo 

compartido. 

La  nueva estrategia  surgía  en  realidad  de  las cambian- 

tes  circunstancias  económicas  de  los setenta, pero  se  formuló 
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originalmente más como una crítica al desarrollo estabiliza" 

dor que como una alternativa bien elaborada y acabada. Por - -  
ello, los rasgos y objetivos,  del desarrollo compartido fueron 

inicialmente inciertos (10). Conforme pasó  el tiempo, la nue- 

va estrategia fué ganando definici6n y en 1973 se intent6 si? 

tematizarla en un plan de desarrollo. De todas formas, el in- 

tento sistematizador no recibió el apoyo presidencial, de ma- 

nera que no pudo llegar más allá de un documento intitulado - 
"Lineamientos  para la formulación de un Plan de Desarrollo - -  
1973-1980". En una simplifac:ión, Gerardo Bueno ha  bosquejado- 

el principal objetivo de desarrollo estabilizador como el crz 

cimiento del producto nacional bruto (PNB), mientras que el - 
del desarrrollo compartido sería la redistribución del ingre- 

so y el empleo (11) . 

Cuando el peso se devalu6 en agosto de 1976, las críti - 
cas al régimen de Echeverría se centraron en  torno a la polí- 

tica económica, culpándola de desorientadora e ineficiente. - 
La devaluación entonces se convirtió para muchos en  la  prueba 

incontrovertible de que el desarrollo compartido no sólo era- 

una falla en s í  mismo, sino mas aún, no era una alternativa - 
viable del desarrollo estabilizador ( 1 2 ) .  Con más o menos se- 

guridad se pueden dejar de :Lado aquellas interpretaciones su- 

perficiales que atribuían e:L desequilibrio macroeconómico de - 

1970-1976 a causas tales como el estilo populista de Echeve-- 

rría, a la falta de confianza de los empresarios, a la mala - 
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administración  del  sector  público u otras  similares.  Análisis 

mis serios  empezaron  a  atribuir  las  causas  tanto  al  abandono- 

del conservadurismo  monetario,  como  a  la  negligencia  en  la - -  
realización  de  reformas  estructurales en la  década  anterior. 

De esta  forma el debate  entre  los  monetaristas y los  estructu 

ralistas  recibió  mayor  ímpetu. 

Hoy en día  ese  debate  tiene  una  importancia  crucial  en 

M6xico "no sólo  por  la  necesidad  de  entender  el  pasado inme-- 

diato, sino  también  porque  a  pesar  de  incipiente  riqueza pe-- 

trolera,  la  estrategia  a  escoger  para  el  futuro,  aún descan- 

sa entre  la  continuación del desarrollo  compartido o del re-- 

torno  al  desarrollo  estabilizador" (13). 

Una  vez  descrita en forma  general  la  situacidn  prevale - 
ciente de  1960 a  1976,  éste  último  se  describe en formas mis - 
detallada como a  continuación se menciona. 

1976 

Durante  el  gobierno  de  Luis  Echeverría,  la  economía - -  
mundial  padeció un período  de  recesión con inflación.. Los  pre - 
cios  del petróleo se elevaron  fuertemente  de $ 1.59 que  valía 

el  barril de petróleo en 1970 a $ 12.57 que  terminó  valiendo- 

en  1976, con  un crecimiento  anual  promedio  del  41.15%. 

El gasto  del  gobierno  para  tratar  de  aminorar los efec - 
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tos recesivos creció de 1970 a 1976 a una tasa promedio anual 

de 28.605, con una tasa de crecimiento promedio anual de fi-- 

nanciamiento al gobierno de 50.29%, el  índice nacional de pre 

cios fué de  12.71% promedio anual; el producto interno bruto- 

creció en el mismo período a una tasa promedio anual de 6.16% 

(en 1976 fue de 4.2%), el medio circulante creció a una tasa- 

promedio anual de 21.33%, la captacidn de la banca a una tasa 

promedio anual de 11.31% y el financiamiento de la banca pri- 

vada y mixta a empresas y particulares a una tasa promedio - -  
anual del 13.0%. Lo anterior indicaba graves problemas de aha 

rro negativo, financiamiento necesario sólo para  la inflacidn 

y déficit presupuesta1 creciente.  Esto aunado a una dolariza- 

ción creciente por la no nacionalidad del capital, orillaba - 
a la flotacidn sucia del  peso  del 31 de agosto de 1976, enmar - 

cada en  la marafia financiera de  ese período. De ahí nace la - 
política reconstructiva del gobierno de José López Portillo - 
en aAos  recientes. 

El gobierno de López Portillo se inicia con la "espe-- 

ranza" basada en su discurso de toma de posesión como Presi-- 

dente en un afio de rumores sobre contra1 de  cambios [no podía 

hacerse, éramos un país descapitalizado), inflacidn (22.2%) - 
fuga de capitales, control estricto de precios, crecimiento - 
mínimo (4.2% PIB) . 
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1977 

En 1977 hubo una mayor confianza en el sector público, 

una mayor inversión, el crecimiento del PIB fue de 3.4%  se su - 
primieron los  bonos financieros, se creó el impuesto  a  las - -  

utilidades brutas extraordinarias, existieron los  primeros - -  

cambios en el gabinete en el area financiera. Por primera vez 

se conoció la riqueza petrolera de México, y en  el  aspecto ne - 

gativo se devaluó el peso  de $ 2 0 . 0 0  a $ 23.00  por  dólar ame- 

ricano, teniendo una inflación de 32.2%. 

1978 

En 1978 se confirmó como el ano de gran expectativas.- 

La riqueza petrolera de Mdxico fue confirmada, el índice  de - 
precios al consumidor se redujo de  32.1% en 1977 a  17.4% en - 
1978, el.PIB creció 8 . 3 % ,  la inversión creció 11.9% y  la pri- 

vada superó a la pública, las utilidades de  las empresas tu-- 

vieron una fuerte recuperación. 

1979 

1979 represent6 para M6xico tal  vez su mejor aiio en el 

período analizado; el PIB crec:ió 9.2%, la  inversión 17.5%, - -  

existió un acuerdo del sector privado  de no aumentar precios - 
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excelentes resultados de las empresas, se implantó  el Impues- 

to al Valor Agregado, desaparecieron los bonos financieros, - 
se firmó el acuerdo de venta de grls a Estados Unidos de Nor-- 

teamérica, se aumentaron las reservas probadas de petr6leo - *  

de 4 0 , 0 0 0  a 4 4 , 8 0 0  millones de barriles, se debilitó en los - 
mercados internacionales el precio .de1 dólar norteamericano - 
el índice de precios al consumidor en México fue de 2 0 . 0 %  coz 

tra 1 7 . 4 %  en 1978.  El aspecto mis negativo fué el alza de las 

tasas de interés internacionales y como resultado, las nacio- 

nales.  El precio de la plata se elevó de 1 9 . 6 7  a 2 4 . 6 0  dÓla-- 

r e s  americanos el barril. 

, 

1980 

1980 fué otro buen ano  para México, el PIB creció 8 . 3 %  

la inversión 22.0% se continuó la'política  de empleo, la pla- 

ta llegó en enero de 1 9 8 0  a 4 9 . 4 5  dólares americanos la onza- 

troy, teniendo un precio promedio de 2 0 . 6 3  dólares americanos 

la onza troy, el precio promedio del petróleo subió a 30.93 - 
dólares, sin embargo, la balanza comercial continuó siendo ne 

gativa, existió una inflación del 2 9 . 8 %  y las tasas de inte-- 

res, aún cuando tuvieron un movimiento secundario a la baja,- 

continuaron su tendencia primaria a la alza. 

- 
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1981 

1981 fue para  MBxico un aiio crítico,  cuyo  efecto  se re - 

flejaría en 1982. 

El PIB fué bueno, 7.99,  la  inversión  creció  en  forma - 
adecuada, 15.5%, el empleo  continuó  creciendo  y  probablemente 

a  partir de agosto,  la  tendencia  alcista  de  las  tasas  interna 

cionales dejó de  serlo. Por la  contraparte,  las  salidas  de ca - 
pitales  (basadas en que el capital no tiene nacionalidad), la 

inflación  del  28.7%,  la  baja  en  los  precios  internacionales - 
de las  materias  primas ( 4 . 0 0  dólares  norteamericanos  el ba- - 
rril de petróleo) y la  balanza  de  pagos con un  saldo  todavía - 
más  negativo,  orillaban  a  una  crisis de liquidez. 

1982 

1982, aAo  de  la  crisis  mexicana  reciente,  muestra ya - 
en el mes  de  febrero  los  efectos  del  crecimiento  desbalancea- 

do, de  una  expectativa  de  inflación  mayor (en esa  fecha 70%), 

y de un  libre  mercado  de  cambios,  llega  la  primer  devaluación 

fuerte.  Con  esta  devaluación  se  trató de evitar  la  fuga  de CZ 

pitales y el que  los  productos  del  otro  lado  de la frontera - 
fueran  más  baratos,  sin  embargo la fuga  de  capitales  continuó, 

así  como  el  crecimiento  de  las  tasas  de  interés,llevando  al - 
país  a  una  grave  crisis  de  liquidez  en  agosto  (retiro  del Ban 
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co de  México  del  mercado  de cambios), pues  resultaba extraor- 

dinariamente  oneroso el mantener el tipo de cambio. Las  mate- 

rias  primas  de  exportación  mantenían  precios  estables  (como - 
el petróleo) o a la baja  (como  la plata). La balanza comer- - 
cia1 ya  no era negativa, pues  se  habían  suspendido  las com- - 
pras  al  exterior.  El  país  entraba  en  una  etapa  recesiva y no 

tenía  forma  de  contener  la fuga  de capitales,  de  acuerdo  a - -  
los mecanismos  existentes. 

El  lo. de septiembre de 1982, día  en  el que  al  final - 
del VI y  último  informe  de su gobierno, José López  Portillo - 
informó del decreto  que  nacionalizaba  la  banca  privada,  a - - 
excepción del Banco  Obrero y Citibank N.A.;  no se nacionaliza 

ron las  organizaciones  auxiliares de crédito ni las  oficinas 

de  representación.  También en  un acto  defensivo  ante  la cri-- 

sis internacional y para que la-crisis nacional no fuera tan- 

grave,  se estableció el control  total de cambios,  establecien 

do dos  tipos  de cambios; el preferencial de $ 5 0 . 0 0  por  dólar 

americano y el ordinario  a $ 7 0 . 0 0  por dólar  americano, esta- 

bleciéndose  limitaciones  para  diversos  objetivos.  El  Banco  de 

México (en  lo sucesivo ya  no como S.A.), es  el  Único autoriza 

do para  realizar la importación y exportación  de  divisas y la 

única moneda en  curso legal  en el pais  es el peso  mexicano. 

- 
- 

Cabe  mencionar  que  en  esa  fecha  sólo 2 8  países  en el - 
mundo  no  tenían  control de cambios. 
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La  nacionalizaci6n  de  la  banca no  se dió  como  una  deci - 
si6n únicamente  política,  sino como una  respuesta  a  una situ2 

cidn dificilante la cual,  como  en  otras  épocas,  debía  tomar - 
el Gobierno el control  del  sistema. 

Posterior  a  la  nacionalizacidn  bancaria  y  al  estableci 

miento  del  control  generalizado de cambios, se di6  una res- - 
puesta muy interesante,  la  Rolsa  de  Valores se reactivó  para - 
elevar  la  razón  promedio  precio-utilidad de 1982 3 . 3  veces, - 
las  tasas de inte'rés  se  redujeron  los  meses  comprendidos de - 

- 

septiembre  a  noviembre,  la  inflacidn  continu6  al  alza  para ce - 
rrar  con  un  indice  de 98.8%  y  la economía ya  no crecid. 

En  el  mes de diciembre de 1982  tomó  posesión  el Presi- 

dente  Miguel  de la Madrid  Hurtado,  que  puso  en  marcha el PIRE 

(Programa  Inmediato  de  Reordenación Económica), cuyos  propdsi 

tos  se  orientaron  a  combatir  la  inflación, la inestabilidad - 
cambiaria  y  escasez  de  divisas,  proteger el empleo, el abasto 

para un desarrollo  justo  y  sostenido  a  través de  un programa. 

En  este  contexto  el  Presidente de la  Madrid  modific6 - 
aspectos  legales  importantes,  que  aún  cuando  se  publicaron  en 

los Diarios  Oficiales  de  los  últimos  días  de  diciembre  de - - 
1982,  empezaron  a  operar  en :1983. 
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1983, que fue el aiio mls crítico de  la crisis en Méxi- 

co  presentó un decremento de  la  actividad  económica  del 4.78-  

fui5 testigo de cambios a estructuras legales  importantes. 

El 31 de mayo de este  ano se public6 en el Diario Ofi- 

cial el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, dividido en - -  
tres  apartados  que  establecen en el  primero  el  marco de refe- 

rencia para el diseAo  de la estrategia  general,  en el segundo 

los lineamientos para la instrumentación  del  plan y en el tez 

cero,  la forma de participación de los diferentes grupos so- -  

ciales. 

La inflacibn  durante el aiio de 1983 revertid su tenden 

cia  alcista. De enero a abril se incrementó  hasta una tasa - -  
del 117% anual  en el mes de abril  debido en gran  parte a los 

ajustes de precios  de  los  bienes y servicios que  ofrece el - -  
sector pliblico. Para el mes de  diciembre  se  redujo a una tasa 

del 80% anual.  Esta  inflación tan elevada  llevó a modificar - 
el sistema  de control de cambios establecido en diciembre de- 

1982 y que establecía dos paridades cambiarias; la de mercado 

controlado para  pago a proveedores y acreedores extranjeros - 
establecida inicialmente  en $ 95.00 por dólar con un desliza- 

miento diario  de 13 centavos y la ordinaria o libre  que ini-- 

cialmente se fijó  en $ 150.00  por  dólar.  Esta  segunda  paridad 

- 

- 
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tuvo que  modificarse en septiembre y también  comenzó a desli- 

zarse 13 centavos diarios.  Al  cierre  de 1983 la paridad con-- 

trolada  fue  de $ 143.46 por  ddlar y la  libre $ 161.58 a la - -  
venta y $ 160.08 a la compra por d6lar. 

1984 

1984,  se conviritd  en el allo de  estructuración  de gran 

des cambios y, sin  embargo  este  se  mostró como una confirma-- 

cidn de  graves  fracaso y el  gobierno  daba  marcha atrh en de- 

cisiones estructurales: se reprivatizaba  la  economía,  se lib2 

raba en  gran  forma el control de cambios, se  daban las pautas 

para  una  banca  dual y se confirmaban la duda  sobre el control 

de la inflacidn  de  banca y c.rédito. 

- 

Este afio se  caracterizó  por  ser un periodo recesivo, - 
con  una  alta  inflación  del 59 .2% ,  esta  situaci6n orilló al gc 

bierno a tomar la decisión  de  deslizar el precio  del  peso re2 

pecto al ddlar  en 17 centavos  diarios a partir  del 6 de di- - 
ciembre. 

El PIB fué bueno, respecto a los  dos  anos anteriores,- 

ya que  este  se  increment6 a 8 . 5 % ,  la  Balanza  Comercial  se en- 

cuentra  favorable con 12,941.79. 
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1985, en el aspecto macroeconómico, se encontraba con- 

una inflación del 63 .8%,  las actividades industriales partici 

paron sdlo con  un 2.6%  de incremento  al PIB, ocasionando. que- 

los gastos totales de organismos y empresas controladas presu 

puestalmente se incrementaran a 10,741.8). Esta situacidn ori 

116 a que.las operaciones financieras, del sector público pre- 

sentar6 en -este  ailounddficit financiero del 4,535.29. 

1986 

1986 se  mostró con grandes fracasos, se  reprivatizaba- 

la economia, se liberaba  aún  m8s el control  de cambios, se de 

sorbitó la  inflación  al 105.8%, la balanza  comercial disminu- 

ye al 4,265.9%. Lo anterior  conjuntamente con la participa- - 
ción de la actividad  industrial  al PIB, que representó negati 

vamente  8.1%, ocasionó que los gastos de organismos y empre- 

sas controladas  presupuestal.mente fuera hasta el mes de no- - 
viembre  del  14,010.2%y  hasta  el mismo mes  el  déficit financie - 
ro  de operaciones del sector público se incrementara a - - - -  

10,697.7%. 

Al describir la situación macroeconómica que presenta- 

'ba  el país  de  1976 a 1986, fu6 con el objetivo de  tratar  de - 
ubicar los cambios que  en  la  estructura  económica  sufre el - -  
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sector  público,  tratando  de  ubicar  a la Empresa  Paraestatal - 
dentro  de  su  contexto  programático y presupuestal,  guiado  por 

el  Presupuesto  por  programas. 
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B. .LA  EMPRESA PUBLICA EN MEXICO 

1.-  EL SECTOR PUBLICO COMO PRODUCTOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

Visto globalmente, el sector público congrega factores 

trabajo, capital y recursos naturales en proporciohes  diversas 

a las  que caracterizan la esfera  privada. En efecto, dadas - -  

ciertas peculiaridades, tales como  el  peso  relativo  .de sus - -  
incumbencias llcl&sicasll, la  reducida  participación  en activi- 

dades agropecuarias, etc., el sector público  tiende a emplear 

por un lado, un elevado contingente de mano de obra  con cier- 

ta calificaci6n y ,  por otro,  un reducido  volumen  de  recursos- 

naturales. 

i 

,El empefio del sector público en servicios económicos - 
sociales basicos le garantiza el control  de una buena  parte - 
de la  reserva de capital de la  naci6n.i 

1 

El volumen  de  empleo  con  el  que  el sector público con- 

tribuye  para la ocupacibn de  la  mano  de  obra  disponible  en  la 

nacibn, constituye una de  las variables bajo  control guberna-- 

mental, cuya manipulación acarrea profundas repercusiones taz 

to bajo el funcionamiento corriente del sistema, como  sobre - 
su evolución a largo  plazo.  En efecto, bajo el dngulo nominal, 

la absorcidn de  mano de obra se relaciona estrechamente con - 
el volumen  de  ingresos  generado  por la  actividad públ.ica (da- 

da  la  pequefía importancia  de  los  ingresos  de  propiedad genera 



dos por el Estado, en  la  gran  mayoría  de  sus  cometidos), y - -  
así, condiciona5la  demanda  final  de la comunidad. En términos 

reales, la variación  del  empleo  de  mano  de obra debe  indicar- 

alteraciones  del flujo de  bienes y servicios  de consumo, así- 

como de la creación de la capacidad  productiva a cargo de las 

actividades  ligadas al Estado,. 

i 

A la par  de  la  movilizacidn  de  factores productivos, - 
el  Estado  debe  abastecerse de los insumos  requeridos  por las- 

actividades  productivas  bajo su control. 

La articulacidn de los factores e insumos,  absorbidos- 

por el sector público, se  efectúa  en el seno de las "unidades 

productoras",  muchas  de las cuales  operan  como  autdnticas em- 

presas, analogas a las  que  se sitúan en el area  privada. Así- 

a traves de  sus  innumerables agencias, el Estado  opera  con - -  
caracteristicas de  "organizador  de  la  producción",  que  tiene- 

bajo su mando una fraccidn de la  mano de obra y del  capital - 
existente en el sistema y que  los  moviliza  motivado  por  la - -  
satisfacción de necesidades colectivas y demiis fines política - 

mente decididos. 

(Con  el fin  de  realzar  el  papel  del  Estado  en  el  seno - 
del aparato  productivo  de la nacibn, lo  dividimos en dos "se5 

tores":  público y privado.  Visto  bajo un prisma jurídico-ad-- 

ministrativo, el sector  público  está  constituido  por una red- 

de entidades-ministerios, secretarías, institutos de seguri-- 

dad social, y demls  empresas paraestatales, descentralizadas, 
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empresas públicas, etc., distribuidas en los diversos niveles 

político-administrativos (federacih, estados y municipios). 

El significado económico  de las actividades a cargo del 

Estado nos permite, sin embargo, hacer otra calsificacih, - -  
por  la cual pasamos a destacar en el haz de empresas púb.licas 

los siguientes subsectores: agricultura, industria, construc- 

cidn, servicios y gobierno.  En realidad, son inexpresivas las 

empresas  públicas  dirigidas a la agricultura; en los subsectg 

res industriales, de construcción (desdoblamiento del último) 

y servicios, sin embargo, generalmente se encuentra una plura 

lidad de grandes empresas propiedad del Estado; el rengl6n gg 

bierno reune las tradicionales actividades ejecutadas por la- 

burocracia  estatal  en todos los niveles (central,  estatal y - 
municipal),  el aparato militar, etcétera. 

A partir de las entidades productoras, que se reúnen - 
bajo los auspicios del Estado, llega al sistema un caudal de- 

bienes y servicios que pueden ser clasificados, a la  luz de - 
s u  naturaleza y destino, de 1.a siguiente manera: 

a) Insumos, de los cuales destacan los de uso unvier-- 

sal: servicios de transporte y comunicaciones (que, en cuanto 

dependen de los respectivos usuarios, son tambien artículos - 
de consumo final), energía eléctrica, acero, petróleo, etc.,- 

ingredientes básicos en  la operacidn y evolucidn de cualquier 

sistema y cuya obtención ha  sido atribuida al sector público, 
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principalmente en las  naciones que, en  las  últimas  décadas, - 
despertaron  a  la  lucha  por la industrialización. 

b) Bienes y servicios de consumo,  vitales  para el fun- 

cionamiento de la  economía y el progreso  social.  Conviene, - -  

tambibn,  distinguir  entre:  los  servicios  que  unviersal y cla- 

sicamente se sitúan  en  la  brbita  del  poder  público  (defensa,- 

vigilancia,  justicia, etc.) y que  tienden,  en  último  análisis 

a  proporcionar  las  condiciones  mínimas  para  el  funcionamiento 

del sistema; y otros  servicios  de  "consumo"  -típicamente, sa- 

lud y educación-  a  traves  de  los  cuales  el  Estado  procura ase 

gurar  las  condiciones  de  bienestar y oportunidades  de  acceso- 

social, así como contribuir  simultáneamente  a  la  elevación ,de 

los  patrones  de  eficiencia  con  que  opera  la  fuerza  de  trabajo 

disponible en el  sistema. 

c) Carreteras,  puerto.s,  edificios  públicos,  que am- - -  
plian  la  reserva  del  factor  (capital  de  la  nación,  incrementa2 

do su capacidad  productiva y tendiendo  a  propiciar  nuevas - - 

oportunidades de inversión  para el sector  privado. 

Mediante  la  superposición de las  clasificaciones polí- 

tico institucional y econbmica,  propiamente  dicha,  podemos - -  
disponer en un  dispositivo  grafico  del  tipo de los anterior-- 

mente  presentados,  el  universo  de  actividades  que se desarro- 

llan  en  el sistema, a  modo  de  retratar  las  relaciones  entre - 
las  esferas  públicas y privadas,  mientras  estas  esferas sean- 

fuentes  generadoras  de  bienes y servicios (9) .  
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Toda  la  producción  del  sector  público  se  registra  en - 
las  líneas  correspondientes,  siendo seilalados tanto el sumi-- 

nistro  de  bienes y servicios  al  sector  privado  como  el sumi-- 

nistro  genérico  de  artículos  finales.  Las  columnas  del anexo- 

número 1, que  le  corresponden  detallan  todo  aquello  de  que  se 

vale  para  producir, o sea, insumos  (procedente  de  ambos sect? 

res) y servicios  de  factores. Un trato  análogo  es  dispensado- 

al  sector  privado y sus subsectores. 

En  consonancia con el  criterio  adoptado, en  el destino 

final  del  producto  deben  ser  registradas  las  adquisiciones pz 

ra  el consumo o inversión,  realizadas  por  agentes  públicos o- 

privados. Sin embargo,  surgen  algunas  dificultades  al inten-- 

tar  llenar el área  dedicada a la  demanda  final.  Primero: has- 

ta el  presente se entendió  por  "sector  privado" el conjunto - 
de empresas  de  propiedad  particular;  .ahora bien, las  unidades 

productoras no "consumidores"  bienes y servicios y, siendo - -  

así, en  realidad no hay  consumidores en el  modelo de dos sec- 

tores  presentado.  Otro  obstáculo  proviene  de  la  necesidad de- 

registrar, de alguna  manera,  los  servicios  prestados  gratuita 

mente  por  el  gobierno  a  la  colectividad. 

Para  superar  tales  dificultades,  establezcamos  las si- 

guientes  convenciones: 

a) El  "sector"  privado  abarca  a  las  empresas  particulg 

res y aún,  a  las  personas físicas, y debido  a  ésto - 
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les son incorporados  los  autenticos  agentes consumi 

dores (las  "familias"). 

b) El gobierno,  a  título  de  representante  de los inte- 

reses  de  la comunidad, es el destinatario  de  los  bie - 

nes y servicios  generados  por 61 mismo ("los consu- 

me!' por un valor  correspondiente  al  respectivo cos- 

to  de producción). 

En un esfuerzo  de  simplifación,  sintetizariamos  lo  que 

procede  afirmando  que  el  comportamiento  del  sector  público - -  
alcanza  el  funcionamiento  y :la evolución  de  la  economía, pri- 

mero  a  traves  del  suministro  de  bienes y servicios  bajo su - -  
responsabilidad; en seguida.  a  traves  del  efecto  derivado de- 

sus decisiones  sobre  el  nivel  a  que  operan  las  actividades - -  
económicas en curso y a  travQs de las  oportunidades  creadas - 
para el lanzamiento  de  nuevas  empresas.  Todos  estos  vínculos- 

solidarizan  las  trayectorias  del  sistema y de su sector  públi - 
co, constituyendo  eslabones  clave en el  campo  de  la  política - 
económica. 
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2. EL  FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  PUBLICAS. 

Presentamos en forma  resumida,  algunos  aspectos  de la- 

coexistencia  e  interacción  de  las  actividades  productivas in- 

tegrantes  de  los  sectores  públicos  y  privados.  A  continuación 

se trata  de  enfocar  la  incidencia  del  Estado  sobre  el  flujo - 
nominal en trinsito  por  el  sistema,  siendo  entonces seiialados 

los  mecanismos  por  los  cuales se apropia de los  recursos  para 

el financiamiento de  una fracción de sus  actividades y, tam-- 

bien, para  amparar  las  actividades  privadas o grupos  sociales, 

según  sus  directivas en el'  campo  de  la  política  económica. Lo 

anterior  constituye  otro  ingulo  de  observación,  mediante el - , 

cual  podemos  sorprender  algunos  aspectos  fundamentales  de  la - 

presencia del Estado  en  la  economía  en  funcionamiento. 

Proviene  de la naturaleza  misma  de  muchas  de sus  atri- 

buciones  el  que,  a  diferencia  del  sector  privado,  el  Estado - 
no puede  cubrir sus costos de producción con ingresos prove-- 

nientes  de  la  venta  de  bienes  y  servicios.  En  efecto,  apenas- 

una  parte  de la producción  del  sector  público  es  por  lo  común 

llevada  al  mercado  (energía,  servicio  de  transprote y comuni- 

caciones,  petróleo, etc.). Tales  actividades no solamente se- 

autofinancían,  sino  que en ciertos casos, permiten  al  Estado- 

la  obtencidn  de  ganancias. La mayoría,  empero,  de  las activi- 

dades  a  cargo  del  sector  público no son directamente remunera 

das, sea  porque no puedan ser individualizados sus beneficia- 
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rios (por ejemplo,  en el caso  de  los  servicios  administrati" 

vos), sea  porque  existe  el  consenso  de  que no deben  ser vendi 

dos  ciertos  servicios  sociales  (educación y salud), sea por-- 

que  el  gobierno  le  es  imputada la tarea  de  construir ( o  enmen - 
dar  al  sector  privado)  obras  que  sirven  a  la  colectividad co- 

mo  un  todo y que, por tanto,  no  son objeto  de  transacciones" 

(carreteras,  edificios  públicos, etc.). En  consecuencia,  el - 
Estado  necesita  valerse  de  otros  métodos de captación de re-- 

cursos  financieros  para  hacer  frente  a  los  gastos no cubier-- 

tos  por  el  ingreso  obtenido  en  el  mercado. 

Antes  de  enfocar  la necesaria búsqueda  del  Estado  de - -  
recursos  que  complementen  el  financiamiento  de  sus  activida" 

des, cabe  mencionar las fuentes  de  ingresos de que  dispone el 

sector  público  como  consecuencia  inmediata  de su  participa--- 

ci6n en  los  mercados  como  oferente-vendedor  de  una  serie  de - 
artículos. Las llamadas  empresas  públicas,  desde  luego, no - -  
realmente  tienden  a  autofina.nciarse,  sino que, eventualmente, 

pueden  extraer  recursos  para  las  arcas  públicas,  mediante  sus 

ganancias  normales.  Otras  empresas  estatales  sin  orientar sus 

productos  hacia  el  mercado,  cobra "tasa" a  sus  usuarios, que- 

destinan  a  cubrir  los  costos  de  producción. 

Para  alcanzar  una  visión  panoramica  de  la  situación fi 

nanciera del unvierso  de  actividades  productivas  comprendidas 

en el sector  público,  digamos,  en  forma  preliminar,  que  éste 

comprende una serie  de  empresas  autofinanciadas:  que  algunas- 
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de ellas  le  proporcionan  ganancias  (otras son deficitarias);- 

y ademas,  que  percibe  recursos  provenientes  del uso, por  el - 
sector  privado,  de  algunas  de sus propiedades (este último - -  
compone su ingreso "patrimonial1'). En  contraposici6n,  debe - -  
el sector  público  hacer  frente  a  los  gastos  incurridos por la 

operación  de  los  servicios  propiamente  dichos  de  gobierno  y - 
por  los  demás  servicios  que  ofrece  gratuitamente  a  la colecti 

vidad  como  resultado  de sus esfuerzos. 

El  Estado, sin embargo,  asume  otras  funciones  en  las - 
sociedades  modernas, que implican  considerables  gastos. Se - -  
trata  de  una  serie  de  gastos  llamados  de  "transferencia", con 

los  cuales  el  Estado  desvía  flujos  de  ingresos, en una acti-- 

tud  que  se  podría  denominar "redistributiva", en contraposi- - 
ción  a  las  acciones  productivas  consideradas.  hasta  el  presen- 

te. 

Entre  los gastos' de  transferencia  merecen  destacarse - 
los  gastos  sociales  y  la  subvenciones  económicas.  En  el pri--* 

mer  caso, se incluyen  renglones  como  el  pago  de  inactivos, - -  
abono  familiar,  salarios  familia,  seguros  contra  desempleo, - 
etc. Las subvenciones son transferencias en beneficio  de em-- 

presas  privadas o públicas  (:paraestatales,  descentralizadas o 

mismas  gubernamentales),  que  reflejan  normalmente  las decisio 

nes  de la política  económica,  en el sentido  de  favorecer  a - -  
determinados  agentes  económicos (por ejemplo:  subvención a - -  
los  agricultores,  practica  frente en  el mundo  desarrollado) o 
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a los usuarios  de  ciertos  servicios  públicos (por ejemplo: - -  
fijacidn  de  tarifas  deliberadamente  inferiores  al  costo  de - -  
producción,  para  el  consumo  de  ciertos  servicios  de  utildiad- 

pablica) . 
En sus gastos  de  transferencia,  el  Estado  actúa sin - -  

pretender  retribucidn  alguna, con lo  que  tiende *a amparar  a - 
ciertos  grupos,  promover  justicia  social y también  fomentar - 
la  expansión de actividades  consideradas  estratégicas. 

Cuando  se  trata  de  actos  sociales  relativos  a pensio-- 

nes, jubilaciones,  etc.,  debe  quedar  claro  que  el  gasto efec- 

tivo  de  tales  recursos no es  el  hecho  por el se'ctor público,- 

sino por.los beneficiarios,  sirviendo el Estado  como  agente - 
redistribuidor  de  los  ingresos. 

Como se sugirió  anteriormente,  los  gastos  de transfe-- 

rencia y particularmente  aquellos  de  naturaleza  social  son mu 

cho  más  importantes  en  las  naciones  avanzadas,  como  resultado 

de  cerca  de  medio  siglo  de  expansión  de  las  responsabilidades 

del  Estado  para  con  el  bienestar  de  las  capas  menos  favoreci- 

das  de  sus  poblaciones. 

Volviendo  a  considerar  la problemiitica financiera  del 

sector  público,  vemos  que  éste  comprende un conjunto  de empre 

sas autosuficientes y capaces,  aún  de  propiciarle  ganancias. 

A la  par  de  Qsto,  percibe otros ingresos  llamados  patrimonia- 

les. Estas  dos  últimas  fuentes  líquidas  de  ingresos  son  insu- 
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productivos  (necesarios  a la generación  de  bienes y servicios) 

y redistributivos  (básicamente  subsidios y obras sociales). - 
El estado necesita,  pues, captar  por  procesos  que le  son  pe-- 

culiares,  los  recursos  de  la  corriente  de  ingresos  oriunda  de 

la  operación del aparato  productivo  (ingresos éstos  generados 

por  la  totalidad  de  las  actividades,  privadas y públicas) en- 

proporciones capaces de  sostener  la  operación de las agen- - 

cias  prestadoras  de  servicios no llevados al mercado, de fi-- 

nanciar  la  construccidn  de  las  "obras  públicas" y aún de fa-- 

cultar  la  ejecución  de  las  transferencias con que  esté compro 

metido.  En suma, debe  echar  mano de su poder  coercitivo y de- 

otras  prerrogativas  que  le  son propias, para  recoger  recursos 

con los  que  quede  capacitado  para  hacer  frente  a  las necesida 

des,reivindicaciones  económico-sociales,  colectivamente senti 

das y políticamente  expresadas.jEstas  fuentes  de  financiamieg 

to son la  imposición  de  tributos,  la  operación  de  crédito pú- 

blico y la  emisión  monetaria,  expediente  convencionalmente - -  

considerado  excepcional,  pero empleahdo a  fondo  en  muchas na-- 

ciones  subdesarrolladas. 

Los tributos  representan  una  apropiación  de  recursos - 

por  el  erario  público, de lo  que  resulta en forma  inmediata - 
la  reducción  del  poder  de  compra de las  familias y las empre- 

sas;  se supone,  implícitamente, que la  colectividad  recupera- 

los recursos  cedidos  al  Estado  bajo  la forma de servicios  de - 
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t 

Abstrayendo  de  sus  aspectos  jurídicos  las  diversas fox 

mas  de tributacibn,  pueden  ser  así  agrupadas: 

"Tributos  indirectos",  que  imponen un "sobreprecio" - 
a  las  mercancías  negociadas y ,  por  consiguiente  sustraen in-- 

greso  privado  en  favor  del  gobierno, en el momento  en  que  las 

familias o empresas  adquieren  los  bienes;  de  ahí  la  denomina- 

ci6n de  tributación  "sobre  el  consumo". 

"Tributos  Directos",  que  inciden  sobre los ingresos  de 

la  propiedad,  sueldos,  etc.,  en  el  momento  en  que son percibi - 

dos  por  personas  físicas o jurídicas. 

Los impuestos  reducen  el  ingreso  disponible  de  la co-- 

munidad  para  los  gastos  particulares  de  consumo  e  inversión. 

La  carga  tributaria  que  incide  sobre  la  comunidad  puede,  natu 

ralmente,  ser  distribuida  de  diferentes  maneras  sobre  los di- 

versos  grupos  sociales,  se  dice  que un tributo  es  "progresivo" 

cuando el peso  de su incidencia  crece  con el nivel  de  ingreso 

del  contribuyente; y "regresivo"  cuando,  en  el  caso  contrario, 

pesa  proporcionalmente mas sobre  los  individuos  dotados  de  me 

nor poder  económico. 

- 

- 

En principio,  tanto e.1 impuesto  directo  como  el indi-- 

recto  pueden  tener  un  sentido  progresivo o regresivo,  siempre 

y cuando,  en el  primer caso, a  ingresos  mayores  correspondan- 
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imposiciones  tributarias  proporcionalmente  más  elevadas;  la - 
tasacidn  en  el  mercado  puede no  ser regresiva,  siempre y cuan 

do  el  valor  tributado  crezca,  lo  que  sucede  cuando  los  bienes 

pertenecen  al  consumo  típico de las  capas de ingreso  más ele- 

vado. 

Facilmente se comprende, sin embargo,  que en la prlcti 

ca  la  tributación  indirecta  tiende  a  recaudar  los  recursos  de 

manera  regresiva. Tal hecho se hace  evidente  cuando, indiscri 

minadamente,  los  tributos son lanzados  sobre  el  valor  de los- 

bienes  y  servicios  comercializados. 

Los recursos  logrados  por  el  sector  público  a  titulo - 
de  ingresos  patrimoniales y ganancias,  incrementados  por aque 

110s  que  provienen de la tributacih, constituyen el ingreso- 

corriente  del  sector  público. A este  último  concepto se con-- 

trapone el de  gasto  corriente,  incluyendo  los  gastos  en  que - 

incurre  el  Estado,  a  título de adquisción  de  insumos, remune- 

ración  de  los  factores  necesarios  a  la  prestación de  servi- - 
cios  públicos  a  la  colectividad y ,  aún, a  consecuencia  de  las 

transferencias  de  todo  orden. 

La diferencia  entre  ingresos  y  gastos  corrientes defi- 

ne el  "ahorro  fiscal".  Este  no ocurre, por  regla  general,  los 

gastos de inversión,  radicando  ahí  una d.e las  razones que 112 

van  al  sector  público  a  recurrira  las  demás  formas  de finan-- 

ciamiento. 
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A traves de los  mecanismos tributarios, el Estado cap- 

ta el  ingreso del.sector privado, sin que  quede  obligado a - -  
cualquier restitución posterior; ademls, los  contribuyentes - 
estln legalmente obligados a ceder  esta  parte de sus  ingresos 

ahi  radican  algunas  de  las  mayores  diferencias  existentes en- 

tre el ingreso  tributario y el segundo  mecanismo  que  utiliza- 

el gobierno  para  financiar sus gastos:  las  operaciones  de cr2 

dit0 público. Por este  proceso de financiamiento, el Estado - 
lanza títulos de deuda  pública de corto, mediano y largo pla- 

zo y los  particulares los suscriben  de  acuerdo con sus inter2 

ses, quedando el gobierno  comprometido a la devolución ulte-- 

r i o r  del  principal y al  pago  de  los  intereses  por el monto - -  
suscrito. 

A s i  pues, mediante  la  imposicidn de tributos y la emi- 

sidn de títulos, el sector  pdblico se apropia  de  recursos que, 

genéricamente-, se presentan a cubrir sus gastos  corrientes y - 

al  financiamiento  de  las  obras  públicas. 

. Veamos finalmente, con  grandes simplificaciones, la na - 
turaleza  del  tercer  mecanismos  de  financiamiento  público alu- 

dido, la emisión de  papel  moneda. Se trata de una  fuente hete 

rodoxa de recursos públicos, de  uso frecuente en las naciones 

en  fase de acelerada industrialización. La emisidn generalmes 

te  surge como medida última  destinada a equipar el gasto (en,.' 

general, notoriamente aumentado  en la base  aguda  del estable- 

cimiento  de  la infraestructura, efectuado  por  los sistemas en . 
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vías de  afirmacidn  industrial) y los  ingresos globales del - -  
sector público. O sea, cuando este  se  ve  incapacitado para - -  
saldar sus compromisos de todo orden (gastos relativos a la - 
produccidn corriente, inversiones y transferencias) y en la - 
imposibilidad  de reforzar rspidamente y eficiente su ingreso- 

tributario, si310 le resta  expandir sus recursos, valiéndose - 
de su poder  Único  para  emitir moneda corriente. 

Mientras los mecanismos de financiamiento anteriormen- 

te mencionados transfieren recursos reales de la esfera priva 

da al sector público, esta transferencia redunda en la edi- - 

ción de medios de pago que disputarln, con el volumen preexiz 

tente, la adquisición de bienes y servicios y la contratación 

de los factores disponibles del sistema. 



C A P I T U L O  I11 

A. EL CASO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES  ELECTRICOS 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE S.T.E. 

El primer antecedente de servicio de transportacibn - -  
suburbana lo constituy6  la  Ruta  Ferroviaria de la Ciudad  de - 
Mdxico a la  Villa  de Guadalupe, inaugurada  el 4 de julio de - 
1857, mediante  la  concesibn  otorgada  por el Congreso Constitg 

yente al senor Jorge Luis Hammeken, el 13 de  agosto  del aflo - 
de  1856. 

El 2 de febrero de 1858, bajo la misma  concesibn, fué - 
inaugurada  la  vía de la Catedral  de  Mdxico a la Ermita de Ta- 

cubaya, quedando fincado as.í  el inicio  del  transporte  en  la - 
capital de la República  mediante  máquina  de  'vapor y tranvías - 

de  traccibn  animal. 

Surgieron otras  concesiones en los  anos  de  1861 y 1865 

para nuevas vías, formando  una  red  que  comprendía  la  parte - -  
cdntrica de  la  ciudad  uniéndola con San Angel, Coyoacln, San - 
Antonio Coapa, La Merced, Tlalpan, El  Pefibn, Tizapan, Atzca-- 

potzalco y otros lugares  circunvecinos. 

Hacia el año 1896, queda  constituido el primer monopo- 

lio  del transporte, al  consolidarse  las  antiguas  concesiones - 

otorgadas a la  Compaiiía de los Ferrocarriles  del  Distrito Fe- 

deral. 



Con el surgimiento  de  la  Industria  Eléctrica  en MQxico, 

mediante  estudios y disposiciones  reglamentarias previas, el- 

15 de  enero  de 1900, esta cornpallía puso en servicio  la prime- 

ra línea  de  tranvías elQctricos de  la  Ciudad de México a Tacu - 
baya. 

A partir del lo. de marzo  de 1901, la nueva Compafiía - 
Limitada de Tranvías de México, se hizo cargo de la  explota-- 

ción a través de este nuevo sistema, de las rutas que ante- - 
riormente tenía a su cargo la Compafiia Ferrocarriles del Dis- 

trito  Federal. 

En  el aiio de 1907, se constituyó la Compaiiía de Tran-- 

vías de MQxico, S.A., como subsidiaria  de  otra nueva razón - -  
social, que  es la  Compafiía Mexicana  de Luz y Fuerza Motriz, - 
S.A., Desarrollaron el  sistema  adquiriendo  carros nuevos y - -  
usados en  buen estado, ampliando la red  de  vías  como se con-- 

servó con m4s o menos modificaciones, hasta el afio de  1966. 

Por conflictos obrero-patronales, se  registró una lar- 

ga  huelga en el allo de 1935,  en la  que el Gobierno  interviene 

a la  Compaiiía de Tranvías de M6xico, nombrando una comisión - 
para resolver  los problemas existentes  en la empresa, que se- 

agudizan  en  febrero  de 1945, por  lo tanto, el Gobierno  ocupa- 

los bienesel  tiempo necesario que exigió la tramitación  de ca 

ducidad de  las  concesiones otorgadas. Así, el 31 de  diciembre 

de 1946, se decretó el nacimiento de.la institucibn descentra 

lizada y paraestatal  "TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FE- 

DERAL". 
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En  1952,  el  Departamento  del  Distrito  Federal, adqui-- 

ri6 todos  los  bienes de la  empresa: Compafiía de  Tranvías  de - 
Mbxico, S .A . ,  Compafiía Limitada  de  Tranvías  de México, y Com- 

panía de  Ferrocarriles  del  Distrito  Federal,  las  cuales pasa- 

ron  a  formar  parte  del  patrimonio  del  organismo  paraestatal y 

descentralziado  “SERVICIO DE TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL DIS-- 

TRITO FEDERAL”. 

El 30 de diciembre  de 1955, consolidando  esta  acción,- 

el  Congreso de la Unidn  decreta  la  Ley  de  la  Institucidn Des- 

centralizada de Servicio  Público  “SERVICIO DE TRANSPORTES - - 
ELECTRICOS DEL DISTRITO  FEDERAL”,  publicada  en  el  Diario Ofi- 

cial  del  día  4 de enero de 1956,  abrogando el ordenamiento de 

1946. 

2 .  OBJETIVO DE S.T.E. 

1  Diario  Oficial - De acuerdo  al  decreto  publicado  en  e 

de la Federaci6n  del 4 de  enero  de 1956, Servicio de  Transpor 

tes Electrices del  Distrjto Federal, tiene  los  siguientes ob- 

jetivos: 

- Administrar y operar  los  Sistemas  de  Transportes - - 
Eléctricos  que  fueron  adquiridos  por el Departamento 

del Distrito Federal. 



- Operar otros sistemas ya sean de gasolina o diesel,- 

siempre que se  establezcan  como  auxiliares de los - -  
Sistemas Eléctricos. 

- Estudiar, proyectar, construir y en su  caso, operar- 

nuevas  líneas de.transportes e11 oi G ~ s Z i i t u  Federai .  

- Previo acuerdo  de delegación de facultades  del C. Je 
fe del Departamento del Distrito Federal, hacer uso- 

de las calles, avenidas y vías  públicas  que sea nece 

sario para.sus instalaciones y operación. 

3 .  LA 0RGANIZACION.EN S . T . E .  

Consejo de Administración 

Dirección General 

Contraloría 

Dirección de Operación 

Subdirección de Ingeniería y Proyectos 

Control de Calidad 

Subdirección de  Ingeniería  Eléctrica 

Conservación de Sefiales 

Línea Elevada 

Subestaciones 

Subdireccibn de Ingeniería  Civil 

Mantenimiento de vías 
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Mantenimiento  de  Edificios 

Subdirección  de  Producción 

Diseño  de  partes y herramientas 

Fabricación 

Electricidad 

Mechica 

Embobinado 

Supervisión 

Patrullas 

Terminales 

Auditoría de Pasaje 

Subdiiección  de  Transportaci6n 

Horarios 

Capacitación 

Movimientos 

Primer  Turno 

Segundo  Turno 

Tercer  Turno 

Subdirección de Depósitos 

Tetepilco 

Aragón 

Azcapotzalco 

Huipulco 
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Subdirección  de  Mantenimiento 

Recepción y Entrega 

Taller  Automotriz 

Dirección de  Administración y Finanzas 

Organización y Sistemas 

Seguridad y Vigilancia 

Subdirección Jurídica 

Subdirección  de  Compras 

Subdirección  de Personal 

Capacitación y Selección 

Relaciones  Laborales 

Administración  de  Personal 

Departamento Médico 

Intendencia 

Subdirección  de  Contabilidad 

Cómputo 

Programación y Presupuesto 

Nóminas 

Contabilidad 

Ca j a General 

Recaudación 

Pagaduría 

Subdirección Almacén 

Almacén  General 

Depósito y Bodegas 



Para  fines  de  este trabajo, sólo  mencionaremos  las fUg 

ciones  del  Departamento  de  Programación y Presupuesto. 
.A&. 

'DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

Función  Generica. 

Llevar a cabo la ejecución  de  las  .actividades necesa-- 

rias, para  mantener  un  control  presupuesta1  de  acuerdo a los- 

lineamientos  establecidos  por la Secretaría  de  Programación y 

Presupuesto. 

Funciones  Específicas. 

- Supervisar  que el personal a su cargo, realice  las - 

actividades en forma  óptima. 

- Recibir y examinar  los  anteproyectos  del  presupuesto 

en las  Direcciones  de Area, para  la  concentración - -  
del  anteproyecto  del  Presupuesto  Global. 

- Someter  el  Presupuesto  Anual  Global, a la aprobación 
del  Director  de Finanzas, el cual a su vez  lo  presen 

tar5 a la Dirección  General. 

- Distribuir a la  Dirección  General y demds  Direccio" 
nes de Area, el  Presupuesto  Aprobado  para  su ejecu-- 

ción y control. 
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- Vigilar  que  la  ejecución  del  presupuesto  se  lleve a- 

cabo,  de  acuerdo  al  calendario  autorizado y debida-- 

mente  soportado  en el calendario  de  objetivos y me-- 

tas  a  realizar. 

- Llevar  a  cabo  revisiones  al  Presupuesto,  con  objeto- 
de  modificarlo  en  aquellos  renglones  que se estimen- 

necesarios, de acuerdo  a  las  tendencias  reales  de - -  

las  operaciones,  previa  autorización  de  la  Dirección 

General. 

- Elaborar  el  anteproyecto de Presupuesto  Anual  del - -  

Departamento,  en  base  a  los  recursos  humanos, finan- 

cieros y materiales  requeridos y someterlo  a  la auto 

rizacidn  correspondiente. 

- Preparar  oportunamente la información  periódica y es 

pecial  necesaria que soliciten  los  niveles  jerárqui- 

cos  superiores. 
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4.- LOS RECURSOS DEL S.T.E. 

Como ya  se había mencionado, Transportes Eléctricos - -  

del Distrito Federal es un Organismo Descentralizado y Paraes 

tata1 subsidiado por  el Gobierno desde el  ano  de 1947, fecha - 
en que  se constituyd como tal. 

En la empresa laboran 3,993 trabajadores, de los cua-- 

les  1,426 son operadores, 360 vía permanente, línea elevada y 

subestaciones, 1,181 trabajan en mantenimiento, 168 personas- 

de operacibn, 384 en personal administrativo de  base y 474 - -  
constituyen el personal  de confianza y de funcionarios; cuen- 

ta con una flota total en operaci6n de 722 unidades de trans- 

portación. 

El sistema opera con una red  de  lineas elevada de - - -  
6,915 km., para  alimentar  de  energía eléctrica al sistema se- 

dispone de 31 subestaciones con una capacidad.de 45,000 kw.  

Se cuenta con un depósito principal en San Andrés Te-- 

tepilco y 3 depósitos auxiliares (San Juan de Aragón, Atzca-- 

potzalco y Huipulco), en todos los cuales se ubican oficinas- 

talleres, almacenes y servicios auxiliares. 

Se transportaron en el primer semestre de 1986: 105.3- 

millones y en  el segundo semestre 110.7 millones  de  pasajeros. 

Se cobra una tarifa de $ 2 0 . 0 0 ,  cantidad  que  se incre- 

mentará  a partir de  mayo  de  1987. 

http://capacidad.de


En términos generales, al iniciarse la  actual adminis- 

tración, la empresa confrontaba un alto grado de deterioro - -  
del  equipo y de  las  instalaciones. 

B. EL SISTEMA PRESUPUESTALEN S.T.E. 

1. EL PRESUPUESTO DE S.T.E. 

El programa de trabajo y los presupuestos de  ingresos- 

y egresos  del organismo para 1986, tuvieron como punto de pax 

tida el presupuesto regularizado de 1985, y representan un in 
tento de adecuar los requerimientos de¡ Servicio de  Transpor" 

tes E-léctricos  al techo financiero y a los lineamientos emiti- 

dos  por  las dependencias globalizadoras y por  la  coordinadora- 

sectorial. 

1.1. CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS. 

CONCEPTOS DE INGRESOS 

A. Venta de Bienes 

Venta de chatarra y desperdicios 

B. Venta de Servicios 

Pasajes 

Anuncios 

Rentas 
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C. Ingresos Diversos 

Cobro de intereses 

Cobro de indemnizaciones  por dallos sufridos 

Devoluciones de pagadores 

Otros Conceptos 

D. Ingresos  por Cuenta de Terceros 

No se consideran estas partidas, en virtud de estarse- 

manejando los egresos netos, en sueldos y salarios. 

E. Ingresos Derivados de Erogaciones Recuperables 

Cobro  de  prestamos a empleados 

Fondo de Auxilio 

Incapacidades del I.M.S.S. 

Fondos de Trabajo 

Venta  de Valores 

.Deudores Diversos 

Otros conceptos 

F. Financiamientos 

. Aportaciones del Departamento del Distrito Federal 

Para operacidn normal 

Para pago de cuotas al IMSS 

Para programas  de  inversiones 



CONCEPTOS DE EGRESOS 

A. INVERSION 

1.- Adquisiciones de Bienes de Inversidn 

Compra de instrumentos, aparatos, maquinaria y vehicu- 

los. 

Pago por concepto de contratistas 

Pago por concepto de construcciones 

Pagos por otros conceptos 

2 .  Erogaciones referentes al Programa de Inversiones 

Compra de cable, refacciones y materiales para nuevas- 

1 íneas . 
Compra de Subestaciones 

Compra de herramientas, equipo, maquinaria, mobiliario. 

Pagos a contratistas por restauracidn de trolebuses 

Pagos a contratistas por restauracidn de tranvías 

Pagos por restauracidn mécanica y eléctrica de trolebg 

ses. 

Pago por restauracidn mechica y eléctrica de tranvias 

Pagos por conceptos de construcciones 

Pagos por otros conceptos 

3 . -  Intereses-con cargo a la Inversidn 

Cr6ditos y documentos por pagar 



4 . -  Liquidación de  Pasivo 

Creditos y documentos  por pagar. 

B. OPERACION 

1.  Servicios Personales  de  OperaciBn 

Sueldos y salarios 

Vacaciones 

Estímulo para vacaciones 

Fondo de  Ahorros 

Aguinaldo 

Anticipos sobre  sueldos 

Otros  conceptos 

2 .  Adquisiciones de  Bienes de  Operación 

Compras  contado 

Proveedores  locales 

Proveedores  extranjeros 

Costo  de  anuncios’ 

Otros  conceptos 

3 .  Otras Erogaciones de Operacidn 

Impuesto  del 1% educacional 

5 8  INFONAVIT 

Indemnizaciones al  personal 

5 7  

Compensaciones por  antiguedad 

Jubilaciones 
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Servicio de  guarderías al IMSS 

Prestaciones por cuenta del IMSS 

Cuotas al IMSS 

Energía Eléctrica 

Gastos diversos de mantenimiento 

Gastos diversos de transportacibn 

Gastos diversos de adminsitracibn 

Otros conceptos 

4 .  Intereses con cargo a la Operacidn 

Pago de intereses 

5 .  Erogaciones derivadas de Ingresos de Operacibn 

Impuesto sobre productos de trabajo 

Cuotas y pagos a la alianza 

Ordenes judiciales 

Fondo de Auxilio 

Fondos de Trabajo 

Caja de previsibn y ahorro 

Compra de valores 

Sueldos y salarios no reclamados 

Aguinaldo no reclamado 

Otros conceptos 
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1.2. LA APERTURA PRESUPUESTAL PARA  1986 

Los siguientes cuadros describen en forma genérica el- 

origen  de los recursos financ,ieros,  para ser aplicados  en el- 

cumplimiento del programa, proyectos, objetivos y metas  del - 
S.T.E. 

El presupuesto autorizado por la Secretaria de Progra- 

maci6n y Presupuesto y aprobado por la H. Ciímara de Diputados 

para el ejercicio de 1986 quedd estructurado de la  siguiente- 

manera : 

INGRESOS 

Venta de servicios 

Ingresos diversos 

MONTO/MILLONES PARTICIPACION 
DE PESOS k 

254. O 1 .O3 

165.5  .67 

Venta de inversiones 15.5 

Transferencias del Gobierno Fed.  12,640.0 

.O6 

51.11 

Aportaciones del D.D.F. 11,656.0 47.13 
24,731.0  100.00 

En materia de ingresos, el  rubro  de  venta de servicios 

cuyo pron6stico para  1986 era de 254 millones de pesos, se - -  
vi6 miis que sextuplicado en la realidad, a consecuencia de las 

nuevas tarifas vigentes a partir  del  primero  de  agosto  del ano 

próximo pasado; también el rubro de venta  de inversiones, que- 

no fue sino la venta de  materiales  de desecho, presupuestado - 
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en 15.5 millones de  pesos, s e  vid rebasado notoriamente en la 

realidad,  ya que se obtuvieron 220.4 millones, o sea 14215 - -  
m5s  de  lo previsto, lo  que en buena parte se debi6 a que se - 
pudo subastar una porción importante de los desechos que por- 

alnos se habían acumulado. 

En lo que se refiere al subsidio del Gobierno Federal, 

se  sufrid una reduccidn de  1,000 millones de pesos, por lo - -  
que disminuyd este rubro a 11,640 millones, esta reduccidn se 

compens6 con un incremento de  los ingresos diversos,  prove- - 
niente de productos funancieros; asimismo, las aportaciones - 
del Departamento del Distrito Federal se vieron rebajadas en- 

3,600 millones de pesos, debido a que la  meta derlominada Tren 

Ligero Zaragoza-Los  Reyes, fue desincorporada de  este presu-- 

puesto e integrada al  de COVITUR, toda que esta  línea no  ser5 

de tren, sino de metro ligero. 

EGRESOS 

Servicios Personales y 

prestaciones 

Materiales y suministros 

Servicios generales 

Bienes Muebles e inmuebles 

Obras públicas 

MONTO/MILLONES PARTICIPACION 
DE PESOS I 

7,683.0 31.07 

3,700.0 14.96 

1,692.0 6.84 

7,130.0 28.83 

4 526.0 18.30 

24,731.0 100.00 

-9- 



Conforme  a esta estructura presupuestal, al gasto co-- 

rriente  se asignaron 13,075 millones de pesos, o sea el 52.874 

del  total  del gasto, en tanto que a inversión se  destinó  el - 
47.139, es decir, 11,656  millones. 

En función de los ingresos y egresos presupuestales o r i  

ginales se delineó una estructura programatica cuyas metas de- 

operación fueron: 

Transportar pasajeros en tren  ligero 23.9 millones 

Transportar pasajeros en trolebuses 399.4 millones 

Conservar vía permanente 

Conservar línea elevada 

100 kilómetros 

4473.2 kilómetros 

Proporcionar mantenimiento a tren ligero 150 vehículos 

Proporcionar mantenimiento a trolebuses 5788 vehículos 

Proporcionar mantenimiento a subestaciones 417 unidades 

, 

El organismo planteó  una meta de transporte de pasaje- 

ros que en la realidad no fue posible alcanzar debido entre - 
otras causas a que se supuso que  las nuevas líneas  de trole-- 

bus paquetes 1 y 2 ,  estarían en operación desde 1985, y en la 

practica quedaron terminadas hasta junio de 1986; pero, ade-- 

mBs, en el presupuesto autorizado, esta misma meta se elevó - 
mucho mas para el mes de diciembre, muy por encima  de s u  capa 

cidad real de transportación. 

En cuanto a  las metas de Conservación y Mantenimiento, 

conviene recalcar que se establecieron bajo la base  de aten-- 
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der  la  vía  permanente  del tren ligero -en su tramo Taxquella - 
Huipulco y línea elevada del mismo y de los trolebuses, reite 

radas veces en el allo, lo  que da lugar a que tales metas sean 

de un kilometraje mucho mayor  que  la  longitud  real de la vía- 

y de  la línea, lo que significa que  se program6 darles la cog 

servación en toda su longitud casi mensualmente, aún cuando - 
por  lo  que respecta a la vía permanente, s610  fuese a partir- 

del  mes  de  abril en que se supuso iniciaría su operación el - 
tren ligero. Lo mismo se  puede decir que las subestaciones de 

los trolebuses y de los trenes ligeros, pues  las metas se fi- 

jaron por  el número de servicios de mantenimientos que se die 

se en el curso del ano a tales vehículos y a dichas instala-- 

ciones.  En  la priictica, al haberse retrasado la terminacidn - 
de los paquetes 1 y 2 de trolebuses y el tramo Taxquefia-Hui-- 

pulco del tren ligero dió  lugar a que sólo se alcanzace el - -  
91% de la meta de conservacidn de línea elevada, el 21% de  la 

meta de vía permanente, el  71.9% del mantenimiento de trole-- 

buses, el 2 0 %  del relativo a trenes ligeros y del 80.099 de - 
lo  referente a subestaciones. 

Por lo que  se refiere a las metas  de inversión, el pro 

grama  de  trabajo del organismo para 1986, conforme al presu-- 

puesto modificado, consideró las siguientes: 

Adquirir trolebuses 68 vehículos 

Restaurar trolebuses 75 vehículos 

Línea tren ligero TaxqueAa-Xochimilco 16 kildmetros 
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Reconstrucción edificio  principal y taller 2 unidades 

Adquisición de  trenes  ligeros 15 vehículos 

Adquisición de subestaciones IS unidades 

Se contrató con Mexicana de Autobuses, S.A., conforme- 

al acuerdo  del Consejo de Administración adoptado en su se- - 
sión del 17 de febrero de 1986, la adquisicidn y restauración 

de  trolebuses.  Por  medio  de  COVITUR se celebraron los contra- 

tos  relativos a la  línea del tren  ligero. De conformidad con- 

el acuerdo del Consejo de  Administración  en su reunión del 6- 

de diciembre de 1985, se gestionó  la obtención de recursos ps 

ra  la reconstrucción del  edificio  principal  de oficinas y ta- 

lleres, la que se obtuvo en el mes de septiembre del ano pró- 

ximo pasado, tras de lo cual  COVITUR se avocó a realizar los- 

estudios y proyectos para dichas reconstrucciones, que se  en- 

cuentran en  proceso  de  ejecución. Tambib por  acuerdo  del Con - 
sejo de Administración se pospuso, para  resolver en su si- - -  
guiente reunión, lo concerniente a la adquisición  de  los 15 - 
trenes ligeros. Por la notoria insuficiencia  de la partida - -  
presupuesta1 para  la  adquisición de 15 subestaciones, se optó 

por sumar los recursos de  1986 a los que  se  asignasen en 1987 

para ejercerlos a través  de un solo  concurso. 
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1.3 POLITICAS PERMANENTES 

Respecto a los programas de desarrollo de  la zona me-- 

tropolitana, cabe mencionar que por lo que se refiere al - - -  
transporte urbano de  la ciudad de Mbxico,  en junio de 1986, - 
el  organismo  puso en servicio 115 kms., de nuevas líneas de - 
trolebuses correspondientes al  Eje 1 Norte con una longitud - 
de 29.9 kms.,'Eje 3 y 4 Sur con 15.5 kms., Eje S y 6 Sur con- 

23.1 kms.,  Eje 3 Oriente con 19.4  kms.,  Eje 5 Oriente con - - 
15.1  kms., y Taxqueíla  CulhuacCin con una extensión de 12 kms., 

cabe r,ecordar  que  la construcci6n de estas  líneas  estaba pro- 

gramada para 1985. 

De igual forma, en noviembre de  1986,  se pusieron en - 
operacidn 10.6 kms., de línea de tren ligero  que  corre  de Tax - 
queíla a Huipulco, con 10 estaciones de servicio: Metro Taxqug 

íla, Las Torres, Ciudad Jardin, La Virgen, Xotepingo, Netza- - 
hualpilli, Registro Federal,, TextitlCin, El  Vergel y Estadio - 
Azteca. 

Por otra parte, es necesario seflalar que  el  organismo- 

llevó a cabo diversas acciones tendientes a simplificar los - 

procedimientos, a actdizar las actividades y a optimizar la- 

utilización de  sus recursos humanos, materiales y financieros; 

entre  estas acciones se mencionan las siguientes: 

- A partir  del segundo semestre de 1986, se redujo la - 
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estructura orgánica al suprimir 2 de las 4 direccio- 

nes de  área con que contaba a esas fechas, quedando- 

por  tanto  sdlo dos direcciones: la  técnica y la admi 

nistrativa-financiera. 

- La modificación orgánica incluye  la supresión de 5 - 
departamentos:  el  de compras de manufacturas, de  im- 

portaciones, de mantenimiento menor, de mantenimien- 

to  mayor y de relaciones laborales. Las funciones de 

las  dependencias administrativas que se  suprimieron- 

se distribuyeron entre  las  restantes. 

- Con  fecha 3 de febrero de 1986, quedó  instaurado for 

malmente el  Comit6 de  Bienes  Muebles  del Organismo,- 

desarrollando como una de sus acciones  más relevan-- 

tes,  el programa de venta  de  materiales  de  desecho - 
a traves de la licitación  pública número 1/86,  que - 
produjo un ingreso adicional. 'para el servicio, que - 

al cierre del mes  de  diciembre de 1986, alcanzó la - 
cifra de 2 2 0 . 4  millones  de yesos y a la vez  permitió 

desalojar una serie  de  espacios  que ya significaban- 

un problema para el  adecuado funcionamiento del alma 

c6n de S.T.E. 

- 

- En un esfuerzo de racionalizacibn de  los recursos hg 

manos  se  logró que las nuevas líneas de trolebuses - 
puestas en servicio en 1986, se  atendiesen  mediante- 

dos turnos diarios en lugar de tres, como estaba es- 



tablecido en las  anteriores rutas; ello permitió OPE 

rar las nuevas líneas sin contratar n8s personal y - 
sin reducir la cobertura de  horarios. 

1.4 POLITICAS COYUNTURALES 

Dentro de las políticas de austeridad en el  gasto pú-- 

blico  llevadas a cabo por el. Organismo, destacan las siguien- 

tes : 

- No se  incrementó  el ntimero de plazas durante el  ejef 
cicio de 1986, ya que el personal requerido para las 

nuevas líneas de trolebuses que se pusieron en  opera 

ción, así como para el tren ligero, se satisfizo con 

la plantilla existente mediante la reconversión de - 
plazas y la capacitacidn respectiva. 

- Se actualizd  la estructura orgánica que contempla la 
eliminación de 2 direcciones de área y 5 departamen- 

tos a partir  de julio de 1986. 

- Se establecieron dos turnos de operadores de trolebg 

ses en las nuevas líneas, en lugar de  los tres tur-- 

nos acostumbrados en las anteriores. 

- Se suprimieron las  plazas de taquilleros que se ha-- 

bían previsto para operar en las estaciones del  tren 

ligero. 
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1.5 RESUJiTADOS DE LA EJECUCION DE  PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. 

Durante  el  período  que  comprende  el  presente  informe,- 

se obtuvieron, en algunos casos, avances  que  incidieron en el 

incremento  de  la  capacidad  de  transprote  del  organismo. A con - 
tinuación se comentan  los  resultados  obtenidos  respecto  de - -  
las  metas de operación  programadas: 

TRANSPORTAR  PASAJEROS EN  TREN LIGERO. 

Debido a los  problemas  técnicos  tanto en  al infraes- - 
tructura como  en las  propias  unidades del tren  ligero, su  opz 

ración  se inició en definitiva  hasta  el  mes de noviembre de - 
1986,  habiendo  sido  programada  desde el  mes de  abril  de  dicho 

allo en  virtud  de  lo cual, de  la  meta  que se fijó en 23.9 mi-- 

llones  de  pasajeros  sólo  se  transportaron 0.9 millones, con-- 

siderando  los  pasajeros  transportados  con  abono  de  transporte 

desde  el  mes de agosto  de  1986. 

TRANSPORTAR  PASAJEROS EN TROLEBUS. 

La meta  finalmente  fijada  de  transporte de pasajeros - 
en trolebuses  que se estableci6  en  399.4  millones  de pasaje-- 

r o s ,  fue  sensiblemente  superior  a  la  capacidad  real  del orga- 

nismo, toda  vez  que si consideramos  que en promedio  durante - 

el ano se tuvieron 286 trolebuses en operación  a  razón  de - - 

2,000 pasajeros  diarios cada. uno, que  es el criterio  que  se - 
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ha  determinado  para  fijar un promedio  por unidad,  nos arroja- 

una cifra  anual  de 280.6 millones de pasajeros  habiéndose ob- 

tenido  una  cifra de 216.0  mi.llones, incluyendo  los  pasajeros- 

transportados con abono  de  transporte  desde  el  mes  de  agosto- 

de  1986  conforme  a  cálculos  derivados  de  aforos  realizados pa 

ra tal  fin. 

Otro  factor  que  incidió  en  los  resultados  obtenidos - -  

fue la  hipótesis que  no se  diÓ,  que  las líneas nuevas  de  tro- 

lebuses  operaran  desde  el lo. de enero de 1986, ya que  esto - 
sucedió  hasta  finales  de  junio  de  dicho allo y con  no todos - -  
los  trolebuses dado que  al  principio  los  usuarios no están fa 

miliarizados con estas  líneas y en consecuencia  la  demanda  de 

transporte,  al  inicio  es  baja y se  va incrementando paulatina 

mente. 

CONSERVAR  VIA  PERMANENTE. 

Derivado de los  problemas  por  los  que  atravesó  la pues 

ta  en  marcha  del tren ligero  sólo  se  proporcionó  mantenimien- 

to  a  la  vía  permanente en los  meses  de  noviembre y diciembre, 

alcanzandose  la  cifra  de 2 1 . 2  kms.,  de  los 100 que original-- 

mente fueron programados. 

CONSERVAR  LINEA  ELEVADA. 

Respecto  a  esta  meta se realizaron 4,072.8 kms., de - -  
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los  4,473.2  programados,  debido  principalmente  a  que  el  total 

de  kilómetros de línea  elevada con que  contó  el  Organismo  has - 

ta  el  mes  de  junio fue de 280.1, posteriormente  a  partir  de - 

julio  aumentó  a  395.1  en  virtud  de  la  incorporación  de  las - -  

nuevas  líneas  de  trolebuses  y  desde  el  mes  de  noviembre últi- 

mo  el  total  de kilómetros de  línea  elevada  alcanzó  la  cifra - 
de  405.7  que  incluyen  los  correspondientes  al  tren  ligero. 

PROPORCIONAR  MANTENIMIENTO  A  TROLEBUSES . 

En  virtud  de  que no entraron en operación  desde  el in& 

cio  del ail0 todos  los  trolebuses  que  se  tenían  previstos, no- 

fue  posible  alcanzar  la  meta de mantenimiento  de  unidades fi- 

jada en 5,788  sino  que  s610 se brindó el mantenimiento  a - - -  

4,159  trolebuses. 

PROPORCIONAR  MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES 

Como consecuencia  de  que  las  nuevas  líneas  de  trolebu- 

ses iniciaron  sus  operaciones  desde  finales  del  mes  de  junio - 

y  por su parte  el tren ligero  hasta  el mes de  noviembre, no - 
se alcanzó  la  meta  relativa  al  mantenimiento  de  subestaciones, 

ya que s ó l o  - .  se proporcionó  este  servicio  a  334  de  las 417 pro - 
gramadas. 

Cabe seilalar que  la  sobrestimación  en  la  meta  de  trans - 

porte de pasajeros  tanto en trolebuses  como en tren  ligero, - 



así como el desfasamiento del  inicio de operaciones de las - -  
nuevas líneas, determinaron fundamentalmente las  variaciones- 

registradas en el cumplimiento de otras metas que no se alcan 

zaron en su totalidad. 

Los logros alcanzados en las metas de inversión fueron 

los  siguientes: 

ADQUIRIR TROLEBUSES 

Durante 1986 se contrató la adqusición de 72 trolebu-- 

ses, de ellos 67 fueron trolebuses guiados y su acoplamiento- 

con 67 trolebuses guías para convertirse en carros articula-- 

dos; 4 trolebuses sencillos y 1 articulado. Del total  de tro- 

lebuses por adquirir al 31 de diciembre se recibieron 4 2 .  

1 

RESTAURAR TROLEBUSES. 

Fue contratada la restauración de 144 trolebuses; 67 - 
de ellos para integrarse como carros guías  a otros tantos - - 
vehículos articulados, 2 para integrarse a un trolebús articg 

lado y 75 como trolebuses sencillos. Al 31  de diciembre se re 

cibieron 8 8  trolebuses restaurados, o sea más de la meta sena 

lada. 
- 

LINEA TREN LIGERO TAXQUENA-XOCHIMILCO 

La primera ruta que comprende de Taxquefia a Huipulco se 



encuentra concluida y están  en  proceso  los  trabajos  del segun 

do tramo de  Huipulco a Xochimilco, los  cuales  se  estiman se-- 

rln concluidos en 1987. 

RECONSTRUIR EDIFICIO PRINCIPAL Y TALLER 

A la fecha se llevan avances en actividades  relativas- 

a los estudios y peritajes  mediante  los cuales fue factible - 
determinar  la  posibilidad  de reparar tanto  el  edificio princi 

pal  como  el taller, habiéndose  concluido  el  proyecto  de re- - 
construcción  del primero, respecto  del cual se  hizo y se con- 

cursó al reconstrucción  correspondiente. 

COVITUR  estima que en octubre de 1987, quedará  termina - 
da l’a reconstrucción de  ambos  edificios. 

ADQUISICIONES DE  TRENES LIGEROS 

Con autorización  del  Consejo  de Administración, conte- 

nida en el  acuerdo No. 9 de su reunión  del  día 6 de  diciembre 

de 1985 se  procedió a tramitar  la  transferencia  de  recursos - 
del  presupuesto  1985  del  rubro  de  adquisición  de trolebuses - 
al  de  adquisición de unidades de tren ligero, conforme  al  pro - 

totipo desarrollado por la empresa  Motores y Adaptaciones - - 

Automotrices, S.A., con la  que se celebró  el  contrato relati- 

vo a los 16 trenes  ligeros ‘para  el  tramo Taxqueña-Huipulco; - 

el precio  pactado  por  unidad  previamente  aprobado  por  el  Comi - 



te de  Compras  de  este  Organismo fue de 100 millones  de pesos, 

más I.V.A. 

Por dificultades  técnicas  que  enfrentó el  fabricante,- 

así  como  por  problemas  que  tuvo  para el aprovisionamiento de- 

materiales  y  por  las  interferencias  que  para  las  pruebas  de - 
ese  material  rodante se sufrieron con la terminacih y prue-- 

bas  de  instalaciones fijas, los  trenes no fueron  entregados - 
en forma  definitiva  dentro  de1  plazo  convenido en el  contrato, 

por  lo  que  de  conformidad  a  lo  acordado  por el Comité de  Com- 

pras se le  prorrogó  el plazij para  la  entrega  definitiva  de - -  

los  trenes  y se le  aplicó  una  multa  por  la  cantidad  de 99 mi- 

llones 9 8 4  mil  pesos. 

Los trenes  finalmente  fueron  entregados  en  forma defi- 

nitiva dentro  de  la  prórroga  concedida, con excepción  del - - 
tren prototipo,  que nos facilitó el fabricante  mientras se  - -  

terminaba éste,  en el  entendido  de  que el plazo  de  garantía - 

para  este  último tren, corre  a  partir de la  fecha  de su  recep 

ción. A la fecha  el  servicio  se  ha  regularizado  y  transporta- 

más  de 30 mil  pasajeros  diarios. 

ADQUISICION DE SUBESTACIONES 

El  proyecto  será  refrendado  para  el  siguiente ejerci-- 

cio,  ya que no  se adquirió  ninguna  subestación  de  las progra- 

madas, debido  fundamentalmente  a  la  elevación  de costo de es- 
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tos  equipos, ya que  si  consideramos  el  presupuesto  asignado - 
en 1986 que  fue de 7 5 0  millones, apenas nos alcanzaría  para - 
la  adquisición  de 3 de las  15  subestaciones  programadas. 

SITUACION OPERATIVA Y FINANCIERA 

En  1986  el  Organismo  operó  hasta la primera  quincena - 
de  junio  con 13 líneas  de trol.ebuses con una  extensión de - - 
2 8 0 . 1  kilómetros. A partir de la  segunda  quincena  del  mismo - 
mes  y afio se adicionaron 6 líneas mis  de trolebuses,  con una- 

extensión de  115 kilómetros;  por  lo  que  para  finales  de  dicho 

ejercicio operaron 19  líneas con una  extensión  de 395.1 kiló- 

metros. 

El  número  de  pasajeros  transportados en trolebuses y - 
tren  ligero  se  estima  en  216.9  millones,  incluyendo  los  movi- 

lizados  mediante el abono  de  transporte  desde  el  mes  de agos- 

to  de 1986. 

En  el  siguiente  cuadro se muestran  las  líneas  de  trole 

buses  y  tren  ligero, s u  1ongi.tud en kilómetros  y el total de- 

pasajeros  transportados por c:ada línea  en  1986. 



7 n Operación 

En servicio 

En disponibilidad 

Nuevos 

Reconstruidos 

Articulados 

En proceso de 

reconstrucción 

Tipo M . H .  sin 

reconstruir 

Chatarra 

Prototipos en di2 

2 0  

4 0  

3 7  

onibilidad 

TETEP I I& 

3 4 8  

97 

8 7  

232 

21 

A 

ARAGON 

7 0  

136 

1 

70 

3 2  

7 4  

m 

488 

97 

8 7  

4 0 0  

2 2  

4 

2 0 7  I 789 " .  102 1,098 

Para prestar el servicio de transpone de pasajeros, el 

Organismo cuenta con el siguiente parque vehicular: 

TROLEBUSES 

El inventario total de trolebuses fue de 1,098 en las - 
anteriores condiciones que se presentan en el cuadro de arriba 
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I 

I LINEAS KMS. 
LONGITUD 

TOLEBUSES 

Eje LBzaro Cárdenas 
Eje 3 Sur 
Eje 4 sur 
Eje 7 Sur 
Eje 8 Sur 
Eje 3 Oriente 
Estación  Villa  de Cortgs 
U.H. Iztacalco 
C.U.-CulhuacBn 
U. Independenica-Culhuacan 
Estacidn Aeropuerto-San  Juan 
de  Aragón. 
Estación Aeropuerto-Azcaptoz.alco 
Estacidn Chapultepec-Col.Petrolera 
Estacidn Chapultepec-U.Hab. El  Ro - 
sario. 
Eje 1 Norte * 
Eje 5 Oriente * 
CulhuacPn-Taxquefia 
Eje 5 y 6 Sur * 
Prolongacidn 3 y 4 Sur * 
Prolongación 3 Oriente * 

TREN LIGERO 

Taxquefia-Huipulco * *  

31.90 
20.00 
16.00 
10.20 
31.50 
35.00 
9.90 

19.00 
20.92 
12.00 

3 0 . 0 0  
17.90 

25.70 
29.95 
15.13 
12.00 
23.11 
15.53 
19.36 

10.6 

PASAJEROS 
TRANSPORTADOS 

38'064,746 
11'566,271 
13'293,677 
26'558,421 
33'131,220 
20'091,882 
12'538,370 

5'329,349 
4'934,071 
1' 797,971 

12'015,725 
6'913,010 

14"902,302 
3'942,013 
2'106,529 
1'452,768 
2'258,901 
2'457,269 
2'617,065 

930,020 

I T O T A L  405.7 216'911,580 

* En operación a partir de junio de 1986 
* *  En operación a partir de noviembre de 1986 
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TREN LIGERO 

La  operaci6n  del  tren  ligero  tuvo.que  ser  diferida  has 

ta el mes  de  noviembre  de 1986, para  el  mes  de  diciembre del- 

ano  pr6ximo  pasado  se  tuvo  un  promedio  de 10 trenes  en opera- 

ci6n  en  una  longitud  de  red  de 10.6 kilbretros. 
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INDICADORES DE OPERACION 

1. PASAJEROS TRANSPORTADOS EN TROLEBUS 

Para  el  primer  semestre  de  1986, se program6  una meta- 

de 109.9 millones de pasajeros,  alcanzándose una cifra  real - 
de 1 0 5 . 3  millones de pasajeros, o sea,  el  95.8%  de  lo  supues- 

to. 

En  cambio,  para  el  segundo  semestre  del  mismo a n o ,  se- 

fijó  una  meta  de 289.5 millones  de  pasajeros,  logrbndose ape- 

nas transportar  una  cantidad  de  110.7  millones  debido princi- 

palmente  a  que  como  lo  mencioné  en  la  reunión  última  del H. - 
Consejo  de  Administracibn  de  este  Organismo,  las  metas princi 

pales  que  se  programaron a partir  de  julio  en  adelante  fueron 

superiores  a la capacidad  real. 

2 .  TROLEBUS EN  OPERACION. 

El promedio  mayor  de  unidades en operación se alcanzó- 

en el  mes  de  noviembre  con  329 unidades, debido  a  que  a par-- 

tir  de  junio  entraron  en  operación  las  nuevas  líneas  de trole 

buses, haciendo  la  aclaración  de  que  estos  promedios son  mayo 

res  en  días  hábiles,  toda vez que el promedio  está  calculado- 

en función  de  los días calendario  de  cada  mes. 

Sin embargo,  he  de  mencionar a ustedes  que  en  este ru- 

bro  las  cifras  reales  son  inferiores  a  las  programadas, apre- 
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ciándose una desviación acumu:lada al mes de diciembre de - - -  
2,355 unidades, lo que significa un logro del 60%. 

3. ADQUISICION DE TROLEBUSES. 

Respecto a este programa es importante senalar que du- 

rante 1986 se hizo la recepción de 37 trolebuses alargados de 

67 que ampara el contrato correspondiente y los 30 restantes- 

serán recibidos durante el primer cuatrimestre de  1987. 

De igual manera comento a ustedes que del segundo con- 

trato que ampara 5 trolebuses nuevos, 4 sencillos y 1 articu- 

lado, fueron recibidos en su totalidad. 

4 .  RECONSTRUCCION DE TROLEBUSES. 

Del contrato que ampara la reconstrucción de 7 5  trole- 

buses, quedaron recibidos en 1986, 49 undiades y las  26 res-- 

tantes  en el transcurso del primer cuatrimestre de  1987. 

Del segundo contrato relativo a la construcción y con- 

versión de 2 trolebuses sencillos en un trolebús alargado, C? 

be señalar que este ya fue recibido. 

Del contrato relativo a los 67 trolebuses articulados- 

que implica la reconstrucción de 67 trolebuses guías, como - -  

queda dicho, 37 fueron recibidos en  1986. 
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5. LONGITUD DE RED DE TROLEBUSES 

De enero  a  mayo el servicio  contó con una  red  de  trole - 

buses  de  280.1  kms.,  y  dado  que  a  partir  de  la  segunda quince 

na de junio  entraron en operación  las  nuevas  líneas de  trole- 

buses con una  longitud  de  115  kms.,  se  tiene  una  longitud to- 

tal  a  la  fecha de 395.1  kms. 

6 .  NUMERO DE LINEAS DE TROLEBUSES. 

En congruencia con el. punto  anterior, al mes  de  mayo - 
se tuvo  el  mismo  número  de  líneas  que fue de 1 3 ,  y  con  la in- 

corporación  a  partir  de  junio de las nuevas, el número  total - 
de líneas  ascendió  a  19. 

7 .  KILOMETRAJE RECORRIDO POR TROLEBUSES. 

El  kilometraje  recorrido  por  los  trolebuses  que men- - 
sualmente  han estado  en  operación  prestando el servicio  direc - 

tamente al público  usuario  ha  tenido  un  incremento  significa- 

tivo  de  enero  a  diciembre,  motivado  por el aumento  de  la lon- 

gitud  de  red  de  trolebuses,  como ya mencioné,  a  partir  de ju- 

nio  del presente  ano. 

8.  CREACION DE NUEVAS  LINEAS DE TROLEBUSES. 

Como  queda  dicho, en 1986 se pusieron  en  operación 6 - 
lineas  que  incrementaron  la  longitud  de la red  de  trolebuses- 
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en 115 kms., para dar un total a la fecha de 395.1  kms.,  de - 
líneas efectivas de servicio. 

AI respecto, es pertinente seilalar que para 1986 no - 
se  programó la creacidn de ninguna línea nueva de trolebuses, 

por 10 que las  que nos ocupan se refieren al refrendo de la - 
meta de  1985. 

9 . -  INSTALACION DE SUBESTACIONES PARA LAS NUEVAS LINEAS DE - -  
TROLEBUSES. 

Factor fundamental para la puesta en marcha de  las nue 

vas líneas  de trolebuses son las subestaciones rectificadoras 

de corriente, que en 1986 se vieron incrementadas en número - 

de 13, para dar un total a la fecha de 30 subestaciones en - -  

operación. 

10. CONSERVACION DE LINEA ELEVADA. 

De enero a junio se dio conservacidn a 280.1 kms., de- 

línea elevada de trolebuses, modificándose esta cifra a par-- 

tir  del mes de julio, debido a la puesta en marcha de 115 - - 
kms., más de nuevas líneas y desde el mes de noviembre 10.6 - 
kilómetros de línea elevada correspondientes al tren ligero,- 

por  lo  que  al mes de diciembre se dió conservación a 405.7 - -  
kms. 
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11.5 MANTENIMIENTO DE TROLEBUSES. 

De conformidad con el. parque  vehicular en operación, - 
se  dió mantenimiento a un total acumulado al  mes de diciembre 

de  4,159 trolebuses que en contraste con los  5,788 programa-- 

dos  nos arroja una desviacih de  1,629 unidades, lo que quie- 

re  decir,  que  la  meta  se  alcance en 71.8%. 

12. MANTENIMIENTO  A  SUBESTACIONES. 

En este rubro cabe sellalar que de 417 mantenimientos - 
programados  acumulados  al  mes  de diciembre, se  realizaron 334, 

observando una  desviación  acumulada a dicho mes de 83  manteni 

mientos, en  consecuencia  el  logro  obtenido fue de 8 0 % .  

13.  TALLERES. 

Este  organismo desde: hace  varios  aAos ha venido operap 

do con 3  talleres  para dar mantenimiento  preventivo y correc- 

tivo a su parque vehicular, ubicados en  San Andrés Tetepilco, 

Azcapotzalco y Aragón, asimismo, a  partir  del  mes  de  agosto - 
del allo en curso entró en funcionamiento  el  taller  de Huipul- 

co,  con el  propósito de  dar mantenimiento  preventivo  a  las - -  

unidades del tren ligero. 

14. PERSONAL OCUPADO. 

Al mes de diciembre último pasado, el  Organismo conta- 



ba  con  3,993  trabajadores  activos,  cuyo  detalle  aparece  en la 

pagina 8, clasificados  en:  operadores;  otro  personal de opera 

ción;  vía  permanente,  línea  elevada y subestaciones;  otro  pey 

sonal  de  mantenimiento;  personal  administrativo de base y fun - 
cionarios y personal  de  confianza. 

. 
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PRINCIPALES  INDICADORES  DE  OPERACION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

1. PASAJEROS  TRANSPORTADOS EN TROLEBUS  ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

(MILLONES  DE  PASAJEROS) 

PROGRAMADO REALIZADO DESVIACION  PROGRAMADO  REALIZADOS DWIACION 
MES  DEL  MES DEL  MES  DEL  MES  ACUMULADO  ACUMULADO  ACUMULADO 

ENERO 17.4 17.5 .1 17.4 17.5 .1 

FEBRERO 17.7 16.6 (1.1) 35.1 34.1 (1.0) 

MARZO 18.4 17.1 (1 - 3) 53.5 51.2 (2.3) 

ABRIL 18.4 18.7 .3 71.9  69.9  (2.0) 

MAY O 19. o 18.5 ( - 5 )  90.9 88.4 (2.5) 

JUNIO 19.0 16.9 (2 1)  109.9 1 0 5 . 3  (4.6) 

JULIO 27.4 19.4 ( 8 . 0 )  137.3 124.7 (12.6) 

AGOSTO 31.4 15.8  (15.6)  168.7  140.5  (20.2) 

SEPTIEM 32.5 19.1 (1.3.4) 201.2 159.6  (41.6) 
BRE. 
OCTUBRE 32.5  19.5 (3.3. O) 233.7 179.1 (54.6) 

NOVIEM- 34.7 17.8 (16.9) 268.4  196.9 (71.5) 
BRE 
DICIEM-131.0 19.1  (1311.9) 399.4  216.0  (183.4) 
BRE 



PRINCIPALES  INDICADORES  DE  OPERACION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

i 

2 .  TROLEBUSES EN OPERACION  ENERO-DICIEMBRE  DE 1 9 8 6  

(VEHICULOS) 
PROGRAMADOS  EN  OPERACION 
PROMEDIO EN PROMEDIO EN DESVIACION PROGRAMADOS EN OPERACION 

ME S EL MES EL MES EL MES  ACUMULADOS  ACUMULADOS 

i 
t ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY o 
JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

334 

352  

352 

352 

35 2 

352  

524  

6 0 2  

6 0 2  

6 0 2  

6 4 2  

722 

246  

257 

252 

269  

263  

256  

302  

3 0 1  

3 1 8  

327 

3 2 9  

313  

3 3 4  

6 8 6  

1 0 3 8  

1 3 9 0  

1 7 4 2  

2094  

2618  

3 2 2 0  

3 8 2 2  

4 4 2 4  

5 0 6 6  

5788  

246 

503 

7 5 5  

1 0 2 4  

1 2 8 7  

1 5 4 3  

1 8 4 5  

2146  

2464  

2 7 9 1  

3120  

3 4 3 3  

DESVIACION 
ACUMULADOS 

( 7 7 3 )  

(1074)  

( 1 3 5 8 )  

( 1 6 3 3 )  

( 1 9 4 6 )  

( 2 3 5 5 )  
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PRINCIPALES  INDICADORES  DE  OPERACION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

3. LONGITUD  DE  RED  DE  TROLEBUSES  ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

(KILOMETROS) 

ME S 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY O 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

RED 

280.1 

280.1 

2 8 0 . 1  

280.1 

280.1 

337.6 

395.1 

395.1 

395.1 

395.1 

395.1 

395.1 
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PRINCIPALES  INDICADORES  DE  OPERACION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

1. NUMERO DE LINEAS DE TROL~EBUS~S ENERO-DICIEMBRE DE 1986 

MES L I NEAS 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY O 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1 3  

13 

13 

13 

13 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

PROGRAMA  DE  REFRENDO 
DE 1985 DESVIACION 

115.0 KMS. O KMS. 
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PRINCIPALES  INDICADORES DE OPERACION 

5.CREACION DE NUEVAS LINEAS DE TROLEBUSES  ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

DURANTE 1986 SE PUSIERON E,N OPERACION  LAS  SIGUIENTES  LINEAS: 

1) EJE 1 NTE. 
METRO  PANTITLAN-POCITO-TACUBA 
LONGITUD 29.9 KMS. 

2 )  EJE 3 Y 4 SUR 
CD. DEPORTIVA-ISSSTE-ZARAGOZA 
LONGITUD 15.5  KMS. 

3 )  EJE 5 Y 6 SUR 
SAN PEDRO  DE  LOS  PINOS-CENTRAL DE ABASTOS 
LONGITUD 2 3 . 1  KMS. 

4) EJE 3 ORIENTE 
ERMITA IZTAPALAPA-VILLA COAPA 
LONGITUD 19.4 KMS. 

5) EJE 5 ORIENTE 
METRO  PANTITLAN-ERMITA IZTAPALAPA 
LONGITUD 15.1 KMS. 

6) TAXQUENA-CULHUACAN (TULYEHUALCO) 
LONGITUD 12.0 KMS. 

ESTAS LINEAS INICIARON SUS ACTIVIDADES A PARTIR DEL MES DE 
JUNIO  DE 1986. 

PROGRAMA DE REFRENDO 
DE 1985 

115.0 KMS. 

DESVIACION 

O KMS. 



PRINCIPALES IND:[CADORES DE OPERACION 

SERVICIO  DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 

6 .  INSTALACION DE SUBESTACIONES PARA  LAS NUEVAS LINEAS 

DE TROLEBUSES  ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

DURANTE EL EJERCICIO SE PUSIERON  EN OPERACIQN LAS  SIGUIENTES 

SUBESTACIONES  LAS  NUEVAS  LINEAS DE TROLEBUSES. 

SUBESTACION 

SAN BORJA 

TRAJ I NERAS 

COLEGIO SALECIANO 

GRANAD I TAS 

HANGARES 

EL  COYOI; 

TEXONTLE 

EL HUESO 

IZTAPALAPA 

CENTRAL DE ABASTOS 

ROJO  GOMEZ 

CANA  DE SAN  JUAN 
BENJAMIN  FRNAKLIN 

UBI CAC I ON 

AV. CUAUHTEMOC S/N.  ESQ. SAN.BORJA 

AV. RIO CHURUBUSCO S/N.  CASI  ESQ.  CON 
TRAJINERAS (APATLACO) 

COLEG1:O SALECIANO  ESQ.  LAGUNA DEL CAE 
MEN. 

HEROES DE GRANADITAS ESQ. MANUEL DO-- 
BLADO. 

AV. FUERZA AEREA ESQ. SANTOS  DUMONT 

AV.  ING.  EDUARDO MOLINA ESQ. MANUEL 
BUENROSTRO 

UNIDAD PICOS IZTACALCO 

CAL. DEL HUESO  ESQ. PIEDRAS  NEGRAS 

INTERIOR ESTACIONAMIENTO ENTRE ENRI-- 
QUE CORONA Y ALFONSO FABELA 

ROJO GOMEZ (EJE 5 OTE)  ESQ. CALLE 14 

ROJO  GOMEZ  (EJE 5 OTE) Y AV. 8 SUR 

AREA BALDIA SOBRE CALZ.  SAN JUAN 
CAMELLON DE B. FRNAKLIN ENTRE CALLE DE 
AGRICULTURA Y COMERCI0,COL. EXHIPODROMO 



ME S 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

PRINCIPALES  INDICADORES  DE  OPERACION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL'DISTRITO  FEDERAL 

7. CONSERVACION  DE  LINEA  ELEVADA  ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

PROGRAMADO 
DEL  MES 

281 

299 

309 

309 

309 

309 

424.7 

474.7 

SEPTIEMBRE 424.7 

OCTUBRE 424.7 

NOVIEMBRE 451.2 

i DICIEMBRE 507.2 

REAL I ZADO 
DEL MES 

280.1 

280.1 

280.1 

280.1 

280.1 

280.1 

395.1 

395.1 

395.1 

395.1 

405.7 

405.7 

(KI LOMETROS) 

DESVIACION PROGRAMADO 
DEL MES ACUMULADO 

(.91 280 

(18.9) 580 

(28.9) 889 

(28.9) 1198 

(28.9) 1507 

(28.9) 1816 

(29.6) 2240.7 

(29.6)  2665.4 

(29.6) 3090.1 

(29.6) 3514.8 

(45.5) 3966. O 

(101.5)  4473.2 

REAL I ZADO 
ACUMULADO 

280.1 

560.2 

840-3 

1120.4 

1400.5 

1680.6 

2075.7 

2171.2 

2866.3 

,3261.4 

3667.1 

4072.8 

DESVIACION 
ACUMULADA 

(-9) 

(19.8) 

(48.7) 

(77.6) 

(106.8) 

(135.4) 

(168) 

(191.3) 

(223.8) 

(253.4) 

(298.9) 

(400.4) 



MES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY o 
JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

PRINCIPALES  INDICADORES DE OPERACION 

SERVICIO DE TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

8. MANTENIMIENTO A TROLEBUSES  ENERO - DICIEMBRE DE 1986 

PROGRAMADO 
DEL  MES 

334 

352 

352 

352 

352 

352 

524 

602 

SEPTIEMBRE 602 

OCTUBRE 602 

NOVIEMBRE 642 

DICIEMBRE 722 

REAL I ZADO 
DEL MES 

295 

308 

302 

323 

315 

307 

362 

361 

PROGRAMADO 
ACUMULADO 

334 

686 

1038 

1390 

1742 

2094 

2618 

3220 

3822 

4424 

5066 

5788 

REAL I ZADO 
ACUMULADO 

295 

603 

90 5 

1228 

1543 

1850 

2212 

2573 

2955 

3347 

3753 

4159 

UNICAMENTE SE REFIERE A MANTENIMIENTO PREVENTIVO 



MES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

PRINCIPALES  INDICADORES  DE  OPERACION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

4. MANTENIMIENTO  A  SUBESTACIONES  ENERO-DICIEMBRE  DE 1 9 8 6  

PROGRAMADO 
DEL MES 

2 2  

2 3  

2 7  

2 7  

2 7  

27 

36  

43  

SEPTIEMBRE 4 3  

OCTUBRE 43  

NOVIEMBRE 47 

DICIEMBRE 52 

REAL I ZADO 
DEL  MES 

19 

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

32 

32 

3 5  

3 5  

3 5  

3 5  

3 5  

PROGRAMADO 
ACUMULADO 

2 2  

4 5  

72  

9 9  

1 2 6  

1 5 3  

1 8 9  

232  

2 7 5  

3 1 8  

3 6 5  

4 1 7  

REAL I ZADO 
ACUMULADO 

1 9  

3 8  

57 

7 6  

9 5  

127  

1 5 9  

1 9 4  

2 2 9  

2 6 4  

299 

3 3 4  
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PRINCIPALES  INDICADORES DE OPERACION 

SERVICIO DE TRANSPORTES  ELECTRICOS DEL DISTRITO  FEDERAL 

10. TALLERES ENERO-DICIEMBRE DE 1986 

Al  inicio de este  ejercicio,  este  organismo  contaba - -  
con tres  Talleres  de  Mantenimiento  situados en los siguientes 

Depósitos: 

Tetepilco,  Azcapotzalco y Aragdn. 

AZCAPOTZALCO. 

Con instalaciones de mantenimiento  preventivo y corre5 

tivo  menores,  reparacidn  de  carrocerías y pintura. 

ARAGON . 

Con  instalaciones  de  mantenimiento  preventivo y corre5 

tivo  menores,  reparación  de  carrocerías y pintura. 

TETEPILCO. 

Con sintalaciones  de  mantenimiento  preventivo y corres 

tivo  mayores y menores,  reparaci6n  de  carrocerías,  pintura, - 
taller  de  fabricación y reparación  de  partes y laboratorio  de 

sistemas  eléctricos  Chopper. 

A partir  del  mes de agosto  se  puso  en  operación  el ta- 

ller  de  mantenimiento  preventivo  para  tren  ligero en huipulco. 
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PRINCIPALES  INDICADORES  DE  OPERACION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

11. PERSONAL  OCUPADO  ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

MES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY o 
JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

PERSONAL  OCUPADO 

3857 

3818 

3804, 

3784 

3785 

3760 

3871 

3938 

3942 

3967 

3964 

3993 

a 



INDICES  DE  GESTION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

1. PASAJEROS  TRANSPORTADOS EN TROLEBUSES/UNIDAD EN OPERACIOW 

ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

MES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY O 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TRANSPORTADOS 

2,295 

2,307 

2,189 

2,317 

2,269 

2,201 

2,072 

1,693 

2,002 

1,924 

1,803 

2,061 



9 5  

INDICES  DE  GESTION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO FEDERAL 

2. PASAJEROS  DIARIOS  TRANSPORTADOS  EN  TROLEBUS/KM.  SENCILLO 

DE  RED  DE  SERVICIO  ENERO-DICIEMBRE  DE 1 9 8 6  

MES  TRANSPORTADOS 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY o 
JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOV I EMBRE 

DICIEMBRE 

5 , 5 7  

5 . 9 5  

5 . 3 3  

5 . 5 5  

5 . 5 4  

5 . 3 4  

4 . 9 7  

4 . 0 7  

4 . 6 5  

4 . 8 3  

4 . 4 4  

4 . 6 2  

J 
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INDICES  DE  GESTION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

3. PASAJEROS  DIARIOS  TRANSPORTADOS EN  TROLEBUS/KM.  RECORRIDOS 

ENERO-DICIEMBRE  DE  1986 

MES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOV I EMBRE 

DI C I EMBRE 

TRANSPORTADOS 

3.1.14 

11.89 

10.66 

11.09 

11.07 

10.67 

9.94 

8.14 

9.30 

9.66 

8.88 

9.24 



INDICES  DE  GESTION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

4. KILOMETROS  RECORRIDOS/TROLEBUS EN OPERACION 

ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

ME S 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY o 
JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOV I EMBRE 

DICIEMBRE 

KI LOMETRO 

6410 

5450 

6379 

6255 

6362 

6211 

6487 

6447 

6465 

6347 

6091 

6915 
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INDICES  DE  GESTION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

5. TROLEBUSES EN OPERACION/KM.  DE  RED EN SERVICIO 

ENERO-DICIEMBRE  DE  1986 

ME S 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY o 
JUNIO 

JUL I O 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DI C I EMBRE 

KILOMETRO 

1.14 

1.09 

1.11 

1.04 

1.07 

1.02 

1.31 

1.31 

1.24 

1.21 

1.20 

1.26 
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INDICES  DE  GESTION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

6. TRABAJADORES/TROLEBUSES  EN  OPERACION 

ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

MES  PERSONAL  TROLEBUS  INDICE 

ENERO 3857  246 15.68 

FEBRERO 3818 

MARZO 3804 

ABRIL 3784 

MAY o 3785 

JUNIO 3760 

JULIO 3871 

AGOSTO 3673 

SEPTIEMBRE 3677 

OCTUBRE, 3690 

NOVIEMBRE 3687 

DICIEMBRE 3716 

257 

252 

269 

263 

256 

302 

301 

318 

3 2 7. 

329 

313 

14.86 

15.10 

14.07 

14.39 

14.69 

12.82 

12.20 

11.56 

11.28 

11.21 

11.87 

SE HA REDUCIDO EN 3.8 EMPLEADOS  POR  TROLEBUS. 



1 0 0  

INDICES I)E GESTION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

7 .  INGRESO MENSUAL POR VENTA DE SERVICIOS TROLEBUS EN OPERACIUN 

ENERO-DICIEMBRE  DE 1 9 8 6  

MES  INGRESO  MENSUAL  UNIDADES  INGRESO/TROLEBUS 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO' 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOV I EMBRE 

DICIEMBRE 

1 0 ' 5 3 8 , 3 5 1  

9 ' 9 9 0 , 8 9 8  

1 0 ' 2 7 8 , 1 9 4  

1 1 ' 1 9 1 , 7 5 9  

1 1 ' 1 1 8 , 5 7 0  

1 0 ' 1 7 7 , 8 1 6  

1 1 ' 6 2 7 , 2 0 6  

2 6 1 ' 8 2 7 , 5 1 8  * 

2 8 6 ' 0 0 9 , 9 9 4  

2 8 4   ' 3 1 1 , 2 9 9  

2 7 2 ' 0 4 6 , 3 5 1  

2 7 7 ' 2 5 9 , 6 1 2  * 

2 4 6  

257  

252  

2 6 9  

263  

256  

302  

3 0 1  

3 1 8  

327  

3 2 9  

3 1 3  

4 2 , 8 3 9  

2 7 , 9 8 6  

4 0 , 7 8 6  

4 1 , 6 0 5  

4 2 , 2 7 6  

3 9 , 7 5 7  

3 8 , 5 0 1  

8 6 9 . 8 5 9  

8 9 9 , 4 0 2  

8 6 9 , 4 5 4  

8 2 6 , 8 8 9  

8 8 5 , 8 1 3  

* INCLUYE  INGRESOS  GENERADOS  DE  LA  VENTA  DEL  MES  DEL 

ABONO DE TRANSPORTE. 
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SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

8. INGRESO  MENSUAL  POR  VENTA  DE  SERVICIOS/GASTO  CORRIENTE  MENSUAL 

ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

(MILES  DE  PESOS) 

ME S 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY o 
JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMERE 

OCTUBRE 

NOV I EMBRE 

DICIEMBRE 

INGRESO 

10' 538 

9'991 

10'278 

11  '192 

11'119 

10'178 

11  '627 

261  '827 

286 ' O09 
284  '311 

272'046 

282  '512 

GASTO  CORRIENTE 

706  '748 

794 ' 801 
674 ' 879 
697'  797 

875  '941 

642  '983 

1,493'183 

978'522 

991  '400 

1,507'348 

1,426'611 

1,000'000 

INDICE 

1.49 

1.26 

1.52 

1.60 

1.27 

1.58 

.78 

26.76 

28.85 

18.86 

19.07 

14.13 
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INDICES .DE GESTION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

9. COSTO MENSUAL  DE  OPERACION - TROLEBUS 

MES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY o 
JUN I O 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

(MILES  DE  PESOS) 

COSTO  UNIDADES 

706'  748 

794'801 

674'879 

697'  797 

875'941 

642 I 983 

1,493'183 

978'522 

991'  400 

1,507'348 

1,426'611 

3,423'850 

246 

257 

252 

269 

263 

256 

302 

301 

318 

327 

329 

313 

EN OPERAC  ION 

COSTO/TROLEBUS 

2'873 

3 '903 

2'678 

2'594 

3'331 

2'512 

2  944 

3'251 

3'118 

4'610 

4  '336 

10'938 
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INDICES  DE  GESTION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS DEL  D.ISTRIT0 FEDERAL 

10. COSTO  DE  ENERGETICO/TROLEBUSES EN OPERACION 

ENERO-DICIEMBRE DE 1986 

MES . 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY O 

JUN I O 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

COSTO  UN I DADES 

58'346,993 

82'401,805 

81'198,732 

64'646,428 

90'037,501 

85'123,022 

72'189,524 

109'511,518 

109'606,297 

101'215,061 

123'945,628 

118'359,666 

246 

257 

252 

269 

263 

256 

302 

301 

318 

327 

328 

313 

INDICE 

237,183 

320 , 630 
322,217 

240,321 

342,348 

332,512 

239 , 088 
363,826 

344,674 

309,526 

376 , 734 
378,145 



1 

104 

ME S 

INDICES  DE  GESTION 

SERVICIO  DE  TRANSPORTES  ELECTRICOS  DEL  DISTRITO  FEDERAL 

11. COSTO  DE  OPERACION/PASAJERO EN TROLEBUS 

ENERO-DICIEMBRE  DE 1986 

(MILES) 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAY o 
JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

COSTO 

706,748 

794,801 

674,879 

697,797 

875,941 

642,983 

1 '493,183 

9-78, 522 

991,400 

1'507,348 

1 '426,611 

3 '423,850 

PASAJEROS 

17,500 

16,600 

17,100 

18,700 

18,500 

16,900. 

19,400 

15,800 

19,100 

19,500 

17,800 

20,000 

INDICE 

49,39 

47,88 

39,47 

37,32 

47,35 

38,05 

76,97 

61,93 

51,91 

77,30 

80,15 

171,19 
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C O N C L U S I O N E S  

Del presente  trabajo se infiere  que  especialmente  a -'- 

partir  del segundo semestre  de 1986, se ha  mejorado  la produs 

t.ividad del Organismo  al  incrementarse la  red de trolebuses  y 

tren  ligero,  las  líneas  en  servicio, los trolebuses  en opera- 

ción y los  pasajeros  transportados,  con  la  misma  plantilla - -  

que  existía en 1985. Vale  anadir que se ha  avanzado  en aspec- 

tos  también  muy  importantes  como es el  relativo  a  la sustitu- 

ción de importaciones  de  partes  y  refacciones  para  trolebuses 

y tren  ligero,  así  como para  la  línea  elevada y las  subesta" 

ciones, puesto  que se ha  logrado  la  manufactura  nacional de - 
pértigas y retrivers,  segmentos y camhios automiiticos, por - -  

ejemplo, l o  que  permitirá  para  el  ano  de 1.987 dejar  importar - 
tales  articulos. 

Pero  ello  no  signfiica  que se hayan  solucionado  todos - 

los  problemas  que  enfrenta  este Organismo, es  necesario mejo- 

rar  de  manera  importante  la  organización  interna  en  los ren-- 

glones  de  presupuestación y programación,  tratando  de  llevar - 

acorde  con lo establecido  en  el  PRESUPUESTO  POR PROGRAMAS, - -  
aplicándolo a l  sistema  de  control  presupuesta1  del  Organismo - 

con el  fin  de  optimizar  el  aprovechamiento  de  los  recursos  fi - 

nancieros. 

Es necesario que el Organismo  trate  de  obtener  el  opor - 

tuno y cabal  cumplimiento  de  los  programas  de  operación  y  de - 



inversión  para  el  año  de  1987 y los  presupuestos  refrendables 

del  ejercicio  anterior. 

Tratar  asimismo,  de  tomar  medidas  encaminadas  a mejo-- 

rar  los  procesos  de  presupuestación y programación  para deter 

minar  costos y metas reales,  sin embargo, deber5 tenerse pre- 

sente  que  el  proceso  inflacionario  que  vivimos  dificulta ha-- 

cer  un  pronóstico  certero,  pese  a  lo cual, cTeemos  que  el pre 

supuesto y los  programas  de  este  año 1986, se complementaron- 

con  pocas  desviaciones, una de  las  cuales  fue  la  de  transpor- 

tación  de  pasajeros,  que  en  el  mes  de  diciembre  quedó bastan- 

te  por  arriba de lo  que  el  organismo  consideró  factible  en su 

anteproyecto  del  presupuesto. 

Se observó  que  al  no  existir un comité técnico-finan-- 

ciero  no  puede  valuarse  internamente  los  sistemas  de  control- 

y seguimiento  del  presupuesto  del  Organismo,  lo  que  provoca - 

que  el  presupuesto  sea  asignable  en  forma  de  una bolsa sin - -  

que  previamente  los  recursos se asignen  por  las  partidas pre- 

supuestales  controladas  por  la  Secretaría  de  Programación y - 
Presupuesto. 

La posible y más  importante  de  las  causas  de no llevar 

adecuadamente  el  Presupuesto  por Programas,  se traduce en for - 

ma  creciente,  en el aumento  de  los  costos  de  la  operación y - 

en  posibles  disminuciones  de  los  j-ngresos. 



I__ 

107 

NOTAS  BIBLIOGRAFICAS 

1)  Vgzquez  Arroyo  Francisco 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Edit. U.M.A.N., México, 1982, p. 13 
. 

2) W. Reutenstruch y R. Villers 

EL PRESUPUESTO EN EL CONTROL DE LAS EMPRESAS  INDUSTRIAL 

Fondo  de Cultura Económica, México, 1955, p. 11 

3) Diccionario Enciclopédico U.T.H.H.A. 

Tomo  VIII, Unión Tipográfica 

Edit.  Hispano Americana, México: 1976, p.  774 

4) Cásares Real, José. 

Diccionario  Ideológico  de la Lengua  Española 

Edit.  Gustavo  Gili 1959, p.677. 

5)  Pequeilo Larousse  Ilustrado 

Edit. Larousse, Paris, 1964, p.  836. 

6) T. Horngren 'Charles 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  INTRODUCCION 

Edit. Prentice/Hall Internacional, 1983, p.  150. 



1 0 8  

7 )  LEY  FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 

Cuadernos de Analisis Politico-Adminsitrativo No. 1 

Colegio  de Licenciados en  Ciencias  Políticas y Adminsitra- 

ci6n  Pública, A.C. México, 1986. 

8) Eduardo  Villegas H., Rosa Ma.' Ortega O. 

EL SISTEMA  FINANCIERO  MEXICANO - 

Edit. Laro, 1985. 

9) E. Cibotti y Enrique  Sierra ' 

EL SECTOR PUBLICO EN LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

Edit. Siglo  XXI,  1970 

10) Erros  de  Castro Antonio, Carlos  Francisco  Lessa 

INTRODUCCION A LA ECONOMIA 

Hist. Siglo  XXI,  México, 1982. 



"."- 1 

109 

A N E X O S  



110 

CUADRO ANEXO 1 

RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA 1986 

UNIDAD DE PROGRAMADO 
DENOMINACION DEL PROGRAMA MED I DA ANUAL REAL I ZADO % 

Transportar pasajeros en Personas/ 
tren ligero  Millones 23.9 0.9 * 3.7 

Transportar pasajeros en Personas/ 
trolebús Millones 399.4  216.0  54.3 

Adquirir tropebuses Vehículo 68 42 61.7 

Restaurar trolebuses Vehículo 75 88 117.3 

Conservar vía permanente Kilómetro 100 2 1 . 2  21.2 

Conservar línea elevada Kilómetro 4,473.2 4,072.8 91. o 
Proporcionar manteni- vehículo 150 30 20.0 
miento a tren liger 

Proporcionar manteni- vehículo 5,788 4,159 71.8 
miento a trolebuses - 

Proporcionar manteni- Unidad 417 334 80. O 
miento a subestaciones 

Linea tren ligero Tax- Kilómetro 16 10.6 66.2 
quefia-Xochimilco 

Adquisicidn de trenes lige- Vehiculo 15 - -  - -  
ros 

Adquisicidn de subestaciones Unidad 15 " " 

Reconstruir edificio prin- Unidad 
cipal y taller. 

2 " " 
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- A N E X O  

Oficio No. CCCD-DDF-021/87 

Observaciones  y  Sugerencias del Comisario  Público  del Servi-- 

cio  de TRansportes  Eléctricos al  documento:  "Informe  de  Evaluacibn 

de  Gestión 1986.* 

I n t r o d u c c i b n  

El  documento  enviado  por  el  STE  reúne,  en  términos  generales, 

los  requisitos  de un info+me autoevaluatorio;  su  importante  conte- 

nido ha  motivado  que  el  Comisario  efectúe  observaciones y sugeren- 

cias  que  tienen por  finalidad  ayudar  al  mejoramiento  de  la  gestibn. 

1. Apego  a  Políticas  Generales. 

1.1. Integración  de  programas  y  presupuesto. 

El  organismo  indica  que  las  bases  fueron  confiables,  en  térmi 

nos  generales;  sin  embargo,  se  encuentran en el  Informe  algunas - -  
contradicciones  cuando  se  habla  del  caso  de  las  nuevas  líneas  de - 
trolebuses  -paquetes  1  y 2- los  cuales  estarían  en  operación  en - -  

1985  y  entraron en  funcionamiento  hasta  el  segundo  semestre  de - - 
1986;  de  hecho,  se  reconoce  esta  situación  cuando  se seilala que - -  
sólo  se  alcanzó  el  91.%  de  la  meta  de la  línea elevada, el 21% de- 

la  meta  de  via  permanente,  el 71.9%  del mantenimiento  a  trolebuses, 

el 20% del  relativo  a  tren  ligero y el 80% en  lo  referente  a  esta- 
*Para  facilitar  su  seguimiento por  el STE, las  observaciones y su- 
gerencias se  han  formulado  conforme  a los  términos  de  referencia 
convenidos. - 



ciones. 

Un fenómeno  similar  ocurrió  en  las  metas  de  inversibn; 

convendría  en  éstas  últimas,  evaluar  las  causas  principales - 
de  desviación  especialmente  de  los  conceptos  tren  ligero, ad- 

quisición y restauración  de  trolebuses y adquisicidn  de subes 

taciones,  por  los  importantes  volúmenes  de  recursos 'que repre 

sentan. 

Por  otro  lado, la meta  principal,  que  es  el  transporte 

de  pasajeros,  se  vió  afectada  por  diferentes  causas lo  cual - 
indica  falta  de  coordinación  con  las  diferentes  instancias i" 

volucradas  en  este  servicio y la inexistencia  de  programas - -  
de  conservación y mantenimiento,  así  como  una  insuficiente - -  
planeación  del servicio. 

Sin  embargo,  debe sefialarse que  dentro  del  proceso de- 

programación  presupeustación,  tanto  en  el  corto  como en el - -  
mediano  plazo,  se  hace  necesario  revisar  el  desarrollo reciefl 

te  del  organismo.  En  este  sentido,  convendría  hacer  algún pro 

nunciamiento  respecto  a  su  participación  frnete  a la que tie- 

nen otros  modos  de  transporte  urbanos,  tanto  públicos  como - -  
privados;  ésto  tendría  la  ventaja  de  pdoer  situar  al STE en - 
su justa  dimensión y así  evaluar su impacto  real en el  siste- 

ma urbano  de  transporte  que  opera en la ciudad de  México. 

Lo anterior  es  de  especial  significado  proque la Secre 

taría  de  Programación y Presupuesto,  en  el  "Registro  Unico  de 
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Transferencias  para 1985", senala  que  la  relacidn  "Transferen - 
cia  Total/Costo  Total"  muestra  que  fueron  las  entidades  encar 

gadas  de  prestar el servicio  de  transporte  urbano (STC, STE y 

AUP-R-loo),  las  que  sacrificaron  un  mayor  porcentaje  de recuf 

sos, ya  que  en  conjunto  trasladaron al usuario  un  subsidio - -  
equivalente  al 95.38 del  costo  medio  de  los  servicios  que  pro 

porcionan;  cifra  superior  a  la  de  1984; el Servicio  de  Trans- 

porte  cubre el S88  de  la  transportacidn  masiva  del  Distrito - 
Federal  y  zonas  conurbadas. 

Desde  hace  varios  anos el precio  del  servicio  se  habia 

mantenido,  para el STE, constante  en  contraste  con  el  dinamis 

mo  mostrado  por  los  costos,  coasionando  que la entidad  depen- 

diera  en  gran  erdida  de  las  transferencias  del  Gobierno  Fede- 

ral  y  de  las  aportaciones  del DDF. Datos  de la  SPP, sellalan - 
que el STE tuvo  -para  1985-  una  cobertura,  en  la  prestacidn - 
del  servicio  de  transprote,  significativamente  menor, 88, por 

lo  que el monto  de  transferencias  otorgadas  para  ese  mismo - -  
ano  fue  de  tan  sdlo 7.2 miles  de  millones  de  pesos; no obsta; 

te,  en  tdrminos  porcentuales, el STE  fue  el  que  sacrificd  ma- 

yores  recursos,  en la medida  en  que  por  pasajero  transportado 

s610  recuperd 1.68 del  costo  generado  por el  mismo. 

Convendria  ampliar ].a autoevaluacidn  en  este  punto  pa- 

ra  proporcionar  las  cifras  para  2986  y  observar  cull  fue el - 
impacto  en  el  organismod  el  alza  de  tarifas  en  agosto  de ese- 

Uno sin  modificacidn  en el período  1975-1986, y la  consecuen- 
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te  entrada  en  vigor  del  abono  de  transporte;  asimismo, sería- 

recomendable  ampliar  la  explicaci6n  sobre el gasto  corriente- 

y  el  de  ivnersidn;  en  el  primero,  en lo relativo  a  servicios- 

personales  y  biens  muebles e ineuebles  ya  que  ellos  represen- 

tan  el 60% de  los  egresos  totales  y  se  hace  importante  profun 

dizar  en su composicih. 

Mejorar  los  procesos  de programacidn-presupuestacidn,- 

evitar6  en lo  sucesivo,  situaciones  que  eviten el incurpli- - 
miento  de  entas,  as€ CORO realizar  inversiones  que  se  vean - -  
afectadas  por  factores  previsibles,  tal  es  el  caso  de  las  11- 

neas  de  trolebuses  que  no  se  pusieron  en  operacidn  por falta- 

de  operadores o por  carecer  de  terrenos  para  la  instalaci6n - 
de  subestaciones;  asmimismo, el incremento  en  los  costos  de - 
nateriales  y  suministros, los impactos  en  materia  de  remunera 

cidn al  personal,  el  constante  aumento  al  precio  de la ener-- 

g€a  eltxtrica,  como  consecuencia  del  proceso  inflacionario - -  
reafirman  la  necesidad  de  depurar  esos  mecanismos. 


	1 El presupuesto en México
	2 Definición de Presupuestos
	3 Ventajas de los Presupuestos
	4 Tipos de Presupuestos
	5 Clasif,icación de los Presupuestos
	1 Las Empresas de participación Estatal mayoritaria
	2 Entidades Paraestatales
	paraestatal
	Paraestatal
	tales
	les
	paraestatal
	3.2.3 Dirección de la entidad



	ENTORNO ECONOMICO RECIENTE EN MEXICO
	1 Entorno económico
	2 Entorno económico
	3 Entorno económico
	4 Entorno económico
	5 Entorno económico
	6 Entorno económico
	7 Entorno económico
	8 Entorno económico
	9 Entorno económico
	10 Entorno económico
	11 Entorno eocnómico
	2 El financiamiento de las actividades públicas
	Antecedentes Históricos de S.T.E
	2 Objetivo de S.T.E
	3 La Organización en S.T.E
	4 Los recursos de S.T.E
	1.1 Conceptos del presupuesto de ingresos y egresos
	1.2 La apertura presupuesta1 para
	1.4 Políticas coyunturales
	puestos
	1.6 Indicadores de operación de

	Conclusiones
	MAY o
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAY O
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

