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El desarroTlo del tema responde a la inquf:@tud de Wn%Gi8~ wales son las 

aecianrs. funciones y resultados que- se dwivae de la. intplantacibn de - 
Ins tknicas admjnfstrativas actusles,. Como el ,uPresupuesCo por Progra- 

mas,'', pera i d l e s  san realmente 1.w loqros obtenidos?, 

L a .  educacidn constituye indudablemente el e je  de un eambi-o estructural y 

el elemento  generadar  del proceso social,  Partieutamente la educación - 
. .  ter;nol~ógica es parte fundamental , siendo d-ste la mis estrechamente vincu 

1:ada con- el  sector productivo. 

Conjugando todo lo anteriar se determind que el'  Instituto Politécni'co !la - 
cional reune los elementos QI~C $ese.amos  anal t z a r ,  Gensideranda que es U n  

organismo  dependiente de l a  RdrninWrací6n Piiblica. Es desde su funda- 

ci6n el  pilar de la educación teenol6gica. Por tal  motivo  nuestro pro-- 

pcto  se orienta a l  análisis de 1.a Iestftución y al Presupue.sto por Pro- 

gramas que se 'lleva a cabo dentro de la  misma, pepiYiéndonos comprender 

las diversas funciones que  cumple  en el Sistema  Wacfanal de Educacidn. 

Para realizar el tstudia 6t.1 Praswer to  PQF ~mg+aaar e8 el t , ~ , ~ t . ,  vtL 

l a  organización confQrrna todo un wonjunto d@. elementos Snterrelacionados, 

con influencia del med-io ambiente, 3 en vi-rtud de  que &das If35 ptopdsf- 



-cRente, pues existen  efectos de OW%& yari$ble;s. 

&a 4nvestigacidn se  realizd combi.ha;ndo divei.sw .$$~IiCas., .?o?: observa-- 

- -d6n directa,  investigacib documenta$, -c!as;iF@í@6n , e  jnterprctatibn . .  . .. -de . 

. ' datos y entrevistas. 

: En.-&l capltulo ' I ,  se observardh I,* .qytecedentes econbmicos, poll'ticos y 

sociales, y las bases teóricas :que&$eron . ! . u p  a l  .sur,girniento del P.resu- 

' puesto por Programas, as í   como~,$~uT~~Seso  de;implantaci6n en México. Con 

'-el  propósfto de.ubicar nuestro:objeso.:;de .estudio en la  ;realidad que lo rg 

&a. 

Se analizarS paralelamen~e:en-el~Gipí~ulo, 11, .el proceso legal de aproba- 

. . ci6n del  Presupuesto de .Egreoi de .la. Fedgraci6n ,. con el  fin de conocer -- 
.. cada  una  de las  fases que tiene el prbyso presupuesta1 , examinando los 1L 

&mientos de presupuestación pt%grpmdtica que constituyen el campo de ac- 

,. ci6n jurfdica por la cual  opera el .Presupuesto- por Programas  como instru-- 

. . m e n t o  .de integración de las actividqdes púb,ligas,con los  objetivos naci&P& 
les. 

.En los  'capítulos 111 y IV, se .desarrollar4 .lo referente a la Planeacid$-',e 

el sec&r educativo. partiendo. de sus. .objetiva+ y describiendo los fund@-- 

,% 
$i 

$, 'B 

' mentos políticos y 1,egkfes de l p  -misva. 

Se hace referencia al .Plan Nqci.oUa1, -de Desarrollo (P.N.D.), porque consti- 



.. ' a  
La .Adminlstracibn  Públ iaa debe sa t i s facer   las   neces idades   co9rc t fvas .  -- 
siendo una  de l a s   p r l m o r d i a l e s  l a  educacidn; por es to  se ha establec ido - 
.e l   Plan  Nacional de  Educacibn,  Cultura,  Recreacldn y Deporte (P.N.E.C.R.R) 

en e l  que se  senalan  los  ob jet ivos y e s t r a t e g i a s   p a r t i c u l a n s   d e l   s e c t o r -  

educativo. Este  plan  conti.ene los l lneatnlentos de l a   d u c a c i d n   t e c n o l d g t  

ea, la cual  nos i n te resa  de  manera p a r t i c u l a r ,   y a  que  es  donde  se d e s a r E  

l l a   l a   a c t i v i d a d   d e l   I n s t i t u t o   P o l i t é c n i c o   N a c i o n a l  , e l   c u a l  es l a   p a r t e -  

centra l   de  nuest ro  estudio.  

E l  c a p f t u l o  IV , est6  dedicado  al  an81 l s i s  de 1 a Planeacl6n  'dentrd  del  Ins- 

. t i tu to   Po l l técn ico   Nac iuna l ,   i n ic iamos  con   seRa la r  su o r i g e n  y su  evotu--  

eidn, es to  nos permite  conocer l a   f i l o s o f f a  de la educaclbn que se  Impar- 

t e  y a quien e s  d i r i g i d a .  E l  conociralento  de su e s t r u c t u r a ' o r g h i c a  nos- 

g r q m r c l o n a  un panorama de l a  o r g a n i r a c l d n   M e - ,   f u m i o n t s  y r4spww- 

bil+dades de cada n ive l   u rgan t rac lo t ta l ,  es Cctr, e1 punto de p a r t I d a  & 

l a   f u n c i d n   a d m i n i s t r a t i v a .  ' 

Para desar ro l la r   nues t ro   es tud io ,  se r e q u i e r e   a n a l l z a r   l a s   f o r t a l e z a s ,  - 
oportunidades,  debi l idades y pe l i g ros   de l   I ns t i t u to . .   pa ta   encon t ra r   acc i c  

ne$ estratbg lcas,  las cuales  pemeadas en los programas .institucionaler - 



freilftr*in o b j e t i v o s  de  manera e f i c i e n t e ,   c o r d w a n d o  rrí a s y n r a r . , l a  .- 
s t t w c i b n   a c t u a l  del p Z s .  por medio  de l a  fomcibn de prof8sio.nales q u e ,  

co,ntribuyan a l a   a c t u a l i z a c i b n   t e c n o l o g i c a .  aprovechando l os   r ecu rsos   d i . 5  

won1 bles. 

@m #e las wndiciunas d s  i m p o r t a n t e s   p r r a ' f e r t a l b e c r  la t k n f u  del 

supuesto por Programs, es c u a p l i t   e l   P r o c e s o  de Prcgrraacidn-Presupuesta- 

c i i n ,  en l a   c l abo rae f i n   de l   P resupues to  Anual y su v incu lac idn  eon e l  p'o_ 

grama de d e s a r r o l l o  a  mediano plazo.  Por t a l   m o t i v o  en e l   c a p í t u l o  V se 

de f i n i r án   cua les  son l a s   c a r a c t e r f s t i c a s  y nive les  programht icos de l a  -- 
I n s t i t u c i b n ;  como se efectúa  este  proceso de  forma  general  en e l   s e c t o r  - ' 

educativo y de  manera específ ica  en l a   i n s t i c i b n ;   a s 1  como un a n a l i s i s  -- 
del  Presupuesto  por Programas  en e l   p e r f o d o  1984-1986. Logrando t d e n t l f i  

c a r  los esfuerzos  rea l izados  para  e l   cumpl imiento  de  los  ob jet ivos  pro-- -  

puestos. 

Lo a n t e r i o r  es .con l a  f i n a l i d a d   d e - d e t e c t a r ,  los' alcances .que t i e n e   e l   f u n  

clonaniento  del   Presvpuesto  por Programas  adoptado por e l  I.P.N., para - 
efectuar   sus  act iv idades de planeación y eva luac ión   f i nanc ie ra .   s i n   o l v i -  I 

darnos de l a  importancia que t iene   es te   p resupues to  como marco  de r e f e - -  

renc ia en l a  toma de dec is iones  estata les que i n c i d e n   e n   l a   e f i c i e n c i a  y ', . 
e f i t a c l a   d e   l a   M m l n i s t r a c i 6 n   P i i b l i c a   F e d e r l l ,   p a r a   p r o p o r c i o n a r  los cr i -  ', i 

e 

. tor lor  en Ir cor rec ta   dS fgmc i6n  de tos recursos.  dada la c r f t i c a   t t t u a - -  

ci6n por l a  que at ravfesa e l  pafs. 



MARCO  TEORICO 

. EL ESTADO COMO  IMPULSO DEL DESARROLLO Y LA PLANEACION 

En 1 a real idad econdmica nacional , la 1 i bre  accidn  de las fuerzas de? m & ? ? .  

cado no conducen  a la utilizacidn  dptima de. los  recursos  productivos,  que- 
dando el Estado c m o  el drgano  que  debe  procurar el empleo  mds racional de 
los  recursos para operar los cambios  estructural es que  permi  tan un creci-- 
miento equ i 1 i brado. 

Las  presiones ecom6rnicas, polfticas  y  sociales  de  las  Últimas  dCcadas,  han 
generado  que el Estado asuma  nuevas funciones' y  responsabilidades, por 10 
que ha tenido  que  incurrir en el dmbito  de  la  macroeconomfa,  convirti6ndo- 
se en el eje  promotor del desarrollo. 

. .  .Es as5  como el Estado, ton la ayuda de la  Administraci8n  Pública  planea el 
progreso  econbmico, para la  satisfaccidn  de  las  aspiraciones  sociales  y el 
bienestar públ ico. 

LA PLANEACION Y CONTROL DE LOS  GASTOS  PUBLICOS 

El Estado  se ha visto  en  la  inminente  necesidad de planear el monto de sus 
ingresos a s f  como el destino del gasto  pdblico,  para estar en condiciones 
de atender  a  la  cada ver mds fuerte  demanda de recursos, tanto  en  cantidad. 

' cano  en  calidad, para satisfacer  las  necesfdudes colectivas y l a  prsmocibn 
de un bienestar social mayor. 

Los recursos del Estado  en su totalidad,  son  equivalentes  a  casi la terce- 
ra parte del producto  interno  bruto del pais, lo cual Cemestra la.  necesi- 
dad de un control eficiente del gasto  público,  mediante  tgcnicas de plane5 
cidn  como el control y l a  evaluacidn  de  sus  recursos y actividades,  con el 



I propbsito  de  maximizar  la  eficacia y la eficiwia an sus'sewlcios. drndh I 
respuesta a las  inc&gnitos  de: LCdAo cada rubm de egnsw respondc 8 los . .  
grandes  objetivos  ndcfonales.  sectoriales y operacionales?, y ¿A cullnta - .¡ 

~ gente  va a compensar cadla unidad  monetaria  Invertida?. 
I 

.) 

t '  

'i 
LA PLANEACION, PROGRAMACI~N Y PRESUPUESTACION . *  i 

i 
fedricamente  el  -tad0  planea  sus  actividades  mediante  la  sclcccidn de al- 1 

ternativas  en forma racisonal y coherente,  elaborando  los  planes  de  accidn 
L 
1 

para  el  corto y mediano  plazo,  con.  objetivos  determinados y metas  concre-- 
tas  de  acuerdo a los  recursos  disponibles. I * 

Al  llevar a cabo  la  planeacibn,  el  Estado  determina  las  lfneas  de  accibn . .  
que  transformaran  las  decisiones  pol  fticas  en  objetivos  y'resultahs. L 

! 

. 

Mediante  la  planeacidn se orienta  'en forma sistdtica la  actividad  de  la 
econmfa en  su  conjunto,  identificando  en  sentido  general  los  mecanismos - 
de  accidn  en los sectores  social y privado  como  tambiln', en los sectores 
'de  coordinacidn  de  las  entidades  federativas,  constituylndose  el  Sistema 
Nacional  de  Planeacidn  un  apoyo  para l a  mejor  utilizacidn  de  los instw- 
mentos de polftica  econbmica y social  del  Estado,  proporcionando  una  base 
firme  en  la  concertacibn  de  intereses  entre  los  diversos  sectores  de  la s 2  . 
cledad, y una  vfa de coordinacidn  en  sus  instancias. 

Con la planeacfdn,  el  sector  ptíbliu,  conforma  mecanismos de ajecucldn que 
establecen  una  conexibn  entre  las  decisiones  globales y operativas, 8 tra- 
ves de  programas  especiales  de  accidn  irunedlata a corto  pl¿za,  denaainrdos 
presupuesto,  precisando a s í  el  uso  de  los  recursos en funcidn de su previ- 
sibn  (planeacibn),  utilidad  (ejercicio) y beneficio  (evaluacidn). 



1 

PRESUPUESTO  POR PROGRAMAS 

Para evaluar el sistema de asignacibn de  recursos  que  promueva el logro y 
satisfaccidn de  las necesidades mediante el uso racional de  los mismos, . -  

surge el Presupuesto por  Programas, que  permite la evaluacidn  de  la efi- - , 

ciencia y eficacia en el gasto público, sfendo un instruminto presupuesta1 
que no sdlo se ocupa del control jurídico  contable  de las operaciones fi-- 
nancieras del estado, sino  que  ademds  muestra  las  funciones y objetivos pg 
ra los  cuales  estd orientado, contando as7 con suficientes indicadores que 
reflejan sus avances y desviaciones. 

. El Presupuesto por Programas.se  implanta institucionalmente  como producto - 
de la. Reforma  Administrativa que proporciona el marco legal de su  opera- - 
cidn. Estos fundamentos  legales constituyen y garantizan  la  congruencia - 
entre los objetivos  específicos y las acciones de la Administracidn Públi- 

ca, al precisar responsabil idades, facil i tando 1 a oportuna  evaluacidn de .- 
1.0s resultados. Es  as7 como instrumenta  la  programaci6n del Gasto  Público 
con bases directrices y planes  nacionales de desarrollo. 

PROBLEMATICA DEL PRESUPUESTO POR  PROGRAMAS 

El ejerclcio del Presupuesto  por Programas oficialmente se desenvuelve con- 
l a  siguiente problemdtica: 

- La penetracidn de la  tecnicd ha incidido principalmente en el sector  cen - 
t'ral y particularmente  en la  fase.de  formulacidn del presupuesto, 

- Las 
dos 

Por 

clasificaciones,  metodologFas, catálogos,  formatos y manuales  elabora 
para dar la  base  técnica y conceptual a la operacidri  del presupuesto 
programas  requieren de ajustes, 

- Su orientacibn aiin'es financiera y 60 programdtica 



- La descentralizacidn  persiste como requisito para que e l  Presupuesto por 

Programas llegue a los  diferentes  niveles de l a  Administracidn Pública. 

CONSIDERACIONES 

El Presupuesto por Programas  debe responder a la  necesidad de suministrar 

una  mayor racionalidad en e l  manejo del gasto  público para elevar la efi--  

ciencia,  sin embargo,  consideramos que  en la prlct ica,   la  funcionalidad del 
Presupuesto por Programas se observa  limitada en l a  presentación de indica 

dores que permitan visualizar de  manera clara  la  correlación  entre  los -- 
objetivos y los resultados, siendo estos  los que se envfan al Poder Legis- 

lativo como eleme'ntos de decisión en el debate  presupuestal. 

i 
El propdsito de nuestra  investigación  es determinar si   el  Presupuesto por 

Programas no es  aplicable en nuestro pais por imperfecciones de la  técnica, 

o por deficiencias en la  implantación que confirman que los  resultados -- 
obtenidos no responden a  los  objetivos propuestos, por l o  que planteamos - 
l a  necesidad de analizar  la  aplicación del Presupuesto por Programas, como 
objeto de estudio en una institución de carácter  público. 

ANALISIS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN EL SECTOR  EDUCATIVO 

I 

Dado el apoyo financiero que recibe  el  sector educativo  dentro del gasto - 
social del Estado, decidimos estudiar al Instituto  Politécnico Nacional en 

.el Bmbito'de aplicación del  Presupuesto por Programas.  buscando la   congrq  

cfa  entre la educación que se imparte en los centros  escolares y los requg 

rimientos de la  sociedad tanto  presente como futuros. 

I 

. .  

. .  



En el  Plan'Nacional de Desarrollo,  se  establecen  los objetivos prioritarios 
para el  sector  educativo, los J s  importantes son: 

- Asegurar Ta educacidn bdsica  a toda la  poblacidn - Vincularla con el  sistema productivo - Elevar la  calidad de la  educación y - Aumentar la  eficiencia 
. .  

Considerando 10s problemas que enfrenta 1 a econania  nacional y por consecuerJ 
cia  las  restricciones del gasto  público,  se puede sefialar que el presupuesto 
otorgado al  sector educativo, no obstante  el peso que representa en el g a h o  
social,  resulta  insuficiente, y por e l l o ,  cobra una particular importancia - 
el  desarrollo de técnicas presupuestales que permitan racionalizar los recur 
sos econdmicos, empleando mejores  procesos para determinar  prioridades,  pre- 
cisando costos y estableciendo en  forma explicita los objetivos y respuestas. 

Por consiguiente, la  estrategia educativa debe  ademds  de transmitir y enri- 
quecer la  cultura,  centrar su atencidn en la  capacitaci6n para el  trabajo y 
a la  educacidn superior, para superar de esta manera las  actuples brechas 
que enfrenta la  educación; ya que, observamos  que  en el  nivel  'superior l a  
mal a planeacidn, 1 a  explosi6n demogrsfica y el  crecimiento del aparato pro- 
ductivo, h a n  propiciado deficiencias en los programas acadbicos,  que no se 
ajustan  a  los  requerimientos del pafs;  crecimiento desordenado de matrfcula 
escolar, pero  fundamentalmente. la  desvinculacidn de la educacidn superior, 
la  investigacidn cientifica.  y el  aparato  productivo. 

EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Dentro  de la educacidn superior, l a  educaci6n tecnoldgica forma parte de 
uno de sus subsistemas y es  .el Instituto  Politécnico Nacional con sus múl-  
tiples  escuelas y centros de enseiíanza, la instftucidn mds Importante depen 
diente de la  Secretarfa de Educacih  Pública. 



La importancia del  Sistema  Nacional de Educacidn Tecnolbgica,  al cual perte- 
nece el  Instituto  Politecnico Nacional,  es  reconocida por el Estado, y p o r  - 
tanto ha sentado las bases para planear y controlar este subsistema para que 
permita una vincuJaci6n con la polftica educativa y e¡ desarrollo econbmico- 
social . 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN EL I.P.N. 

El Presupuesto por Programas  en el  Instituto  Politécnico' Nacional,  enfrenta 
serios problemas como la   fa l ta  de oportunidad en las  autorizaciones de modi 
ficaciones  presupuestalk, que generalmente son tardías por la larga trami- 
tacidn que exigen las normas  de la  Secretaría de Educación Pública en las - 
gestiones. 

Por lo señalado  anteriormente, consideramos que el  Instituto  Politécnico Fla 

' cional , es un campo  adecuado  de estudio en 1 a apl  icaci6n del  Presupuesto 
por Programas, dado que  nos permitir8  evaluar si  existen  limitaciones, 10s 
avances obtenidos, y analizar cudl ha sido  el apoyo a la  misidn central de 

. dicha institución. Esta misión es  la de formar profesionales  e  investigado 
res técnicos,  a  través de su estructura  educativa que coadyuven a l  desarro- 
l l o  de tecnologfas propias y adecuadas a la; necesidades del sistema produc 
tivo de bie'nes y servicios. 

.Como conclusidn de  numestra investigaci6n comprenderemos  de  manera especifi- 
ca cudl es  el grado de congruencia existente  entre los objetivos de l a  Ins- 
titucidn y la  aplicación y ejercicio del gasto. ',. 
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PLANEAC ION, FROCi?I;:.(rC : W Y PPE5UPUg5T:IC ION EN HEX IC0 

Crisis Económica: 

i 

México se ha visto inmerso en una crisis'económica,  política y social. 

En l a  decada  de los anos 70's se presentaron cambios bruscos en el con- 

texto  internacional. Las c r i s i s  de energéticos y financieras, provocaron 

sustanciales  modificaciones en la  situación económica del país. Por l o  - 
que este, desorden e incertidumbre internacional,  incidió en la economfa - 
mexicana agravindo  sus problemas estructurales, originando un desequili" 

brio a finales d e  1976,  la cr is is  estuvo caracterizada fundamentalmente - 
. por una contracción  severa de la producción y empleo,  estancamiento en el 

crecimiento de la  agricultura, incremento acelerado de  los precios, a g u d i  

zación del desequilibrio de la balanza de pagos y (el abandono  del tipo - 
de  cambio del peso  con respecto  al  dólar)  la  devaluación del peso  con reg 

pecto al  dólar. 

Frente a l a  situación  se t razó  una nueva estrategia de desarrollo  (Plan 

Nacional) que al adoptarse definió  criterios más claros y precisos para 

orientar.  inducir,  concertar y regular t a n t o  la  acción- pública como l a  de 

los. particulares. 

En estas  condiciones, dicha estrategia se div 

les :  superación de la   c r i s i s  en sus aspectos 

idió en tres etapas bianua- -  

más agudos.  consolidación - 
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.-. . 

. de la  economía y el acceso a un crecimiento alto y sostenido. 

En la primera etapa, se dió mayor énfasis a l a  atención de  problemas ta-  

les como inflación,  dolarización, fuga de capitales,  desequilibrios -- 
externos y tendencia  al  estancamiento. 

.Segunda etapa,  se busc6 en e l  contexto de la estrategfa global de desarro 

110, disminuir rezagos en la  satisfacción de  mínimos  de bienestar,  así - 
como atender los  desajustes de la  estructura productiva. 

. Tercera etapa,  la preocupación por el  crecimiento  alto y sosteniclo, requi- 

rió  lograr una eficaz y eficiente movilización de los  recursos para apro- 

vechar de mejor manera $1 potencial adquirido por el  sector  público, y - 
con ello  darle una mayor capacidad en  su función rectora y promotora del 

desarrollo económico y social,  necesidad más apremiante en estos momentos 

críticos.  

El sector público en este  sentido, ha procurado revitalirar  los instrumel 

tos a su alcance, dentro de los  cuales destaca el  gasto público  federal .- 
por  desempeñar un papel importante como instrumento  para regular  los nive 

les  de  demanda efectiva,  el ritmo de crecimiento de la  producción nacio-- 

nal y auxllio en l a  orientación y fortalecimiento de l a  estructura produe 

t i v a  del país. 
, 

La necesidad de  una mayor racionalidad en e l  manejo del gasto público - 

. 

. 
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para incrementar su product 

pal  del  Estado. 

ividad,  constituyen  actualmente  el  reto princl  

El Presupuesto como Instrumento de Acción  del Sector  Público: 

Casi todas las  decisiones  polfticas y administrativas de un 'gobierno con 

tienen una expresión  presupuestaria. El cumplfmiento de  una decisión  re- 

quiere  acción y esta de recursos humanos, matertales' y equipo,  lo cual ,  - 
- representa  erogaciones  monetarias. 

La política es el p u n t o  de partida de l a  acción es ta ta l , . e l la   f i j a   los  - 
grandes fines que se  procurará  alcanzar en la  gestión  gubernativa;  los - 
objetivos, a su vez. están  definidos por el  sistema de valores que inspi- 

re la conducta de los  sectores gobernantes. "En un gobierno  democrático, 

. estos  valores y esos fines se van expresando a  través del sistema inst i -  

tucional establecido, en decisiones que orientan y enmarcan las  activida- 

des de l a  comunidad". ( 1 ) 

_. I 
- I  

I .  . 
t '  

' I  

a 
- '  k 
. '  

E l  gobierno define su política  frente a cada aspecto de la vida social;  - 
. éstas  políticas  significan  la adopción de las  principales  decisiones que 

induzcan el comportamiento colectivo,  asf se definirá  el  significado de - 
la  actividad  estatal en la  educación, la extensi6n de las  tareas de as is -  

tencia  social, los controles que se fijarán a l  sector privado y los niono- 

polios estatales que se  establecerán. 

. .  

(1) Del material preparado por el  Profesor Gqnzalo Martner G .  para l a  -- 
especialidad "Programación Presupuestaria del  Programa  de Capacitación" 
Curso  de Santiago. 
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Pero una vez fijados  los  objetivos  finales y e l  marco  de acción del Esta 

do, surge la  necesidad de elaborar "planes y programas  de acción", que - 
tengan el propósito de cumplir las  aspiraciones ya señaladas. 

- 

En los planes y programas se   f i jan  metas dentro  del tfempo en  forma pre- 

cisa. Para este  efecto,  se formulan planes de desarrollo económico  de - 
largo  plazo, pero estos deben ser  detallados aun más, a fin de conducir - 
en el  detalle de la  experiencia inmediata las  actividades  estatales. - 
Para este  efecto, se formulan  programas  de trabajo a corto  plazo, por 1 0  

general un año, es. decir,  la  orientación contenida en el pTan de largo - 
plazo,  se  lleva  a  nivel de operación en el programa concreto de acción de 

un corto plazo y contienen todos los elementos que permiten canalizar  los 

recursos humanos y materiales. 

Los programas  de trabajo se  confeccionan, mas  que  en unidades financieras 

y monetarias, en unidades f ís icas  de producto final o en términos de vol: 

men  de trabajo,  es  decir,  cuántos alumnos a nivel superior  se deberán - 
atender y que actividades  se deben desarrollar; una vez determinadas las  

unidades f ís icas  de  producto final o de actividad,  se procede a  calcular 

los  costos por ejemplo, se  establece cuántos estudiantes  se atenderán en 

la  escuela de  educación superior,  se procede a calcular  el  casto de ense- 

fianza por alumno; de esta manera se  llega  a f i jar   e l   costo  de  cada uno  de 

i 

i 
f 

i 

los programas  de acción. 
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Como se ha visto,   existen  tres aspectos fundamentales que están  presentes 

en l a  programación: 

1.- ' Definición de una polftica. 

2.- Preparación de planes. 

3.- Formulación  de  programas de trabajo. Y finalmente se procede a l a  

confección del  presupuesto. 

En estos aspectos no hay una separación ta jante ,  por el  contrario,  existe 

una est,recha relación de dependencia que los hace  formar un solo  todo, de 

hecho la  cuestión separación es por cuestiones metodológicas. 

Existe un proceso de interacción  entre la   polít ica y los  planes,  estos - 
. últimos se confeccionan  bajo ciertos supuestos que f i j a   l a   po l f t i ca  guber 

nativa y una vez  formulados dan al gobierno un p u n t o  de referencia para - 
formular políticas  concretas y de detalle en materias tributarias,  cambia 

rias y monetarias. 

' También subsisten  estrechas  relaciones  entre l a  p 

t o ,  dado  que presupuestar es uno de los elementos 

I 

i -  

I 

laneación y e l  presupuer 

del proceso total  de - 
planeación. La programación implica primero la formulación de objetivos . 

y el  estudio de las  alternativas de l a  accio'n futura para alcanzar  los f l  

nes; en  segundo lugar.  implica l a  reducción  de estas  alternativas de un - 
número muy amplio a uno pequefio, y finalmente el seguimiento del curso de 
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la acción adoptada a través de un programa  de trabajo. 

El presupuesto desempeña  una parte  secundaria en la  prtmera fase, pero - 
tiene una creciente importancia en la segunda; es uno de los ingredien- 

tes de la  planeacih destinado a disciplinar todo el  proceso de  programa- 

cidn, en  suma,  programar y presupuestar son conceptos ligados  entre s í ,  - 
uno forma parte del otro. 

Fijadas  las metas de acción  a  través de l a  programaci6n y calculados los 

costos de los recursos en el presupuesto,  se procede a combinar los es-- 

fuerzos de los recursos humanos y materiales para obtener los fines pro-- 

puestos en los planes; a esta combinación de recursos  para la consecusión 

de los propósitos  determinados,  se llama Organización.  Sin enbargo estos 

esfuerzos, deben regularse en el tiempo y en el  espaci.0  operación a la  - 
que se denomina Coordinación. 

Resumiendo,  podemos decir que el presupuesto es un instrumento que contie 

ne decisiones  políticas que  deben expresarse en acción. para que ésta - 
sea efectiva y pueda ejecutarse a menor costo, debe ser planeada. Una vez 

que l a  acción ha sido planeada, se  procede a presupuestar,  esto  es  cuantt 

ficar  los recursos  financieros  necesarios para calcular los recursos h u m 5  

nos,  materiales y equipo que se requiera. Es decir, 16 formulación del 

i 

presupuesto es  el  acto de cuantificar  los  costos de l o s  medios para e jeck 

,tar una acción  planeada, esta debe ser  discutida, pesada y aprobada en el 

. 
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presupuesto  anual por los t5rganos legislativos  existentes y posteriormen- 

t e  ejecutada por la  organización  ejecutora u operativa del estado, a tra- 

vés  de las operaciones de organización,  dirección y coordinación ejecuti- 

va. 1 1: 

El análisis de l o  alcanzado se evalúa sistemátlcamente. es decir ,  se -- 

p 
I 

j: " 
i I -  

compara los resultados con los  fines,  se  estudian las  desviaciones y se - 1 

proponen los cambios o reformas  para los programas del per íodo siguiente; 

estos dan 1 ugar a nue;as decisiones polít icas,  nuevos planes y programas, i i  . /  

retroal imentando el  proceso, 1 1  

j l. 
I 1  

Diversas  Concepciones  del  Presupuesto : :- 1 
. .  

E l  presupuesto como instrumento de planeación del  Estado tiene diversos - 
sentidos : 1 

! 
I 

Concepción Jurídica : 

- I  
El presupuesto es un instrumento legal,  proveniente de entidades  jurídi*-- 4 

cas habilitadas, produce efectos  jurídicos en l a  creacidn o mantenimiento 

de derechos y obligaciones, no solamente para l a  administración  pública,- 

sino también para los ciudadanos en particular. 

Posteriormente se  tratará  el Marco Jurídico .de  manera amplia, en el proce- 

so legal de aprobación del  Presupuesto de Egresos de la  Federación. 
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Concepción  Pol 4tica : 

El gobierno central,  al  establecer u n  camino  que considere  el mas apropia 

do para la  buena gestión de la  actfvidad  püblica, informa sobre los compo_ 

nentes  básicos de su polftica,  esto  es, expresarse en recoclendacfones - 
mbs generales para los órganos superiores de la  adninistración  pública, - 
indicando una dirección  univoca, aunque. amplia, que deberá  conjugar todos  

los  esfuerzos de l a  estructura  administrativa del gobierno. procurando - 
alcanzar su fin  politico. 

. 
El presupuesto ref le ja  en términos financieros,  los  objetivos  politicos - 
del gobierno,  traduce la  orientación de los mismos y la situación económi- 

ca,  polftica y social del  pueblo. 

En suma,  cuando el gobierno establece su ptograma pol l t ico ,  no hace otra 

cosa que determinar  los objetivos que informarán la  gerencia de l a  admi-- 

nistración  pública, duran'te un determinado período, a s í  como indicar  los 

recursos  financieros y los medios administrativos a través de los  cuales 

aquellos objetivos serán  alcanzados. El presupuesto a s í  analizado  se -- 
transforma en u n  verdadero plan administrativo  recurrente de un programa 

politico. 

Concepción Económico-Social : 

i 

1; 

I 

t 

t '  
,; 

El  problema  del creciente aumento de la  intervención del Estado en l a  rea 
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. lidad  económica-social del país,  se  liga iGevStablemente, a la propia -- 
ampliación de la economía privada,  exigiendo de aquel el papel  de ordena- 

dor de la  producción,  distribución y consumo. Este hecho  hace que el  pre 

supuesto se  encuentre  localizado en la administración  pública como u n  e l 5  

mento  de la  más trascendental  importancia, pues a través de  61 se medirá - 
el grado  de participaclón del  Estado en la vida  econdmfca. el estudio de 

la  conveniencia de las acciones estatales y su relación con el  desarroll'o 

equil ibrado de l a  economía. . 
El presupuesto a s í  interpretado,  representa un instrumento a través del - 
cual se  consigna el funcionamiento de redistribución de parte de la  renta 

nacional a través del programa administrativo. 

Concepción Financiera: 

El presupuesto,  es un sentido financiero,  encierra para el gobierno un - 
elevado interés, ya que corresponde a la  estructura de bienes  destinada  a 

' proveer los gastos  públicos., 
-. 

Al comprometer recursos para l a  ejecución de programas, establece una co- 

rrelación  indivisible  entre  el plan de trabajo de la  administración pGblL 

ca y el plan financiero propiamente dicho. 

$3 

II 
f 

! 
I 

. 
E l  sentido  financiero del presupuesto, no constituye un f i n ,  y s í  un me- 

' dio a través del cual.  el gobierno  procura atender  determinadas neccsida- 



20 

des colectivas  existentes en la  sociedad, procesando una amplia redistri-  

bución de l a  renta  nacional, ya sea a través de  una  adecuada y equitativa 

tributación, como a s í  también, por medio  de  una racional  aplicación de - 
30s 'fondos públicos. 

: 

Así  interpretado,  el  presupuesto,  indica en un aspecto endógeno, una .ade- 

cuación entre  los  recursos  disponibles del gobierno y un escalamiento -- 
axiológico de las  necesidades administrativas y en  su aspecto exógeno, - 
las  transferencias del poder adquisitivo que  deben estar Tigadas a  los - 
principios de las finanzas  públicas. 

Necesidad  del  Presupuesto por  Programas : 

E l  Estado en l a  busqueda  de l a  racionalidad en el manejo  del gasto p ú b l  i -  

. co, requiere de un instrumento que se formule y ejecute con el  auxilio de 

i . .  
b 
I 

técnicas  similares a las que se emplean  en los procesos de planeación, de i 

biendo servir como  medio  de ejecución de los planes de desarrollo. i 
i 
t i  

1 

t 

i i  - . Es así como el proceso de  Reforma Administrativa dió  origen a l a  Comi- 

sión Coordinadora y del Control del  Gasto Público (1971), en l a  que se - 
estudiaron las reformas pertinentes a l a  mecánica presupuestal. 

! 

! 

En respuesta  a tal requerimiento,  se  analizó  el  sistema  presupuestal -- 
existente y se  diagnosticó que este era inadecuado  para fines de progra- 

.maci6n, por lo que se  estudiaron las  características,  ventajas y posibil l  
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dades  de aplicación de las  diversas  técnicas  presupdstales, concluyéndo- 

se que l a  técnica mas adecuada para las condiciones  operativas de l a  A d m i  

nistración  Pública Mexicana, era el Presupuesto por Programas, ya que CU-  

brfa las  deficiencias programáticas del presupuesto tradicional ,  el cual 

no permitía  conocer,  evaluar y controlar oportunamente el resultado de - 
las  decfsiones de gasto previamente  adoptadas. 

Se necesitaba de un presupuesto que fuera  el  instrumento de planeación- 

y control de las  actividades  estatales que permitiera afectar  atinadamen- 

te   las  asignaciones  presupuestales, en función de los  objetivos a seguir 

y los resultados a alcanzar, obteniéndose una mayor flexibilidad del  eje: 

cicio presupuestal", pues se mantiene un solo  control central con respec- 
( 2  1 

t o  a las desviaciones d e  los gastos en relación  a  los prqsupuestos aproba- 

dos, de acuerdo a la  legislación correspondiente. 

Por l o  tanto,  la  decisión de aplicar  el Presupuesto por Programas, está - 
estrechamente ligada a l  propósito de racionalizar  el  gasto  público. En - 
efecto, el Estado ha fomentado el  estudio de .nuevos fiétodos con esta   f i -  

nalidad,  estos métodos, auxiliados por varias  técnicas son el  Análisis - 
de Sistemas, Estudios Costo-Beneficio,  Rentabilidad,  Costo-Eficacia, Admi 

nistración por Objetivos, los estudios de Proyectos y Pol.iticas Guberna- 

mentales y los Presupuestos. por  Programas. 

! I  
I '  

I 
1 

Bases Histól'icas del  Preswpuesto por Programas: ' .  

El análisis sobre l a  implantación gradual del Presupuesto por Programas - 
( 2 )  Reynoso, Humberto David. "La t6cnica del .Presupuesto por  Programas y 

su aplicación en el  Sector  Públlco  Federal", VIA, IGxico, 1978. pag. - 
9 9  : i  ' ,  

' I  
I 1  

. .  . . .  - _" . .  , .. . , . . 



en México,  muestra las metodologías.  herramientas técnicas. infraestructu- 

ra administrativa y jurídica que constituyen  condiciones  indispensables - 
para  que la  técnica tenga las bases de  su funcionamiento y desarrollo. 

En sus inicios,  se incorporó "la primera apertura  programática con base - 
en la  estructura  administrativa en la  totalidad del Sector Público Fede- 

ra1Ii.'{.3) Como producto de lo  anterior,  se adecuaron procedimientos, documel 

tos y formatos  para la  formulación del  presupuesto y se  agilizaron  algu-- 

nos trámites de registro y afectación  presupuestaria, para  el desarrollo 

de  su e jercicio.  Como acciones de apoyo se  realizaron paralelamente en - 
todo el sector  público,  actividades de capacitación  del 'personal técnico- 

operativo  involucrado en el manejo del presupuesto. 
. .  

En estos momentos. la adopción de la  técnica  enfrentó muchos problemas - 
' ."debido a que las  estructuras  administrativas,  los mecanismos de progra-- 

mación y control de gestión  se encontraban dispersos en varias  institucio_ 

nes y en diferentes  disposiciones  l.egales" ( 4 )  por lo que, ésta  situa- 

ción dió como resultado una inexistente coordinación y una política uni-- 

forme que permitiera su funcionamiento. Por lo t a n t o ,  los  requisitos l e -  

gales de organización y funcionamiento,  constituyeron u n  imperativo para 

que la  técnica se desarrollara en  forma. integral. 

.La respuesta a estos  requerimientos  se da a partir de 1977. en el marco - 
de la Reforma Administrativa. promovida por el  Presidente José López Por- 
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t i l l o .  Aquf se adopta "La  Programacidn como instrumento básico de gobie: 

no" ( 5 )  para permitir mayor racionalidad en l a  determinación de respon 

sabilidades y l a  asignación eficiente de los  recursos. 

En donde ya se  iniciaron  esfuerzos de coordinación de funciones  a  cargo - 
de las Secretarías de la  Presidencia, de  Hacienda y Credit0 Público, y - 
del Patrimonio Nacional, éstas integraban "El  triángulo de la   ef iciencia 

administrativa" y con el lo  se buscaba abarcar no solo  el  ámbito del  gasto 

corriente,  sino también el  ámbito  de las inversiones  públicas. 

Es hasta 1976 cuando estos  esfuerzos por vincular  el proceso presupuesta- 

rio con el  de planeación. fueron considerados en el diseño de l a  nueva - 
organización de l a  Administración Pública, que es canalizada en la Ley - 
Orgánica de l a  Administración Pública Federal, donde se señala que para - 
facilitar  las  tareas de  programación se  crea l a  Secretaría de  Programa-- 

ción y Presupuesto (Art. 32 de l a  Ley Orgánica de l a  Administración Públi- 

ca Federal). que la  faculta para  proponer y normar bajo una sola  direc-- 

ción  las  tareas de planeación, programación, presupuestación, infornac?Ón, 

estadística,  contabilidad, control y evaluación de las  actividades del -- 
Ejecutivo Federal antes  dispersas en varias.dependencias.  (Triánguio de - 
la  Eficiencia) 

.Asimismo.  con l a  Ley Orgánica de l a  Administración P ú b l i c a  Federal,  se da' 

el marco  de actuación y funcionamiento del Sector  Público Federal en su - 

( 5 )  Ibid., pág. 10 

I '  
i 

I 

^ " _  . ,. . . .. 
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conjunto, al establecer tres instancias  decisionales: 

- Dependencias  de Orientactón y de  'Apoyo Global (SPP y SHCP) 

'9 Dependencias  Coordinadoras de Sector  (Srtas. de Edo. y Deptos. Admiti- 

vos). . .  

- Entidades  Coordinadas  (Organismos y empresas  de participación  estatal) 

L 

1: 

I 
Es a  traves de los lineamientos y acuerdos de sectorización que se  "defi- 

nen las  atribuciones tanto  de las coordinadoras de sector,  como  de las - 
entidades  coordinadas por e l l a s ,  en los procesos de planeación, programa- 

ción, presupuestación,  control y evaluación". ( 6 ) 

Es así  como se sientan  las bases para programar y controlar por sectores - 
, el numeroso grupo de dependencias y entidades que operaban ineficientemen 

t e  duplicando esfuerzos y desperdiciando recursos. ( 

De igual manera, en el  marco de la Reforma Administrativa,  se promulgan - 
las nuevas leyes, de Presupuesto,  Contabilidad y Gasto Público Federal, y J 

I '  

' de Deuda Piiblica. que  modernizan la concepción y e l  manejo  del gasto pú- 

blica a! establecer l a  obligación de programarlo en función de objetivos 

y metas, y a presupuestarlo con  base i n  programas, precisando las normas . 

para su financiamiento. 

En 1978, se diselfan y se dan bares de instrumentación de un proceso de -- 

(6)  Ibid., pág. 11 
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I 
' programación-presupuestación interrelacionado y conjunto, que recoge el  p& 

pel  que " la  sectorizacio'n  otorga  a las  dependencias  normativas y globallza ! 
! 

doras, a las  coordinadoras de sector y a sus coordinadas". ( 7 ) 

Con ello  se  institucionaliran mecanismos  de coordinación y 'concertación - 
de l a  programación, en base a planes de desarrollo, fincando el punto  de - 
partida para  emprender  una vinculación mas sistemática con la planeac'ián. 

. .  

l. 

' A su vez se efectüan ajustes a todo el instrumental técnico  utilizado du-  

rante  el proceso de, programacián-presupuestación, obteniiindose mejores c l a  

sificaciones,  catálogos e instructivos. Cabe destacar l a  afinación a l a  - 
apertura  funcional  programática,  a la  clasificación  sectorial y a l a  meto- 

dología, para l a  formuladidn del presupuesto. 

Este  período, puede caracterizarse como  de "adaptación al  cambio, y de -- 
transición  a  las nuevas modal idades  de actuación  del  aparato gubernamen- - 
tal" .  ( 6 

En 1978 también se "determinaron  rangos de gasto ( c i f ras   l ími te ) ,  con una 

metodologla y enfoque distintos,  donde se buscó compatibilizar  las  priori- 

dades  de l a  programacián  con las  disponibilidades de recursos". ( 9) 

Cabe selialar que se refbrmó y adicionó l a  Ley Orgánica de l a  Contaduria ME 

yor  de  Hacienda,  órgano del Poder Legislativo para la  fiscalización del. -- 
ejercicio del gasto  público; l as  reformas se orientaron  a  verificar  el i" 

( 7 )  Ibid., Pág. 11 
' (8) Ibid., pág. 12 

(9)  Ibid., pág. 12 
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i 
gres0 y el  gasto  público;  revisar  el debido  cumplimiento  del presupuesto; 

precisar l a  justificación,  utilidad con  que son realizadas  las  acciones - ! 

públicas, para en su caso,  aplicar  las  disposiciones  sobre  responsabilida 

des, y efectuar  investigaciones,  visitas y auditorias. 

Proceso  Legal del Presupuesto de Egresos de la  'Federación: 

El gasto  público federal, de  acuerdo a l a  Ley de Presupuesto,  Contabili-- 

dad y Gasto Público  (Art. 13), se basa  en presupuestos que se formulan - 
con apoyo en programas, o sea en Presupuestos por Programas. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación es  el documento rector de la - 
acción  pública en materia económica durante el año,  comprende las  previ-- 

siones de gasto  público que habrán de realizar: 

- El Poder Legislativo 

- El Poder Judicial 

. - La Presidencia de la República 

- Las Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos 

- La Procuraduria General de la República, 

durante el per+odo de un año, a partir del  primero de enero, atendiendo a 

las funciones,  obras y los servicios públicos  previstos en SUS Progra(naS 

L 

! 

y señalados en su presupuesto (Art. 15). 

-Artículo 13 y 15.  Ley  de Presupuesto,  Contabilidad y Gasto Público  Federal. 
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Asf mismo , se contempla en la  Ley  de Presupuesto,  Contabilidad y Gasto P i  

blico, que l a s  actividades corno son l a  Programación, Presupuestación, Con 

trol  y Evaluación del Gasto Público Federal , estarán a c a r g  de l a  Secre- 

tarfa de  Programacián y Presupuesto (SPP) en el   art ículo 5 .  que dictará '- 

las  dlsposiciones procedentes para lograr el ef icaz cumplimiento  del gas- 

t o  público,  dichas  disposiciones son el  establecimiento de metodologias,- 

lineamientos,  políticas,  requisitos, montos preliminares y otros  aspecior 

(Art. 32, Fracc. X LOAPF y Art. 21 RLPCGPF) 

Por otra  parte,  se expone  que las  Secretarías de Estado, en este caso l a  

Secretaría de  Educación Pública (SEP)  tendrá que orientar y coordinar l a  

planeación, programación, .presupuestación,  control y evaluación del gasto 

de las  entidades que esten ubicadas en  su sector (Art. 17 LYOCAPF y --- 
Art. 50 LOAPF) y por tanto, bajo su  coordinacidn COM l o   e s  el  Instituto 

Politécnico Nacional  (IPN). Por 3 0  que el I.P.N. enviará su anteproyecto 

presupuesta1 a l a  S.E.P., quien elaborará a su ves otra anteproyecto pre- 

supuesta1 con  base  en el programa respectivo, y lo  remitir;  a l a  S.P.P.,- 

para  que ésta  lo incorpo,re el Presupuesto de Egresos de l a  Federación. 

La S.P.P. como mencionarnos, integrará y ajustará (Art. 27 RLPCGPF) a d i -  

chos anteproyectos  presupuestales para  después elaborar l a  exposición de 

motivos y e l  proyecto de decreto  aprobatorio del presupuesto que presenta 

al  Presidente de la  República.  Posteriormente. e l  p&yeCto  de  PreSupueS- 

t o  de Egresos de l a  Federación es enviado  a la  Cdmara de Diputados  a i n i -  

- LOAPF Ley Orgánica'de l a  Administración Pública Federal. 
- RLPCGPF Reg1  amento  de l a  Ley del  Presupuesto,  Contabilidad y Gasto Públ i - 

co  Federal. 
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c i a t i v a   d e l  Poder E jecu t i vo  a más t a r d a r   e l  30 de  noviembre  del afio  inme- 

d i a t o   a n t e r i o r   a l  que corresponde ( A r t .  20 LPCGPF) 

La d iscus ión   púb l i ca  se i n i c i a ,  de hecho,  hasta que e l   S e c r e t a r i o  de Pro-' 

gramación y Presupuesto comparece ante l a  Cámara de  Diputados  para presen- 

t a r   e l   p royec to   r espec tdvo  que regularmente se e fec túa  a mediados de l  mes 

de nov iembre  inmediato  anter ior   a l  año  que corresponde. ! 

. En l a  Cámara de Diputados, el   proyecto  presupuesta1 es tu rnado a l a  Comi- 

s ión  de  Programación,  Presupuesto y Cuenta Públ ica  para e l  a n á l i s i s   g l o - -  

bal  y de l o s   o b j e t i v o s ,  metas y montos de gasto  propuesto  por  programas - 
(PPP) y subprogramas, aux i l i ándose   d i cho   aná l i s i s  con exp l i cac iones  de -- 
funcionarios  de l a   S e c r e t a r í a  de  Programación y Presupuesto. 

En seguida se elabora  un  primer  dictamen que  se d i scu te  en su forma f i n a l  

en l os   ú l t imos   d ías   de l  mes de  diciembre,  en  donde  finalmente se  aprueba 

s u  e j e r c i c i o .  . 

Ya duran te   e l   e je rc ic io   p resupues ta l  , l a  SPP rea l i za .  una s e r i e  de  opera-- 

c iones  para  el   seguimiento y contro l .   de l   gasto,  y e labora  d iversos  docu--  

mentos para  conocer sus desviaciones,  ampliacSones,  impactos y espec ta t i -  

vas. , 

E l  Presupuesto  de  Egresos  de l a  Federación, por su contenido y naturaleza, 
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* como ya hems mencionado, constituye uno  de los más importantes y trascen 

dentes documentos que en materia económica  formula e l  gobierno de la  Rep& 

blica. Entre otros  aspectos, el presupuesto incluye los  siguientes: 

1.- Los gastos de inversión y corrientes que se  llevarán a la práctica - 
por el gobierno  y las  empresas públicas más importantes. Esos gas- 

t o s  se destinan a. varias  actividades como son,  entre  otras,  las edu- 

cativas,   las de protección  a la  salud,  la alimentaci,ón, las  de in f ra  

estructura,  la producción de energéticos y otros bienes y servicios, 

y l a  administración  general del gobierno. 

. -  

I 

2.- El financiamiento de ese  gasto por la   v ía  de 1'0s impuestos,  ingresos 
!: 

por l a  venta de bienes y servicios que el  sector público proporciona 

al  resto de l a  economía y los  créditos  internos y externos que anual 

mente se  contratan. 

Con lo que s e  pueden señalar l a  definición de  una ser ie  de políticas que 

además  de afectar y condicionar al  gasto público y su'financiamiento, -- 
trascienden  e impactan a .toda l a  sociedad. 

En s í  , l as  decisiones  relacionadas  a l a  formulación del presupuesto en - 
buena  medida determinan el ritmo de crecimiento de l a  economia.  Por  eje: 

plo a mayor inversión  pública, mayor tasa de  acumulación  de capital y ma- 

yores posibilidades de  que se expanda la  inversión privada. 



1 

. Por lo que el Gasto  PBblico Federal instrumentado por el Presupuesto  de - 
Egresos  de la Federación es considerado uno de 10.s principales  mecanismos 

de  Política  Económica del Gobierno. Ya que la distribucidn del gasto -- 
entre  las  distintas  actividades,  define y nos dá una  idea  clara del rumbo 

y naturaleza  que el gobierno  quiere  que  tenga  ese  proceso  de  crecimiento 

econ6mico. De  esta manera, a través  de  un  anilisis del presupuesto  se - 

. .  

. .. 

puede  claramente  observar, por un  lado el sentido y la  dirección  de la -- 
intervención del estado en la economía y por el otro, la política económl 

ca y social que  anualmente el gobierno  instrumenta para lograr los propó- 

sitos  declarados y las  metas  establecidas  en el Plan Nacional  de  Desarro- 

llo. 

Con ,el objeto  de ofrecer' una mejor  comprensión del proceso  que  tiene el - 
Presupuesto de  Egresos de la Federaci6n  para su aprobacidn y consecuente 

ejercicio,  se  presenta un diagrama  de  las  fases  que  comprende tal proceso. 

(ver  anexo A )  

L 
f 

I 

. 
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i 
LINEAMIENTOS DE LA PRESUPUESTACION PROGRAMATICA 

Los planes gubernamentales de corto plazo en el que se  fijan  las  activida 

des  que desarrollará  el gobierno en el año siguiente,  se formulan de -- 
acuerdo  con la  técnica de programación presupuestaria y se expresan en el 

presupuesto por programas, que es l a  técnica que utiliza  el  gobierno  para 

realizar sus' programas  de t r a b a j o  a corto  plazo. 

La técnica de la  programación presupuestaria tiene  las  siguientes  caract5 

rísticas  principales: 

a) . Es  una técnica  auxiliar de la programación general del desarrollo .- 
por lo  cual, su tarea  consiste en detallar  al  nivel de programas, - 
actividades y proyectos,  las  decisiones  sobre'los  gastos  públicos. 

b)  Cubre principalmente  el  corto  plazo, u n  año en la  parte de detal le ,  

pero  puede contener en sus proyecciones de dos a  cinco aRos. 

! 
I 

I 
c )  Trabaja en las transacciones y actividades de un sector bien defin'i- 

- 9  

d o ,  que es e l  gobierno. 

d) Trabaja con dimensiones financieras y materiales; por una parte, uti- 

l iza  la  contabilidad para  medir y por o t ra ,  usa  unidades físicas -- 
para medir las  metas sectoriales. 

e) Abarca un campo interdisciplinario, es decir ,   ' se  nutren de  problemas 
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que corresponden a diversas  técnicas o disciplinas,  

los  criterios fundamentales y expresando en  su  aná1 

concretas de accidn y funclonamiento. 

32 

tomando  de estas 

i s i s   l as  formas - 

Según lo que establecen los principios de programación-presupuestación - 
del gasto  público  federal del gobierno,  contenidos en e l  reglalnent0 de l a  

Ley  de Presupuesto,  Contabilidad, Gasto Público  Federal y el PreSUPUeStO 

de Egresos de l a  Federación, surge  del  Plan  Nacional de Desarrollo y 10s 

programas sectoriales,  que se deben concretar en programas operativos -- 
anuales,  ‘base del presupuesto. Esto significa que la programación-presu- 

puAstaciÓn del gasto  público se finca en las  pol’fticas y directrices  ta5 

. t o  del  Plan  Nacional de! Desarrollo, como del programa  de acción de sector 

(Art. 8 ,  9 y 39 ) .  

Además la programación-presupuestación debe observar la  interrelación de 

diversos  instrumentos de política económica, acuerdos de concertación con 

. los  sectores privados y socia l ,  convenios de coordinación con los  gobier 

. nos estatales y acuerdos  programáticos intersectoriales.  (Art. 10) 

La formulación de los programas institucionales deberá sujetarse a l a  -’ 

estructura programática aprobada por  la SPP (Art. 14 ) ,  que también deffni  

rá las unidades de medida y la denominación de las metas que se t i t i l i a - -  

rán en la  .elaboración de los programas (Art. 15)  

La S.P.P. comunicari las  políticas y los lineamientos que deberán ser - 
- Reglamento de l a  Ley de Presupuesto,  Contabilldad y Gasto Público Federal 

Art. 8, 9 ,  39,  10, 14 y 15. 

L 
? 

i 

. .. 
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ajustados en la  formulacidn de los anteproyectos 

junio de cada aiio. (Art. 2 5 )  

presupuestales el 15 de 

Así  mismo, l a  SPP . .  podr& efectuar  las modificaciones que considere  necesa- 

rias  a  los anteproyectos  presupuestales por lo que indicará  a  las  entida- 

des los ajustes que  habrán  de realizar  a sus anteproyectos  presupuestales 

en función de la  cifra  definitiva  autorizada.. (Art. 27 y 28) 

Posteriormente, las entidades coordinadoras de sector (SEP) recibirán de 

sus entidades coordinadas (IPN) los anteproyectos de presupuesto asjusta-- 

dos; para concluir  revisarán y analizarán la congruencia intrasectorial  e 

integrarán a su'anteproyecto que enviarán y presentarán con una exPosi-- 

ción de motivos para remitirlo nuevamente a l a  SPP el 2 0  de octubre de - 
cada aiio, con l o g e  S @  termina el proceso de aprobación del presupuesto, 

en este caso de la  SEP y del IPN. 

Clasificaciones  Presupuestarias: 

. El  sector público ejecuta una gran cantidad de operaciones de ingresos y 

gastos para desarrollar  sus.actividades, de modo que para estudiarlos y - 
apreciar su significado, es preciso  darle forma a l a  multitud de datos - 
estadfsticos que reflejan su sentido y alcance. Sus finalidades  básicas 

son las  siguientes: 

- ' Facilitar el an i l i s i s  de los  efectos económicos  de las  actividades 

9 Reglamento de l a  Ley de Presupuesto, Contabil idad y Gasto Públ ico Federal 
Art. 25, 27,  2 8 .  . 

. 
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del  Gobierno y permitir  estudiar y determinar la  influencia del in- 

greso y de los  gastos gubernamentales sobre la  actividad económica - 
el  país. 

'- Permitir l a  formulación de los programas, calculándose la  cornpsi--- 

ciin  entre gasto de consum de capital 'y ajustar los niveles de -- 
actualidad con el  sector privado. 

- Cantribuir a una expedita  ejecucidn del presupuesto. 

- Facil i tar   la  contabilidad  social. 

- Transformar el presupuesto fiscal en una eficaz herramienta de polí- 

. t ica  f iscal  de programación y administración. 

Los tipos de clasificación presupuestaria en el presupuesto por'programas 

son : 

Económica.-  Permite identificar cada  renglón de gastos y de ingresos  se- 

gún su naturaleza econ6mica (corriente o de inversión) y en consecuencia. 

hace posible  investigar l a  influencia que ejercen  las  finanzas  públicas - 
sobre el resto de la  economía nacional. . 

Instituciona1.- Volumen  de gasto asignado a cada una de las  instituciones 

, del Estado, para el cumplimiento de determinados  programas. 

L r 
! 

i 
I '  

Por Programas y Actividades.- Agrupa los gastos según los programas a .  rea  
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l izar y las actividades  concretas que  deben cumplirse para ejecutar los - 
programas. Su objeto es dincular  los  gastos con los resultados  expresa-- 

dos en unidades f í s i cas ,  que se espera lograr., 
_ .  

Funcional.- Agrupa las  transacciones del gobierno según l a  finalidad par- 

t icular a que se  destinan. t a  finalidad  se  refiere  a los distintos servi- 

cios prestados  directamente  financiados por el gobierno. Su objetivo  es- 

presentar una descripción que permita informar  sobre l a  naturaleza de los 

servicios gubernamentales y l a  proporción de los gastos  püblicos que se - 
destinan a cada tipo de servicio. 

Sectorial .- Es una variable de la  clasificación  funcional, su objetiva es 

l a  separación clara  entre  los  sectores económicos, sociales y generales, 

procurando mostrar los objetivos concretos a l a  acción, dentro de una -- 
area de actividad. 

Por Objeto de Gasto.- Ordena  cada uno de los  conceptos  (bienes y servi--- 

cios) que el gobierno va a adquirir. Su propósito  es  permitir  el  control 

contable de los gastos y ofrecer información bfsica para el  cálculo del - 
va!or agregado  del sector  ptblico. 

Por Moneda.- Presenta  el  financiamiento y los  gastos en  moneda nacional y 

divisas,  ofrece información.  básica para la  elaboración de los presupues” 

tos monetarios,  financieros y de comercio exterior. 
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Clasificación Cruzada o Combinada.- S o n  matrices que  muestran la interre- 

laci6n de las  clasificaciones  anteriores, para efectos de programación y 

análisis económico, financiero y administrativo, y son: 
. .  

I . '  

a )  Ecandrnico - funcional. 

b) Econ6mico - Institucional. 

c )  Funcional - Institucional. 

d) Institucional - Por Objeto 

e )  Por Objeto - Por Programas. 

f )  Funcional - Por Programas. 

9 )  Institucional - Por' Programas. 

Usos de las  Clasificaciones  Presupuestarias: 

Según  su utilización,  las  distintas  clasificaciones presupuestarias PO-- 

drlan agruparse en tres  categorías: Las de análisis global para fines de 
, .  

., política gubernativa, las de programación y las de operación. 

Las clasificaciones para análisis y política gubernativa g l o b a l  son: La - 
económica, que permite analizar  los volúmenes de gasto de  consumo e inver 

s ión ,  las transferencias,  etc. y a adoptar decisiones  acerca del nivel de 

estos rubros en el  futuro;  la funcional, que  hace posible  identificar  las 

áreas de actividad y propósitos del Estado; y l a  institucional. que permi 

t e  analizar y decidir  los sectores-institucionales que se harán  cargo del 

I 
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gasto corriente, de capital y por funciones. 

Las clasificaciones para fines de  programación son:  La institucional, -- 
que señala las entidades que tendrán a su cargo las  actividades y progra- 

mas; la   sectorial ,  que identifica los sectores económicos, soclales y ge- 

nerales en  que incidirán  los  gastos; y la  por'programas,' que seííala los - 
programas específicos que se  ejecutarán dentro de  cada sector y las me-- 

tas y costos de los mismos. 

. .  - 

Las clasificaciones  operativas son las que permiten analizar  las operacio- 

nes  de ejecución de los programas de gastos. La administrativa f a c i l i t a -  

la  identificación de las unidades administrativas.ejecutoras de los pro--  

gramas, dentro del m a k o  institucional  vigente,  la de programas, activi-  

dades y proyectos, muestra el  costo de  cada uno de e l l o s ,  finalmente l a  - 
clasificación por objeto del gasto,  identifica  las  cosas que se compran - 
para realizar  las metas de los programas, actividades y proyectos,  indi-- 

cando los  artículos  a  adquirir. 

Función del Presupuesto por  Programas : 

El Presupuesto por  Programas es el instrumento que cumple  con el propósi- 

t o  de combinar los  recursos  disponibles en e l  f u t u p o  inmediato tras  las 

metas  de corto  plazo, concebjdas para la  ejecución de los  objetivos de me- 

diano y 1 argo plazo. 

. 
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Como instrumento de objetivos  múltiples,  se  constituye en mecanismos  de - 
decisión para las  acciones  del  sector público y de l a  administración de - 
los  recursos que se  le  asignen, contribuye  a medir la   e f i c ienc ia  con  que 

se  ejecutan  dichas  acciones, provee  de información para l a  formulación y '  

revisión de los planes y de las  estadfsticas  bhsicas  'nacionales, propor-- 

dona  cifras del  control de  cumplimiento  de los planes y f a c i l i t a   e l  mane_ 

j o  general de la   pol í t ica   f i scal .  

Son  dos las funciones btisicas del  Presupuesto por Programas: Una es  la - 
de adecuar e  incorporar en el  corto plazo los  objetivos y metas  de  media- 

no y largo plazo establecidos en el plan,  seleccionar oombinaciones y r% 

cursos de la manera más adecuada posible, promoviendo l a   e f i c a c i a  y e f i - -  

c'iencia de la  administración y asignar  los  recursos  financieros; y otra - 
es la  de servir de instrumento para coordinar las  'decisiones  generales - 
adoptadas en el   al to nivel de gobierno y las  decisiones  de  detalle adopta 

das en los  niveles b a j o  e intermedio de la  administracih  pública. Como 

se menciona traduce las  orientaciones  generales en metas precisas,  via-- 

bles y conforma el mecanismo  de ejecución de dichos propósitos y objet i - -  

vos al  establecer un nexo entre  las  decisiones  globales y l a s  operativas 

de ejecución. 

Su importancia por tanto, no reside en elaborar u n  buen  &cumento finan-- 

ciero,  sino fundamentalmente en considerar los  fines qu& con este  instru- 

mento se  persiguen, tales como el mejoramiento en la  tom  de.decisiones.-  

. .  . .  

I 
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racionalizar el uso  de los recursos, incrementar l a  productividad, &u- 

c i r  costos.  orientar  los  beneficios,  etc.. 

m 

Ventajas y Limitac.iones en el Uso del  Presupuesto por Programas: 

El Presupuesto por  Programas  como toda técnica de programaci6n-presupues- 

tacibn, representa ciertas  ventajas mas importantes que  hemos consi'dera- 

d o ,  ya que se, ha escrito mucho sobre este tema, son: 

1.- 

2 .- 

3.- 

4.- 

5.- 

Mejor planeación del t r a b a j o  mostrando organizadamente las  tareas o 

trabajos que se van a realizar dentro de los p.rogramas. 

Permite la  identificación de l a  duplicación de funciones y evita que 

varias  entidades  estén elaborando proyectos similares, con esto  red5 

ce en gran medida el  costo de dicho proyecto. 

Determina responsabilidades a las unidades ejecutoras, puesto que ha 

ce a los  ejecutores del programa  comprometerse a l levar a cabo las - 
metas de trabajo señaladas. 

Mejora el  control en la'ejecución del  programa,  porque al poder iden 

t i f i car  a los  ejecutores del mismo y las metas por  alcanzar, es posL  

ble efectuar  el  control  cuantitativo y cualitativo del programa. 

Permite evaluar l a  eficiencia con  que operan las unidades ejecutoras, 

. 
. 



40 

al  l levar  el  control de las metas, éstas proporcionan los elementos 

cuantitativos y cualitativos que permiten evaluar la   ef iciencia de 

las unidades ejecutoras. 

6.- Mejor  comprensión  del ejecutivo,  legislativo y público ' del conteni 

do del presupuesto,  se  logra a  través de las  diferentes  'clasifica- 

ciones en que son presentados los  objetivos y metas por alcanzar en 

el  corto, mediano y largo  plazo, as í  como por el volúmen  de servi-- 

cios prestados a los usuarios. 

Aún cuando el Presupuesto por Programas representa  importantes ventajas, 

enfrenta también. limitaciones,  las más importantes .son las  siguientes: 

1.- Se encuentra 'supeditado a una estructura  administrativa  obsoleta  e 

inadecuada. Se ref iere a que al  implantarse  el  sistema,  los  progra 

mas y las  otras  categorías  programáticas,  se  identificaron con l a  - 
estructura  administrativa imperante que no h a b í ;  .sufrido  modifica-- 

ciones  sustanciales. Sin embargo hay una tendencia por parte de la  

administración a ubicar sus funciones de acuerdo a  lo  establecido - 
en el Presupuesto por Programas l o  que da lugar a que  ya no sea - 
tan  obsoleta ni tan inadecuada con respecto a  esta  técnica. 

. 

2.- Muchas actividades son complejas e  intangibles,  lo que no permite - 
determinar resultados. Esto es porque no existe en el Presupuesto- 

por frogramas una deflnición  exacta para determinar los productos - 
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f inales,  provocado  fundamentalmente por la  indeterminaclón y s igni f l  

cado  de la  unidad  de  medida técnica. 

3.- Adolece de personal especializado en esta  técnica.  Existe poco per- 

sonal capacitado y conocedor  del sistema,  lo que provoca una raquit i  

. ca generación de métodos, instrumentos y, mecanismos  adecuados  para - 
su ejecución. 

4.- El Presupuesto por  Programas considera como productos finales a t o -  

das las  categorías  tangibles de l a  actividad es ta ta l ,  por l o  que -- 
para esta  técnica  es fundamental la'.definición de los productos f ina  

les. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

LA NECESIDAD DE UNA PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL EN MEXICO 

E l  est,ado tiene actualmente un papel importante en cuanto a  la   satisfac-  

ción directa de las necesidades colectivas I ta les  como: la educación, - 
la salud pública, l a  seguridad social,  los  servicios médicos, etc.. En- 

otros campos  como la producción de bienes y servicios, actúa bajo ciertos 

lineamientos distintos a la  lucratividad. 

La compleja  formación  del sector público hace necesario  adoptar u n  Plan - 
Nacional de Desarrollo  (P.N.D.), haciendo esto más imperativo  el .crecimien- 

t o  demográfico  elevado y la  influencia de factores  externos en el  país. - 
Aunque la  elaboración de un plan no resolver4  los problemas de la econo- 

mía nacional I s í  constituye un p u n t o  de partida para coordinar  esfuerzos, 

optimizar. el empleo de recursos y maximizar resultados. 

La planeación no es u n  sustituto de las reformas estructurales que  requi'e- 

re  el país, pero si  permitirá que dichas reformas se  realicen de una mane 

ra más rápida y ordenada. 

la planeación tiene dos aspectos: Uno. el  aspecto teór ico ,  que es  la -- 
guía  de ejecución y el segundo, el campo  de acción y e jkución.  Los prin 

cipiso  teóricos y políticos que sirven de g u í a  a la planeación y que per- 

I 

- 1  1 
I 

i 
!- ." 
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miten encontrar l a  compatibilidad  entre. los instrumentos de acción. Las 

decisiones  derivadas de una planeación  tienen un gran efecto en la  es- 

tructura de la  administración  pública ya  que significan extensión y con 

tenido de las atribuciones  estatales. La .actividad  estatal no puede con 

siderarse separando las  esferas de actuación de los particulares y del - 
estado, sino que deberá ser una acción  conjunta, de colaboración  mGlti-- 

ple  para el logro de los objetivos aceptados. 



ASPECTO JURIDIC0 

'Para ejecutar un plan de desarrollo econjmico y social en  México, el Órgk 

nd de planeación debe ser capar de lograr  la máxima convergencia de todas- 

las actfvidades económicas del pais, dentro de los  princfpios y derechos ? 

constitucionales, con una orientacío'n en cuanto a metas y objetivos  genera 

l e s ,  con la  finalidad de lograr  el Óptimo desarrollo econ6mico". (11) 

L 

! 
I 

' El órgano central de planeación 1 0  legitima  el  artículo 133  constitucional i 
i 

y l a  planeación  dependerá  de las  normas constitucionales. 

El articulo 25 de l a  constitución  señala l a  responsabilidad del estado de 

garantizar el  desarrollo'nacional, como fortalecer  la soberanía y el  régi- 

men democrático, fomentar el  crecimiento económico y la   just ic ia   socia l .  

También el  estado  planteará,  conducirá, coordinará y orientará  la  activi-- 

dad económica nacional y llevará  a cabo l a  regulación ' y  fomento  de las -- 
actividades que  demande el  in,terés  general. 

. .  . -  

Señala  también  que  en el  desarrollo nacional deberán  de participar los se: 

tores  público,  soc'ial y privado. E l  sector  público,  participará  protegiez 

do a la  industria como l o  seiiala el  articulo 28 constitucional, asimismo - 
1- puede participar con los sectores  social y privado, para organizar  e impul- 

sar  las  áreas  prioritarias de desarrollo. 

(11)Flores. de l a  PeRa Horario. "Bases para l a  planeación económica y social - 
de P.éxico", edit.  siglo XXI. México 1981. pág. 171. 
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El estado tiene, una decisiva  parte de actividad  industrial y empresarial, 

ya que por medio de  mecanismos, f a c i l i t a   l a  organización y la expansión - 
de las  actividades que tienen  los  sectores  sociales y privados. 

. La ley alentará  y protegerá l a  actividad econo'mica  que realicen los parti- 

culares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sec- 

tor privado contribuya  al desarrollo económico nacional. 

El articulo 26 establece que el estado deberá organizar un sistema de pla 

neación democrática para el  desarrollo  nacional, y que los  objetivos de - 
dicho proyecto deberán ser determinados de una manera cfemocrática, median 

te l a  participación.de  los diversos sectores  sociales, los que manifesta- 

rán sus aspiraciones y demandas  por  medio  de consultas populares. Habrá 

un plan nacional de desarrollo a l  que se  sujetarán  obligatoriamente  los - 
programas  de la  administración  pública federal. 

La consulta popular y los procedimientos de participación serán  estableci- 

dos por el  ejecutivo  federal, quien  de igual forma determinará los  drga-- 

. nos responsables del proceso de planeación y las bases de coordinación - 
.. . 

con las Entidades Federativas. 

La nueva Ley de Planeacibn  Pública en el Diario Oficial del 29 de diciem- 

1 bre de 1983, viene a reglamentar el  articulo 26 constitucional y d6  l a  1 %  

glsiacibn  especlflca, en materia de planeación y , l o s  lineamientos para  el 

http://participaci�n.de
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desarrollo del  plan nacional de desarrollo. Esto es "para complementar - 
las  exigencias  constitucionales,  así como para situar en la  esfera admi-- 

nistrativa  el  correcto cumplimiento de las  leyes expedidas por el Congre- 

so en materia económica. el  Presidente tiene  la  facultad de elaborar u n  - 
plan concreto de desarrollo económlco, sin  la  obligaci6n de esperar que - 
el Congreso  de l a  Unidn, legisle  en materia de planeacik". 

Es de suma importancia que la planeación económica y social del estado,- 

est i  delineada por la  constitución y las  leyes  respectivas, es decir ,  que 

cuente con u n  marco jurídico adec'uado, que otorgue mayor importancia a la  

planeación para realizar y conducir los cambios que el  país  requiere en 

l a  economía, l a  sociedad y el  estado. 

5 

ii 

.I ' 
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. .  . .. : . . . -  

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO COMO RESPUESTA A LA CRISIS 

El Plan  Nacional de Desarrollo 1983-1988. materialirá el contenido del -- 
artfculo 26 Constitucional , el cual seiiala que e l  estado debe integrar un 

Sistema Nacional  de Planeación. De igual forma e s   l a  voluntad polít ica - 
del gobierno, de conducir el cambio  por l a  via institucional. 

La actual c r i s i s  interna y externa, hace que la  planeación  sea un aspecto 

prioritario para el gobierno en l a  asignación y optimización de los  recur 

sos, y de esta manera superar la  adversidad de l a   c r i s i s ,   f o r t a l e c e r   l a  - 
economía y l a  sociedad por  medio’del  ordenamiento de esfuerzos y recursos, 

de  adecuada toma de decisiones y una firmeza y claridad de propósitos. El 

Plan  Nacional  de Desarrollo surge en u n  momento coyuntural en  que el pest  

mismo, la  irritación y l a  debilidad hacen presa de l a  nación. 

Lo anterior provoca  que  deba e x i s t i r  un cambio  en las ,  finanzas del sector 

público”  es  evidente que l a  economía tenia que s u f r i r  un ajuste severo al 

haberse cortado el  crédito externo y disminuido drásticamente las  reservas 

internacionales,  resultaba imposible postergar l a  corrección de los dese-- 

quilibrios  financieros del sector públto y de l a  balanza de pagos”. 

(12) 

Aunque la  planeación no es  un sinónimo  de éxito,   s i   t iene  carácter  de un - 
factor importante para enfrenta,r l a   c r i s i s  y otro  político  al  rechazar -- 

. procedimientos autoritarios, retomando u n  sistema institucional  mixto, PO_ 
. pular y nacionalista. 

(12).Banco de Wxico. Informe  anual 193, Subdirección de  Investigación -- 
Económica,  México 1984. pág. 6 1  

8 
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" ~ 1  plan es fundamentalmente cualitativo y f i j a   l a s  orientaciones genera- 

l e s ,  sefiala el  compromiso  que el estado asume para conducir los  destinos 

nacionales en la  dificil   situaci6n  actual,  manteniendo la  flexibilidad -- 
para  adecuar los instrumentos y estar prevenidos  para enfrentar  situacio- 

nes inesperadas". ( 13 ) 

El desarrollo del plan  deberá de modificar, para tener  éxito,  estructuras 

de l a  administración pública,  la cual  deberá adaptarse a los requisitos - 
de la  planeaci6n. De igual manera requerirá  la  vigilancia de l a  sociedad 

po r  medio  de procesos que permitan su participación  activa. 

ismo actual,  está inmerso  en l a   c r i s i s  - 
idad  del sistema económico  que por facto  

desequi 1 i  brios 'económicos, fa1 ta  de -- 
integración en los  procesos productivos, insuficiencia de recursos,  etc. ,  

obliga  a una creatividad de los gobiernos para superar la   di f ic i l   s i tua--  

ción actual; por e l lo  habrá  que reorientar  la  atención hacia las  cuestio- 

nes estructurales de 1 a economía.  Deberán adoptarse fórmulas que  perini -- 
tan evitar  el  desperdicio, que t o d a v í a  es muy grande y en algunos casos - 
quizás creciente, y dar empleo más productivo a los recursos humanos y m a  

teriales con  que cuenta la sociedad. ' 

Lo que hay que hacer en esta materia  implica resolver problemas quiras - 
más complejos y di f íc i les  de superar que los  financieros  y.monetatios. 

(13)  Poder Ejecutivo Federal. Plan  Nacional de Desarrollo 1983-1984, Se-- 
Cretaría de Programación y Presupuesto, México 1983, pág. 11. 
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. .  

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 

UBICACION DENTRO DEL SISTEMA  NACIONAL DE PLANEACICN 

. .  

El actual  estadio de la  educación en México, es  el  resultado de l o s   s i s t e  

mas y modelos educativos que se han arrastrado desde l a  Independencia y - 
del elevado crecimiento  demográfico,  siendo los más representativos: 

' a) Dentro  de la  modernización  pedagógica  encontramos que este modelo -- 
vincula una filosofia,que se ponga de relieve  los  logros del sistema 

socioeconómico mexicano, argumentándose a favor de su. estabilidad y 

continuidad. 

b) Reformismo social,   este modelo ubica a l a  educación en'sus  relacio" 

" nes  con los diversos  procesos sociales,  dentro de un proyecto nacio- 

nal de movilización para el  desarrollo y de lucha contra l a  indepen- 

dencia económica y cultural. La educación  debe integrarse en dicho 

proyecto y utilizarse como instrumento de desarrollo  social. 

' c.) Radicalismo, este  tercer modelo contempla la  relación educación y s o  

ciedad desde una óptima revolucionaria. El proceso  revolucionario - 
ya en  marcha  imprime a  la educación responsabilidades especificas, - 
orientadas a la  superación. 

Definiéndose la  Política Educativa como: "El conjunto de acciones del - -  
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Estado, que tienen por objeto el sistema  educativo.  Estas  acciones inclu- 

yen  desde la  definición de objetivos de ese  sistema y su organización, - 
hasta la instrumentación de sus decisiones". (14) En consecuencia  es po- 

slble  definir diversos planos en la  politica educativa. 

En el plano ideot6gico. l a  politica educativa forma parte de un proyecto 

de la sociedad y supone l a  definición de conceptos básicos,  la afirmación 

de algunos valores humanos y e l  establecimiento de grandes objetivos del 

Estado respecto a la  sociedad que gobierna. 

En el plano social,   la  politica educativa puede concebir'se como un diseño 

de .desarrollo  social 'que establece  las  relaciones fundamentales entre  los 

procesos  educativos  sobre los que directamente  actúa y otros procesos SO- 

ciales.  ~e esta manera se  precisan las consecuencias sociales que se  es- 

peran de las  decisiones sobre el sistema  educativo. 

En el plano organizativo-administrativo, la  política educativa consiste en 

el funcionamiento del sistema  educativo como una parte  especializada de - 
' l a  administración  pública, y supone todos los elementos que  hacen ef ic ien 

te una organización. 

En el plano pedaqjgico, la  politica educativa  es  el  conjunto de caracte" 

rFsticas del proceso enseñanza-aprendizaje; supone la  definición de un - 
concepto teórico de aprendizaje y de técnicas adecuadas relativas a l a  -- 
interrelacjón educando-educador: 

(14) LATAPI, Pab!g. "Política Educativa y Valores  Nacionales",  Edit. Flue- 
va Imagen,  Mexico 1985, pag.  78.. 
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En el plano de negociacidn de intereses,   la  política educativa  se mueve - 
en el campo  de presiones, demandas y apoyos de los  diversos grupos socia- 

les y supone criterios  politicos para normar decisiones. 

La educación tecnológica ha sido limitada por la  ausencia de bases que rQ 

gulen su funcionamiento,  crecimiento y articulación con el  sistema produc 

tivo. Prueba  de e l l o ,  es que coexisten  infinidad de programas y planes - 
de estudio, con objetivos  distintos, algunos propedeúticos,  otros  termi-- 

nal , y también bivalentes. 

Referente a la  investigación, aunque se ha incrementado en los últimos - 
años, aún no alcanza su nivel óptimo. Ello se  debe,  a  los  escasos  recur- 

sos destinados a e l l a ;  también influyen los métodos y objetivos de inves 

tigación importados y el  desinterés del sector productivo. La actividad 

' ' científ ica en la  educación superior  se  encuentra en  gran  medida desvincu- 

lada con las necesidades especfficas de  su entorno  .socioeconómico, por lo 

que no ha contribuido  eficazmente  'a l a  producción.  adaptación y mejora--- 

miento de tecnologías para el sistema  productivo. 
-. 

' Las insuficiencias del sistema  educativo denotan l a  necesidad urgente de 

transformar sus estructuras, es  decir,, no basta con plantear metas de co- 

bertura en la  educación primaria ni  con incrementar instalaciones y maes- 

. tros,   se requiere  revolucionar l a  educación; con  una v i s f ó n  integral y -- 
responsable del futuro. Las metas y objetivos d e  l a  educación deben con- 

. 
. - ... .- , . . . . . . .. . . . ... - . 
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cebirse ba jo  la premisa de  que el conocimiento es uno de los más valiosos 

recursos de la humanidad. 

El presente  reginen tiene  la convicción de  que solo a través de una ma's - 
amplia y mejor  educación  para todos los rixicanos es posible preservar y 

acrecentar  la independencia económica, cultural y tecnorógica del pais. 

Como se ha señalado el Plan  Nacional de Desarrollo  se propone alcanzar - 
cuatro objetivos: "conservar y fortalecer  las  instituciones democráticas; 

vencer l a   c r i s i s ,  recuperar la  capacidad de crecimienta; e ' iniciar los -- 
cambios cualitativos que requiere  el  país en sus eitructuras económicas,- 

políticas y sociales". .(I51 * 

Para  cumplir con los  objetivos antes mencionados, se  plantea una estrate- 

gia  general,  consistente en una reordenación económica 9 el cambio  de -- 
estructuras que elimine  desequilibrios fundamentales y hagan  pos 

desarrollo sobre nuevas bases. 

La estrategia de cambio estructural  implica  el cambio em todos 1 

ble el 

S patr 

- 

'O - 
nes  de conducta, el  cual debe .regirse p o r  u n  propósito socia l .  Es eviden 

t e  que la  educación cumple una función de primer orden. y el futuro del - 
país  está intimamente  vinculado con el  destino que tome" 

Se establece en el P lan  Nacional de Desarrollo tres o b j e t i v o s  generales - 

1 

t 
f 
I 

(15) Secretaria de Educación Pública. "Programa Nacional de Educación, -- 
Cultura, Recreacfón y Deporte 1984-1988". e d i t .  SFP, Kéxico 1984. - - '  

pag. Jb 
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para el  sector educación, los  cuales  son: "promover el Cesarrollo  inte- 

gral del individuo y la  sociedad  mexicana,  ampliar el  acceso de  todos -- 
los mexicanos  a las  oportunidades educativas,  culturales,  recreativas, y 

deportivas; y mejorar l a  prestación de servicios en estas  áreas". (16) 

Como una respuesta a l  Plan  Nacional  de Desarrollo y sien& congruente - 
con la  estrategia planteada, el  Programa Nacional  de Educaci6n,  Cultura, 

Recreación y Deporte, f i j a  para e l  sector  educativo,  los  siguientes  obje- 

tivos  específicos: 

1 .- 

2. -  

'3.-  

4.- 

5 .- 

Elevar l a  calidad de l a  educación en todos los niveles, a partir de 

l a  formación integral de los docentes. 

Racionalizar  el uso de los recursos  disponibles y ampliar el  acceso 

a los  servicios educativos a  todos los mexicanos, con atenciCn prio  

r i t a r i a  a las  zonas y grupos desfavorecidos. 

Vincular l a  educación y l a  investigación cientif ica,   la   tecnología-  

y el  desarrollo experimental con los requerimientos  del  pais. 

Regionalizar y descentralizar  la educación básica y normal.  Regio- ' 

na1izar.y desconcentrar l a  educación superior,  la  icvestigación y - 
l a  cultura. 

Mejorar. y ampliar los  servicios en las  Breas de educación f í s i c a ,  - 
deporte y recreación. 

(16) Ibid. pág. 37 

.. . . .. . . 
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Es evidente la  relacián  entre l a  sociedad y l a  educación para hacer fren- 

t e  a los problemas actuales. formando recursos humaios que se incorporen 

productivamente a l a s  tareas  sociales, y sean capaces de proporcionar so- 

luciones  a l o s  problemas, aplicando su conocimiento cientifico y tecnoló- 

gico. 

i t 

t 

(17)  Ibld,,, p S g .  38 



. ." 
4 

55 

LINEAMIENTOS SOBRE EOUCACION SUPERIOR Y TECltOLOGICA 

Se plantea l a  implantación de un modelo regional de educación superior, - 
que se vincule  y'.fortalezca con el entorno  productivo,  desarrollando par: 

lelamente un sistema  integral de investigación  ligado  estrechamente a l a  

docencia. 

La educaclón superior universitaria y tecnológica debe de implantar flue-- 

vos  métodos y programas de enseiíanza, que  coadyuven a formar profesiona" 

les capaces de asimilar  la  ciencia y la  tecnología  aplicable  a  la  reali-- 

dad nacional y. local. 

El contenido, mCtodos y sistemas de enseñanza  deben  de capacitar  a los -- 
egresados  para l a  docencia especializada y principalmente a la  investiga- 

cidn para que ésta madure l o  suficiente para alcanzar una autodetermina-- 

ci6n  tecnológica,  esto e s ,  contar con una capacidad  .para desarrollar,  se- 

leccionar y adaptar tecnología. 

Para fac i l i tar   l a  vinculación  entre educación y sociedad, debe tomarse en 

cuenta 'la distribución demográfica y la  capacidad de respuesta que tiene 

el sistena. Será  necesario también integrar  el  sistema  educativo con l a  

demanda regional de empleo. 

Existe una  marcada preferencia por las  carreras  tradicionales, l o  cual es, 

. 
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resultado de la   fa l ta  de modelos de  educación media superior, que permitan 

elegir opciones  terminales para este  nivel. Por esto  se  requiere  la  revi- 

sión de los programas  de estudio, principalmente el de  educación  tecnológi- 

ca y dentro de esta en todos  sus niveles; solo a s í  se lograra' que se  valo- 

re adecuadamente e l  papal social y estrat6gi.co de las  carreras  técnicas. 

Es indudable que  buena parte de los alumnos  de carreras  técnicas desean un 

sistema de capacitación para el  trabajo y de esta manera integrarse  al s i 5  

tema productivo. Es  por esto que el gobierno  encamina sus estrategias  al 

logro de  una educación tecnológica  flex.ible, capaz  de adaptarse  a las  con- 

diciones cambiantes. 

En l a  educación superior,  se  requiere impulsar las  carreras no tradiciona- 

l e s ,  para posteriormente estimular l a  investigación  cientlfica en las  --- 
áreas prioritarias determinadas. 

I 
! 

1 1  

Se plantea también la regionalización de l a  educación superior  universita- 

ria y tecnolágica, para fac i l i tar  su vinculación, con el  entorno socioeco- 

nómico regional. Dicha regionalización también se  plantea para la  invest1 

gación c ient í f ica  y tecnoldgica, por l o  qye l a  descentralización  plantea- 

da por el P l a n  Nacional  de Desarrollo,. puede apoyarse en e l  fortalecimien- 

to regional promovido  por el  sector educación. 

I 

I ; I  

El estado, de esta manera presenta la   Polít ica Educativa o marco  de acción 
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1. ! 

de las  instituciones de educación  para que en este  caso  el I.P.N. deter- 

mine sus objetivos, preparando  con e l lo ,   los  planes tdcticos que a  largo 

plazo convertirán  las  decisiones  estratégicas en resultados  tangibles, - 
que evaluaremos a  través del análisis del presupuesto  por  programas. ' 

La Revolución  Educativa realiza una identificación de aquellas  áreas en - 
las que es fmprescindible actuar para que el sistema  educativo  funcione - 
en congruencia con los requerimientos presentes. 

I 

1 

: 
I 

Cabe sefialar que el  sector educativo recibe una parte importante del Pre- 

supuesto Federal. El gobierno aporta actualmente cerca  del 80% del total  

del gasto educativo,  el cual ascendió en 1982 a 365 mil millones de pesos, 

que representa e l  12% dei  Presupuesto Federal,  esta  cifra muestra un au--  

mento real del 100% con respecto  a 1977. La aportación federal  tiende a 

incrementarse, la  estatal muestra un leve crecimiento y l a  particular ha 

disminuido. Esta situación exige buscar fuentes  alternas de financiamien 

t o  y una adecuada y racional  distr'ibución de los  recursos. 

. El I .P .N .  para llevar  a cabo su misión,  se plantea una ser ie  de objet i - -  

vos, destacando entre  ellos:  el de brindar educación a l a  población est: . 

diantil de escasos  recvrsos,  sin embargo no'se ha establecido l o s  mecanii 

mos  de selección que garanticen SU efectividad, ya  que hasta  el momento - 
la  instituci6n s o l o  se 'ha  preocupado por atender a t o d e  t i p o  de aspiran-- 

tes  que desean ingresar, con  una previa orientacidn  vocacional. 
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Asfmfsmo se ha propuesto ofrecer nuevas carreras  orientadas en áreas  priE 

r i tar fas ,  adecuando sus programas de estudio a las  exigencias teCnOlÓgi-- 

cas y cientff icas que requiere  el  pafs, y que son demandadas por el s i s t e  

ma productivo. 

Actualmente la  institución se encuentra  geográficamente  concentrada. no - 
obstante  se han establecido  diversas  estrategias de crecimiento, que wad- 

yuvan a lograr una expansión de calidad en sus servicios'.  esto permite -- 
elevar  el grado de competitividad con las demás instituciones de enseñan 

za superior y alcanzar gran aceptación en el  sistema  productivo. 

Cabe señalar que conPorme.a los lineamientos  establecidos por l a  Adminis- 

tracidn  Pública  Federal, el Instituto debe ajustarse a los  mismos,  prove- 

nientes de l a  Secretaría de Programación y Presupuesto. a través de la  Di 
rección General de Programación SEP. para'lograr  la'consecución  de'sus -- 
planes; siendo sujetos  a  análisis y concertación. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Es indudable que e l  desarrollo del país ha exigido  desde siempre  cuadros 

profesionales y técnicos,  sin  los  cuales no podría e x i s t i r  dicho desarro 

1 1 0 .  Ante la  carencia de profesionales y técnicos  aptos e fnmersos en - 
determinadas concepcjones  es como se concibe  el propo'sito de formar a - 
dichos técnicos y profesionales, con una mistica de servicio  al pueblo y 

que a la  vez, culminará la búsqueda  de profesionales  capaces de orientar 

sus potenciales  personales  a l a  producción de' bienes y servicios y por - 
l o  tanto  útiles  así mismos y a la  sociedad. 

P 

La creación del Instituto  Politécnico Nacional constituye un cambio radi- 

cal de las  estructuras de l a  educación.  especialmente en l o  referente a 

la educación superior. 

.Sus antecedentes  se remontan al gobierno de Juárez, quien  orient6 sus - 
acciones  al rescate de valores para l a  consolidación  nacional, una  de - 
estas acciones fue la  creación de l a  Escuela Nacional de Artes y Oficios 

y la Escuela de Comercio. A l  paso del tiempo se transfarmaron en l a  -- 
Escuela Práctica de Ingeniero5 Mecánicos y .Electr ic is tas   la  primera, y 

la  segunda 'en Esculela Superior de Comercio y Mministrzción. Aiio5 ma's - 
tarde se dieron nuevas expresiones de la educación técnica ,  a l  surgir en 

1922 la Escuela de Maestros Constructores y en 1923 el  Instituto Técnico 

.Industrial. 
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FuB en 1932 cuando la educación técnica  se  integra en la  nominada Escuela 

Politécnica,  la cual abarcaba: l a  Preparatoria  Técnica y las Escuelas de 

Altos  Estudios  Técnicos.  Este es el  antecedente mas claro del Instituto- 

Pal i técni co,  Nacional . 

t: 

i: 
Durante e l  gobierno de Lázaro  Cirdenas se da la fundación del Politécnico I 

en 1936, "como instrunento del  Estado  Mexicano para permeabilirar  los e s  

tratos  sociales y permitir  el acceso a l a  educación superior a jóvenes de I 

escasas  posibilidades económicas y convertirlos en recursos humanos  cuya 

preparación sustentará  el  desarrollo  industrial de la  nacibn". (18) 

El Presidente Cárdenas dio características  nacionalistas  a  la educación - 
técnica. Se recogía la-experiencia acumulada en materia de enseñanza t é 5  

nica en una institución que sería  la base  para la  preparación de técnicos 

de todos los  niveles, desde  su inicio ha sido un factor importante en el 

desarrollo  nacional, si;mbolo de una política  revolucionaria y base del - 
'sistema nacional de enseñanza técnica. 

El  fundador de la  institución fué el Ingeniero Juan de Dios Bátiz,  quien- 

anteriormente h a b í a  sido el  Jefe del Departamento de Enseñanza Técnica. - , 

Para darle vida se agruparon varias  escuelas  profesionales  e  inició sus 

actividades e l  l o .  de enero de 1936,  sin  contar con un docmento of ic ia l  

que legislara su creación. 

Se instituyeron tres  c iclos educativos:  el  Prevocacional,  el'Vocaciona1 - 

(18) Instituto  Politécnico Nacional. "Ley Orgdnica'del Insti tuto Pol-- 
nico  Nacional". serie  Legislac1611 Educativa, I.P.N., Mexico 1981, -- 
pdg. 2.  

i 

. .. 
. .  
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. y el  Superior,  los  cuales  introducían desde el  inicio del  Plan de Estu-- 

dios, materias académicas con alto sentido técnico, l o  que.permiti6 u n  - 
cambio radical en el pensamiento y la  mecánica educativa en México. 

Algunos de los hechos mas relevantes en la evolución de esta  institución 

han .sido los  siguientes:  la creación del Patronato para las  Obras  del - 
Instituto  Politécnico Nacional en 1957. En 1959 la  instalación de l a  - 
estación de televisión XEIPN TV Canal 11, estos' organismos  fueron crea- 

dos  con la  finalidad de apoyar con recursos  propios  el desarrollo mate- 

rial  del Instituto. 

En el gobierno  del Presidente Ruiz Cortines, se expidió e7 Decreto de - 
Expropiación de los  ejidos de San Pedro Zacatenco y Santa Maria  Ticomán, 

donde se  construyó l a  Unidad Profesional de Ingeniería y Ciencias  Físico 

y Matemáticas de Zacatenco. 

Para faci l i tar   las  actividades académicas el  Presidente López Mateos, - 
apoya la  creación del.  Patronato de Pub1 icaciones y el  Patronato de Tal le  

__ res ,  Laboratorios y Equipos. 

Con la  creación del Centro de Xnvestigación y Estudios Avanzados  del Ins 

tituto  Politécnico Na,cional, se permite l a  vinculación .de las labores - 
académicas y de ensefianza por l a  investigación científ ica,   faci l i tando - 
l a  retroalimentación del Sistema Educativo. 

f 

! 

I 
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Siendo Presidente el  Licenciado Luis Echeverria Alvarez. se expide l a  -- 
nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. 
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CARACTERISTICAS Y ORGANIZACION DEL I.P.N. 

Las instituciones de enseñanza superior deben  de cumplir con tres  funcio 

nes  fundamentales: docencia,  investigacio'n y difusidn  cultural. 

La docencia es la actividad destfnada a la formación de cuadros profesio- 

nales y tknicos .  

La investjgación  se ocupa  de captar,  anallzar y procesar las necesidades 

y vincularlas a los  intereses nacionales y sociales. 

La difusi6n y extensión  cultural se encarga de transferir  a la  sociedad 

. las capacidades y habilidades para su superación. 

Las anteriores  características quedan enmarcadas dentro del I.P.N.. La - 
principal característica del I.P.N. es que ha desarrollado un sistema de 

educación tecnológica que responda a los requerimientos del personal téc- 

nico especializado del pafs. Ofrece  educación tecnológica en los niveles 

medio superior y superior; ambos  con carácter  bivalente para una mgyor - 
flexibilidad y agilidad de respuesta acorde con las demandas de nuestras.- 

necesidades. 

La educacio'n tecnológica que imparte, ofrece  diversas  opciones  terminales 

en los  distintos  niveles, con lo que se permite que sus egresados 5e -- 
incorporen al  sistema  productivo. 

. .. . . -  
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Los planes de estudio y sistemas de  enseñanza están encamjnados  a  propor_ 

cionar  at  estudiante una visidn de la  estructura  productiva, y también - 
contribuyendo al desarrollo de  nuevas alternativas. 

Oesde su creación e l  I.P.N. ha realizado  esfuerzos  tendientes a permear- 

la  educaclón en los estratos de bajos  recursos. 

Cuenta  con e l  canal 11  (XEIPN), e l  cual constituye un mecanismo  de d i f u - -  

s ión,  que  apoya la divulgación de l a  educación tecnológica,  la cual cons- 

tituye una opción atractiva para ampliar  sus servicios. . 

E l  surgimiento del I .P .N.  sólo  se  sustentó en  una determinación presiden 

cia1 y en l a  ejecución de  Juan  de  Dios Bátiz, no estuvo basado  en un doc5 

mento jurídico, n i  exist ió  ley,  decreto o acuerdo  para su creación. 

. .  

A pesar de  que existieron  varios proyectos de decreto, el General  Cárde-- 

nas aplazó su trámite,  lo  anterior ha permitido hacer dos hipótesis: - 
1) .  Que el mérito y esfuerzo de Bátiz no fuera compartido, 2 ) .  Que l a  -- ? 

nueva institución contara con  su  propia fisonomía, producto de l a  propia i 

comunidad educativa,  sin imponer perfiles  teóricos preconcebidos. 

i 

El piimer  reglamento  para l a  organización y funcionaniento de los Conse-- 

j o s  Técnicos se expidió en 1938 conjuntamente  por l a  Presidencia y l a  Se- 

cretaría de'  Educación Pública. 
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Durante el mandato de  Manuel h i l a  Carnacho, se expide el reglamento provi- 

sional del Instituto y el reglamento de, los Consejos  Técnicos-Consultivos 

Generales y Escolares. 

Los ordenamientos mencionados resultan insuficientes  ante  el  crecimiento - 
de la  Institución, por lo cual se  expidió en 1949 l a  primera Ley Orglnica 

del Instituto. 

Continuó aceleradamente su evolución, por l o  cual fue necesario  expedir - 
un reglamento y una nueva  Ley Orgánica. 

Cuenta  para el  logro de sus objetivos con quince escuelas, once centros - 
de excelencia, organismos auxiliares como el Centro de Investigación y - 
Estudios Avanzados, el Patronato  de Actividades Académicas. Es esta con- 

cepción institucional ba jo  la  cual se  integran sus objetivos con las acti- 

vidades de difusión  cultural y participación en el  desarrollo  nacional. 

El 'I.P.N. es una dependencia educativa de l a  Subsecretaría de Educación- 

- e Investigación  Tecnológicas. Tiene una estructura que permite que las - 
autoridades y demás funcionarios  .actúen conjuntamente  para desempeñar - 
sus actividades y lograr l a  consecución de'los  objetivos  institucionales. 

El núcleo central de la  estructura  orgánica  está conformada  por varios - 
órganos directivos,  los  cuales son los  siguientes: 



DIRECCION GENERAL. Es quien tiene  la  representación  legal del instituto 

y l a  facultad de expedir las  normas y disposiciones  para l a  organización 

y funcionamiento del instituto. En lo  referente a l a  docencia  tiene  la 

facultad de establecer las escuelas que sean requeridas y autorizar  los - 
planes y programs académicos. 

Tiene también l a  responsabilidad de presentar para su aprobación el  pro- 

yecto de presupuesto  de la  instltucio'n y una vez  aprobado., l levar a cabo 

su ejecución, también administrar el  patrimonio de l a  institución. . .  

. 

SECRETARIA GENERAL. Tendrh funciones de  apoyo  para la  dirección general - 
y suplir temporalmente las  ,ausencias del director  general., 

DIRECCIONES DE COORDINACION.  Son tres  estas  direcciones: Administrativa, 

de Relaciones  Públicas y de Egresados Politécnicos,  las  cuales  se encuen- 

tran  adscriptos orgánicamente a la  dirección. 

. Dependiendo también de l a  Dirección  General, se encuentran tres  Secreta-- 

- r ías ,  a  continuación  se mencionan: 

SECRETARIA TECNICA. Presta  servicios de  apoyo  en materia de planeación, - t 

programación, evaluacidn,  organización y métodos;  por  Gedio de las  s iguier 

tes direcciones: Dirección de Planeación,  Dirección de Programación. Di- 

rección de  .Evaluación y Dirección de Informática. 

t 
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SECRETARIA  ACADEMICA. Tiene  a su cargo el  modelo  académico institucional 

y es  esta  Secretaría  la que lleva a  cabo l a  función de investigación y d o  

cencia. Dependen  de esta  Secretaría:   la Dirección de Estudios Profesio- 

nales,   la  Dirección de  Graduados e Investigación, l a  %Dirección de Inter-- 

. cambio  Académico, l a  Dirección de Orientación Educativa y l a  Dirección de 

i' 

. .  . 
Servicios  Escolares. 

SECRETARIA DE APOYO. Tiene l a  finalidad de llevar a  cabo funciones  auxi- 

l iares que contribuyan  a d i f u n d i r  e l  pensamiento, f i losof ía  y objetivos - 
del Instituto. Cuenta  con las  siguientes  direcciones: Dirección de  Act: 

vidades Deportivas,  Dirección de Difusión Cultural, Dirección de Publica- 

cio.nes, Dirección de -Recursos Humanos, Dirección de Bibliotecas y Centros 

de 'Documentación, y Dirección de Servicio  Social y Prestaciones. 

. Defitro  de l a  estructura  organizacional del I.P.N. los órganos consulti-- 

vos,  tienen u n  papel importante, ya que, son  organismos integrados por - 
autoridades,  profesores y alumnos. . Emiten opiniones  sobre l a  organiza--- 

ción y funci.onamiento  del Instituto, presentan proyectos de planes y pro-  

'gramas  académicos y generalmente  aportan sugerencias que permitan alcan-- 

zar los objetivos  institucionales. 

. 

c 
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LA RANEACION, UNA RESPUESTA A LA PROBLEHATICA DEL I .P .N.  

La ac tua l   s i t uac ión   de l   pa rs ,   de   c r i s i s   ex te rna  e i n t e r n a ,  de incer t idum-  

bre,  competencia aguda y demandas sociales.,   t ienen que hacernos  tomar con 
c ienc ia  de es tos   re tos  y conve r t i r   es ta   c r i s i s   en   una   opo r tun idad  de --- 
cambio y superación. La estrateg ia  para  superar  l a   c r i s i s  e i n i c i a r   l o s  

cambios es t ruc tu ra les  que r e q u i e r e   e l   p a í s ,  debe ser  enfocada  desde  dis-- 

t i n tos   t óp i cos ,   s i endo   i nd i spensab le   l a   pa r t i c i pac ión   de   l a   soc iedad ,  - 
pero de una sociedad que apoye  dicho  cambio ,basada en una  preparac ión  ack 

démica  vinculada  con e l   aparato  product ivo;   esto nos d a r á  mayor capaci-- 

dad de respuesta  ante  las  necesidades  soc ia les  bás icas y como sopor te  -- 
para  amort iguar los impactos  de l   contexto  in ternac ional .  

E l  estado  a t iende de  manera esenc ia l   e l  acceso  de l a   s o c i e d a d  a l a  educa- 

c i ón ,   cu l t u ra  y recreac ión,   ya que e s t o   i n d u c e   a l   d e s a r r o l l o  económico y 

soc ia l .  

. E l  s istema  educat ivo  está  int imamente  relacionado con la funcional  ocupa- 

.. c iona l .   es   dec i r ,   l a   p repa rac ión  de las  personas  para un o f i c i o ,   t r a b a j o  - 
0 pro fes ión .  A pesar de l o   a n t e r i o r ,  l a  adecuada v i n c u l a c i ó n   c o n t i n i a  - 
siendo  un  problema no r e s u e l t o  y a  que, e l   d e s a r r o l l o  de va lo res  y actit: 

des para e l   e j e r c i c i o  de l a  f u tu ra   p ro fes ión  no c o l i n d a ' c o n   l a   s o c i a l i z a  

cián  del   s istema  educat ivo. El cambio soc ia l  depende tanto de l o s   v a l o - -  

res  de  las  personas como de las estructuras  socioeconómicas, , muchos -- 
obs tácu los   de l   desa r ro l l o   t i enen  su o r i gen  en l a   f a l t a  de formación  de di- 
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chos valores,  las  instituciones de educación superior y el propio gobier 

no dedican muchas frases a los  valores de servicio, pero han sido prácti- 

camente nulas las  acciones emprendidas en este campo. 

. .  
Debiera darse  prioridad  a l a  formación  de estos  valores y as;  impulsar l a  

búsqueda  de  una metodología  de ensefianza-aprendizaje, basada en la inves- 

tigación  directa de Tos problemas populares, sin esta metodología so'lo - 
se aportarán  soluciones técnicas desarraigadas de l a  particularidad cult& 

' ral de  cada  comunidad. 

Existen  contradicciones  entre l a  sociedad y al educación, ya  que el cambio 

social supone alSanzas con las  clases oprimidas, que ampliarían la  parti-  

cipación y l a  solidaridad; pero las  universidades cooperan a l a  reproduc- 

ción de las  diferencias  sociales, ya  que seleccionan é l i t e s  separadas de 

los demás  con barreras culturales. 

Durante l a  última década, l a  educación tecnológica ha recibido gran i m p u l  

so. sin embargo, la  besqueda  .de  una respuesta  a las  demandas actuales, re- 

quiere más personal tecnicamente calificado del que ex is te ,  par lo que se 

requiere  dedicar más recursos  a l a  educación y capacitación para el  t.rab5 
j o .  E l  sector de educación tecnológica cuenta actualmente con cerca de - 
1000 instituciones,  distribuidas en todo el  territorio  nacional, encz:rga:- 

das de preparar estudiantes en l s s  áreas  básicas para el  desarrollo. Sen- 

tro de este hetereogéneo g r u p o ,  e l  I .P .N.  representa la  institución -- 
,tecnológica de mas alto  nivel,  dependiendo directamente. del Gobierno  Fede- 
- ra l .  . 
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El sistema de educación técnica  est& vinculado con e l  conjunto del s i s t e  

ma educativo, as í  como el entortio econrimico y' social del pais. 
. .  

El 1.P.N. tiene obstticulos para  poder llevar a cabo su misión. par sus- 

. caracterfsticas  enfrenta dos tipos & problarnas: . .  . .  

1. Aquellos relacionados con  su aspecto  operativo,  es decir,  los  deriva 

dos del proceso  educativo. 

2.  Enfrenta problemas en  su organización  interna y sistemas  administra- 

tivos. 

. . 

La deficiencia en la'orientación vocacional no asegura la  participación - 
activa y dinámica  del estudiante, ya  que j u n t o  con sus  precarias condicio- 

nes  económicas no logra un aprovechamiento integral en el proceso enseñan 

za-aprendizaje. 

El descenso de l a  calidad de los servicios educativos  propicia l a  disming 

ción del prestigio de l a  institución. Lo anterior es el  resultado de la  

. ausencia de. planeación  académica, de l a  falta de intercambio con el  sec-- 

tor privado y otras  instituciones de enseñanza superior,  así como l a  esca 

sez de recursos que se ha agudizado por' la  crisis  actual.  

- . 
*La estructura  administrativa del I.P.N. carece de polít icas y modelos de- 

crecimiento,  desarrollo y expansión. La falta de $mp?antacfdn de técni-- 



cas  administrativas  limita  el funcionamiento del aparato  administrativo, 

el  análisis de l a  situación  actual, sus perspectivas  futuras, problemas y 

posibilidades; a s í  como l a  evaluación de diversas  al  ternativas de decisión 

para elegir  las  estrategias adecuadas. 

La institución  constituye un sistema t o t a l ,  con diversas  funciones  inte- 

rrelacionadas. l as  cuales no  pueden concebirse aisladamente1 La planea-- 

ción  constituye e l  p u n t o  de partida para  poder llevar a  cabo las  acciones 

adecuadas en función de los  resultados que se esperan obtener y de los r n ~  

dios de que se dispqne, en términos administrativos de los recursos  dispo 

nibles. 
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YXSlON ESTRATEGICA  PARA EL OESARROLLO DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL 

72 . 

Para el desarrollo de la visidn estratégica, fue  necesario establecer cuSl 

es la  misibn  del Instituto Politécnico Nacional, por lo que  se unificaron 

ideas  de  cada integrante del equipo, conforme a una preconcepción del orgg 

nismo, basada en investigaciones y anblisis de la biblfagrafia. Es asf cg 

M se analizd y estableció la  misi6n  (Apartado l), definiendose  individual 

mente los objetivos, para tener mbs oportunidad de  seleccionar en conjunto 

aquellos objetivos que sle  encuentran mds ligados  con la misibn, y que  son 

fundamentales  para  llevarla a cabo. 

Los objetivos seleccionados (Ver  Apartado 1). se  analizaron fomando  equi 

pos de trabajo, para conocer las  brechas a que  se enfrenta  la instituci6n. 

4 . .. 

I 

i' 
i 

siendo estas de dos clases, las relacionadas con el medio ambiente y aqug 

llas  que se desprenden ale la organización interna. 

Una vez  realizada  la anterior clasificacidn, se .elabord un esquema del me 

dio ambiente, para analizar factores externos que influyen en la organiza- 

ción  tales  como: competidores, fuentes de financiamiento, sindicato, prows 

dores, etc. Esto fortalecid  'nuestro  panorama  general. Lo anterior conju-. 

gad0  con las brechas, nos facilitó el establecer cuales-son las fuerzas im 
pulsoras  (oportunidades) y las fuerzas restrictivas  (peTigros), (Apartadol) 

' I &  
i 
i 

En relación'a las brechas de la organizaci6n interna, se analizarón por el 

equipo,  para deducir cwales son  las fortalezas y debilfeades que enfrenta 

la institucidn. 



Para  apoyar' nuestra investigación, decidimos obtener infomcibn  interna,  

mediante un trabajo de'campc, basado  en l a  aplicacidn de un cuestionario 

y entrevista  dirigido  a algunos funcionarios de la  institucibn. Los resu1 

I tados se  presentan en el Apartado 2 ,  con las observaciones  necesarias. 

Combinando los puntos relevantes de la  infonacibn  recopflada,  se proce- 

di6 a  encontrar las acciones  estrategicas que  pueden implementarse, y asf  

poder superar los prcblemas que enfrentan los programas de la instituci6n. 

y consolidar su posicibn en el mediano y largo plazo. 

A continuación se presentan los principales problemas y las acciones estrg 

tégicas para enfrentarlos, así  como algunas  consideraciomes de la  planea- 

ción estratégica. 

En l a  actualidad l a  administración  requiere en ,el  .nivel  directivo  llevar  a 

cabo ciertas  actividades como son: Establecer normas para las  funciones, 

mantener la  organización humana, establecer  responsabilidades  a  los  ejecu- 

tivos, proporcionar  información, y desarrollar  acciones encaminadas a  lo- 

' grar los objetivos  establecidos. 

George A. Steiner,  define  a  la planeación estratégica nosolo como  'lm con- 

j u n t o  de planes  funcionales o una extrapolacibn de los presupuestos  actug 

les ;  sino como u n  enfoque  de sistemas para guiar una empresa durante un 

tiempo a través de  su  medio ambiente, para lograr metas dictadas". (19) 

La planeación estratégica  tiene como finalidad  sistematizar formalmente - 
la planeación para establecer sus prop6sitos,  objetivos,  politicas y es- 

(19)  Steiner, George A. "Planeacibn Estratégica: Lo ue todo dlrector -- 
debe saber",  edit. CTE.C.S.A., 2a. impr..  MQxicz 1524. pdg. 2 2 .  

D 
! a 

P 
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' t r a teg ias ;  a t r avés  de t r e s   t i p o s  de planes  fundamentales:  planes  estra- 

tégicos,  presupuestos a c o r t o  y mediano plazo y p lanes  operat ivos.  

E l  I.P.N. posee ca rac te r í s t i cas   p rop ias ,  que l o  hacen 'd i fe ren te  de empre 

sas comerc ia les ,   indus t r ia les  y educat ivas   de l   sec to r   púb l i co  y privado. 

Pero  'también t i e n e  una misión, l a  c u a l   o r i e n t a   l a   c r e a c i ó n  y formulación - 
de sus propósitos  básicos; debe tomar  decisiones  en  cuanto a oportunida- 

des y pel igros  fu turas,   en vez  de  esperar a que  sucedan l a s  cosas.  .La - 

. .  

planeación debe es tab lecerse   para   o r ien ta r   los   recursos   en   la   fo rmac ión  - 
de profesionales e inves t igadores   técn icos  a t ravés  de l a   e s t r u c t u r a  edu- 

ca t i va ,  que coadyuven a l  desarro1'1o  de tecno log ías   p rop ias  y adecuadas a 

l a s  necesidades  del  sistema  productivo de bienes y s e r v i c i o s ,  l a  m is ión  - 
requ ie re   a lcanzar 'una   ser ie  de o b j e t i v o s  que sean  coherentes con l a  m i - -  

s i ó n   p r i n c i p a l .  

E l   entorno  actual   requiere de  bienes y s e r v i c i o s  de ca l idad ,   para   tener  - 
compet i t i v idad   en   e l  mercado. En l a  educación  esta  premisa  también es v i  

l i d a ,   p o r   l o  que  uno  de los   o 'b je t i vos  de l a   i n s t i t u t i c i ó n  es e l  de e leva r  

' l a  ca l idad  de l os   se rv i c i os   educa t i vos   pa ra   r ecupe ra r   e l   t e r re ro   pe rd ido ,  

f r e n t e  a o t r a s   i n s t i t u c i o n e s  'de  enseñanza super io r .  

Elevando l a  ca l i dad  de l os   se rv i c i os   educa t i vos ,  se podrá  en  forma  direc- 

t a  incrementar el   conocimiento  sobre l a  r e a l i d a d   f i s i c a ,   b i o ' t i c a  y s o c i a l  

I 

I 

del país que pe rm i t i r á   o f rece r '   so luc iones   t écn i cas  y c i e n   1 f i c a s  fácilme! Y 
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icadas en el  sector product 

- 

ivo de bienes y servicios. 

Para  apoyar el crecimiento regional,  el I .P .N.  debe  de expandir sus servi- 

cios educativos, con lo que se  fortalecerá  la desconcentración  hacía dis- 

tintas  regiones, con objeto de  aumentar la   ef iciencia de las  políticas -- 
educativas.  haciéndolas más congruentes con los logros perseguidos a n i -  

vel  regional y nacional. 

Al realizar nuestra investigación pudimos detectar algunos  problemas que - 
obstaculizan  el  desarrollo de los programas establecidos en el  presupues- 

to  de la  institución. 

La gran demanda  de matrícula escolar  lleva a una contradicción  estructu" 

ral , ya  que  gran cantidad de aspirantes son rechazados  por el. cupo limita 

. do de la  institución, y por otra  se requiere de más profesionales  capaci- 

tados. 

Ante l a  presión de l a  sociedad,  el I.P.N. se ve  en l a  necesidad de absor- 

ver u n  mayor  número  de aspirantes, descuidando el  proceso de selección. - 
' La saturación de grupos  conduce a l a  disminución del nivel académico pro- 

vocado  por l a  f a l t a  de atención de los maestros en e l  proceso de enseñzn- 

za-aprendizaje. Como respuesta  a este problema la  instituclón debe  de - 
implementar un adecuado  proceso de selección que permita ingresar a altim- 

nos  que  aprovechen al  máximo l a  educación que se l e s  brinda. ya que -- 
actualmente se observa que u n  alto  porcentaje no termind.,su carrera y de 



75 

igual forma existen  otros que  muestran un total  desinterés en su forma-- 

ción  ,profesional. 

Pudimos observar que en la  institucio'n  existen muchas carreras de las 2 

llamadas tradicionales, que son las. que absorven al  mayor  número  de estu 

diantes y no se da'  una  adecuada difusión a otras  carreras,  cuyos profe-- 

sionales  requiere el  pais. Por otro lado los planes y programas  de es tu  

dio, no son actualizados con regularidad, l o  que ocasiona que los egresa 

os conocimientos y técnicas modernas y al  incorporar 

ivo se ven en l a  necesidad  de  tomar cursos de actua- 

dos KO cuenten  con 1 

se al sector product 

1 tzación. 

Se debe ampliar l a  difusión de aquellas  carreras que no tienen gran de-- 

manda, pe ro  es de  mayor importancia actualizar y revisar de  manera perig 

dica  el contenido de los  planes y programas  de estudio, ya  que solo de - 
esta manera se podrán  formar los  profesionistas capaces de promover un - 
cambio estructural. 

Ei sector productivo de bienes y servicios, como se menciona  en l a  mi-- 

sión,  es quien requiere de los  profesionales egresados  de la  institución, . 

pero existe una desvinculación  entre  teoría y práctica. ya que el  sector 

productivo no proporciona l a  información suficiente e n  cuanto a Sus re- 

querimientos tecnológicos para establecer un vínculo.entre sus necesida 

k 

t 

I 

. I  

des y los planes y programas  de estudid L 
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La saturación de carreras y la  limitada capacidad del sector productivo, 

dan como resultado que gran parte de los egresados no puedan incorporar- 

se a la  actividad económica, y algunos otros  lo nagan.en áreas  distintas 

a su formación profesional. 

Es por lo  anterior que! cobra  gran importancia una adecuada planeación -- 
educativa,  la cual sea  capaz de adaptar l a  formación  de profesionales a 

los  requerimientos del sector productivo y superar de esta manera el d e 5  

perdicio de recursos t a n t o  del sector productivo por no aprovechar a los 

egresados, como del sector educacia'n en la formación  de los nfsmos. De - 
igual manera  podrá superarse  el  desaliento de  muchos estudiantes y cgre- 

sados  motivado  por la  falta de fuentes de empleo. 

Como se ha mencionado anteriormente,  la  institución debe de coordinar - 
sus recursos materiales, académicos, humanos y administrativos como un - 
solo sistema para prestar sus servicios. En la  actualidad  resulta parti- 

cucularmente peligroso no elegir una estrategia determinada, es ¿ r c i r ,  - 
... el camino que ha de seguirse. 

El personal  acad6mico representa la mayoría dentro de la  institución y - 
constituye el medio a través del cual se prestan los  servicios  escolares. 

Por lo tanto  si  se  quiere  elevar l a  calidad de los  servicios,  se debe - 
implantar un estricto sistema de seleccio'n,  el cual establezca  requisi-- 

tos como: concursos de oposición,  nivel académico mfnimo de licenciatu- 

ra ,   e tc . .  
\, 



77 

Una vez  implantado el sistema de reclutamiento y selección de personal, - 
de  haber definido los  puestos,  todavia permanece un problema, la formación 

profesional del personal seleccionado, que requiere una orientación en l a  

actualización de los conocimientos específicos,   las habilidades y actitu- 

des  para realizar su trabajo, a s í  como,  propor 

cos y  pedagcigicos. 

En la  actualidad, los constantes cambios cient 

ionarle  cursos propedeúti- 

f icos y tecnológicos provo 

can u n  continuo  problema, l a  obsolecencia, por esto  los conocimientos y - 
habilidades que  son útiles hoy  en d ía ,  puede  que  no l o  sean  dentro de u n -  

año. Esto obliga  al personal a estar  al   día en lo  que respecta a las  -- 
exigencias  tecnológicas y administrativas. 

Es indudable que  en  una organización, debe ex is t i r  una coordinación rac io  

. nal  de las  actividades de un grupo  de personas, que intentan conseguir -- 
una finalidad u objetivo común, mediante la  división  del  trabajo y funcio- 

nes. con una adecuada jerarquización de l a  autoridad y responsabilidad. - 
A pesar de la  implementación de l a  Reforma Administrativa,  la  actual 6s- 

tructura de l a  Administración no opera con la  eficiencia  requerida, ya - 
que l a  estructura que establece  la Ley Orgánica, es sumamente rígida y no 

fac i l i ta  adecuaciones n i  una planeación.integra1. También  muestra una -- 
excesiva  concentración de facultades en los niveles  superiores, tampoco - 
prevee una adecuada delegación de funciones, l o  que impide una operación- 

administrativa dinámica y la incorporación de  mecanismos para  desahogar - 
l a  carga administrativa. 

L 

. .  
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Una estructura  funcional,  debe  permitir  contribuciones  por  parte  de los - 
miembros del grupo  que  ayudan  a  alcanzar  con  eficiencia los  objetivos  en 

un futuro cambiante. Es por esto  que  la  estructura de l a  organización  no 

debe  ser  mecánica ni estática. 

Es fundamental  que en el I.P.N. la estructura  interna se reorganice y se 

diseRe  tomando  en  cuenta los siguientes  puntos: 

1.- Determinar  los  abjetivos  organizacionales. 

2.- Formulación  de  polfticas y planes  derivados  de  dichos.obj etivo S .  

3.- . Identificación'de  las  actividades para alcanzar los objetivos. 

'4.- Establecer nivele; organizacionales y SU enlace a través  de  relacio- 

nes  de autoridad y sistemas  de  información. 

La  administración  de  la  institución es la encargada de optimizar  los re-- 

cursos y dirigir  su  progreso,  no'obstante su importancia,  en  la  actuali-- 

dad las  técnicas  administrativas  modernas no están sienlo utilizadas en - 
su totalidad, y aquellas  que  se han implantado, aún no dan  los resultados 

esperados. 

Sin duda  alguna, no es posí  ble aplicar  todas  las 

que existen, por lo que se  debe  seleccionar  aque 

exigencias'de la institución. 

técnicas  administrativas 

llas qde satisfagan  las - 

' \  
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' La admin is t rac ión   requ ie re  de un enfoque  consciente y organizado  para  lo-  

g ra r   la   combinac ión  adecuada  de los   recursos   d ispon ib les .  

Dentro de l a   a d m i n i s t r a c i ó n   d e l  I.P.N., s e   p o d r í a   i n c l u i r  de  manera f o r - -  

mal técn i cas  como l a   A d m i n i s t r a c i d n   p o r   O b j e t i v o s ,   l a  cual puede se r   f a - -  

c i lmente  l igada con e l  Presupuesto  por Programas, ya  que  es una forma s i 2  

temática de r e u n i r   l a s   f u n c i o n e s   d i r e c t i v a s  y en foca r l as  a l a  consecución 

de l a   m i s i ó n  de l a   i n s t i t u c i ó n .   E l  medio u t i l i z a d o  es la .suma de f i n a l i -  

_ .  

dades u ob je t i vos   i nd i v i dua les ,  enmarcados dentro  de los planes  de l a  mi- 

s ión   cen t ra l .  

I 

i 
T i  

Para l o g r a r  l a  e ' f i c i enc ia  y l a   e f i c a c i a   e n   l a   o p e r a c i ó n   d e l  I.P.N., a pay  :' 1 
tir de la   c ienc ia .de1   compor tamien to ,  puede imp lan ta rse  un programa de d e  

sa r ro l l o   o rgan i zac iona l ,   e l   cua l  puede conseguir  l a   o p t i m i z a c i ó n  de l o s  - 
recursos humanos  en conjunto. E l  o b j e t i v o   f i n a l  es e l   d e s a r r o l l o  de  cada 

i nd i v i duo  y de l a   i n s t i t u c i ó n  como un s is tema  in tegra l .  

I 

!, 

Como se  mencionó  anteriormente  el  Presupuesto  por  Progrimas se e s t á   a p l i -  .a 1 
# 

cando en e l  I.P.N., pero aún no se ha logrado  implementar  en  su  total idad 

y a l g u n o s   d i r e c t i v o s   l o  ven só lo  corno'un requ is i to   impues to   por   e l   Gob ie r  

no Federal  para  asignar  recursos. Debe de  avanzarse  en  su  u t i l izac ión,  - 
en e l  aspecto  de  planeación debe c o n s t i t u i r  un método de' a n á l i s i s   p r o f u n -  

do, para  hacer una programación  s istemática; en l o   r e f e r e n t e   a l   a s p e c t o  - 
de con t ro l ,   de te rm ina r   e l  avance y l og ros  de los   ob je t i vos   p rogranát icos ,  

I 

. .  
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y establecer un sistema  preventivo para reajustar  las  actfvidades y enca- 

minarlas en l a  dirección  correcta. 

La administración de la  institución debe de contar con 'controles que per- 

mitan evaluar los resultados y s i  es  necesario adoptar las medidas corre5 

tivas para alcanzarlos. si se realiza correctamente la  planeación y e je -  

cución,  el  control puede reducirse  sensiblemente,  ,pero generalmente exis- 

ten errores, pérdida de esfuerzos o esfuerzos mal dirigidos;  lo que ,origL 

na desviaciones en las actividades planeadas. Lo anterior hace necesario, 

contar con controles que vigilen  la operación y la mantengan  en los  lími 

tes  definidos; dichos controles debieran ser indicadores  financieros y de 

la  operaci6n diaria. Actualmente no se cuenta con indicadores que permi- 

t a n  controlar  variables como: cantidad,  calidad,  costos, empleo de t'empo, 

e t c . ,  lo que  hace necesario su implantación,  sin  olvidar que  son instru-- 

mentos  de dirección y no un sustituto de la misma. 

En las entidades del sector  públ<co,  se ha incrementado el uso de témi- -  

cas modernas en la  administración, ya que el  éxito o fracaso depende  en - 
gran  medida de su dirección. 

Actualmente la  planeación y el  control, aunque  de  manera incipiente, se - 
realiza por  medio  de Presupuestos por Programas, que constituyen un siste_ 

ma por  medio del cual todos los aspectos  operativos y de administración - 
. se coordinan como un todo, obteniendo el máximo rendimiento con los  recur 

\ 
-sos disponibles. 



Las condiciones actuales provocan  mayor incertidumbre en la marcha del - 
I.P.N., por l o  que  debe planearse formalmente y con oportunidad las   act i -  

vidades futuras a todos 10,s niveles, tomando  en cuanta todo lo que afecta 

o afectar;  a .dichas  actividades. 

. <  
f 

4 



PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN EL 1.P.M. 

El Instituto  Politécnico Nacional se ha conformado  de la  estrategia pro-- 

. gramática sector ia l ,  concretándose en una política educativa  "revolucio-- 

. naria", que pretende erradicar  los  desequilibrios, l a s  ineficiencias y de- 

ficiencias que se h8an generado a través de nuestra  evolución histórica. - 
Con ello  se podría  heredar y preservar u n  alto nivel de calidad en la en- 

sefianza y ampliar  el  acceso a la  educación a todos los  estratos y grupos 

sociales. 

Los objetivos generales de la  Revolución  Educativa constituyen  el marco - 
normativo a  partir del  cual se desenvuelve la  actividad del sector.  esta 

' s e  organiza en programas que comprenden conjuntos homog6neos de acciones 

educativas,  culturales,  recreativas, deportivas y de apoyo, a través de - 
las  cuales dicha' revolucio'n adquiere su expresión.concreta en el tiempo y 

en el espacio. 

* Es as i  como a través del  Plan  Nacional de Educación,  Cultura, Recreación 

y Deporte (P.N.E.C.R.D.),  se  definen las prioridades y alcances que servi  

rán como  marco d e  referencia .a las acciones a desarrollar durante el pe-. 

ríodo 1984-1988, el cual contiene  los  objetivos  especfficos para  cumplir 

con 'los  propósitos que en materia  educativa establece  el P l a n  Nacional de 

Desarrollo ( P . N . D . ) ,  cabe senalar que en l a  elaboracián de este documento 

se indican'objetivos, metas y líneas de acción del  ,proceso  general de pro 
" 

c 
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gramación y presupuestación. 

La condición más importante que  debe cumplir este proceso es la  de elabo- 

rar  el  presupuesto anual, vinculado con el programa  de desarrollo  a media 

no plazo, con selecciijn de  metas consecuentes y real is tas ,  orientadas  al 

cumplfmiento de objetivos  fnstitucionales. Un.aspecto importante en el - 
sistema  presupuestario lo  constituye  el cumplimiento correcto de  cada  una 

de las  fases del c ic lo  administrativo que  pueden diferenciarse en las si- 

guientes  etapas: planeación. programación, presupuestación,  ejecución,- 

control y evaluación,  tendientes  a  racionalizar  el  gasto público. 

. .  

a 

El proceso de programación-presupuestación se ha instrumentado en la  Admi- 

nistración Püb1ic.a Fedehl por conducto de la  Secretaría de  Programación 

y Presupuesto la  que se  sustenta fundamentalmente en la  técnica de presu- 

puesto por programas  adoptada por el  sector  público  a  partir de 1978, per 

mitiendo establecer  el plan operativo anual (corto  plazo), con la   f inal i -  
5 dc:?+ddt! satisfacer  las necesidades de l a  comunidad,  mediante el  estableci- 
a 

miento de  metas específicas y el  cálculo de lqs recursos económicos nece- 

. sarios para las mismas.  Adopta las  decisiones  políticas para conducir a 

las  acciones que el  sector debe realizar. 

La formulación del presupuesto por programas es el  acto de  medir los COS- 

tos y programar las  

cada, se clas i f ica  

acciones  necesarias para ejecutar una acción  planifí- 

al  presupuesto  por  programa en: 



". 
4 

84 

* Programa: Objetivos y metas parciales a cumplir con los recursos humanos, 

materiales y financieros  necesarios,  calculados con un costo  total y uni- 

tario determinado  previamente. (20) 

Subprogramas: Constituye una expresi6n  dividida en c ier tos '  programas, c v  

ya magnitud o complejidad  originan esta desagregación, a ftn de fac i l t tar  

l a  ejecución de u n  programa  en un campo determinado. (21) 

(20) SEP "Manual para el Ejercicio del Presupuesto",  Direccidn General de 
Recursos Fi?ahcieros. México 1980, pág. 355. 

.(21) Ibid., pág.-366. 
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NIVELES  PROGRAMATICOS DEL INSTITUTO POLITECMICO NACIOllAL 

Los  programas y subprogramas que abarca  programática y presupuestalmente - 
el  I:P.N., son los  siguientes: 

A) 4R - Impulso al Sistema de  Educación Tecnológica 

Subprograma O 1  - Educación  Media Superior  Tecnológica 

Subprograma 03 - Educación Superior  Tecnológica, y 

B) 45 - Coordinación de l a  Investigación  Tecnológica y Universitaria con 

las necesidades del país 

Subprograma 02 - Investigación y Posgrado'del  Sistema  Tecnológi- 

. co. 

Programa 4R Subprograma O 1  

Características: 

td ; c .xr  los servicios de  Educación  Media Superior  Tecnológica (bachillera- 
.* 

t o  tecnológico) que se  inscriben en el marco  de acción de la  educación me- 

dia,   ciclo superior y forman parte del Sistema Nacional de Educación Temo 

1Cgica. (22) 

Para acceder a este  nivel,  es  necesario haber  cursado l a  educación media - 
básica  (secundaria) y la  particularidad  principal de este  servicio es su - 

i: 

(22 )  SEIT  "Programa a mediano plazo del sistema de educación e investiga-- 
ción tecnológica", x, México, D.F. ,  diciembre 1983. pág. 21 
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carácter  bivalente, ya 'que  además de otorgar  los  antecedentes  propedéuti- 

cos para ingresar  al  nivel  superior, también  brinda los conocimientos ne- 

cesarios para incorporarse al proceso productivo. En general este  servi- 

cio educativo tiene una duración de tres afios con planes de estudio seme5 

trales.  

Demanda : 

El bachillerato  tecnológico es atendido a través de los  Centros de ,Estu-- 

dios Científicos y Tecnológicos del I.P.N. (ver anexoF;) en los últimos - 
años se ha incrementado su participación en l a  atención a l a  demanda de - 
este  nivel, es asf como en 1978 del 91.2% de egresados de secundaria  acep 

tados en el  nivel medio .superior,  el  bachillerato  tecnol6gico  absorbio  al 

17.8%. Como s e '  puede observar  el  crecimiento en este período  representa 

un incremento  del 45.2%. 

Vinculación con el  sector producti.vo : 

Las principales  expresiones de l a  vinculación de la  educación media supe- 

rio- con el  sector productivo lo  constituye el apoyo técnico y el  inter- 

.cambio de experiencias con las.empresas. las  prácticas de los alumnos  en 

la planta  productiva y el uso  de la  infraestructura educztiva en actjvlda 

des  de producción;  todas e l las  can evidentes  beneficios  para  el  estudian- 

t e ,  sin embargo  en l a  práctica, se carece de políticas  específicas que -- 
precisen  el papel de éstas  actividades en la formación de los estudiantes. 1 



Programa 4R Subprograma 03 

Características: 

.. 
La Educacien Superior  Tecnológica tiene como antecedente el  bachillerato, 

difusión del  cono- siendo su actividad  principal la  docencia, asT como i a  

cimiento y la  cultura. En estos  centros  educativos  se 

nal técnico de nivel  superior, en prácticameate  todas 

que requiere  nuestro  desarrollo. (23) 

prepara at perso- 

las especialidades 

Demanda : 

El Sistema de Educación Tecnológica  atiende este  nivel a través del I.P.N. 

que en 1983-83 atendió a 81,021 alumnos, participando con e l  16% de l a  m% 

trícula nacional del nivel licenciatura. Resulta  importante  notar que -- 
. más del 40% de los estudiantes de ingeniería del pais, son atendidos por 

los planteles de este  sistema. 

. Vinculación con el  Sector  Productivo: 

La vinculación de los planes de estudio con respecto  a l a s  necesidades - 
reales del aparato  productivo  se ha visto  insatisfecha &Sido a la  rigi-  

dez  de su estructura, que impiden l a  absorción  inmediata de los egresados 

a las  actividades  laborales; aunado a e l lo  se  tiene l a  apatía por parte - 
de las empresas públicas y privadas, que no participan en l a  configuración 

(23) ' Ibid. .  pa'g. 30 



o perfil del  egresado 'y menos en la  determinacidn de las  planes y progra- 

mas. 

Programa 45 Subprogr'ama O.? 

Caracterfsticas: 

El servicio educativo del  posgrado ofrecido por el  sistema  tecnológico - 
está orientado  hacia el  desarrollo de  programas  de investigación y docen- 

c i a ,  a egresados de licenciatura., Además  de maestrías, doctorados y cur- 

sos de especialización, se ofrece  el  servicio de técnicas de inyestigación, 

tanto  aplicada como básica, con el  propósito fundamental de crear  la  in- 

fraestructura  necesaria en cuanto a ciencia y tecnología, que permitan - 
contribuir  al  bienestar  social del país. Todo ello  está encaminado a  la 

preparación de personal  altamente calificado que contribuya a fortalecer 

una infraestructura de recursos humanos en áreas  prioritarias para el de- 

sarrollo  tecnológico. ( 24) 

- Demanda : 

En los últimos cuatro  años, el Sistema de  Educación Tecnológica ha visto 

decrecer su matrícula de posgrado en un 5 .86%,  atendiendo solo a l  11.3% - 
de l a  matrícula total nacional en 1983-84, debido a  la competitividad de 

otras  institucicnes y a los escasos  recursos  presupuestales  asignados. 

(24) Ibid., pág. 4 1  

. .. . .. 
. .. . 
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Ex is te  una ausencia  total   de  planes que prevean  las  necesidades de recur -  

50s humanos a l t a m e n t e   c a l i f i c a d o s .   E s t a   c r i s i s   p o r   l a   q u e   a t r a v i e s a   e l  - 
posgrado  nacional y en e l  que está  inmerso  e l   s is tema  tecnológico,   se ma- 

n i f i e s t a   p o r  una f a l t a  de o b j e t i v o s  en d i c h o   n i v e l ,  que gufe  de manera .- 

bptima el quehacer  educativa en los cent ros  de i n v e s t i g a c i b n  y posgrado. 

+ 
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Con el propbsito de observar e l  grado  de  avance en sus objetivos y metas 

propuestas por e1.I.P.N.. a continuación se  analiza como se.llevan a cabo 

los lineamientos marcados en e l  proceso de  programaci6n - presupuesta- 

ción.  (ver diagrama de flujo anexo,B) 

Planeaci bn : 

En este  sentido el J .P .N.  formula  anualmente u n  programa operativo  anual, 

en el cual se señalan sus proyectos,  objetivos y metas a lograr a corto - 
plazo. a s í  como el  presupuesto necesario para llevarse a cabo, a esta - 
fase del proceso .suele denmSnársele Anteproyecto Presupuestal, y se some 

t e  a consideración de l a  Dirección General  de  Programación S.E.P., compre! 

diendo: 

a )  Ubicación correcta dentro, de l a  estructura programática. 

- b )  Análisis de los  objetivos que  han sido encomendados a l  programa y - 
.subprograma correspondientes. 

c )  Determina,ción  de los proyectos que s e  juzgue  convenientes  implantar - 
.‘para cumplir con los objetivos requeridos. Todo proyecto deberá espe 

clf icar:  

- objetivos del mismo 
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- metas  a   lograr  ;I I - unidad  de  medida t i  - c o s t o   t o t a l  

. .  '- personal  'necesario - b e n e f i c i o  que a r r o j a r á  

- j u s t i f i c a c i ó n   d e  su r e a l i t a c i d n  

Sr 

And l l s i s  y Aprobación  del  Presupuesto: 

En l a   D i recc ión   Gene ra l  de  Programación  se ana l i ia   p ro fundamente   e l   p re -  

supuesto  de  cada  dependencia,   s iguiendo  las  pol f t jcas  establecldas  en el 

Plqn  Nacfonal de Educación,  Cultura,  Recreación y Deporte, y considerando 

puntos como: 

a )  Que los  proyectos  se apeguen  completamente  a l os   l l neamien tos   de l  - 
sec to r ,   f i j ados  en l a   es t ruc tu ra   p rog ramd t i ca .  

b )  Que ex is ta  verdadera  congruencia  ent re los proyectos,  programas y - I 
f subprogramas. I 

c )  Un es tud io   de   la   re lac ión   cos to   benef ic lo ,   ana l i zando  por   separado - t 
1 

. .  
l os   recursos  humanos de   los   mater ia les .  

d )  Congruencia  de l o s   o b j e t i v o s  y metas. 

e )  Que l a  unidad  de  medida  seleccionada  sea l a  adecuada y f a c i l i t e   l a  - 
evaluación. 
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.. 
f) Que la  justificacibn de reallzar t a l  o cual proyecto  sea objetiva. 

g) Que las consecuenclas de no realizarlo sean perjudiciales a las  pol í -  

t icas del sector. 

. En base a los resultados obtenidos de dicho. aná l i s i s ,   l a  Direccibn antes 

mencionada se encargar8 de aprobar ylo ajustar  la  versi6n pre1,iminar del 

presupuesto o rechazar los que: 

a )  No se a l i n i e n  a las  políticas’del  .sector 

b) No sean congruentes con su área programática, programa y subprograma. 

c )  Presenten costos exagerados en relación con los  beneficios propuestos. 

d )  Presenten metas ilógicas. 

” .  

, e)  No presenten unjdades de  medida tangibles y adecuadas. 

f) No se  justifiquen. 

Efectuados los  ajustes  necesarios a l  presupuesto, en base a los señalamien 

--. . tos de l a  Dirección General de Programación, el I.P.N. presentará de n u 5  

Y O  su versión  preliminar, para que esta Dirección integre en u n  solo doc! 

mento el presupuesto de las  distintas dependencias que  conforman el  sec- 

‘tor educativo, mismo  que se enviará a l a  Secretaría de  Programación y Pre 

- ,  supuesto  para ser analizado conjuntamente con los  proyectos de los demás 

sectores, l o  smeterá a los  ajustes  necerarfos y lo  turnará, una vez CO- 

.. ’ rregido, a l ’  Ejecutivo Federal quien lo  presentad  al Congreso  de l a  Unión 

I 

. 
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para  el   debate, l a   d e f i n l t i v a   a p r o b a c i ó n  y 

de  Gasto  Público  Federal como a l   Proyec to  

l a  Federación. 

Programación : 

. .  

pub l i cac ión   t an to   de l  Programa 

de  Presupuesto.de  Egresos  de - 

Una vez   au to r i zado   e l   p resupues to   pa ra   e l   c i c l o   co r respond ien te   se   i n fo r  

ma a l  I.P.N. su  presupuesto  or ig ina l  . e l   cua l   se   debe r8   a j us ta r  a dar  - 
p r i o r i z a c i d n  a los   p royec tos  y formular  su  Reprogramación  tanto  Program4 

t i c a  como Presupuestal; dadas  sus p o l í t i c a s  y rest r icc iones  se  incremen- 

t a rán  o d i sm inu i rán   l as  metas  ca lendar izando  t r imestra lmente  los recursos, 

constituyéndose en un instrumento que l e  permita d i r i g l r ,  c o n t r o l a r  y e v g  

1uar  sus  acciones en el’ ano. 

Esta  Reprogramación  es  sometida a l a   a u t o r i z a c i ó n   d e  l a  Dirección  General  

de  Programación a f i n  de que e l  ‘I.P.N. e fec túe   l os   t r ám i tes   necesa r i os  

pa ra   r ad i ca r   l as  Ord8enes de Pago correspondientes,  se  presentará l a   i n f o r  

mación que j u s t i f i q u e   e l  Gasto PÚb1ico.a la   Secre ta r ia   de   Programac ióo  y 

Presupuesto. 

Presupuestación: 

Esta  fase comprende e l   impor te  modi f icado,  es l a   a c c i 6 n  de  recursos  f inan 

c i e r o s  a programas.  subprogramas y proyectos  especl f icos.   Const i tuye un 

eslabón  fundamental  para l a  programación,  en l o  que se r e f i e r e  a l a   a s i g -  

http://Presupuesto.de
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nación de recursos que  da cumplimiento en el  corto  plazo a las metas e s t a  

blecidas en los planes de  mediano y largo  plazo,  e  incide  directamente en 

la  estructura  administrativa del sector y en los procedimientos para l a  - 
operación de los  servicios  públicos. 

Los recursos serin  ~ministrados perfodlcamente, a fin de que sean ejerci- 

dos  por la  institución y se encuentren en posibilidades  de  liquidar o - 
hacer frente  a  las  obligaciones que se contraigan con motivo de la  ejecu- 

ción de  programas del' sector, mediante el  registro de los  documentos jus- 

t i  ficantes  respectivos. 

Control : 

Ya que se cuenta con los  recursos,  se procede a  realizar  el  control, en - 
donde se  registran  las operaciones  llevadas a cabo durante el   e jercicio - 
presupuestario. Es la  fase  contable y comprende l a  presentación de  docu- 

mentos a l a  Pagaduría de l a  S.E.P.' para que se  efectúe el registro de la 

operación, cargando el importe a la  asignación de recursos del  programa,- 

conforme a las normas del sistema de contabilidad  pública.  Esta c l a s i f i -  

cación ordena el presupuesto en capítulos, conceptos y objetos  especifica 

del gasto,  características propias del  Presupuesto por Programas. 

Evaluación: 

Una evaluacidn  riguro'sa y oportuna permite a l  responsable de la  misión, - 

. .  . 
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asegurar s i  el rumbo  que sigue  es wrrecto, o tomar a tiempo medidas  para 

enderezarlo;  a las  instancias superiores de autoridad satisfacerse de  que 

las  actividades que  haln delegado  cumpljrán con las metas seíialadas, y a - 
las  instancias de control  verificar  la  eficiencia y ef lcacia  de la  acción 

pú bl i ca . 
Al determinar los programas y elaborar la estructura  programática,  se t i e  

ne definido que se va hacer y como se va hacer, pero es  necesario  analizar 

' si  las acciones que s0 han tomado van o no de acuerdo con lo programada y 

este  análisis  es  la evaluación. 

Para el cumplimiento de esta  tarea  la unidad evaluadora es la  Dirección - 
General de Programacidn,*quien establece los mecanismos de anál is is ,   e fec  

túa l a  evaluación y obtiene los resultados  insertados en l a  Cuenta Piibli- 

ca . 

La evaluacidn debe  cumplir una doble tarea; primeramente cerrar  el proce- 

. so presupuestario, apegándose a la  técnica del Presupuesto por Programa?; 

- en segundo término. cumplir una función de retroalimentación ya  que los - 
resultados deben considerarse para . l a  programación  del siguiente  ciclo,  - 
conteniendo l a  información que a continuacio'n se indica:. 

- Medición  de resultados, el I.P.N. anotará los  resultados  alcanzados - 
de acuerdo a la unidad  de  medida seleccionada por cada  proyecto. 

! 



Costo de proyectos, se anotará  el monto que ejercieron del  presupues- 

t o  para la  realización de cada proyecto. 

Variaciones, se justif icará ampliamente el porque no se  llegó  a  los - 
resultados programados  en  cada proyecto. 

Beneficios que arro j i  cada proyecto. 

Una vez reunida toda la información por la  unidad evaluadora,  se procede 

a su análisis ,  tomando programas  completos  con sus  subprogramas y proyec- 

tos; la  tarea de esta unidad terminará con la emisión de un informe, que 

es  el  cierre del e jercicio presupuestal,  .este informe será  la base de una 

nueva planeación ya que determinará: 

a )  Que programas deben seguir y cuáles  se modifican o se anulan. 

.b)  El grado de cumplimiento de los programas y los  objetivos que habien- 

do. sido programados no llegaron a la consecución de sus metas. 

c )  Las razones por las que no se cumplió  con lo programado. 

d) El resultado del análisis costo  beneficio. 

e )  Los beneficios  alcanzados. 

Será  también l a  base  para  medir l a  actuación de los  titulares de las de- 

pendencias, en este caso el Director General  del Instituto  Politécnfco t:a 
cional, se deberá tomar todo tipo de  medidas correctivas para lograr  el - 
adecuada funcionamiento  del sector y un eficaz  ejercjcio del gasto p ú b l i -  

.. ... . .  . 
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co. Programa que no cumple  con los lineamientos y politfcas debe desapa- 

recer,  asf cona se debe .impulsar a los que cooperan al  adecuado funciona- 

miento de l a  tarea educativa del pafs. 

... 

. 
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EL PROCESO TECNICO  ADMINISTRATIVO  DEL I.P.N. 

El I ns t i t u to   Po l i t écn i co   Nac iona l   pa ra   nonna r   sus   ac t i v i dades   i ns t i t uc io -  

nales y dar   cont inu idad a los l ineamientos  establec idos  por   .e l   sector ,  - 
formula e l  Proceso T k n i c o   A d m i n i s t r a t i v o  que es "un modelo que i n t e g r a  y 

a r t i c u l a   e n  un esquema Único  de  t rabajo l a  Planeación,  Programacfdn,  Eva- 

luacibn.  Organitacióln e I n fona t i ca , ' en   f o rma   d i f e renc iada  y secuencial"  

(25) ,  con e l l o  se   ob t i enen   c r i t e r i os  de asignacidn  presupuestal,  con  base 

en l a  evaluación y p laneacidn de las  unidades  responsables que conforman 

a l a   i n s t i t u c i ó n .  ' 

. .  

Este  proceso  se  caracter jza  por   normar  e l   desarro l lo   de l  I.P.N. mediante 

una 'Es t ruc tu ra  de D e s a r r o l l o   I n s t i t u c i o n a l " ,  que con t i ene   l as   expec ta t i -  

vas del  programa a mediano  plazo  del   sector,   integrandolos a l o s  programas 

y subprogramas,(ya ind icados en e l  subtema espec í f i co )  y que  se  establecen 

como "núcleo a l   r e d e d o r   d e l   c u a l   s e   d e f i n i r i n  normas y '  procedimientos  de - 
' .cada  fase" (26) .  AsT e l  Proceso  Técnico  Admin is t ra t ivo  se  desarro l la   en 

- -  dos modalidades, una normativa y de  coordinación, y o t r a   o p e r a t i v a .  

Modalidad  Normativa y de  Coordinación,  se apoya a l  programa y subprograma 

ins t l tuc iona l   de f in iendo  responsab les  de e j cuc ión ,   ob je t i vos  a a lcanzar  y 

las  acciones  necesarias,  para  el lo  ordenarbn y v incularán  cronol6gica.   es-  

pac ia l  y técnicamente  las  acciones o ac t i v idades ,   as í  como es tab lecer  los 

(258 I P N  " S i s t e m a  de Programación-Presupuestación, Secretaría  Técnica, Di 
recc ión  de Prog,ramación,  Mexico. D.F., dic iembre 1985. pág. 5 ' 

(26) IPN "Proceso témcnico admin is t ra t i vo" ,   Secre ta r ía   T ikn ica ,  MBxico, -- 
D . F . ,  a b r i l  19815, pág. 2 .  



recursos  necesarios e Snfonnacibn para  la consecucibn de  sus fines. (23 )  

Modalidad  Operativa, se generan  diagnbsticos, programs  de  mediano plazo y 

corta plazo, .estudios orgdnico-funcionales y bancos  de 'informacibn que se1 

vir& como apoyo  a? dercicio acad&nica-admintstrativo de cada unfdad, - - 
olendo  elementos  indispensables en la f o m l a c t d n  de dacurnantos fnstftucio 

nales del sector. (283 

Coordinar la ejecución  de  este  proceso al interior  de  las  unidades,  requig 

re de las  Unidades  de  Asistencia  Técnica y Comités  Internos  de  Desarrollo 

Administrativo,  que  va  a  desarroilar  cada  una  de sus fases:  Organizacibn, 

Evaluación,  Planeacibn, Programacibn-Presupuestacidn, e Infomdtica. 

Fase  de  Organización 

Se  analiza la forma  en que pueden  optimizar y racionar sus estructuras,  a 

fin de eliminar  funciones  innecesarias,  definiendo  dmbitos  de  competencia, 

-, autoridad y responsabilidad,  así  como el establecimiento de canales de co- 

municación y coordinación  con  los  diferentes  niveles  jerárquicos. (29) 

Esto se lleva a  cabo  a  través del manual de organización  específico  de  ca- 

da unidad y el manual  de  procedimientos, para definir  al  interior  de la - 
unidad quién. qué, y c&mo  participar  en  la  reallzacibn de los subprograms 

institucianales. 

( 2 7 )  Ibid.. pág. 2 
(28) Ibid., pág. 2 
(29) Ibid., pág. 9 
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Fase  de  Evaluacibn 

Se procura  una  retroalimentacidn  de  las  fases,  que  eliminen  las  intermiten 

cias  entre  ellas,..haciendo el desempeilo  institucional  mbn  unifonne y efl- 

ciente. ( 3 0 )  En esta fase  se  define  hasta  que  punto  hubo  capacidad  para - 
transformar  en  realidad  su  objetivo  a  lograr, y se realiza  a  travds  de: 

- Autoevaluación,  considerada como el  acto  mediante el cual  se  evalúa  ca- 

da  unidad,  atendiendo  la  normatividad  emitida  para  tal  efecto. (31) y 

- Heteroevaluación,  entendida  como  la  integración  que  realizan  las  Direc- 

ciones  de Coordinacih de  la  actividad  institucional  que  les  correspon- 

de  normar,  siendo  su  contenido  los  subprogramas  institucionales  de  su - 
competencia.  con  lo  que  es  posible  evaluar  la  discrepancia  entre  los ob 
jetivos  de  la  institucfbn.  con los del  sector. (32) 

Fase  de  Planeación 
-. 

Se diseita  lo  conducente  para  normar  a  cada  unidad  sea del nivel  normativo 

u operativo,  para  dlefinir  los  objetivos  a  lograr y las  estrategias  para - 
hacerlo,  de  acuerdo'  a la realidad  detectada  en  la  evaluacibn;  definiendose 
la fama, el alcancie y profundidad de su participaci6n en el logro de los 

objetivos  propuestos por al sector. 

(30) Ibid.,  pág. 11 
(31 j Ibid., pág. 12 
(32) Ibid., pág. 13 
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Para efectuar  esta  fase se ha formulado la "Estructura  de Desarrollo Ins- 

tituclonal", desarrollando la planeacidn normativa;  "Subprogramas Institg 

. cionales 1986-1988", determinando la participacidn  en l a  consecución  de - 
los objetivos; "Prbglrama a  Hediano  Plazo 1986-1988 de  la Unidad Responsa- 

ble", contiene e l  coinjunto predetennfnado de decisfones tendientes a lo- 

grar sus objetivos al  mediano plazo. 

Fase de Programación - Presupuestación 

Esta fase  busca consolidar un procedimiento  de programacibn-presupuesta- 

ción que  fortalezca los esquemas programaticos y 'la técnica del Presupues 

to por Programas. Así mismo le da importancia relevante al seguimiento - 
de los proyectos de  las  Unidades  Responsables y la forma en  que  se  aplican 

los recursos asignados  a  cada una de ellas. 

Para  lograrlo se ha implantado el Sistema  de Programacidn-Presupuestacidn 

que es un'konjunto de  relaciones  funcionales  mutuamente  determinadas  que 

' mantienen  las diferentes  entidades  de la estructura  orgánica del I.P.N., 

entre si, con el propósito  de definir y alcanzar  objetivos instituciona- 

les, precisar tácticas y metas, calendarizar  acciones y actividades,  asi 

como para determinar la dptima  combinación y distribución  de los recur- 

sos necesarios. que coadyuven a l  desarrollo  de  las  funciones  sustantivas 

y adjetivas de la Snstitución  en el corto plazo. (33 ) 

. ' (S . )  IPN "Sistema de Programación-Presopuestacibn", Op. cit.,  pág.. 4. 
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Los propósitos  fundamentales que persigue e l  Sistema de  ProgramaciBn - 
PresupuestaciBn,  se  pueden d e f i n i r  en los   s igu ien tes   tenn inos .  ( 3 4 )  

1) P r o p o r c i o n a r   l o s   c r i t e r i o s  y procedimientos 'programático-presupuesta 

l es   para  que e l  Programa Operat ivo  Anual  en  sus  di ferentes  modal ida- 

des,  sea formulado  ba jo una metodología homogenea. 

2) P r o p i c i a r   l a   v i n c u l a c i d n   t k n i c a  y metodol6gica de l a  Programacibn- 

Presupuestación  con  las  fases de Planeacibn.  Evaluación,  Organiza- 

c i b n  e I n f o r m l t i c a   d e l  Proceso  Técnico  Administrativo. 

3) Promover y g a r a n t i z a r   l a   p a r t i c i p a c i ó n  de las  Unidades Responsables 

en l a   i d e n t i f i c a c i ó n  de l o s  compromisos i n s t i t u c i o n a l e s   d e l   c o r t o  - 
plazo, que conduzca  a l a   s a t i s f a c c i 6 n  de o b j e t i v o s  de c a r d c t e r   i n s t i  

t uc iona l   as í  corn los   espec í f i cos  de  cada unidad. 

4) Generar l o s  documentos programdtico-presupuestales que conduzcan y - 
o r i e n t e n   l a   g e s t i ó n   i n t e r n a   d e l   I n s t i t u t o  y l a   c o r r e c t a   u t i l i z a c i b n  

. de los  recursos humanos, ma te r i a l es  y f i nanc ie ros .  
-. 

Al i n te r io r   de l   S is tema  se   t iene   un  Esquema General  de  Operaci6n  con  cin- 

co funciones  básicas que  comprenden a l   con jun to  de a c t i v i d a d e s  que  deben 

r e a l i z a r   l a s  Unidades  Responsables,  para  e?  cumplimiento  de l o s  compromi- 

sos programático-presupuestales que les   cor responde  rea l i za r :  

(34) Ib id. ,  pág. 6 .  

. 
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- Nonnatividad programdtico-presupuesta?; 

- Formulación  del  marco normativo; 

- Formulación  de políticas por programa; 

- Formulaci6n  de? Programa Operativo Anual - Unidad Responsable; y 

- Formular al Programa Operativo Anual, Institucfonal. 

LOS Instrumentos necesarios para la  implantaci6n .y sustentacidn del S is tg  

ma son las guías y catblogos, que se enuncian a continuacibn: 

- DescripciBn General  del Sistema, 

- Guía para formular las  políticas y objetivos  anuales de los programas 

institucionales. . 
- Gura para l a  programación normativa-operativa,. 

- Gura para formular el Programa Operativo - Unidad Responsable, 

- Catdlogo de  Unidaldes  de  Medida, 

- Catdlogo de  Normas y Políticas  Presupuestales, ’ 

- Catálogo de Partidas p o r  Subprogramas, y el 

; - Cathlogo de Precios de Bienes de  Consumo e  Inversibn. 

Con este Sistema de Programación-Presupuestacibn de la  Institucibn,  se 10 

gra l a  formulación  del Programa Operativo Anual  de naturaleza normativa, 

con la intervenci6n directa de las Direcciones de Coordinaci6n. que procg 

den y orientan la  fomulacibn de proyectos en el Nivel Operativo,  evitan- 

. do asF. la instrumentacidn de  medidas contradictorias en la solucidn de - 
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. .  

problemas de cardcter general que afectan por igual a todas las  escuelas, 

centros y unidades académico-administrativas y al mismo tiempo,  perniitib 

la  definicibn de las medidas necesarias para la  solucidn de  problemas es- 

pecificos en funcidn de sus propias expectativas y necesidades en el Pro- 

gram Operativo Anual  de l a  Unidad Responsable. 

Fase Informdtica 

La fase informática  sistematizard  la informacibn  captada en el afío ante- 

r ior  del Proceso Técnico  Administrativo, de  manera tal que  pueda ut i l izar  

se durante el  desarrollo del siguiente  ciclo del proceso. 

Esta fase, en su primera parte, es u n  insumo  que consiste en la  informa- 

cidn y en los  indicadores de l a  unidad,  por medio del cual y con la   rea l i  

zacidn de cada una  de las  fases se  generard. organizará.  .captara y proce- 

sard la  informacibn,  siguiendo para el lo  las  normas emitidas por l a  Dire5 

cidn de Informdtica. (35) . 

(35) IPN "Proceso  Tlcnico Administrativo", op. c i t . .  pág. 20. 
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El Presupuesto  por  Programas en el  Instituto  Polit6cnico Nacional ha t e n i  

do diversos alcances  a  traves d e l  perfodo comprendido entre 1984-1986, es 

por ello que 8 continwctdn  se  elabora un anblísis del funcionamiento del 

mi& y de las  variactonet  progradtjco - presupuestales, que la  Institu- 

cidn ha enfrentado para el logro de sus objetivos propuestos, tomando como 

base el estudio e interpretacidn de  documentos referentes  al proceso de - 
programaci6n, presupwstación y evaluaci6n. proporcionados por el  sector - 
educati yo .  

La finalidad de Bste a n i l i s i s  es comprender las  limitaciones y avances ob- 

tenidos por esta  tecnica  presupuestal, observando el a-poyo  que se ha brin- 

dado a l a  misión central del I.P.N.; los  resultados  se presentardn en  una 

serie de formatos por cada nivel  educativo, elaborados  especialmente para 

la investigacibn. 

- De acuerdo a los datos  investigadns so defi'nirdn cuales fueron los proyec- 

tos,  acciones  estratégicas, metas a  alcanzar y recursos asignados para  su 

realización, por cada ciclo presupuestario, haciendo algunas observacio- 

nes generales de los resultados obtenidos. 

Asimismo, para mayor información referente  al I.P.N., el lector puede  rems 

t i r s e  a los anexos complementarios, los cua1.es  contemplan l o  siguiente: 
. .  



106 

(Anexos: K, L, M ) ,  y 

- Carreras  impart idas en los nive les  educat ivos que a t i e n d e   e l  I .P .N. ,  

. (Anexos: N ,  O, P). 

” 
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De forma general  se puede caracterizar que  en este período 1984-1986, se 

dan los primeros  pasos en l a  implantación de la  técnica del Presupuesto 

por Programas. es así  como se puede observar que  en 1984, s e   l e  daba  una 

mayor importancia al dinero que se gastaba en las  instituciones, no dan- 

dole una mayor atención  al  aspecto programbtico. Por esta raz6n no se - 
contaba con los mecanismos  4d6neos para cuantificar y definir claramente 

las unidades  de  medida. originando que los indicadores no fueran los adz 

cuados . 

En el año de 1985 se  realizan  los  ajustes  necesarios  al procesc de pro- 

gramación-presupuestación, dando mayor preponderancia a las metas y ac- 

ciones de la unidad responsable,  estableciendo  controles más cualitati-  

vos; sin embargo las reducciones  presupuestales del gasto  público,  afec 

tan marcadamente el  desarrollo programdtico de 1-0s proyectos insti tocig 

nales, en los cuales  se presentaron dos situaciones de  manera general i- 

zada. 

" 

' La primera fue que a l  reducirse  el presupuesto se  requirid de realizar 

una  nueva priorizaci6n de proyectos institucionales. en el  caso del Ins- 

t i tu to ,  no f u e  posible l a  eliminaci6n.de ninguno  de sus proyectos ya que 

cada uno de ellos  desarrolla aspectos diferentes y de igual  importancia 

. para el logro de los  objetivos tanto  insitucionales como sectoriales. 

Se intent6 entonces un reajuste en las  actividades  especificas y concre- 

tas de  cada proyecto pero,  solo en algunos casos fue posible  implantarlo. 

http://eliminaci6n.de
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en otros,   se encontró que reajustar  las  actividades  tratando de adecuarlas I 

a las posibilidades  presupuestales,  repercutfan negativamente en otras  ac- 

ciones de inmediato, mediano y/o largo plazo. 
I 

Ante la crftica  situacidn del pais, y l a  toma  de  medidas  de austeridad per 

tinentes  al  caso,  el I.P.N. fue objeto de ajustes  externos y de  una reorgz 

nizacidn financiera  interna que a su vez se apoya  en el Proceso  Tecnico A$ 

hinistrativo, como respuesta para incrementar la  eficiencia en esta  insti-  

tuci 6n. 

Es en 1986 con las medidas  de austeridad y control restrictivo de los recur 

sos que se pretende evStar  las desviaciones en el presupuesto, tanto en sus 

aspectos'cualitativos,como cuantitativos. Se  hace necesario  indicar que - 
el otorgamiento en los recursos ha sufrido  variaciones, ya  que tradicional 

mente se otorga a  principio del año, pero ante la  problemdtica de captacidn 

de ingresos,  este año los recursos. son calendarizados en su mayorfa a par- 

t ir  del mes  de Abril, excepto los asignados al  pago  de servicios  personales, 

dando como resultado Ün atrazo en las  acciones  a  realizar. Así mismo se - 
enfatiza en el  control  financiero, exigiendo el oportuno registro del gasto 

público, como requisito indispensable para el otorgamiento de los nuevos - 
subsidios. 

En general el Presupuesto por Programas no basa su exit0 en cuestiones pura 

mente t lcnicas,  sino que  depende  en  gran parte de factores como: 
. .  



disposlci6n del personal para mejorar  la administracibn. 

sus objetivos. 

- la  oportunidad  en  las  acciones  a realizar. 

tad0  que  se  obtenga  servir5 para retroalimentar  tanto las ventajas y supe- 

rar  las desviaciones.existentes. 



CONCLUSIONES 

Al  iniciar  nuestro  estudio determinamos una serie de hip(itesis, en las que 

se  manifest6 l a  problemdtica de la  instituci6n. y es con el  transcurso del 

andiisis, que se pudo contar con mds elementos de j u i c i o .  para  proponer ac 
ciones estrategicas en los problemas mas relevantes. 

Tomando como parametro de contrastacidn  tanto  el modelo  de aproximaciones 

hipotéticas que presentamos en la  Visidn Estratégica, corn los  resultados 

de los andlisis obtenidos en los  cuestionarios y entrevistas aplicados  a 

las  direcciones de planeación, programacidn y presupuestación del Inst i tg  

t o  Politécnico Nacional, podemos señalar l o  siguiente: ' 

Uno de  1.0s objetivos que  observamos C O M  punto  de partida para l a  búsqueda 

de  una estrategia por parte de l a  planeacidn en el I .P.N. ,  es  el de elevar 

l a  calidad de los  servicios educativos y el de expandir  estos  servicios. 

Con e l lo  se  estarti en posibilidad de ofrecer  soluciones  técnicas y cientl-  

ficas  al  sector productivo, as5 como apoyar el  crecimiento  regional,  elirni 

nando l a  concentracidn de sus servicios. 

En la  información obtenida encontramos que el p u n t o  referente a estrategias 

de crecimiento que ha implementado el I.P.N., ha descuidado l a  superación . 

del nivel académico,por  preocuparse en atender la  constante y creciente dg 

manda del servicio; siendo' necesario  se enfoque su estrategia  al aspecto - 
cualitativo de la atención que brinda,  as1 como un adecuado sistema de se- 

leccidn de aspirantes  a  ingresar  al  sistema, redundando  en l a  elevación de 

la calidad. 

. . " .- _ _  __-_.- - 



En l o  que respecta a uno de los principales  objetivos del I . P . N . ,  que es - 
fortalecer  el vínculo de l a  educacidn tecnoldgica con el sistema  producti- 

vo, habíamos supuesto que se daba  una desvinculacidn entre  teoría y prbctL 

ca ,  debido a  la  falta de participaci6n del sector  productivo, en cuanto a 

sus requerimientos  tecnoldgicos y l a   f a l t a  de revrsi6n de .planes y progra- 

mas de estudio, l o  cual  fue  constatado por los datos  proporcionados por e l  

Instituto. 

Por’ l o  anterior damos como sugerencia  al terhativa,  la búsqueda  de  una pla- 

neaci6n  educativa que sea capaz de adaptar la  formacidn profesional a los 

requerimientos del sector productivo, superando el desaprovechamiento de - 
. recursos por parte del sector educativo en la formacidn de alumnos, como - 

por la  planta  productiva. Cabe señalar que el I.P.N. debe rescatar  la im- 

portancia que tiene  el empleo  en la  utilizaci6n de  una tecnología  propia. 

En l o  referente  a  la  tendencia  educativa del I.P.N., habíamos planteado en 

nuestras aproximaciones que la  orientación de l a  enseñanza, bhsicamepte ha 

sido  hacia las  carreras  tradicionales, dejando a un lado carreras que ac-- 

tualmente son necesarias para el  desarrollo del país. 

No ‘obstante en l a  informaci6n  proporcionada por los cuestionarios y entre- 

vis tas ,  nos percatamos que existe l a  inquietud por ofrecar nuevas carreras 

orientadas  hacia las dreas prioritarias,  adecuando  programas  de estudio  a 

las exigencias  tecnol6gicas y científ icas que requiere el pais y que  son - 
. demandadas por el sistema productivo. 



La estructura  arganizaciogal l a  habíamos  caracterizado  por  una  concentraci6n 

de facultades  en  los  niveles  .duperiores, y en  cuanto a su  operacidn  pensamos 

que ,carecía de  la  eficiencia  requerida y por tantü  erü in:leAible  al cambio. 

A traves del estudio  encontramos  la  disprobacidn  de la hipdtesis  planteada, 

dado que su estructura  organizativa  presenta una clara  definicidn  en  la  lí- 

nea de  autoridad y responsabilidad  derivada  de su Ley  Qrgbnica, en donde se 

contemplan  los linealnientos de las Secretarias  de  Area y Direcciones corres 

pondientes. 

Asfmismo, existe un rejlamento  que  controla  estrictamente'las  actividades de 

empleados  y  directores,  estos  últimos  son  evaluados por los resultados  de su 

. gestidn. . 
La estructura  orgdnica  de la Institución es  examinada  por la DirecciBn  de - 
Planeacibn, 10 que ha llevado  a una revisión  extensiva  de  la  misma y a un - l 

.. . analisis  de  sus  tareas, lo que ha motivado la necesidad  de  una  reorganiza-- 

cidn  periódica y gradual, cuyo principal objetivo  esta  encaminado  a  eliminar 

la discrepancia  entre  objetivos y resultados,  mediante el mejoramiento  de - .- 

la  eficiencia interna para responder  a  las  exigencias del desarrcllo  tecno- 

16gico del  país. 

Paralelamente la Institucidn ha instrumentado  mecanismos  administrativos. - 
que  pudieramos  llamar  innovadores para efectuar el Programa  Operativo Anual. ' 

estos 'son: Proceso  Tecnico  Administrativo,  Estructura de  Oesarrollo  Institu- 

cional y Sistema de ,Programaci6n - Presupuestaci6n. 

~i"". " .."... " ."._ " 3"- .-".- -.. *- ... , . ,,.- j ,  .̂ , ., " ~ . . . . . . . . 
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Particularmente el  Instituto  Polit6cnico Nacional, uti l iza  el  Presupuesto 

por Programas como una metodologia  para  programar las  tareas que se real i -  

zardn en el aiio, estableciendo  el contenido normativo de los Programas y - 
Subprogramas  conforme a  los  lineamientos del 'plan  a 'mediano plazo y una  vez 

definidos de  manera centralizada  los  aspectos  prioritarios de desarrollo  a 

corto  plazo,para cada nivel  educativo,  escuelas,  centros y unidades;. se I .  

traduce la planeacidn en proyectos eminentemente operativos, contando con 

el personal  capacitado  e  identificando  responsables  eo la  ejecucibn, as! - 
como los recursos  necesarios para su realitacibn. 

Los mecanismos  que  ha instrumentado l a  InstituciBn, para efectuar  el pro - 
grama operativo anual  son:  Proceso Técnico Administrativo,  Estructura de 

Desarrollo Institucional y Sistema de Programaci6n - Presupuestación, s i e c  

do innovadores por no ex is t i r  antecedentes  previos. Con e l lo  se tiene  la 

oportunidad de apoyarse interneamente y superar las  limitantes  estableci- 

das por los organismos coordinadores (S.P.P. y Direccicin General de Progrc 

- maci6n S.E.P.),  sin embargo no se puede afirmar que se haya alcanzado el - 
éxito deseado, en virtud de  que  su implantacidn fue para el e jerc ic io  de - 
1986.y los  resultados podrán ser anal izados a l  término del mismo. 

Considerando l a  situación económica  que prevalece en el  pafs,  se puede de- 

c i r ,  que es u n  elemento muy significativo en l a  consecucidn de sus objetid 

vos propuestos. Por ta l  motivo el  Instituto  Politécnico Nacional,  se ha 

visto  afectado como todo el Gobtern0  Federal por  reducciones  presupuestales . 



que provocan la necesidad de  modificar  las  metas  planteadas  originalmente, 

' a h  cuando  se ha  pretendido afectar  .lo  menos .posi,ble a las funciones  sus- 

tantitvas  de la Institución, realizando  esfuerzos para lograr una mayor - 
eficiencia tanto  cualitativa  como 'cuantitativa,  'con la  retroalimentación 

de su evaluacidn efectuada. 
,< 

Por  otra  parte  lo'que  establece la legi.slaci6n sobre el tema  programático- 
presupuestario, se hace con el propósito  de  'que .el gasto  realizado  durante 

un aiío determinado  corresponda a las  prioridades, objetivos y acciones  que 

para ese periodo  haya fijado el .Plan  'Nacional de  Desarrollo  y  los progra- 

mas sectoriales.  Sin  embargo, en la práctica los criterios previstos en 

la planeación para.la  determinación del gasto han sido  desplazados  cada - 
vez mds por criterioi  coyunturales  y financieros. 

En cuanto  a los elementos  de  evaluación  que  proporciona el Presupuesto por 

Programas al Poder  Legislativo, son manejados  a nivel  interno de tal mane- 

. .  ra, que  sólo  se dan a  conocer  las  recomendaciones  que  se  derivan del resul 

tad0  de  dicho análisis, estas  recomendaciones  son  enviadas  a  cada  entidad - 
. pública, las  cuales se 'justifican en la 'Cuenta  Pública del siguiente ejer- 

cicio, los  alcances  que 'tuvieron en ese año. Podemos  afirmar  que los cita 

dos elementos  son  de orden  informativo, ya  que  los sefialamientos  en las re 
comendaciones  así  lo demuestran. 

Considerando la situacidn  de  crisis 
ma se ha mencionado, el .Prisupuesto 

económica  y.  la  politica  coyuntural, cg 

por  Programas  en la negociaci6n presu- 
. -  
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. puestal es  conexistente, ya  que los' programas deben ser totalmente  finan- 

ciados y su realizacidn  se  determina  en base a criterios de programas  de 
acci6n  prioritarios. 

. .  
Al inicio.de  'nuestra investigacidn, teníamos la idea de 'que l a  estructura 

administrativa del Instituto  Politecnico Nacional. no estaba bien defini- 

da y organizada, lo 'que podria obstaculjzar el 'cumplimiento  de  su  misi6n 

central; sin embargo en el transcurso  de la misma  'pudims  observar  que el 

proceso administrativo'que  se  sigue  en esta Institucih . .  responde  a  las ne 
cesidades de  Planeación,  Programaci6n,  .PresupuestaciSn .. . y Evaluación,  para 

el alcance  de .sus objetivos,  encontrdndose en cendiciones  de  hacer  frente 
a las políticas  establecidas por ,el  Estado. 

Cuando se  elaboró el capytulo  de Visi6n  .Estratégica, seiialamos que el Pre- 

supuesto por Programas  se estaba aplicando en el  I.P.R., no  obstante,  éste 

no se hallaba implementado  en 'su totalidad 'como conskuencia  de 'que algu- 

nos directivos  sólo lo cons 

para asignar recursos. . 

Con base en los  datos recop 

derabari un requisito  impuesto por el Gobierno . .  

lados,  'pudimos observar que efectivamente no I 

se estaba aplicando el Presupuesto por Programas  en toda su magnitud,  como 

técnica presupuestaria,  dado  'que esta  se  lleva en forna condunta  con el - 
Presupuesto Tradicional; por  lo que sería necesario  eliminar el fenómeno 

del Presupuesto  Irreductible, debido a l a s  limitantes que presenta  para 

que la técnica del Presupuesto por Programas  funcione como tal y no como 

un presupuesto de  orientacign. programdtica. 

http://inicio.de


. Sin  embargo,  esta  situaci6n no ha . .  podido  ser . superada .. en virtud de las c& 

racteristicas  de  la  Administraci6n PGbl ica, que  obstaculizan e l  desarrollo 

de  dicha  técnica. 

La adaptacien  de"1a  tencica del Presupuesto  'por  Programas  quiz3  no  sea la 

mejor,  pero  parece la más adecuada a las condiciones  imperantes  en el sec- 

tor  público,  dado  'que la implementación de técnicas mhs avanzadas,  como la 

del Presupuesto  Base  Cero,  requiere un cambio  radical en la estructura  de 

l a  Administracidn  Pública y en sus politicas  económicas y sociales. 

Finalmente,  hacemos  hincapié'que  esta  técnica no debe ser considerada  como 

la  panacea que. resuelva  todos l o s  problemas de la. Administración  Pública, 

sino  como un auxiliar  para el cumplimiento  de l o s  objetivos,  insertada en 

un .proceso administrativo  y  apoyada  por  políticas que impulsen sus logros. 

/. 



APARTADO ' 1 "EJERCICIO GE PtANEAClOtP ESTRATEGICX 

La  informaci6n considerada en este apartado, es  resultado  de un andlisis 

exhaustivo que se  realit6,con  base  a las  investigaciones  llevadas  a  cabo 

por los integrantes del equipo. . .  

MISION CENTRAL 

formar  profesionales e invsstigadores  técnicos  a  través  de  su  estructura 

educativa, que  coadyuven al desarrollo de tecnologfas  propias y adecuadas 

a las necesidades del sistema productivo de  bienes y servicios. 

Cometido: Fo m a  r 

Producto: Profesionales  e  invebtigadores  técnicos 

. Clientela: Sector productivo de bienes y servicios 

Procedimientos para  la fijacibn de objetivos 
. .  . .  . .  . .  . .  

Para facilitar la determinacibn  de los  objetivos  institucionales  se proce- 

di6  de  acuerdo  con  los pasos 'que a  continuación  se  presentan. 

-. 1.  En funci6n  de la misidn del I.P.N. determinada  anteriormente, y de  acuer 

do  con su propio  'punto  de vista, enuncie l o s  tres  principales objetivos: 

1.1 Elevar los niveles de  calidzd  de los  servicios  educativos,  enfati 

tando los  .aspectos de  educación integral  de los alumnos. 

1.2 Incrementar el conocimiento  sobre l a  realidad física.  biótica y so 

cia1 del país y ofrecer  soluciones  científicas  y  técnicas  que se 

apliquen al sistema  productivo  de bienes y servicios. 



1.3 Fortalecer  la vinculacidn de la  educacidn tecnoldgica con el   s is-  

tema productivo. 

1.4 Expandir racionalmente el sistema de educacidn tecnoldgica de - 
acuerdo a las necesidades de recursos humanos  que requiere  el de- 

sarro1 lo  nacional. 

i ?, 
. . . . .. . 

Clarificactdn  de'los  bbjetivos 

Revisando los tres  objetivos ya enunciados, se  especffica  a continuacidn 

de qu6 manera o por qué se  relacionan con l a  Misibn. 

1.1 

1'. 2 

. 1.3 

1.4 
-. 

Satisfacer  la necesidad de recursos 'humanos indispensables para el dg 

sarrollo nacional a  través de 1a.fo.rmación de profesionales  e  invest1 

gadores técnicos. 

Adecuar l a  educacidn tecnoldgica a la  realidad  actual con el  propósi- 

to.de apoyar e impulsar al  sector productivo de bienes. y servicios. 

Para  formar profesionales e investigadores  tecnicos que  impulsen el - 
desarrollo  tecnoldgico,  es  necesario  mejorar l a  estructura  educativa 

de la  institución. 

Preparar  profesionales  e  investigadores  capaces de evaluar la   rea l i -  

dad y ofrecer  alternativas de solucidn. 

A continuacidn  se  presenta en  forma  de cuadros, los  principales problemas 

que enfrenta  el I.P.N.,  para e l l o  se han diseñado tanto brechas para el - 
Medio Ambiente, como para la  Organitaci6n  Interna.  Estas  a su  vez contig 

nen sus respectivas  f,ortaJezas y debil Idades (0.1.). y fuerzas res t r i c t i -  

. ya5 e i,mpul soras (N.A.). 
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r MEDIO AMBIENTE 
I 

L. El  impacto  de l a   c r i s i s  econd- 
mica se ha reflejado tambien en 
el I.P.N.,  el cual se ha visto 
afectado por 'las restricciones 
presupuestales, lo  cual limita 
su expansidn; asf mismo se ob- 
serva que no ha recibido un - 
apoyo integral  el  sistema de - 
educacidn tecnol6gi  ca. 

-~ 

3. La innovacidn de los cambios -- 
cientfficos y tecnológicos y su 
permanente aceleracitin,  es t a l ,  
que resulta muy difíci l   la  actug 
lización en la formación de pro- 
fesionales y técnicos capaces de 
solventar las necesidades de l a  
estructura productiva del pafs. 

2. El sector productivo 110 pro 
porciona la  informacijn sufj 

ciente en cuanto a  los requf 
rimientos  tecnor6gicos para 
establecer un vínculo  entre 
las necesidades y los plane5 
y programas  de estudio del 
I.P.N., y por otra parte su 
incapacidad para asimilar - 
cualitativa y cumtitat-;va- 
mente egresados de los nivg 
les  medio superior y supe- 
rior.  

4. Existe a l t a  competencia  en- 
tre  las  instituciones de en 
señanza superior por l o  que 
el 1.P.N. corre  el  peligro 
de perder su prestigio si n.3 

mejora la  calidad de sus se: 
vicios académicos y docen-- 
tes. 

. .  



MEDIO AMBIENTE 

Fuerzas  Impulsoras.  (Oportunidades) 
1. El impacto  de  la  crisis econtj 1 .  La  escasez de divisas  propicie 

B r e c h a s  

ría el desarrollo  tecnológico 
en el I.P.N., el cual se ha - propio. 
mica se ha reflejado  también 

visto  afectado  por  las  restris 
ciones  presupuestales, 10  cual 
limita  su  expansión;  así  mismo 

2. Adoptar una simplificación  ad- se observa  que no ha recibido 
ministrativa  para optimizar el 

puestales. 
de  educación  tecnológica. manejo  de  los  recursos  presu- 
un  apoyo  integlan el sistema -- 

. .  

J 

3. Debido  a los pocos  recursos d e  

mente importantes. 
: ' ben  asignarse a programas real 
. ' 

. .  

. .  

. .  

4. Se obliga  a  mejorar  la  calidad 
de los presupuestos  por medio 
de  una  planeación  presupuesta1 
más  profunda. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  

- ~~ ~ ~~ 

Fuerzas  Restrictivas (Peligro) 
l. El desarrollo  de la tecnología 

puede  resultar  incipiente a - 
la  planta  productiva  del  pafs. 

2. Recorte de personal que provg 
que desajustes  sociales. 

. .  . . .  . . .  

3; No poder  abarcar todas las - . ,  
. .  
. ,  tireas . y programas  que requig 
. . .  ' ra el pafs. 

. .  

. . . . .  . . .  

4.  El poco impulso al sistema de 
: educacidn  tecnológica  propicia 

una mayor dependencia  tecnol6- 
gica. 



. . . . .  

r 
Fuerzas  Impulsoras  (Oportunidades) 
1. Celebrar  convenios  que  aseguren 

- 

la  participación  del  Instituto 
en el desarrollo  nacional. 

2. Vincular el servicio  social 
con el aparato  productivo. 

3 .  Determinar,  mediante  estudios 
permanentes, el tipo  de  profe 
sional y técnico  requeridos - 
por  las  necesidades  sociales y 

nacionales.. 

4 ,  Creación de  industrias  escola 
res,  que  pudieran  absorver  a 
p.srte de los c.?resados. 

MEDIO  AMBIENTE 
~~ 

Brechas 
2. El sector  productivo no propor 

ciona la información  suficien- 
te en  cuanto  a  los requerirnien 
tos tecnológicos  para  estable- 
cer un  vinculo  entre  las  nece- 
sidades y los  planes y progra- 
mas  de  estudio  del I . P . N .  y - 
por otra parte su incapacidad 

. '  para  asimilar  cuantitativa y 

' . cualitativamente  egresados  de 
' los niveles  medio  superior y 
' superior. 

. .  

. . . . . . . . . .  . . . .  

Fuerzas  Restrictivas  (Peligro) 
1. El desarrollo  tecnológico no 

se orienta  correctamente, por 
falta de  información del sec- 
tor productivo. 

2. Oesperdicio  de  recursos  por - 
parte del sector  productivo - 
por no aprovechar  a los egre- 

. ' sados. 

. . . . . . . .  . .) . , 

:3. Desaliento de los  estudiantes 
: 1 por no contar  con  fuentes de 
: . t rabajo  seguro. 

. .  

. .  

. .  

. .  . .  

. .  

. .  . . . . . .  . .  . . . . . . . . .  

. .  

. .  
4. Inexistencia  de  una  coordina- 
. ci6n integral  entre  las insti . .  

tuciones  de  enseñanza  superior 

. .  . . .  
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Fuerzas  Impulsoras  (Oportunidades) 
1. Celebrar  convenios  con la indus 

tria  para  asegurar  la  enseñanza 
prjctica  en  planta de los estu- 
diantes  de nivel medio  superior 
y superior. 

2. Establecer  centros  regionales 
de investigación y desarroll'o 
tecnolbgico. 

3. Firmar  acuerdos con organismos 
externos  que  propongan  temas - 
específicos para  la  realizacidn 
de proyectos  tecnol6gjcos. 

4 .  Impulso  a  proyectos de jnvesti 
gación  que  promuevan el desa- 
rrollo  tecnológico de acuerdo a 
los  recursos  con que cuenta el 
pars. 

"- 

MEDIO AMBIENTE 

Brechas 
3. La innovación  de los cambios 

científicos y tecnológicos y 

su  permanente  aceleración, - 
es  tal, que resulta muy difi 
cil la actualizaci6n en la - 
formaci6n  de  profesionales y 
técnicos  capaces  de so 

tar  las  necesidades  de 
tructura  productivg de 

. .  

lven- 
la es 

1 pais. 

. .  

. .  . .  

. .  

. . . . . .  . .  

Fuerzas  Restrictivas  (Peligro) 
1. Falta  de  estímulos  reales que 

fomenten el desarrollo  tecno- 
lógico. 

. .  . 

2. Fa1  ta de una permanente  adecug 
ci6n de los  programas a las - 
exigencias  reales del desarro- 
llo tecnolbgico 

- . . .  , I  

3. Implantacih y desarrollo, de 
un  modelo  tecnoldgico obsole 

' to. 

4. Preferencia del sector produc 
tivo par tecnología  importada. 

~~ 



r 
iucrzasImeulJ-~~s.-~O~ortunidadesr 
1. Renovar y actualizar  periodic5 

mente  los  planes y proqramas - 
de estudio. 

". 

2. Elevar la calidad  de  sus servi 
cios  académicos y docentes  por 
medio del intercambio  cultural 
con  otros países. 

- 

3. Contar  con  múltiples  escuelas 
que le permitan tener  una  am- 
plia cobertura  geográfica. 

4. Contar  con el Canal 11 de T.V. 
como  mecanismos de apoyo a la 
cultura  y  a  la educacibn. 

MEDIO AMBIENTE 

Brechas 
4.  Existe  alta  competencia  en- 

tre  las  instituciones de e& 
sefianza superior por 10 que 
el I .P .N.  corre el peligro 
de perder  su  prestigio s i  
no mejora la calidad de SUS 
servicios  académicos y do- 
centes. 

. .  . .  
. .  . . .  

. . . . . . . . 

Fuerzas  Restrictivas  (Peligro) 
l. Carece  de autonomía  por lo que 

depende  de  decisiones externas. 

2. Falta  de  material  de  apoyo  por 
lo  que se da  una  deficiente - 
formación al  estudiantado. 

. .  

. .  

3. Descuidar la formacidn  cientf- 
' fica y humanistica,  por dar  un 

' . .  mayor  enfoque  a  cuestiones tés 
' '  . .  nicas. 

. .  

. .  

4. No contar  con personal  docen- 
. . te capacitado  que  asegure la 

actualización  permanente  de - 
conocimientos  en el proceso  de 
enseñanza-aprendizaje. 

. .  
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Accidn Estratesiea 1 

Accidn Estrategica 2 

MEDI O AMBIENTE 

Oportunidad [ W E  11 
Reactivar y dinamizar el proceso de  Reforma Ad- 

ministrativa, reforzando las  actividades de pro 

gramaci6n y presupuestacidn como instrumentos - 
de racionalidad en la efiecnte asignacidn de los 

recursos en el I.P.N. 

'Peltgro [ M E  11 
Incitar un cambio  en la   Polít ica Educativa que 

fortalezca  el Sistema Nacional de  Educacidn -- 
Tecnoldgica que propicie una 'independencia t e 5  

noldgica del pafs. ' 

Oportunidad C W E  21 

Determinar  mediante estudios permanentes el ti- 

po de profesional  técnico requerido por el  país; 

estos  estudios  facilitaran  el  vincular  el ServL 

cio  Social con el aparato productivo y celebrar 

convenios que aseguren l a  participacidn del I n s  

t i tuto  en el  desarrollo  nacional. 

Peligro [ W E  21 

E l  sector productivo debeed  de presentar ia  i n -  

formación necesaria en cuanto a sus necesidades 

y requerimientos de profesionales  técnicos  ,para 

que las  instituciones de enseñanza superior  se 

coordinen de  manera integral para evitar despez 

dicio de recursos humanos por parte del sector 

señal ado. . 

I 

I 

I 

I 



' 'MEDIO AMBIENTE 

Acci6n Estt-at&lca 3 'Oportunidad [ M E  31 I 

Establecer convenios y acuerdos con l a  industria 1 
' que  impulsen los proyectos de investigacidn que I 

I 

incidan en el des.arrol1o.  tecnoldgico del pa ís .  
... 

. Pel i gro C W E  31 

Convocar y exponer a las autoridades  correspon- 
I 

dientes,  la necesidad de impulsar el  sistema de 

educacidn tecnoldgica en sus actividades de in- 

vestigaci6n  cientffica para el progreso del -- 
país. 

Accidn Estrategjca 4 Oportunidad [ W E  41 
Implementar  mecanismos y programas de apoyo co- 

mo la  constante  actualizacidn de  programas  de e s  

'tudio que  promuevan la  calidad de los  servicios 

académicos con el f in  de ofrecer una buena  ima- 

. gen  de sus egresados. i 

Pel i gro 41 
Apoyar el Area hurnanistica de l a  formacidn pro- 

fesional que se l e  brinda al  educando, a f i n  de 

obtener una mejor preparacidn profesional. 



ORGANIZACION INTERNA 

l. Consideramos el alto  índice 

de demanda  en las servicios 

educativos, la instituci6n 

ha descuidado la vlncuTad5n 

de l a  formacifrn profesional 

con la práctica. 

3. Las  dificultades y deficiez 

cias en la implementación y 

utilizacidn  de  las  técnicas 

de administracidn  modernas 

como el Presupuesto- por  Pro 

gramas  limita su eficacia' y 

eficiencia. 

2. La estructura administrat" 

va del I.P.N. no  opera con 

effciencia a pesar  de  la - 
implantación  de  la Reforma 

Administrativa. 

4. No se  cuenta  con el perso- 

nal docente  actual  izado, lo 

que  provoca  desajustes en 

el proceso  de  enseñanza - 
aprendizaje y por l o  tanto 

la  disminucidn del nivel 

acadhi co. 

1 



ORGANIZACION  INTERNA I 
Fortalezas 

Implementar  mecanismos  de se 
leccidn  que  limite el acceso 
a un  gran  número de  estudian 
tes. 

, Existe  vinculaci6n  entre  la 
enseñanza  media  superior y 
superior, 10 que  facilita  la 
continuidad  de los estudios. . 

- 
. El Servicio Social en  zonas 
rurales  permite al alumno - 

, vincularse  con  la  realidad 
nacional. 

1. Reforzar el sistema  de  Prdc- 
ticas  Profesionales. 

Brechas 
1. Considerando el alto  índice - 

de demanda en los  servicios edg 
cativos,  la  instituci6n ha de2 
cuidado  la  vinculaci6n  de la - 

. .  formaci6n profesional con  la - 
: . .  . práctica.. 

I 

Debi 1 idades 
1. No existe  una  planeaci6n 

académica  que  parta  del - 
perfil  profesional y téc- 
nico  requerido  por el país. 

r 

: 2 .  Ausencia de participaci6n  de 

1 .  . .  ci6n de los  objetivos  acad6- 
: . micos. 

. .  : los profesores en .la elabora 

. .  

. .  

:3 ;  Deficiente  preparacidn  que - 
: requiere  un  mayor  número de 
: horas  de  enseñanza,  lo  que - 

provoca el incumplimiento de 
. .  los programas. , . 

4. Deficiente  orientacidn  vota- 
cional  que no asegura la par 
ticipaci6n  activa  y  dinámica 
en el  proceso de  enseñanza - 

. .  aprendizaje. 

””- 



t 
Fortalezas 

1. Existe  una  clara  delimitaci6n 
de  funciones y una  defi.nida - 
línea de autoridad. 

2. Contar  con  diversos  mecanismos 
de apoyo, para mejorar la fun- 
ci6n  admlnistrativa. 

"~ 

3. Utilizaci6n de,sistemas  de  pro 
cesamiento  electrónico  para la 
operación y administracibn; 

~~~ ~~ 

4. Existencia de programas  de  ca- 
pacitación  que  faciliten el ma 
nejo de tCcnicas adrninistrati- 
vas modernas. 

ORGANIZRCION 'INTERNA 

Brech_as 
2. La  estructura  administrativa 

del Instituto  Polit6cnico Ng 
cional no  opera  con  eficien- 
cia  a  pesar de la implement5 
ci6n  de la  Reforma  Adminis- 
trativa. 

Oebi 1 idades 
. ~~~~ 

1. Rigidez de la  estructura - 
orgdnica  establecida, que 
no facil  ita  adecuaciones, 
ni una  planeaci6n  integral. 

. .  . .  

. .  

. 2. Excesiva  concentraci6n  de 
' . facultades  en el  nivel ad 
. , mlnistrativo superior. 

. .  

. .  

. .  
- .  
. .  . .  . .  
. .  

I 

3. Superposici6n  de  competen- 
: c l a s  en muchas  areas  con - 
: , las consiguientes  duplici- 
1 dades y disfunciones 

. .  

. .  

4. No exlste  homogeneidad en la 
operación  administrativa, ya 
que es distinta  en  los  diver 
sos planteles. 

, 

""- 



t i  

. 

ca que fac i l i ta   la  planea- 
ción, coordinación, evalua- 
cidn y control; ya  que  pro- 
mueve una óptima  asignacidn 
de recursos 

2. Determinar l a  política a se 
guir,  facilitando  la toma 1 

. de decisiones. 

3. Se precisan los  niveles de 
eficiencia con los que  de- 
be  operar l a  institución a 
través de los programas  que 
maneja. 

4. proporcionar !os medios  para 
conocer las  deficiencia y de 
esta manera efectuar  los cam 
bios y modificaciones necesg 
rias. 

i””” - 

cias  en l a  implementación y 
utilización de técnicas admi 
nistrativas- modernas  como el 
Presupuesto  por  Programas 11 
mitan su eficiencia y efica- 
cia.  

. .  

. I  . .  

. .  

ministrativa importada, presec 
t a  dificultades en su aplica- 
cidn dentro de la  instituci6n. 

?. No contar con l a  estructura  ad 
ministrativa  eficiente y capaz 

’ 

. .  . para llevar a cabn e! PPP.  

. .  

. .  . .  . .  _ .  . . .  . .  

. .  

. *  
3. . .  Presentan dificultad en l a  adoe 
: .  . .  ci6n de indicadores que  permi- 
: . .  , tan conocer los resultados en - 
: . relación al  beneficio  Social. 

. .  

4. La estructura  administrativa - 
del I.P.N. no coincide con l a  
estrctura programiltica w e  im- 
p l i ca  esta  técnica. 

. .  . 



Fortalezas 
1. Perfeccionar y actualizar - 

permanentemente a los  doce2 
. tes , tanto en los  aspectos 

pedagógicos como en los coc 
cernientes a sus disciplinas. 

2. Generar estímulos para  la SU 

peración académica. 

3. fomentar el intercambio do- 
cente y de información entre 
los centros de enseñanza su- 

I per i  or. 

. . .  

4. Participacidn activa en lab? 
res de investigación y doce! 
cia por parte de  los profeso 

I 

ORGANIZACION INTERNA 

Brechas 
4. No se cuenta  con personal d o  

cente actual izado , lo  que Prs! 
voca desajustes  en el proceso 
de  enseñanza-aprendizaje y por 
lo  tanto la diminución del ni- 
vel académico. . .  

. .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 
1 

- 
i 

. .  

-r 

Debilidades 
. Falta  de preparaci6n pedagdgi 
ca  de los profesores, ; l o  cual 
dificulta. la asimilación de c_q 

- 

nocimientos por parte de 10s - 
al urnnos. e 

i. No se cuenta  con  centros  de - 
: fnvestigacidn  en  todas  las - 
. breas. 

3. Deficiente selecci6n y evalua 
' ci6n del  personal  acad6mico. 

. .  

. .  
. . .  

4. No hay una  disposici6n de ma- 
terfa1  didáctico  suficiente - 

1 que enriquezca la labor  acadg 
mica. _" 



'ORGANIZACION INTERNA . 

Acción Estratégica 1 Fortaleza. [OIAE 11 
Reforzar el programa  de servicio Social y vrác 

ticas  estudiantiles, que vinculen los conoci- 

miento adquiridos en el  aula con la  prlctica - 
profesional. 

* Debi 1 i dad COIAE 1 1 
. .  

, Reestructurar  planes y programas  con la  parti- 

cipacifjn de los profesores de acuerdo al  perfil 

profesional tbcnico, y apoyandose éste en áreas 

homanfsticas para lograr una formacidn mds - 
integral. 

'Accibn'Estratégica 2 Fortaleza COIAE 2 1 
Insti tuir  manuales  de organizacidn y procedi- 

mientos que definan la  estructura de l a  Unidad 

Responsable,  as7 como las  funciones,  obligacig 

nes,  responsabilidad y descripcidn  clara de los 

requisitos  profesionales del puesto, conformea 

:ello  se otorgarán los  servicios de capacitaci6n 

necesarios. 

' D e b i l i d a d  COIAE 2 1 
Desconcentrar sus funciones a fin de que se  ten 

ga una mayor libertad de acción  sin perder con 

e l lo   la  congruencia con los lineamientos  cen- 

tral es. . 



. ' ORGANIZACION INTERNA 

' Accidn Estrategica 3 ' ' Fortaleza [OIAE 31 

Establecer un plan de acci6n que seiiale en for 
clara fechas y compromisos  de  cada area -- 

para la implementaci6n del presupuesto por PrO_ 

gramas. 

. .  . 
"Debilidad [OIAE 31 

Aplicar l a  técnica de Presupuesto por Probramas, 

de  manera f lexible ,  de t a l  forma  'que  pueda  adap 

tarse  a los problemas propios con la  utilizaci6n 

de los recursos  disponibles. 

Accfdn Estratégica 4 Fortaleza [OIAE 41 
Establecer programas. de actualiza'ción pedag6gi- 

ca y docente para mejorar e l  nivel académico. 

Utilizando un sistema de valuaci6n de créditos 

escalafonarios. 

..Debilidad [OIAE 41 
Implantar como requisito de ingreso a l  personal 

académico el haber sido  seleccionado por  medio 

de concursos de oposicidn.  1o.que aumentarfa la  

certeza de contratar personal con un adecuado - 
nivel de preparaci6n. 

t 

I 
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I Clientes: - Estudiantes m 

- Sector  productivo  de  bienes y servicios L 
O 
v) 
.c 

I I 
E Prnveedores 

Estudi 
media _-, ~ 

Sindicatos " 
=> 

I I 
=> 
E Proveedores  Sindicatos 

Estudiantes  de  educación  media, S.N.T.E. 
media  superior y licencjatura. 

I 
I 

! 

- I 
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APARTADO 2 "1NVESTIGACION DE CAMPO" 

Con el  propósito de contrastar  las  hipótesis planteadas en la visión e s t q  

tégica, se considero pertinente  realizar una investiQaci6n de  campo. a  tr& 

. ves de un cuestionario,cuyo  objetivo primordial es  recabar información -- 
acerca del  medio'ambiente y la organitacidn  interna del Instituto POlitéC- 

nico Nacional. 

Para contar con información mas amplia y detallada de los puntos  que consi 

deramos mas importantes en el  desarrollo de nuestra investigación.  está fa 
se  se compleientó con entrevistas  realizadas  a  'funcionarios de la  Institu- 

ción, determinando así  los  alcances y limitaciones de la  técnica de l  Press 

puesto por Programas, en e l  logro de los fines de la  organización. 

LOS cuestionarios fueron aplicados en el Brea de la  Secretaria  Técnica,  es 

pecFficarnen,te  en las  direcciones de planeacibn, programación Y PresüPuesta 

ción. 

A continuación se presenta.el resultado de está  investigación, ccn los cue2 

' . tionarios y entrevistas  aplicados  a  las mencionadas breas. y el ana'lisis - 
de los resultados obtenidos en éste proceso. 



, 
! 

N E D ~ O  A H B I E U T E  Y O ~ C A ~ ~ ~ Z I ~ I O I I  I I T E R I I A  D E L  

I N S T I T U T O  P O L I T E C M I C O   X A C I O m A I .  

' Esperamos que esten  dispuestos  a  participar en esta invcstigacibn. 

p b  lo que contamos  con su colaboracib  para responder  a l a r  preguntas formu_ 

ladas, cuya finalidad es conocer  parte  del'medio  ambiente y la oqanizaci6n . 
interna de la  InstituciBn. 

La mayor parte de las preguntas no requiere formas o datos  detalla 

dos, lo cual no dificulta  la  respuesta, aunque algunas p r e p n t a s  requieren 

juicios  subjetivos. Por favor responda a  las preguntas reflexionando en - 
. . los objetivos y realidades del Instituto  Politécnico  Nacianal. 

.. 

Agradecemos  de  antemano su apreciable 

colaboración. 

I !  

I" 

A f E N T A H E l T E  

Estudiantes de la U.A.I. - I 



31 

4) 

7) 

Por favor encierre en u n  c lrculo  el  número sobrela  escala que mejor represente 
su juicio sobre cada uno de los aspectos del redio arbiente.  En la  pregunta 1 
por ejemplo, encierre en un círculo  el  número 1 s í  su serv ic io  es muy homoqbneq 
encierre el nhero 2 s i  es muy heterogéneo. ST nincuno de 10s extremos rePW- 

derando la  distancia para l¿ descripcih de  ambos extremos.  y s i  alguno es in- 
sent¿ su juicio.   encierre en un circulo  el  número apropiddo entre ellos, Consi 

temedlo,  encierre  el número 2. 

Los alumnos beneficiados por el servicio que presta l a  Xnstitocfdn ton... 

Muy hornogeneos 1 2 @ 4  5 6 7 . 'Muy heterogeneos 

E¡ irea productiva que se satisface con el  servicio que presta la  Insti>tucibn es: 

, Muy homagPnea 1 2 3 4 5 60. ' ,Muy heteroginea . . .  

... 

Lor servicios educativos  estdn  geográficamente.. . 
&y dispersos 1 2  3 4 5 Q 7  Muy concentrados 

La absorcidn de egresados por parte  del  sector  productivo. s e  encuentra  geogrd- 
f icamen te. . . 
Muy dispersa Q 2 3 4 5 6 7  Muy concentrada 

La estrategia de crecimiento  utilizada por su Insti tuci6n  es  generalmente ... 
Muy 1 imitada 1 2 3 4 0 6 7  Muy diversa 

Suministran orientaclón  vocacional.  acerca de los serv ic ios  que brindan,  a los 
aspirantes que desean ingresar  a su institución ... 
No necesariamente 1 2 3 4 5 6 @  Indispensable 

' La atención  a  la demanda  de su servicio educativo es generalmente ... 
No compet? tiva 1 2 3 4 3 6 7  Muy competitiva 

La aceptación que tienen  los egresados  del  sistema, en relacidn a otras   inst i -  
tuciones  educativas  generalmente  es . . . 
Muy baja 1 2 3 @ 5 6 7  Muy a l t a  

El servicio que se  ofrece, y que es demandado  en el  pafs tiene otro  tipo de - 
canales . . . 
Demanda muy baja ' 1 2 3 $ 5 6 7  Demanda m y  a l t a  

En el  servicio que usted ofrece. su instituciEn  es  Seneralrronte ... 
Incapaz de afectar   la  6,j) Capaz de afectar   la   s i tuacidn 
situacidn  competitiva coapetit iva 

Licencia:uras o vaestrías  tecnológicas  es generalnente ..- En el  servicio que Usted proporciona,  la  frecuencia de in t roducc ih  de nuevas 

Muy baja 1 2  3 4 @ 6  7 Muy a l t a  

En el servicio que  Usted ofrece,  la frecuencia de cambios iaprodecibles en l a  
demanda de estudiantes  es ... 
Muy baja 1 1 3 3 4 5 6 7  Muy alta 

i 

'5 
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En l a   c a p t a c i 6 n  de egresados  por  parte de ot ros  sectores,  la f recuenc ia  de - 
cambios impredecibles  en l a  demanda es ... 
I l uy   ba jo  1 2 3 4 q 6  7 Muy a l t o  

Ex is ten   re lac iones  con I d  Ofreccidn.Genera1 de Prograrwcfón S.E.P. ,.. 
Poco r e s t r i c t i v a s  
sobre  planes  futuros  futuros 

Exis ten  re lac iones con l a   D i r e c c i d n  General  de  Recursos  Financieros S.E.P. ... 
Poco r e s t r i c t i v a s   s o b r e  Muy res t r i c t i vas   sob re   p l anes  
p lanes   fu tu ros   fu tu ros  

La movi l idad de los Dfrectores en s u   i n s t i t u c i d n  es ... 
Muy baja 1 2 3 4 5 6 0  MUY a l t a  

La  movi l idad  de  expertos  en  el  á rea  tecno ldg ica  y c i e n t f f i c a  en su i a s t i t u c i b n  
e s . . .  

Muy. b a j a  1@3 4 5 6 7 Muy a l t a  

Los  resultados de su operación  anual l e   p e r m i t e n   l l e g a r  a un  punto de e a u i l i b r i o  
que l e   g a r a n t i c e  e l  desa r ro l l o   f u tu ro  de l a   i n s t i t u c i ó n  . . . 
Debajs  del  punto de , 1 2 3 4 5 0  Arr iba  de l   punto de e q ü i l i b r i o  
e q u i l i b r i o  

', . ~ .. . - .  
1 2 3 4 5 @ 7  Muy res t r i c t i vas   sob re   p l anes  

O 

(21) De las  expres iones  l is tadas a cont inuación,  cual  de e l l a s   d e s c r i b z   c o r r e c t a e n t ?  
s .  

el .   a lcance de l as   es t ra teg ias  de. l a   I n s t i t u c i ó n  y s i n e  de base cara  eval,.ar y 
d a r   c r é d i t o  a l a  misma? 

Por   favor ,  h i e r r e  en un c í r c u l o  el ni i rero que  represente e l  alcance de l a s  ex- 
presiones. 

Clave de corresqondencia: 

b 

1 0 "Definit ivamente es  verdadero" 

3 = "No puede deci rse que e5 f a l s o  o verdadero" 
2 = "En c i e r t o  nodo es verdadero'' 

4 = "En c i e r t o  modo es f a l s o "  
5 = "Definit ivamente es fa lso"  

1. La I n s t i t u c i ó n  de l a  que  se est: hablando t i e n e  una a l t a  '$2 5 4 5 

2. La Ins t i tuc ión   exp lo ta   las   ven ta jas  con que cuenta  en e l  1.'2_" 3 4 5 

pa r t i c i pac ión   de l   se rv i c i o  que brinda. 

medio  ambiente  para r e d u c i r   e l   p e l i g r o  de estancamiento 
en e l   n i v e l  academico de l a s  d i fe ren tes   car re ras  y l a  ns 
correspondencia de las  áreas de l n v e s t i g a c i ó n  a las nece 
sidades de desarro l lo .  

.3 . ,  Hay d i v e r s i f i c a c i ó n  en las  carreras que of rece ,  aün  cuan 3 2  3 4  
do  todas e l l a s  cuentan  con  fuertes bases tecnoI6gicas y 
de invest igac ión.  

4. L a   I n s t i t u c i b n   t i e n e  el prop6s i to  de dar  una elevada  ca- Q Z  5 4  

5. L a   I n s t i t u c i b n  se preocupa por  adecuar sus p r o g r a m s  de ( 3 2  3 4  5 

l i d a d  en l o s   se rv i c i os  que ofrece 

es tud io  a los requerimiectos  tecnológ~cos y c l e n t i f i c o s  
d e l   d e s a r r o l l o  socio-económico  del  pais. 

. . .  . 



6) E1 cumplimiento de sus re:ponsabilidddes para  con 15 0 2  3 4  5 
sociedad e5 c l ~ r u w n t ~  1.1 Il;rm~ qlip ~:untc I J  cs t ra tg  
gia  corporotivd de esta li<;tituzión. 

71 La formulacidn de estrdtcgies de la  Institucidn  est8 
basada sobre  investigaciones  sistemáticas y un anáti- 
s is  de  métodos sofisticado. 

(3) La organización de la  Institución  estd  dividida en unidades autdnoms, geogrd- 
ficamente  y/o por areas de conocimiento? 

Encierre en un círculo  la  respuesta apropiada. 

51 - Responda las preguntas de l a  1 a l a  5 

@- Pase a l a  pregunta '4 

1. ¿Cuantas  unidades  conforman l a  orl;anización? 

1 (de 5 a 15) . 2 (de 16 a 25) 3 .(de 26 a 35) 4 (de 36 a 45) 5 (de 46 a 55) 

2. ¿ C h o  se hace la  evaluación de cada  unidad? 

1 El desempeño  de cada  unidad se evalúa con u n  c r i t e r i o  ccnún. 
2 El desempefio  de cada  unidad es evaluado bajo diversos  criterios ccmunes.  cada 

'2 El  desernperio  de cada  unidad 2s evaluado  por diferentes  cri terior comunes.pero 
criterio  t iene  el  mismo peso. 

el peso  que se l e  da a cada criterio  es   diferente para  cada  unidad. 
4 E l  desempeño  de cada  unidad es evs1u:dc  en base  a criterios  esp¿cíficos.  

' 3. (Qué tan autónomas son las unidades  para  tomar decisiones? 

1 Existen  severas  restricciones  sobre todo tipo de decisicnes. 
- i, Alpunas restricciones son impuestas sobre  decisiones de operzcih.  organiza 

ción y funcionamiento interno, pero existen  severas  restricciones en el  as- 
pecto  financiero. 

nización y funcionaniento interno, pero existen  severas  restricciones en - 
cuanto  a  decisiones de tipo  financiero. 

4 Ninguna o muy pocas restricciones son impuestas sobre todo tipo de decisio- 
nes. 

3 Ninguna o muy pocas restricciones hay sobre  decisfones de operación,  orga- 

4. ¿Que clase de funciones han sido  ejecutadas por l a  unidades? 
La respuesta puede ser múltiple. 

@ cocencia 
Di fus ión  cultural 

@ Investisacicn y <esarrollo  tecnológicb 
5 Investi~ación hunanística y social 

5 .  ¿la  Instituci6n emplea los  si(;tiientes  sistemas? 
l a  respuesta puede ser  múltiple. 

Existe un grupo de directores quienes son responsables de diferentes unidades @ y reportan a u n  Director  hnerai. 
@ Existe un s t a f f  de apoyo al grupo  de directores. 

I 

? 

II 

. .  . . 



1 3 Grupo  de  consultores  que  son  .organizados t m p o r a l m n t e  para resolver los 
problemas  funcionales  que  son  comunes a las  divers32  unidddes. 

munes a las  diferentes  unidades. 

ctdn a las diversas  unidades  sobre  problemas  canunes a ellas. 

4 Grupo  organizado  permanentmente para resolver  problemas  funcionales  cO- 

5 Coordinador  de  funciones  cuya  tarea  principal es la de  prestar  colabora- 

(p> Cuáles  de los siguientes  métodos  de  dirección y planeación  organizacfonal. 
están  siendo  usados  comunmente  en la  organizaci&l. 

Por  favor  encierre  en  un  círculo  larespuestas. 

0 Descripción formal del trabajo ' 

2 Sistema  de  reporte  mensual  de  operaciones 
. 3 ' Sistema  de  evaluación del  desempefio de  directivos 

Dirección por objetivos 8 Prooramas de capacitación  interna para el personal  académico 
6 Programa  de  capacitacidn  interna para el personal adminis:rativo 

Sistema  de  anllisis y revisión  de  los  planes y programas  de  estudio 
8 Sistema  de  análisis  y  revisión de, Ips  proyectns  de  investigación 
9 . Sistema  de  evaluación del desempeño del personal  académico 8 Sistema  de  evaluación del  desempeiío  del persanal  administra%ivo 
11' Sistema de planeación  a  torto.plazo 

Sistema  de  planeaci6n  a  medipno  plazo 
Sistema de planeación'estrat6gica 
Sistema'de infomación de  direccidn 

O, de la organización del Instituro? 
5.  ¿En qué punto del siguiente  listado  se  describe  csrrectamente  las  caracteristicss 

por  favor  encierre en un circulo la respuesta  aprcpiada. 
Clave  de  correspondencia 
1 = "Definitivamente  es  verdadero" 
2 = "En cierto m d o  es verdadero" 
3 = "No puede decirse que es falso a verdadero" 
4 = "En cierto  modo es faiso" 
5 = "Definitivamente  es  falso" 

dirección  están  claramente  definidas. 
La autoridad y respqnsabilidad de cada  secretaria y 

.Se ha planeado  trabajo  rotstivo  de  secretarias para 
desarrollar sus actividades. 

Todos los empleados  de  primera  línea  tienen  prafzndo 
conocimiento  acerca  de las políticas  bdsicas de la - 
Institución. 

En la Institución la iniciativa  propia  de 10s difgc- 
tores es evaluada. , 

. .  . . 

.. 



11) 

Los directoves y empleados  de l a  Instltucidn  poseen. . 
una cantidad  considerable  de  información común. 

El pcrsonal administrativo  tiene  un  fuerte  sentido de 
tdentificación  con la Instituci6n. 

El sistema  de  control  de la Instirución  est&  basado en 
l a  disciplina  misma del personal administrativo.  así 
como de  su responsabilidad  en el trabajo. 

E l  desempeño  de  cada  directivo es valuado por los re- 
sultados  finales de su  esfuerzo en sí. 

cientes  de  la  necesidad  de  desarrollar  las  aptitudes y 
Los directores  de ?as distintas  Secretarias  ertin con5 

proporcionar capaci tdcicin a sus sucesores  potenciales. 

Los directores  de las diferentes  unidades  buscan  acti- 
vamente los probler>as existentes  en  ellas y toman el 
liderazgo para resolverlos. 

y,valor de l o s  directivos. 
El clima de la Institrción es  iweparable de  la  opinión 

Las  Secretarías  tratan  de  desarrollar  canales  confia- . 
bles  de  Información,  independientemente  de los cabales 
disponibles. 

La  información  importante es usualmente intercanrbiada 
entre  Secretarias y Directores. 

‘Las  acciones  de  empleados y directores  estdn estric!g 
mente  controladas por un reglamento y por sus super12 
res. 

El clima  de la Institución  es  adecuado para seguir y 
desafiar  cualquier cambio. 

b 

1 2  3(35 

1 0 3  4 5 

1 4 4  5 

: Y  

0 2 3 4 5  

0 2 3 4 5  

1 2 0 4  5 

0 2 3 4 5  

1 0 3  4 5 

1 0 3  4 5 I 

(6)LCuánta  influencia  tiene cada una  de 1;s siguientes  personas o grupos en la toKa 
I r &  

de  decisionx relacionada  con las funciones  be do:encia, investigación y desa- 
rrollo  tecnológico, la difusión y extensión  cultural. y participación en el desa 
rrollo  nacional? 

Encierre  en uti circulo el  nfimero correspondiente. 
Clave 62 correspondencia 
1 6 poc; o n ü l a  influencia 
2 - algo  de  influencia 
3 = un minino  considerahle de influencia 
4 = gran  cantidad  de  infldsncia 
5 = una excesiva  cantidad  de  influencia 

1) Director  General 
2) Comisión  de  Operación  y  Fomento  de  Activjdades  Acadénicas 
3) Secretario  General 
4)  Decanato 
5) Secretaria  Técnica 
6) Secretaría AcadG.r,ica 

8) Dirección Administrativa 
7) Secretaría de Apoyo 

1 2  3 4 Q  
1 2  3 a 5  
1 2 3 4 5  

1 2  3 4 ’ 5  
1 2  3 4 ~ 5  
1 2  3 4 ‘ 5  
1 @ 3  4 5 

d)z 3 9 5  
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Cudnta  influencia  tiene  cada.una  de  las  Secretarías y Direcciones,  cuando  se 
reallzan  juntas para tomar  decisiones  que  puedan  deteminar el buen  funcio- 
namiento  de la Instituci6n. 

Por favor  encierre  en  un  cfrculo el número que correswnda a su respuesta, uti 
. . llzando la m i s m  clave de correspondencia do la pragunu anterior. b 

. - .  
1 ) Secretaria  General 
2 ) Secretaria  Técnica 
3 ) Secretaria  de  Apoyo 
4 ) Secretaría Academics 

. 5 ) Direccidn  Administrativa 
,6 ) Direccibn de Planeacidn . 
, 7  ) O t r o s  

. .  

1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5  

r 
í 

, )  . mila InstituctFin ha realizado  reorganizaciones durante los Qltimos  cinco afios? 

1 :  1 1 

! 

', i SI -& Por  favor  responda la preganta 1) 
1 

, .. j I 

. . :  1 ) Describa  las  características  de  la más réceciente reorganización  llevada  a  cabo 

NO 7 Por  favor  pase a la pregunta 9- I 

.I . ' 
:, i : en el Instituto. 

. 
. .  . 

Encierre en un  cfrculo el núqero  que  corresponda. La respuesta  puede  ser múl- 
tiple. I 

@' La  reorganización  fue  xornpafiada por  el '-io de uno o más directores. 1 

reorganización  fue  realizada gradualmaa-&. 
El primer  propósito  de la reorganización fwz e1  de  mejorar la eficiencia - 
interna. 

d La  organización  extensiva y el análisis de las  tareas  fueron  realizadas ac o tes de la reorganización. 
' e) La  organización  de  la  Institución es reoqpnirada periódicamente. 
$Un propósito  primordialckla  rcorganizacidn, fue para  hacer  frente  a  las ne 

cesidades  de  educación  técnica  para el destrrollo del país. 

tores y Secretarios. 
E m l a  reorganizaci6n , se  encuentran re fT&vhs  las  opiniones de los üire2 

. La  organización es continuamente  revisada -or un Departanento  a  cargo  de - 
la planeación  organizacional. 

dades. 
f) La reorganizacián  contempló  extensiones para  la  construcción de  nuevas u n i  

j) La reorganización  fue  realizada  en  su totayilad y de  manera  simultdnea. 
,', k) La  reorganización  fue  iniciada  por el Üirer-zr tenerai y ¡¡evada a cabc le 

I "arriba  hacia  abajo". 
1) La  planeación  de la reorganización  implica w.a fuerte  tarea que incluyo C C c  

. a) Las  organizaciones  de  otra  instituciones & educación  superior  fueron  exten 

n) Un  propósito  df la reorganizaci6n  fue l a  de eliminar la discrepancia  entre 

sultores  externos. 

sivamente  estudiadas. 

"objetivos" y resultados". 

I '  

i 

f 
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de correspondencia: 
1 Indispensable 

. 2 - Importante 
3 - Deseable 
4 I No es importante 
5 - Indeseable 

profundidad  de los conocimientos  en un area e S p C í f i C r  
(especialización) 

Cpnocfmiento general  acerca de l a  Imti tucibn . 

Habilidad y creatividad 

Confiabilidad y firmeza de conviccfones 

Habilidad para formular planes y programas detallados 

Habilidad para organizar y dirigir 

Compromiso e  identlficación con la  InstituCi6n 

Habilidad para  promover  armonía y colabopación entre 
los Integrantes de la  Institución 

Sentldo de equidad y jus t i c ia  . 

Expediente de a l to  desempeño 

Experiencia en otras  institvciones 

Habilldad para adaptarse  a los cambios 

- '  . 

? 1. 

1 2 3 4 5  1 
1 2 / 9 4  
v 

5 L 

5 

(10) &Qué importancia  tienen las siguientesmetas  en la IftStftuCión? 

. .  
f 

1 2 3 4 5  !I, 
i :, 

1p, 3 4 5 i '  
I 1'. 
' I  
I 

! 
: i  

Por favor  seleccione  tresmetas  importantes de la columna en,orden de importancia : I 
I = Más importante 
2.  = De segundo orden 
3 = De tercer orden 

Elevar l o s  niveles de calidad de los servicios  educativos, - ( / I  
enfatizando los aspectos de formación i n t e g r r l  de los alumnos 
y l a  preparación de los docentes. 

O Expandir racionalmente el Sistema de Educacidrr Tecnolóqica,de ( 1  1 
acuerdo con las necesidades de recursos humrar  que requiere 

. el  desarrollo  nacional. 

o Mejorar el uso y aprovecbaniento de la  infraestructura  e im- " @. 
.' Elevar la   e f lc iencia  administrativa de l a  educaci6n  tecnoldgica. ( & ) 

pulsar el autoequipamiento en los  planteles- 

O Fortalecer  la  vinculacfón de la educacidn tecnológica 'con el - ( / 
sistema  productivo. 

' . .  . . 
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I 

- "- - 

* Vftallzar 10s  vínculos  entre  la docencia,  y la  ínvestigacidn 

Operar  mecanismos  de difusión que aseguren que l a  sociedad ' ( 2 

h. 

( 3 )  

en SU conjunto  reciba y comprenda las  caracterfst icas y bo: 
dades  de l a  educsción tecnológica. 

Ampliar los servicios de  apoyo. ( 5 )  
Aumentar la   oferta de los  conocfmientos Y SerViCiOS Cientf ( 2 )  

... . . . .  
ffcos y tecnológicos demandados por los  sectores de l a  ac- 
tividad productiva. 

* Incrementar el conocimiento  sobre l a  realidad  f fsica.   biótica ( 2 
y  social del  pais y ofrecer  soluciones  cientfficas y t k n i c a s  
que se apliquen al sistema  productivo de bienes y servfcios.  

... 
. .  

¿En  qué nivel de satisfacción o insatisfacción  se  encuentran  las  Secretarias. - 
expresado respecto  a como la Institución  alcanza  sus  objetivos? 

Por favor i n d i q u e  el  nivel de satisfacción encerrando en un cfrculo el nivel 
rpropfado. 

Clave de correspondencia , 

1 = gran insatisfaccidn 
2 = insatisfacción 
3 = indtferencia 
4 = satisfacción 
S = gran satisfacción . .  

1) Atención a  la  demanda 1 2 3 ' 2  5 

2) Elevación de l a  calidad de l a  edJcación - 1 2 3 4 G !  

3) Investigación para el r?ejoramiento académico 1 2  3 4 4 ;  

4) Investigación para el  desarrollo económico y el   bienestar  social  .1  2 3 4 5 " ,  

5 )  Impulso a l a  investigación 1 2  3&,5 

6 )  Apoyo a la,fonnación del estudiante 1 2 3 4,. 5 

7 )  Informdtica y computacibn 

8) Extensión  poli  técnica 

9) Preservación de los valores  culturales 

. . . l o )  Difusión y divulgaci,ón de la   c iehcia y l a  tecnologfa 1 2 3 '4.. 5 

11) Optimización del uso  de los recursos 1 2  3 4 ' 5  

12) Modernización administrativa 1 2 3 4 5  

(12) ¿Qué problemas adninistrativos de importancia  considera Usted que enfrentará  la 
Institución durante el  presente año? 

Por favor  escriba su ju ic io  en el  espacio. 

. ." " - 
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1.- ¿cual es  el impulso  que  por parte del Estado, t iene  la  educación 

La educaci6n tecnológica  constituye uno  de los toPiCOS centrales de 
presente  aaministración en lo  referente  a  la educación nacional. Por 
tanto  existe un apoyo financiero que tiene,  múltiples  características 

nolbgica? 

tec- 

a -  
l o  - 

La educaci6n tecnológica  tiene una gran  importancia para e l  Estado, por - 
que  con ella  el   sector educativo  contribuye al  desarrollo del resto de los 
sectores. E l  impulso incluye planes da cambio interinstitucional debido al 
papel rector que tiene  el  Instituto  Politgcnico Nacional dentro de l a  edu- 
caci6n  tecnológica. 

Cabe señalar que  en c ier ta  forma  también se da u n  apoyo a l a  difusi6n  edi- 
tor ia l ,  u n  apoyo organizativo y una serie de aspectqs  que de alguna manera 
intervienen para mejorar l a  educación tecnológica del país. 

En sus aspectos  operativos, y considerando las reducciones. presupuestales, 
el Estado ha tratado de  mantener e impulsar el desarrol.10 tecnológico-cien 
t f f ico  del país ,  evitando a s í   l a  dependencia tecnológica con l o  que si se 
ha afectado  a l a  administración, pero se han protegido las  actividades  acg 
dérnicas: 

2.- ¿Qué planes de acción tiene  el  Instituto  Politécnico  Nacional, con re- 
lación  a  la dependencia tecnológica? 

En el  Instituto  Politécnico Nacional, estamqs estructurando programas  de - 
vinculación con el  sector productivo, que  nos servirán  para  detectar nece- 
sidades,  e  investigar en áreas  prioritarias, pero eso no basta,   el   ejerci-  
cio deinvestigacidn en las  universidades e  instituciones de  educación  supe 
-rior ya tiene  cierta  tradicibn, f a l t a  ese paso de vinculación  fuerte con 
el aparato productivo  para no sólo  detectar  las  necesidades,  sino hacer - 
cierta  labor de mercadotécnia, llamemosle a s í ,  para  que el propio indus - 
trial o empresario se de cuenta de  que  puede tener  ventajas comparativas - 
al  adquirir. esa tecnología  desarrollada por nosotros, de nada vale  dejarle 
publicaciones en los  laboratorios,  sino realmente difundirlas,  esta  es  la- 

! 

I 



cuestidn central. Sin embargo, tiene toda una problemdtica fuerte como  de 
patentes, de transferencia de tecnología por ejemplo,  iHasta que grado va- 
mos a aceptar  cierto  tipo de tecnología? ¿Qué tecnología podemos adaptar? 
en f i n ,  es objeto de u n  estudio también por parte de Planeacibn, y de ver 
cudles son los mecanismos idóneos tanto para captar  tecnología, comc  de 2 
daptarla y difundirla.  estos  serfan hasta estos momentos los  planes insti- 
tucionales  al  respecto. 

3.- ¿Cud1 es  la  vinculación que existe  entre  el  1nstituto.Folitécnico Na - 
cional y l a  planta productiva? 

En la  Institución  se operan  convenios y acuerdos, por ejemplo con Petrd- 
leos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad,  Instituto Nacional  del 
Petrdleo, etc .  y con  cámaras industriales  tanto para la preparación de - 
técnicos  especializados como para el  desarrollo de tenas específicos de- 
investigaci6n que l e  interesen al  séctor productivo, pienso que ésta es 
una  de las formas  de vinculación que se estdn  dando, pero  esto no garan- 
tiza su difusión masiva.  Podría decirse que casi  son'trajes  a  la medida- 
y por pedido','la transferencia de tecnología de las  instituciones de edg 
cación superior hacia el medio, debe tener  otras modalidades tanto más- 
abiertas s í  es una explotaci6n de las patentes que e s  uno de los  objeti-  
YOS de los programas  que estamos  haciendo. 

También el  Instituto  tiene  experiencia en ese  sentido, hay patentes para 
obtener productos bióticos que  son  propiedad del Inst i tuto  y ya tienen - 
una explotación comercial, por -ahí podemos avanqar. 

La base de las  vinculaciones  es heter0génea.o sea con el s ic tor  público 
y privado, pero especialmente  se dá  con las empresas qJe pertenecen a-- 
las  áreas  prioritarias, por  l o  que no es indiscriminado el esfuerzo del 

Instituto, y tiene  ciertas  cara'cterísticas  predeterminajas pués no va-- 
. mos a hacer una vinculación  tal vez  con el Grupo Alfa, ni con Televisa, 

.ya que no entra dentro de los planes del Instituto  PoTitécnico Nacional. 

! 
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En térmlnos internos,  el Fresupuesto por Programas presenta el problema - 
del  presupuesto irreductible,  fenheno que desvirtúa su aplicaciCn,  éste- 
fendmeno  no es fac l l  de eliminar (Gastos personales - Hecursos Humanos), 
pues implicaría toda . .  una problemztica de tipo  social,  por l o  que seria  la 
limitante del presupuesto por programas, l a  forma  en que contrata  el  Esta 
do sus recursos humanos,o sea la  legislacidn  laboral  vigente que no l e  - 
pemite a la  técnica  desaparecerlos.  sino  ubicarlos programdticamente. Es 
asf como los avances metodolbgicos del  presupuesto  por  programas no tiene 
mayores 1 imitantes en cuanto a sus aspectos  conceptuales,  sino en l a  for- 
ma que particularmente toma  su aplicación. 

Por otra  parte,  la negociación presupuesta1 se  lleva en forma inversa, ya 
que se analizan los  recursos  financieros y no los programas. Esto signif i  
ca que se parte de un presupuesto de cédulas númericas o m'inimo anterior 
teniendose como resultado una inclinación hacia los recursos, en lugar de 
las metas y programas,  observandose estos reducidos. 

Uitimamente ya se ha ido intentando negociar con otra  clase de aspectos - 
como son dichos programas. 

Sugerimos  que se  establezca una normatividad mas es t r i c ta  en l a  Secreta - 
ría de  Programación y Presupuesto, dejandose l a  modalidaa de áeñ;lariien- 

... tos  indicativos que se  tiene y que se  concienticen a las personas que se- 
encuentran involucradas en el proceso, haciendo1 es comprender  que no Sólo 
se trata de llenar formatos'  para  cumplir con la  Secretaría de  Programa -- 
ción y Presupuesto, sino  se  trata de mejorar a la  admininstración, Ya  que 
para nosotros constituye  esta su finalidad y no como  mero instrumento Pa- 
ra justTficar los recursos. 

En el  Instituto  Politécnico Nacional ya se  logr6  tener un Manual  de  opera- 
. 'ción * que contiene todos las programas y subprogramas-proyectos, etc. que 

.tiene a su cargo la  institución, .pues sus  avances son reconocidos por la . .  



Secretarla' de  Educacidn Pública, y esta  es  la raz6n de Ta existencia de Y 

una direccidn  especrfica para e l lo .  

6.- ¿Qué auxilio  ofrece  el Presupuesto  por programas en el alcance de los 
objetivos de la  Instituci6n? 

La tecnica del Presupuesto  por Programas permite organizar  el quehacer ag 
ministratiuo.. sin embhrgo  su sóla  aplicaci6n no sería una ventaja para - 
alcanzar los  objetivcs del instituto, es decir, la tknica en s í  auxilia 
pero su operación no  nos lleva  al  alcance de los  objetivas,  hay  que ver - 
que Is administracSÓn  de  cada entidad es de diferente  naturaleza por l o  - 
tants, esto.determina en  Duena  medida  su particular  aplicación, y adernas- 
se requiere que esta  técnica contenga otros  soportes cm lo   es   l a  decla- 
raciCn explfcita de esos objetivos y eso se  logra  a  travEs del ejercicio- 
de l a  planeación, con l o  que e l la  debe aplicarse de  manera  conjugada o iz 
tegrada'  a un proceso administrativo que l e  de forma, de otra manera su - 
aicance con respecto  a  los  objetivos  es limitado. 

7.- iCudles son las.facilidades que reporta  el presupuesto por  programas 
como integrador de l a  planeación a  largo plazo y la operaci6n del - 
Instituto  Politécnico Nacional? 

En el   ejercicio de  las  actividades del instituto  el presupuesto por  pro - 
gramas permite l a  evaluacidn de dichas  actividades.  Esta evaluación a su- 
vez constituye el punto  de partida  indispensable para la futura operación 
del Instituto  Politécnico Nacional o sea su planeaci6n. pues  nos dará u n -  
estado  diagnóstico de la  situación de  cada  una  de las  funciones  al  detec- 
tar  lcs  Grandes  problemas y los grandes logros. Por ejemplo en la función 
de docencia para 1988, se observa su estado diagnóstico y se plantean sus 
respectivos objetivos detallando que se va a lograr con es to ,  entonces el 
desagregado es más fac i l  para las  unidades, de aquello'que  se  quiere  lo - 
grar, que es  lo que les  corresponde contribuir ccmo unidades. Por lo  que 
hay una integración  entre l a  planeacidn y el  presupuesta por  programas, - 
en pocas palabras, y a su vez, con los objetivos y los planes  sectoriales 

La planeación en el  Instituto  Politécnico Nacional busca una vinculación- 
estrecha con los planes sectoriales y con e l lo  apoya  eE logro del Plan Ng 

i (  
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cional  de  Educación,  Cultura,  Recreación y Deporte. 

8,- iQué  elementos  aporta el presupuesto por programas  para  la  evaluación 
de las actividades del  1nsti:uto Polit6cnico  Nacional? 

El Presupuesto  por  programas al plantear los objetivos  compromete  a su - 
cumplimiento,  en  cada  administracidn se incorporan  elementos de evaluacidn 
pero  con  orientaciones  diferentes  que  muestran los avances de  acuerdo  a - 
los objetivos  propuestos y vienen  a ser los indicadores,  estos  indicadores 
o criterios  para  evaluar  las  actividades  en  cuanto  a  dichos  objetivos se - 
establecen  conforme  a  los  lineamientos  de  la  Secretaría de Programación y 
Presupuesto. En este  aspecto el Instituto  Politécnico  Nacional  busca  indi- 
cadores cualitativos que rebasen el ámbito  aislado y numeric0  que presen- 
tan  los  indicadores  cuantitativos,  por  ejemplo se tienen.indicadores glo- 
blales  que  señalan  la  calidad de la  enseñanza para cada nivel,  con  la unJ 
dad’  de medida:  Promedio. de calificaciones del  grupo. 

9.- ¿Cuales  han sido  los  alcances o logros del Instituto  Politécnico ria- 
¡ 

cional  con  respecto  a sus objetivos? 
Nosotros  hemos  tenido  resu7tados como la formación de los recursos hirma - 
nos y la propia creación  de  otros  subsistemas de enseñanza  tecnológica. 

Se ha contribuido  a la independencia  tecnológica por decirlo así, en  sec 
tores  estratégicos del país, el Instituto  con sus egresados contribuyó  a 
que  la  industria  petrolera  por  ejemplo  no  se  cayera cuando salieron los - 
técnicos  extranjeros, en la  Comisión Federal. de Electricidad el €O% o 70% 
de los técnicos  son  egresados del instituto, en Petr6leos Mexicanos no se 
diga,  en  las  industrias  bdsicas del pais  ahí  hay egresados técnicos  traba 
jando, corno: la  Industria  Química,  de  Alimentos, Textil, etc. entonces - 
‘son  logros  institucionales que no só lo  se derivan de la formación  técnica 
en si. sino de  las actitudes de nuestros  egresados, pues se les d6 una - 
formación  con  orientación  nacionalista basicamente: 

I 
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10.- ¿Que papel juega el  Instituto  Politécnico Nacional en el  desarrollo 
del país? 

El Instituto  Politecnico Nacional juega un papel importante, ya que es la  
única institución que declaradamente Cebe j u g a r  ese  papel,  esto no impli- 
ca que no lo juegen otras  instituciones como de  donde vienen ustedes, o - 
l a  propia Universidad  Nacional Autdnoma de México, pero para nosotros es- 
tarea  central y declarada pugs la tenemos en nuestra Ley Orgdnica, y para 
e'llos no 7 0  es  tanto, porque las funciones o los instrumentos jurídicos - 
que les dieron vida no estan  orientados hacia e l la .  Esta es la  razdn por- 
la que para ellos  es uno mds de sus  cometidos y para nosotros es la  f u n -  
cidn capital del Instituto operar como el instrumen.to de desarrollo del - 
tstado. 

I 

I 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION DE CAMPO 

El instituto  Politécnico Nacional  para llevar  a cabo su misión,  se  plantea 

una serie  de objetivos, destacando entre  ellos:  el de brindar educación a 

la  población estudiantil de escasos  recursos,  sin embargo no se han estab? 

cid0 mecanismos  de selección que garanticen su efectividad, ya  que hasta el 

momento la  InstituciBn  sólo  se ha preocupado por atender a tsdo tipo de e s  

tudiantes que deseen ingresar, con  una previa  orientación  vocacional. 

ASS mismo se ha propuesto ofrecer nuevas carreras  orientadas en áreas  prig 

r i tar ias ,  adecuando sus  programas  de estudio a las  exigencias  tecnológicas 

y científ icas que requiere  el  país, y que  son  demandadas  por el  sistema pro 

ductivo. 

Actualmente la  Institución  se encuentra  geográficamente  concentrada, no cbs 
tante,  se han establecido  diversas  estrategias de crecimiento que  coadywan 

a lograr una expansión de calidad en sus servicios,   esto permite elevar  el 

grado  de competitividad con las demds instituciones de enseñanza superior 

y alcanzar gran aceptación en el  sistema productivo. 

Cabe señalar que  conforme a  los lineamientos  establecidos par la  Adminis- 

tración  Piiblica  Federal,  el  Instituto debe ajustarse a ?os mismos,  prove- 

nientes de la  Secretaría de.Programación y Presupuesto, a  través de la D i  

reccidn de Programación y Presupuesto S.E.P., para' lograr  la consecución 
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de sus planes; siendo sujetos  a  análisis y concertacidn. 

La estructura del Instituto  está conformada por varias unidades (ver anexo 

) , que  son evaluadas por diferentes  criterios,  ya que cada unidad posee 

distintas  acciones  prioritarias que se  orientan  al  logro de sus f ines;  su- I 
jetdndose a normas  de operacjón, organizacidn y fu’ncionamiento interno,  a 

restricciones  financieras,  las  cuales son reportadas al Director General. 1 

Las funciones ejecutadas por las unidades están encaminadas a  la  docencia, I 

difusidn cultural,  participacidn en l a  investigación.  desarrollo tecnológL 

co y administración. I 

I 

1 

Los  métodos  de direccidn y planeación  organizacional que lleva a cabo la  - 
institución  se  orientan  al  desarrollo de los síguientes.procedimientos: 

- Descripción formal del trabajo, 

- Programa  de capacitación  interna para el personal académico y adrninis- I 
trativo, 

- Sistema de análisis y revisión de planes y programas de estudio y pro- b 
yectos de investigación, 

- Estructura de desarrollo  institucional, 
” 

- Sistema de  Programacidn - Presupuestación, y 

- . Programa Técnico  Administrativo. 

La organización interna de la  institución  se  caracteriza por una clara de- 

finición en la  línea de autoridad y responsabilidad  derivada de  una estruc 
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tura orgdnica en  donde se contemplan los lineamientos  de  Secretaríds de - 
Area y de Direcciones. Existe u n  reglamento que controla  estrictamente las 

actividades de  empleados y directores.  Estos últimos de alguna manera son 

evaluados en base a los resultados de  su gestión,  por 10 que se considera 

el grado  de iniciativa que presentan. En general e l  personal  administrati 

vo tiene  cierta  identificación con la  insti tución,  s in  embargo no todos - 
los directivos  tienen u n  conocimiento profundo acerca de las  políticas de 

l a  misma. 

El f lu jo  de información en Secretarías de  Area y  Direcciones,puede  decirse 

que es  accesible, sobre todo en lo  que respecta a l a  información concn. 

Por las  características ya  enunciadas l a  adaptabilidad a l  cambio que obser 

va la  institución  es  flexible. 

En las  diferentes funciones que realiza  el  Instituto  Politécnico Nac:'onal, 

la  mayor influencia en l a  toma decisiones,  se  encuentra  a cargo de l a  Di- 

rección  General, mientras que las  Secretarías  Técnica, Administrativa y de 

Apoyo, as í  como l a  Dirección  Administrativa tienen menor ingerencia en l a  

adopción  de las mismas. Paralelamente,  éstas  relacionadas al buen funcig 

namiento  de la  Institución, determinan la  influencia que tiene  la  Secreta 

r ía  Académica, y de alguna manera inciden también los criterios  decision5 

les  por parte de las  Secretarías  General, de Apoyo y Tgcnica. 

" 

Es preciso  señalar que la  estructura orgánica dela Institución  es examinada 

por la  Di'rección de Planeación, lo  que  ha llevado  a una  revisión  extensiva 

.. . .. . , . . .. 



129 

de la  misma y a un  análisis de sus tareas, observdndose la  necesidad de - 
una  reorganización  periddica y gradual; la cual obedece en  gran medidaalas 

opintones de Directores y Secretarios, asf como perseguir la  eliminación - 
de  discrepancia  entre objetivos y resultados mediante el mejoramiento de la 

eficiencia  interna  para responder a las exigencias del desarrollo tecnolb- 

gico  del pafs. 

La misión  central  en  la que  se circunscribe la Institucibn es: 

'Fortalecer el vínculo de la educaci6n tecnológica con el sistema 

productivo, y elevar los niveles de calidad de  los servicios  edu- 

cativos, enfatizando los aspectos ,de formación integral de los do 
centes" . 

La ejecución de los proyectos  propuestos  para el logro de  la  misión  central, 

ha sido  muy  satisfactoria en lo que se refiere a informática y computación, 

en  cuanto a atención a la demanda, impulso a la investigación, apoyo a la 

formación del estudiante.  difusidn de :a ciencia y la tecnología, preserva 

ción  de  los  valores culturales y extensión  politécnica. 

Cabe rencionar que los principales  problemas a los que  se enfrenta  la "Es- 

tructura de Desarrollo  Institucional" se derivan de los proyectos que  se - 
pretenden alcanzar, y  a las  restricciones presupuestales que se observan, 

por consiguiente fué  necesario  poner en práctica un Sistema de Progranación 

en el I.P.N., que  haga  más factible su cumplimiento. 

- .  -. . .. 
. .  
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. Dicho  Instituto  constituye  una  institucidn  dependiente del Estado, que  se 

apoya  decisivamente al logro  de  los  objetivos  planteados en el Plan  Nacig 

nal de Desarrollo, buscando una vinculacidn de  sus planes con  los  planes 

del sector. 
... 

Como  sabemos,  uno  de los objetivos  primordiales del Sector Educativo, es - 
fortalecer  los  vínculos  entre  las  instituciones  de  educación  superior,espg 

cíficamente  la  tecnológica,  con la planta  productiva.  No obstanteen el Ins 

tituto  Politécnico  Nacional  no  se  han  determinado  plenamente las políticas 

específicas que precisen el perfil profesional  técnico  acorde  con  la plan- 

ta productiva del  país. Es por el lo que el I .P.N. como  rector  de la educa 

cidn  tecnológica,  establece  planes  que  estrechen  relaciones  con  este  sec- 

tor; imp1antand.o procesos de investigación a fin  de  detectar  las  necesida- 

des  tecnológicas,  mediante  convenios y acuerdos  con  empresas paraestatales, 

así  como  con  las  diferentes  Cámaras Industriales. 

El Instituto  contribuye a la creación  de  tecnología  propia y adecuada  alas 

necesidades del  país; sin  embargo,  esto es  insuficiente,  por lo  que  se  tra 

ta  de  realizar una labor  de  mercadotecnia  que  busque  los  mecanismos  adecul 

dos para difundir  las  innovaciones  en  este  sentido, y dar a conocer al em- 

presario  las  ventajas que reportaría  la  utilización de  tecnología propia. 

Estas  acciones  enfrentan  serios  problemas  como son:  el registro  de paten- 

tes y la transferencia  de la tecnología. 

. Ahora bien, para llevar a  efecto  tales  objetivos, el Estado  apoya  financie 

ramente  a  la  Institución  dado qu.e esta  contribuye al desarrollo del país, 
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coadyuvando al logro  de la independencfa  tecnológica  de l o s  sectores  estra 

tégicos,  principalmente  en la formación  de  los  recursos  humanos  necesarios. 

Como  toda  instituciBn  pública, el  I.P.N. requiere de un  sistema  presupues- 

tal,  que  asigne'los  recursos en funcion  de  sus objetivos:y es el Presupues 

to.por Programas, l a  tlcnica que a nivel oficial se ha venido  manejando. 

I 

I 

€1 Presupuesto  por  Programas es el elemento  fundamental  de la administra- 

ción que  se  deriva del sector  público  central,  permitiendo una óptima  uti- 

lización de los  recursos  disponibles;  otorgando  la  informaci6n  necesariaps 

ra unificar  los  criterios  de  evaluación y retroalimentación  de  los  resulta 

dos. I 

I 

R 

Esta técnica  establece una estructura  homogénea  que  facilita l a  asignación il 
de  los  recursos,  conforme  a  las  funciones.  basicas del Instituto  Politécnico 

Nacional,  ya  que  ofrece  amplio  alcance  a sus objetivos,  obteniendo un mejor 

control  por  parte  de los organismos  coordinadores (S.P.P. y Oirecci6n  Gene- 

ral de  Programación S.E.P..). 

Cabe  resaltar  que  cada  unidad  determina la particular  aplicación del Presu 

puesto por Programas,  dependiendo  de su naturaleza; ya  que no sólo se avo- 

ca a indicadores  establecidos por la S.E.P., sino  busca los indicadores  de 

tipocualitativo,  que  reflejen las acciones  efectuadas  por el Instituto. 

Sin  embargo,  actualmente no se ha arribado  en  forma  total al Presupuesto p r  



Programas, pues paralelamente  se lleva  a catw  en forma conjunta COT el Prg 

supuesto Tradicional , por l o  que sería  necesario  eliminar  el fenómeno del 

presupuesto irreductible, debido a  las  limitantes que presenta; pero esta 

situación no ha  podido ser superada en virtud de las  característ icas de l a  

Administracidn Pública, que generarían  graves  problems de tipo  social,  so 

bre todo con l a  eliminación de recursos humanos innecesarios. 

Debido a que la aplicacibn de esta técnica no se da en forma es t r i c ta ,  sino 

con  modalidades al  sistema, no se  logra e l  alcance de Yos objetivos propues 

tos,  y por lo tanto  funciona C O M  u n  p u n t o  .de orientación programztica. 

El Presupuesto por Programas  se sujeta  a un proceso de negociación,  el cual 

no se  plantea conforme la  teoría  lo  establece, sino  inversamente, dando - 
mayor soporte  a los recursos  financieros y no a los programas, l o  que pro 

voca que las metas se vean ajustadas,a  fin de mantener los  niveles  cualita 

t i v o s  de las mismas. 
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