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INTRODUCCION 

El realizar la presente investigacion sobre la Politica Nacional 

de Desarrollo Social, ha sido con el objeto de analizar la politica de desarrollo 

social que existe en nuestro pais y que es un problema que debe preocuparnos 

ya que si no tenemos un pleno desarrollo social siempre existiran necesidades 

en fos grupos donde hay mas necesidades y donde hay menos oportunidades 

de progreso. 

Es por eso, que este modesto y sencillo trabajo trata sobre los 

lineamientos que hay sobre politica nacionat de desarrollo social, los cuales 

son enfocados a una Legislacién de Planeacién, la cual debe estar bien 

cimentada de acuerdo a la realidad que aqueja a la Nacién para que de 

acuerdo a esa realidad se obtengan mejores resultados que den como 

respuesta un mejor desarrollo social que supere todas y cada una de las 

necesidades que hayan en e! pais. 

Para alcanzar, tal desarrollo es necesario que se establezcan 

reformas a la Ley de Planeacién, que dé una mejor vision a la politica social de 

desarrollo; y que permita mejores oportunidades a los sectores privado, publico 

y social que intervienen en Ia participacion del desarrollo social.
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El presente trabajo de tesis consta de cuatro capitulos los 

cuales son distribuidos en ia forma siguiente: 

El capitulo primero denominado: “Conceptos Generales de 

Desarrallo Social’ contiene los conceptos clasicos sobre el de desarrollo social 

y econémico; se hace referencia a sus antecedentes y al sistema de 

planificacion social. 

En el capitulo segundo denominado: “La Politica de Desarrollo 

Social y ia Ley de Planeacién’, se examina el concepto de desarrollo social, 

conforme al fundamento constitucional; de igual manera se alude al sistema 

nacional de planeacién y, por Ultimo, a la Ley de Planeacién que norma la 

politica de desarrollo social; asi como su observancia y la aplicacién que se le 

da a dicha ley. 

En el capitulo tercero denominado: ‘la SEDESOL como Organo 

Federal de Desarrollo Social’, se analiza basicamente la funcién que tiene esta 

Dependencia del Ejecutivo Federal y sus antecedentes, desde su creacién 

hasta la época actual , asi como Ia finalidad que debe tener ésta. 

Por ultimo el capitulo cuarto, denominada: “El Desarrollo Social 

en los Tiempos Modernos”; se dedica al andlisis de la politica de desarrollo
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social que ha habido en los gobiernos pasados; comentandose Ios planes y 

programas que se han elaborado en nuestro pais a fin de-estructurarse una 

mejor planeacién social; se comentan los antecedentes y la politica nacional 

de desarrollo social 1995-2000. 

Este es el contenido de este trabajo de tesis que someto a la 

consideracién del H. jurado que habra de examinarto.
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CAPITULO ! 

4. CONCEPTOS GENERALES DE DESARROLLO SOCIAL 

4.1, DESARROLLO 

~Qué entendemos por paises subdesarrollados?, y 4Qué por 

desarrollados?. Estas preguntas no son tan sencillas, al menos para el 

economista, como a primera vista parece. Uno de los juegos favoritos entre los 

economistas que se interesan por esos problemas, es clasificar a las naciones 

del mundo en “desarrolladas” y “subdesarrolladas”. Algunos economistas 

afiaden que de todo esto se desprende gran confusi6n. 

Sin embargo, en términos generals, no resulta muy dificil 

distinguir los dos grupos de naciones, sabemos que los paises del noroeste de 

Europa, ademas de los Estados Unidos y Canada, son naciones altamente 

desarrolladas, avanzadas e industrializadas. Por otra parte, los paises de 

Iberoamérica, Africa y Asia son las naciones subdesarrolladas, no 

industrializadas, “atrasadas”.
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4.2, DESARROLLO ECONOMICO 

Algunos economistas ponen reparos al empleo de los 

términos “desarrollados” y “subdesarrollados’, para la designacién de los 

dos grupos de naciones de que estamos hablando. Arguyen que las 

denominadas “naciones desarrolladas” no han acabado con su crecimiento 

econémico y que en realidad tiende a crecer aun con mas rapidez que 

las amadas ‘naciones subdesarrolladas”. Puesto que no hay mas remedio 

que recurir a un sistema u otro de clasificacion para encasillar los dos 

grupos de paises, y uno de estos esté en todos los aspectos mas 

avanzado que el otro, nos contentamos con emplear los términos a capricho de 

los escripulos de los puristas. 

El empleo de 1a palabra “subdesarrollado” no envuelve en 

verdad mas minima intencién peyorativa. Muchos de los paises que 

atraviesan esta fase son naciones de historia gloriosa y dilatada. Como 

lo es, la India, China, Irak e Iran, donde fiorecié la civilizacion, cuando 

los antepasados de Jos actuafes europeos 0 norteamericanos se cubrian con 

pieles de animales y habitaban en cuevas. Parece ser que en el 

transcurso de los siglos estas naciones quedan rezagadas en relacion 

con Jas de Europa y de Norteamérica respecto al progreso material. La 

revolucién industrial y todos sus efectos econdmicos, sociales y politicos,



solamente las empezaron a aceptar muy recientemente. Es ahora cuando 

comienzan a correr tras las civilizaciones mas jovenes de los paises 

industrializados.* 

Cuando el problema del desarrollo econémico empez6 a 

popularizarse, se utilizaba 1a palabra “atrasada” para designar a las 

naciones que en la competencia econémica se habian quedado 

rezagadas. No obstante, surgieron tantas protestas entre los estadistas, 

economistas politicos y universitarios de estos paises, que el término 

*atrasada’ cedié al paso al de “subdesarrollada”, que en cualquier caso es 

mas descriptivo. 

Incluso aquellos economistas que no dudan en hablar de 

las naciones econémicamente “subdesarrailadas” y “desarralladas", no 

logran ponerse de acuerdo con respecto a la categoria a que pertenece 

cada una. No es dificil decidir qué paises constituyen los extremos de fa 

Clasificacién. Pocas personas discutiran la proposici6n de que los Estados 

Unidos, Alemania, Gran Bretafia, Suiza, los paises escandinavos, los 

paises bajos y Francia son “desarrollados’. Nadie tampoco opondria 

demasiados reparos en poner a Ghana y Nigeria, en Africa, Birmania e 

  

1 Alexander, Robert J. Planificacién y Desarrollo Econémico, Editorial Hispano Europea, 

Barcelona Espafia, 1963,pp. 21 y 22.



  

23 

Indonesia, en Asia, o el Paraguay y Honduras, en Iberoamérica, dentro de la 

categoria de las “subdesarvolladas”.” 

Las dificultades surgen cuando se trata de Clasificar a 

paises con un nivel de vida relativamente elevado, pero que padecen en 

uno u otro sentido economias “desequilibradas’, excesivamente sensibles a 

los cambios suscitados por las fluctuaciones del mercado internacional 

-sobre las que ejercen poco o ningtin control. Por ejemplo, Argentina, 

Australia y Nueva Zelanda, son paises que disfrutan de un nivel de vida 

superior, tal vez, al 85 por ciento de las restantes naciones de! mundo. Asi 

pueden ser correctamente consideradas como “subdesarrolladas’. 

El impacto de varios siglos de contacto con los paises de 

Europa y el haberse progresivamente percatado de que es posible vivir de un 

modo diferente, ha suscitado un profundo deseo en enormes masas de 

gente, de las naciones subdesarrolladas de cambiar todo su modo de vivir, 

les asista o no la razon, imaginan que podrian ser mas felices si 

pudiesen participar de algo de la prosperidad material que han disfrutado los 

paises de Europa y Norteamérica, por lo que, sienten deseos no sdlo de 

progresar materialmente, sino también en lo espiritual y cultural, anhelando 

  

2 Ibidem. pp. 24 y 25.
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una mejor instruccién educativa, asi como un mayor contacto con el mundo 

exterior y desean aprender de los paises del oeste. 

Estos anhelos de un cambio se hicieron sentir por primera vez, 

en los afios anteriores a Ja Primera Guerra Mundial y durante !a misma, asi, 

entre los intelectuales de muchas de las naciones subdesarrolladas, se fue 

creando un espiritu de superacién que calé profundamente en las masas. Se 

trataba de un anhelo no sdélo de progreso material, sino de un cambio social y 

de afirmacién de la nacionalidad; estas ideas procedieron de las naciones 

‘altamente industrializadas, aunque la influencia de {a revolucién rusa y 

particularmente su ejemplo de cémo una nacién antes subdesarrollada ha 

pudo industrializarse rapidamente, debe_ de tomarse en cuenta y no 

desestimarse. 

Los pueblos de las  naciones subdesarrolladas han 

aprendido bien todas estas lecciones. El movimiento de desarrollo econémico, 

que es sélo parte de una coyuntura de cambio mucho mas amplia que abarca 

los sectores politicos y sociales de las naciones subdesarrolladas, hacia el 

final de la dltima guerra mundial, habia movilizado el apoyo de vastos 

sectores de las masas en casi todas las naciones subdesarrolladas. Desde 

entonces este movimiento se ha materializado en forma de intentos positivos 

por parte de fos pueblos y los gobiernes de las naciones, es en estas
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condiciones que, sucesivamente, tratan de estimufar el proceso de la 

diversificacin de su economia y el de su industrializaci6n: 

“El movimiento de desarrollo econdémico no puede detenerse ni 

un momento mas. Es una fuerza poderosa en el mundo que encuentra eco en 

las Naciones Unidas y em todos los organismos especializados que, dependen 

de esta institucién. Constituye un hecho fundamental de la politica de casi 

todos los paises subdesarrollados. El desarrollo econdmico es e! problema 

mds acuciante de hoy en dia para las naciones que forman las dos terceras 

partes del mundo no comunista. 

La gente de los paises altamente desarrollados puede hacer 

caso omiso o pretender no haberse dado cuenta de este problema, unicamente 

a su cuenta y riesgo. Las naciones subdesarrolladas han optado 

decididamente por el crecimiento de sus economias y por Ja diversificacién de 

las mismas, tan rapidamente como sea posible. El camino que han elegido 

para ello es duro, lleno de obstaculos y dificultades. Incurriran sin duda en 

numerosos errores, y tropezaran con no pocos fracasos a lo largo de la 

travesia. Pero de una cosa podemos estar seguros: las naciones 

subdesarrolladas continuaran per lo menos durante las préximas generaciones 

su intento de lograr ese objetivo.
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Seria verdaderamente, frivolo y peligroso para los pueblos 

de Europa y fos Estados Unidos no darse cuenta de lo que esta sucediendo en 

el resto del mundo, las paginas que siguen podran proporcionarnos alguna 

idea de las razones que impulsan a los paises menos avanzados a intentar su 

desarrollo, asi como de las dificultades con que tropiezan y a las que con 

toda probabilidad tendran que hacer frente, de algunas directrices que 

siguen al respecto, y del posible papel que las naciones ya industrializadas 

pueden desempefiar en el proceso.? 

A efecto de estructurar debidamente el presente apartado, se 

considera oportuno hacer alusién de la idea que manifiesta e! maestro Moisés 

Gémez Granillo, respecto de !o que debemos entender por desarrollo 

econémico. 

£Qué es desarrollo econémico? Hasta ahora, después de mas 

de treinta afios de interés por este problema, los economistas no han logrado 

estructurar una contestacién satisfactoria. Algunos dicen que desarrollo 

econémico significa simplemente crecimiento econdémico; otros, que es un 

término opuesto a subdesarrollo y que para definirlo antes hay que definir el 

subdesarrollo. 

  

3 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurldicas, Politicas y Sociales. Editorial Heliasta. S. 

de R.L. Buenos Aires, Argentina ,1974, pag. 243.
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De algunas definiciones propuestas con relacién al 

subdesarrollo, gran parte de ellas parece indicar que se vincula con paises 

cuyo ingreso real por persona es bajo, comparado con el percibido en paises 

como Suecia, Estados Unidos, Australia, Canada, 0 Europa. 

Desde luego, esta definicisn resulta muy vulnerable, 

puesto que, segun la clasificacion de las Naciones Unidas, hay naciones 

con desarrollo intermedio, cuyo ingreso por habitante es superior a 

varios de los altamente desarrollados. Tal es el caso de Arabia Saudita, 

Australia e Irlanda, su ingreso superd al de la U. R. 8. S. (llamado 

actualmente C.E. 1.) e Italia) Aun en paises altamente desarrollados, 

encontramos varios que lo duplican en relacion a otros de su misma 

categoria: por ejemplo el ingreso sueco 0 suizo es mas del doble que el 

israeli, inglés y checoslovaco. 

Todo pais es imperfecto en su desarrollo, lo cual significa que 

puede mejorarlo aun mas. Los ahora avanzados fueron pobres. de todas 

maneras, es muy dificil trazar una barrera que separe en forma absoluta 

desarrollo y subdesarrollo, tanto en el mundo como en el pais. Tan es asi, que 

algunos clasifican al mundo en varios grupos:
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a) Mundo !: Paises desarrollados, industrializados, ricos. 

b) Mundo Il: Se trata de los paises socialistas (aunque todos se 

encuentran en diverso grado de desarrollo). 

c) Mundo Il Son los llamados paises subdesarrollados 

(recientemente se habla ya de pafses del 

mundo IV y hasta del mundo V, por ser los mas 

pobres, por ejemplo: Etiopia y Bangladesh. 

Para estos ultimos, se han propuesto otros calificativos, 

tales como naciones “en proceso de desarrollados”, “no desarrollados”, “en 

desarrollo”, o simplemente “pobres”, en virtud de que en forma absoluta con 

alcance de pais estacionario al estilo medieval, no existe ninguno.* 

  

4 Gérnez Granillo, Moisés. Teoria Econémica. 12 edicién, Editorial Esfinge, México, 1995, pp. 

255 y 256.



29 

4.3. DESARROLLO SOCIAL 

El maestro Leandro Azuara nos introduce en este tema, 

mediante las expresiones siguientes: 

Indudablemente que la sociologia del siglo XIX se ocupé del 

cambio social, pero no !o hizo atendiendo a razones empiricas, sino mas bien 

su intencién era formular una ley explicativa del cambio social. 

Si, tomamos como teorias def cambio social aquéllas 

sostenidas por Comte, Spencer y Marx, hemos de reconocer que en estos tres 

grandes sociélogos se mostré la preocupacién de descubrir la ley explicativa 

de! cambio historico. En Comte, a través de “La Ley de los Tres Estados”, en 

Spencer con su doctrina de “La Evolucién" y en Marx con su teoria del 

“Materialismo Historico”. 

Estos tres autores, se ocupaban del cambio social, no 

“puscando los factores internos, aquellos que se dan dentro de una estructura 

social determinada, sino aquellas causas que explicaban-las transformaciones 

de la sociedad en su totalidad, de tal manera que los tres llegaron a sostener 

que la sociedad se podia trasladar con todas sus partes de una etapa a otra, y 

con ello se interesaron también por deseribir el sentido del destino historico y
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en este aspecto indudablemente que cayeron en el ambito de la filosofia de la 

historia. Dichos autores se preocuparon fundamentalmente por el tema del 

progreso y en los tres esta este tema presente a través de todo su 

pensamiento sociolégico. 

Uno de Ios factores mas importantes dei cambio social es el 

cambio en el nimero de la poblacién y también e! cambio en su composicién, 

se pueden poner numerosos ejemplos en los cuales se manifiesta la 

importancia que tiene el cambio numérico de fa poblacion. 

Voy a recurrir a un ejemplo histérico, en la Edad Media, en el 

siglo XIV, se dio una epidemia que diezmé a gran parte de la poblacion 

europea, fo cual trajo como consecuencia el aumento de la oferta por parte de 

jos propietarios de los feudos para emplear mano de obra y como 

consecuencia de ello el encarecimiento de ésta. 5 

En nuestro tiempo se pueden registrar modificaciones 

innumerables producidas por los cambios en e/ numero y la composicién 

de la poblacién. Los cambios en eJ ntimero de la poblacién, sobre todo 

  

5 azuara Pérez, Leandro, Sociologia, 15a edicién, Editorial Porrtia, México,1966, pp. 175 y 176.
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en nuestro 0 tiempo se expresan, por el incremento demografico llamado 

"ta explosion demografica”, que han generado cambios sociales de gran 

envergadura, no sélo en lo que se refiere al aspecto morfolégico; la aparicion 

de viviendas para un gran numero de personas flamadas multifamiliares, la 

creacién cada vez mas creciente de habitaciones a nivel de edificios con gran 

ndmero de departamentos; la necesidad de aumentar el servicio de transporte, 

el volumen de agua y, en general, de incrementar todos los servicios. 

Los inventos técnicos también han producido cambios sociales 

de una gran importancia, asi, por ejemplo, el teléfono, que produjo y sigue 

produciendo cambios sociales de una trascendencia extraordinaria en virtud 

que permite una gran interaccién humana a distancia con todas las 

-consecuencias que ello puede traer. Los periédicos, la radio, la television, 

como instrumentos masivos de comunicacién, han introducido cambios 

sociales que estan a la vista de nuestro tiempo y que han permitido estructurar 

un nuevo modelo de sistema social que es el sistema social de nuestros dias. 

Cabe pensar en les cambios sociales que ha producido la 

televisisn: ha establecido, en cierta medida, una semejanza entre las 

conductas, comportamientos, modos de vida de la cultura campesina y de la 

cultura urbana, ha contribuido a la creacién de una personalidad automatizada 

altamente manipulable a través del medio de produccién que nos ocupa, ha 
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permitido el desarrollo de gran numero de procesos imitativos que estan al 

servicio de aquellos que manipulan el medio de difusion de que se trata, en lo 

que toca a las relaciones interfamiliares, ha aislado el contacto interhumano 

que se da entre los miembros de la familia, con lo cual fos valores de los 

padres no son materializados de manera tan efectiva, como en otra época, por 

parte de los hijos. 

1.4. DESENVOLVIMIENTO 

Al intensificarse hace algunas décadas el estudio del 

desenvolvimiento econédmico, se emplearon férmulas esquematicas como las 

siguientes: 

{. El desarrollo econémico consiste en que la produccién crezca 

con mayor rapidez que la poblacisn, 

I. Desarrollo econdmico es ir aumentando la tasa de inversién, 

Il: Hay desarrolio cuando el ingreso per-capita va 

incrementandose, 

IV. El desarrollo consiste en el aumento de Ja productividad,



33 

Vv. Hay desarrollo cuando [a proporcién def factor trabajo 

decrece en las actividades primarias y se incrementa en las 

secundarias y en las terciarias, y 

VI. Si la produccién de un pais aleanza para el consume de sus 

habitantes, para reponer el desgaste de los capitales 

existente y para crear otros nuevos, entonces va 

alcanzando su desarrollo econémico. 

En un modesto esfuerzo de sistematizacién de este anailisis, 

pero desde luego superior a la simplicidad de las formulas mencionadas, acaso 

pudiera afirmarse que, en teoria, existen siete situaciones diferentes que a 

veces se combinan, no siempre van todas surgiendo una tras otra, y ni siquiera 

siguen todas el mismo orden de aparicion. 

Regresion. Pudiera ser el caso resultante del agotamiento de 

recursos naturales exhaustibles o a reduccién de los renovables, debido a una 

exploracién inmoderada, en el primer caso; y a una imprevisién imperdonable 

en e] segundo. También pudiera resultar de descubrimientos técnicos que 

conviertan en inutil lo que antes fue un recurso importante; estos u otros 

motivos de efectos semejantes podrian motivar que una colectividad contara
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con menes medios que en el pasado, para satisfacer las necesidades de sus 

miembros. 

Contraccién. Cuande por los motives sefialados antes u 

otros similares, la poblacién de un pais se redujera paralelamente a la 

disminucién de sus recursos, ya fuera porque sus miembros emigraran o por 

un decrecimiento natural o por ambas causas, podriamos decir que la 

economia de esa colectividad se ha contraido; es decir, que per no existir una 

accion estatal deliberada y venturosa para acrecentar los recursos disponibles, 

las necesidades de los miembros de esa colectividad se siguen satisfaciendo al 

mismo nivel que antes, a pesar de haber disminuido el numero de habitantes. 

Estancamiento. Este podria ocurrir en paises que se 

encuentran en diferentes condiciones; es decir, ser atrasados, porque carecen 

de los factores propicios o adelantados que padecen una congestién 

econémica o presentar matices intermedios. En tal caso, los miembros de la 

colectividad respectiva continuarian satisfaciendo sus necesidades a un mismo 

nivel, sin que su economia se contraiga o expansione, y con un volumen de 

poblacion mas o menos estable. Seria una mala situacién de los paises de 

bajo nivel y buena para los que lo tuvieran alto.
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Crecimiento. Cuando el volimen de satisfactores aurnenta, ya 

sea por lo que después se llama desarrollo o progreso economico, o por 

ambos; pero esto es proporcional al incremento de la poblacion, entonces esa 

economia en realidad ha crecido y el papel de! pais seria mas importante en el 

mundo. Pero aunque mas amplia en su conjunto, no trae ninguna mejoria 

individual para sus miembros; un aumento demografico mas que proporcional 

se traduciria en un incremento con efectos regresivos. 

Desarrollo. Cuando una colectividad, ya sea porque el numero 

de sus miembros permanezca invariable y el de los satisfactores disponibles 

aumente, o cuando crece [a poblacién pero atin mas el producto nacional, 

podemos decir que est teniendo un desarrollo econdmico consistente en que 

sus miembros satisfacen sus necesidades en mayor medida, mediante el 

aumento de trabajo ya conocido y la propagacién de técnicas ya 

experimentadas; es decir, disfruta de un cambio cuantitativo de sentido positivo 

enla produccién de satisfactores.® 

Frecuentemente se le llama desarrollo econémico a lo que aqui 

he Namado desarrollo, progreso o desenvolvimiento, pero se trata, creo, de tres 

conceptos distintos, cuya diferencia conviene precisar, por otra parte, tanto en 

  

® Rangel Couto, Hugo. La Teoria Econémica y el Derecho. Editorial Porriia, México, 1997. pp. 

205-207.
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el caso de la regresién, contraccién, estancamiento, crecimiento, desarrollo, 

progreso, o desenvolvimiento, sdlo ha cambiado la permanencia a los cambios 

cuantitativos de caracter positivo o negativo, o también los cambios cualitativos 

en la produccién econémica de satisfactores y con relacién al volumen de Ja 

poblacién, pero la sociedad es mucho mas compleja que todo esto y, en 

realidad, hablar genéricamente del desenvolvimiento econémico, sin vincularlo 

con la sociedad como un todo, es una pura abstraccién, pues se trata de un 

complejo sociolégico que integra una trama indisoluble. 

Conviene sefialar que, al usarse el término del 

desenvolvimiento econémico, no debe olvidarse la relatividad del concepto, 

puesto que cuando se habla de paises en desarrollo o desarroliados, en 

realidad se esta haciendo una comparacién y no una afirmacién aislada. 

zAcaso, por ejemplo, fa explotacion de los nuevos inventos y descubrimientos: 

el vapor, ta electricidad, los ferrocarriles, el motor de combusti6n interna, el 

transporte aéreo y la energia nuclear en aplicaciones pacificas no han 

encaminado o encaminan, en muchos paises las habilidades de su gente?. Y, 

en fal forma, gno han provocado y provocan un estancamiento y atin retroceso 

de aquéllos, los paises que aplican primero a las innovaciones? Realmente el 

problema hay que entenderio como un complejo de procesos que afectan la 

evolucién de una colectividad en sus relaciones con los otros grupos humanos.
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Por otra parte, la opesicién entre los paises agricolas e 

industriales no abarca todos los matices, porque habra algunos cuyo 

desenvolvimiento consista precisamente en organizar mejor su agricultura 

o su comercio, aprovechar mejor sus recursos escénicos para el turismo o 

impulsar la pesca con intensidad. Otro aspecto en que vemos la 

imposibilidad de definir el desenvolvimiento econémico, como ajeno al 

“desarrollo social, seria el de pretender considerarlo afirmativo, cuando 

para cimentar ef poder econdmico futuro, se redujera elnivel de vida de 

una generacién por debajo del margen biolégico y psicolégico minimo 

que deteriora el mejor de los recursos de que disponen los seres 

humanos, que son los hombres mismos; y a los que ningtin hombre, 

aunque pasajeramente sea el jefe de un estado, tiene el derecho de 

sactificar, o por el contrario, que se concibiera el desenvolvimiento 

econémico como un aumento de! nivel de vida actual, pero con caracter 

transitorio y a costa del agotamiento de recursos exhaustibles o 

disminucién de los renovables, con gran pefjuicio para fas generaciones 

futuras que verian asi sus perspectivas arruinadas; porque el desenvolvimiento 

tiene que estar condicionada a una amplia sinfesis de solidaridad y no puede 

referirse s6lo a una generacién o dos sino a la especie humana en duracion 

que debemos suponer indefinida.
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~Qué podemos pensar de un adelanto consistente en el 

aumento de !os satisfactores materiales a causa de !a libertad y la dignidad, 

sacrificando en cambio las instituciones juridicas y politicas mas preciadas 

para los seres humanos o por lo menos obstruccionando = su 

perfeccionamiento?. Es verdad que la dignidad y la itbertad no son 

necesidades que se satisfagan con bienes materiales de los que se hacen 

figurar en ef producto nacional, pero seguramente son mucho mas valiosas que 

_las que si se incluyen”.” 

Calcular el desenvolvimiento econdémico de un pais por el mero 

aumento de su capacidad para la produccién de satisfactores por habitante, sin 

estimar la categoria y calidad de las necesidades correspondientes y, por tanto 

su prioridad, desentendiéndose de que unos tienen un valor positivo y otros, en 

cambio, contribuyen a la degeneracién individual y social, es ignorar la 

posibilidad de que este supuesto adelanto podria ser realmente un retroceso 

para el ser humano. 

También hay que tener presente que el adelanto econdmico no 

se refiere a un territorio en si, sino a un conglomerado social del que es asiento 

fisico, patrimonio y limite de su soberania, de modo que los recursos natives o 

fos instrumentos materiales de produccién que se localicen en ese territorio, 

  

7 Ibidem. pp. 208 y 209.
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deben servir a ese conglomerado y no a grupos de otros paises hacia cuyo 

interés se enfoque su explotacién, de manera que un aumento aparente, 0 

aunque fuera real, pero que resaltaria pasajero, de Jas satisfacciones 

materiales internas, nunca debe soportar la contrapartida del menoscabo a la 

soberania nacional. 

E! aspecto de los términos de comercio, que no es sino 

la proporcién en que se cambian los productos de un pais por los de 

otro, debe también examinarse. Es evidente que hay paises cuya fuerza 

econémica les permite determinar hasta ahora dichos términos de comercio 

con los paises débiles; pero también hay que reconecer que la habilidad de 

estos ultimos para tratar sus problemas de politica exterior o atin los de 

politica interna que tienen implicaciones hacia afuera, podria traducirse en 

resultades favorables, convirtiéndose asi la politica exterior en un factor 

decisivo de! desenvelvimiento econémico interno, ejemplos hay de naciones 

débiles que obtienen ventajas de este tipo sin perjuicio de su soberania 

politica ni de su estructura econédmica y se desenvuelven mas rapidamente 

que otras que desaprovechan estas oportunidades de estrategia politica, 

tal vez debido a la falta de planeacién y a la de sensatez de sus 

gobernantes.
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Puede concluirse que sélo el desenvolvimiento econémico de 

un pais, es aquel que se finca en e! progreso de la cultura y en el de las 

instituciones juridicas, politicas y sociales, con un sentido democratico y de 

justicia social interna y externa, porque la sola ampliacién del utilaje material 

con su resultante aumento de la produccién, sin propdésitos mas elevados, 

desarrolla siempre fermentos que tarde o temprano llevan a la destruccién, al 

desastre y a la desintegraci6n de una economia. La historia universal se 

encuentra saturada de casos que nos sirven de ejemplo. 

Por ultimo, deseo afirmar que un desenvolvimiento econédmico 

definitive y consolidado, sdlo puede concebirse como una sintesis de 

solidaridad con caracter universal. Quiero decir, que sera Unicamente una 

proporcién en el ambito mundial, de Ios recursos financieros necesarios para la 

aplicacién de las técnicas modernas cuando sean convenientes. El hecho de 

que existan diferentes estadios de avance econémico, no debidos a la distinta 

potencialidad de los recursos naturales o a la diferente densidad de pobiacion, 

sino a la acumulacién de recursos financieros, y a la tecnologia monopolizada 

por las grandes potencias, nos exhibe un grave sintoma mundial de 

" inestabilidad.® 

  

7 Ibidem. pp. 210 y 211.
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1.5. PROGRESO 

El ya mencionado maestro Hugo Rangel Couto, nos ofrece el 

siguiente concepto de progreso, mismo que citaremos textualmente, por no 

encontrar facilmente otras definiciones en diferentes fuentes bibliograficas. 

Este podria consistir fundamentalmente, en las innovaciones al 

producir satisfactores ya conocidos, empleando mecanismos o procedimientos 

nuevos que ahorren trabajo o que ahorren capital, o la obtencién de nuevos 

medics de satisfacciém que superen a los conocidos, pudiendo agregarse la 

utilizaci6n de recursos que antes no lo fueron y nuevos descubrimientos los 

convierten en tales. Esto permitiria a las colectividades en el caso, 

satisfacer mejor sus necesidades con un esfuerzo equivalente al anterior, que 

les proporcionaba menor resultado econémico.° 

  

° Rangel Couto, Hugo. Op.. Cit. pag. 207.
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1.6. MOVILIDAD SOCIAL. 

En el diccionario de Sociologia, de los autores, Nicholas 

Abercrombie y Bryan S. Turner, encontramos estas ideas respecto a la 

movilidad social. 

Concepte utilizado en las investigaci6n sociologica de la 

desigualdad; la movilidad social se refiere al movimiento de fos individuos entre 

los diferentes niveles de la jerarquia social, normalmente definidos en términos 

de ocupaciones. el estudio de la movilidad (ya sean de corto alcance entre los 

niveles jerarquicos adyacentes, o de largo alcance, entre niveles muy 

separados), quien es llamado a ocupar las diversas posiciones y las 

‘ circunstancias determinantes de esta seleccién. la movilidad intrageneracional 

compara las posiciones alcanzadas por un mismo individuo en diferentes 

momentos de su vida activa. 

El interés sociolégico por la movilidad se ha centrado en varias 

cuestiones. S. M. Lipset y R: Bendix (1959) creian que la movilidad era 

esencial para la estabilidad de la sociedad industrial moderna, puerto que el 

acceso abierto a las posiciones de la élite permitiria a las personas capaces y 

ambiciosas elevarse desde niveles sociales inferiores y actuaria como valvula
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de escape reduciendo la probabilidad de accién revolucionaria colectiva por 

parte de las clases bajas. Otros autores se han preocupado mas por 

cuestiones de eficiencia y justicia social. P. M. Blau y O. D. Duncan (1967) 

arguyen que la eficacia de las sociedades modernas requiere movilidad si las 

personas mas capaces van a realizar los trabajos mas importantes, D. V. Glas 

(1954) sostenia que la justicia en una sociedad democratica depende de una 

estructura igualitaria de la oportunidad. © 

Tres de los descubrimientos del grupo de movilidad social de 

Nuffield College, de los que informa J. H. Goldthorpe (1980), han puesto en 

tela de juicio las creencias tradicionales sobre la movilidad social en Gran 

Bretafia: (a) las tasa absolutas de movilidad desde Ia guerra son mas altas de 

lo que se creia hasta ahora; (b) hay una considerable movilidad de largo 

aleance desde !a clase obrera a la clase alta (a la que se le ilama clase de 

servicio), asi como movilidad de corto alcance; (c) pertenencia a las clases 

altas (servicio) e intermedias es mas fluida de lo que se esperaba encontrar . 

Lo que otros han llamado fa transicién acupacional, es decir, el aumento de las 

ocupaciones profesionales, técnicas, de gestién y no manuales que han 

experimentado todas las sociedades industriales avanzadas, es la principal 

explicacién por qué fa jerarquia de clases parece fluida en fa cima. Goidthorpe 

1° Abercrombie, Nicholds y Tuer, Bryan. Diccionario de Sociologia. Editoriat Catedra, Madrid 
Espajia, 1986, pp. 114 y 115.
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(1980) ajusta los datos de Nuffield para que sean tomados en cuenta los 

cambios estructurales en el sistema ocupacional y sugiere que la estructura de 

clases hubiera sido estable, sin gran apertura, si no hubiera sido por esos 

cambios. 

La comparacién de las tasas y pautas de movilidad en 

diferentes sociedades es dificil, dadas fas diferencias entre las estructuras 

ocupacionates. Sin embargo, existen hitos que contribuyen en los aspectos 

generales de la movilidad, que hay en dos importantes niveles de la 

estratificacién, la movilidad que se introduce en fa élite y la movilidad a 

través de la frontera manual y no manual, que permiten ciertas comparaciones. 

La evidencia en la sociedad checoslovaca sugiere que es posible que 

las sociedades socialistas sean las mas abiertas, con famenor cantidad 

de adscripcién y e| mayor espacio para e! mérito o e! logro individual. Entre 

las sociedades occidentales, Australia y Suecia son las mas abiertas, Gran 

Bretafia, Canada y Estados Unidos tienen tasas intermedias de movilidad, y 

Alemania y Japon son las menos abiertas”."" 

—_— 

2 Gattino, Luciano. Diccionario de Sociologia. editorial Siglo XXt, México, 1995, pag. 288.
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1.7. PLANEACION Y PLANIFICACION SOCIAL. 

Como dice Emile James, profesor de la Facultad de Derecho 

de Paris: “A fines del siglo XIX y principios del XX, las politicas de reformas y 

de intervencién activa del Estado, se desarrollé empiricamente y sin una base 

tedrica; los poderes pUblicos sdélo actuaron al azar, en el momento y en el 

lugar en que surgia una situacién escandalosamente irrespetuosa de la 

dignidad humana”; pero en 1950 dice, “El pensamiénto econdmico se ha 

modificado profundamente, debido a las desagradables sorpresas que 

trajeron las ultimas décadas, depresién, inflaciones, retraso de los salarios 

frente a los precios de los articulos de consumo necesario, higiene defectuosa, 

mala alimentacién y tugurios como una vieja lacra que se acentda en los 

medios urbanos, y aun en paises privilegiados como los Estados Unidos 

persiste la amenaza constante del desempleo, que en la actualidad que ha 

convertido en una cruda realidad cuyas repercusiones amenazan ya ef mundo 

entero”.'* 

  

” Range! Couto, Hugo, Socioplaneacién de México. Instituto Mexicano de Planeacién Social, 

AC. México, 1958, pp. 50-52.
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El Estado debe estar listo siempre para llenar con la inversion 

publica el hueco que deje fa inversion privada en sus altibajos, para poder 

mantener asi un nivel estable y creciente de ingreso nacional. El Estado estara 

en mejor condicién que la empresa privada para calcular las necesidades a 

largo plazo, en términos de ventaja social general y deberia asumir una mayor 

responsabilidad en organizar directamente la inversion. 

“Por ultimo, también alabé Keynes, la politica proteccionista en 

el comercio exterior, por ser en ciertos casos un medio para aumentar el nivel 

de ocupacién, cuando un pais cierra sus fronteras para dar trabajo a sus 

desocupados y permite asi la creacién de nuevas empresas, aunque 

produzcan a costos altos”. 

Es claro que al lado de Keynes han habido otros muchos que 

han renovado la teoria econémica y afios después de la aparicién de su libro, 

hay que reconocer que algunos han rectificado su pensamiento, e inclusive 

quizé lo han superado bajo su enorme influencia, asi podemos ver que sus 

discipulos fueron todavia mas lejos en los remedios que aconsejan la 

idea de la planeacién que, ya no atemoriza a notables economistas cuasi- 

ortedoxos, como Mrs. Joan Robinson o Halvin Hansen. Roy Forbes Harrod 

acepta la administracién ptblica de la economia. J. E. Meade propone la 

ereacién de un consejo nacional de fas inversiones y Blackvell extrae de
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las ensehanzas de! maestro, la conclusién de que es necesaria la politica de 

planeacién integral. 

Keynes pensé que la influencia depresiva que la baja de la 

inversion privada tiene sobre el ingreso nacional, se contrarrestara al 

aumentarse la inversién publica. Decfa que aunque parecieran inutiles para la 

colectividad; las grandes obras publicas darian a los desocupados que se 

contrataran para constituirlas, un poder de compra que reanimara al 

gasto global; en este orden de ideas admiraba a ios faraones que 

construyeron fas piramides y a la Edad Media por haber construido catedrales 

suntuosas. 

El propésito de Keynes era evitar altibajos en el monto del 

“ingreso nacional y lograr su expansién. Ahora bien, en Ja actualidad casi todos 

los paises tienen mas o menos la pretensi6n de dirigir su economia, aunque no 

todos lo confiesan, algunes mediante la planeacién y otros sin ella, donde la 

hay es a veces integral y en otras se reduce a ciertos puntos estratégicos; en 

ocasiones aspira a ser socialista en tanto que en otras se proclama 

enfticamente e! respeto a la propiedad privada y a la libre empresa; pero 

lo importante es cualquiera de estos casos para que existan posibilidades de 

oportunidad y eficacia en las medidas aisladas o inconexas o coordinadas 

y de conjunto que se tomen, es evidente que de antemano es necesario 

conocer.
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La magnitud del ingreso nacional, sus fuentes de procedencia y 

la importancia cualitativa de éstas, la distribucién de dicho ingreso por sectores 

de actividad econémica, por factores de la produccién y por estancamientos 

sociales, y finalmente, el destino que al dicho ingreso se le da, gastando una 

parte dentro y otra fuera del pais y en qué bienes y servicios de entre aquellos 

gue se clasifican en un grupo que se dedica al consumo o en otro que se 

dedica a la inversién, que significa ahorro para la colectividad."* 

La democracia moderna no significa individualismo, sino un 

sistema en e! cual funcionan las organizaciones privadas voluntarias bajo el 

control general y casi indirecto del Estado. Las dictaduras traen consigo 

controles definidos y directos. 

En la historia de las reformas sociales ha abundado el 

concepte del minimo, porque la politica estatal no traté de regularizar la vida 

econémica como un todo, sino se limits a defender niveles minimos: en 

salarios, educacién, higiene, salubridad, habitacion etc., por debajo de los 

cuales podia peligrar e! bienestar, fa viabilidad del sistema econémico y la del 

gobiemo mismo. En este sentido, estima que la politica contra la depresién ha 

  

'3 Ibidem, pp. 56 y 57.
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surgido con una aptitud en ta planeaci6n positiva del gobierno, que imprime a 

ésta un, nuevo seflo, la depresion se debe a un descenso de la inversién, de 

consumo sino en la saturacién temporal de las oportunidades de desarrollo 

espontaneo de la inversi6n, aun cuando el gasto publico creador de ingresos 

pudiera provocar la recuperacién en una crisis, en un sistema de empresa 

privada la politica det Estado debe dirigirse fundamentalmente a procurar las 

condiciones en que las empresas privadas puedan progresar, para que surjan 

nuevas inversiones privadas. 

Carece de fundamento la opinién, tan generalizada, que 

recomienda que el gobierno incurra en grandes desembolsos, olvidandose de 

que hay gastos inutiles. Claro que él opina que antes que nada debe acabarse 

con el despilfarro que representa la desocupacién, la que podria convertirse en 

ocupacién plena mediante desembolsos completamente initiles pero agrega, 

que tal accién no tendria justificaci6n econdmica, pues alcanzada dicha 

ocupaci6n, se descubriria que el ingreso real resulta mucho mas escaso de lo 

que seria realmente y el esfuerzo correcto debe tender al aprovechamiento de 

los recursos productivos de la colectividad en la forma mas ventajosa posible. 

Piensa que una planeacién expansionista destinada a procurar el bienestar 

publico tendra como meta no sélo la ocupacién total, sino también la seguridad 

y la estabilidad de ta estructura social. Por lo tanto, es posible forjar un plan
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que sirva no sélo para la expansi6n, sino también como un timén que regule el 

ritmo de la inversién privada. 

La politica fiscal es un instrumento eficaz que puede servir para 

llevar a su maximo el ingreso real de una colectividad y lograr su mejor 

distribucién, en cuanto a las finanzas publicas, afirma que !a cuantia de los 

gastos no debe determinarse en funcién de la pérdida o la ganancia para e! 

Estado mismo, sino mas bien con relacién a los efectos que tales gastos han 

tenido sobre el funcionamiento pleno y eficaz de ia economia como un 

todo. Aveces, se dice, que eguilibrar el presupuesto seré una politica{ 

sana y conveniente. Mientras que en otras seria desastroso hacerlo. Sdlo en 

el caso de que se apliguen, indebidamente, las normas de las finanzas 

privadas a !a economia publica, deberia interesar obtener el equilibrio del 

presupuesto. Afirma, que si se adopta sin perjuicios el principio de que las 

operaciones financieras de los Estados deben considerarse exclusivamente 

como instrumento de politica general y econémica, el concepto de equilibrio del 

presupuesto, como quiera que se defina, no puede tener ninguna influencia en 

la determinacién de esas politicas. 

Se han hecho adelantos notorios en politica publica respecto al 

problema de sostener una prosperidad continuada y ocupacién plena 

razonables, en el terreno econdmico estos nuevos acontecimientos
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constituyen, en un sentido dignificativo, el “arsenal de las democracias’. Piensa 

que éstas son las Unicas armas que se han ideado hasta ahora, que pueden 

constituir una promesa para detener la tendencia hacia una economia de 

*planeacion totalitaria’. 

Se refiere luego a una planeaci6n oficial positiva, tendiente a la 

ocupacién plena, que vitalizaria y vigorizaria a la iniciativa privada, y menciona 

en seguida la gran Sabor a realizar, proyectos de fomento urbano, rehabilitacion 

rural, habitaciones baratas, carreteras para altas velocidades, estaciones 

terminales, electrificacién, contro! de inundaciones, repoblacién forestal, y 

reitera su conviccién de que todos estos proyectos oficiates de fomento abririan 

- muchas salidas a la inversién privada."* 

En el futuro, los proyectos destinados a asegurar el bienestar 

publico vengan a sustituir a la guerra como un objetivo ineludible de los 

enormes gastos estatales que se afrontan como una salvacién -econémica a 

regafadientes, cuando la economia no tiene otra salida. 

Nosotros, como miembros de un pais que inicia_su desenvolvimiento 

econémico, podriamos afiadir haciéndonos eco, pero ampliando el 

— 

™ Ipidem. pp. 56 y 57.
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comentario de Hansen, que silos gastos astronémicos que con motivo de 

la guerra de unos pueblos contra otros hicieron hace. poco los Estados 

Unidos con el resultado de una prosperidad antes nunca vista, se hicieron en 

igual 0 aun mayor cuantia para enfocarios en una guerra contra la 

enfermedad, la ignorancia y la miseria de tantos paises en el mundo que se 

encuentran sin elementos para combatir estos males, como es el caso de 

muchos paises de América Latina; gastos que en realidad no serian sino 

préstamos dedicados de manera especial a fomentar las actividades 

econémicas de estos paises de acuerdo con la planeacién que ellos mismos 

formulen de conformidad con su trayectoria particular y tradiciones, 

seguramente que estos traeria como resultado alejar para siempre el fantasma 

de la desocupacién en los Estados Unidos, ya que las situaciones de inversion 

no tendrian un limite visible y no se darian abasto para proporcionar todos fos 

equipos y las maquinarias que les fueren pedidas y de esta forma la ocupacién 

plena de sus recursos estaria indefinidamente asegurada.
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4.8. PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. 

El término planeacién correspondiente a algo relativamente 

reciente que se refiere a una forma especifica y singular de conducir lo 

econémico y lo social en una colectividad. 

Ahora bien, la planeacién se integra con un conjunto de 

acciones interrelacionadas que vienen a constituir un hecho y este es el que 

importa. 

El hombre que se aplique a este hecho no importa mucha y 

seria hasta cierto punto una pérdida de tiempo e! discutirse se le llama 

planeacién, programacién, planeamiento, programa, plan de gobierno, etc. 

También puede hacerse la planeacién y no llamarle asi, por 

ejemplo: 

En los Estados Unidos entre los afios 1933 y 1943, se hizo un 

desarrollo regional integral conocido como la Tennessee Valley Authority, que 

ha continuado hasta ahora, aunque sin la misma intensidad y entusiasmo. 

Durante esta década constituyé una verdadera planeacién regional integral que 

fue un ejemplo para el mundo e inspiré desarrolics similares en regiones de



54 

otros paises. Sin embargo, David E. Lilienthal, presidente de dicha autoridad y 

brazo ejecutivo de todo lo que se hizo, después de que surgia el impulso 

democratico, decia en una obra descriptiva de las obras materiales, 

juridicas, econémicas y sociales, “en ninguno de los documentos de esta 

autoridad en ninguna de sus actividades de propaganda se encontrara la 

palabra planeacién...". Es asi coma el queria evitar toda sospecha de 

semejanza o parentesco con los métodos aplicados en por la Unién Soviética 

(C. E. 1). 

Otro caso de planeacién inomida es el de la Alemania 

de las titimas décadas. se sabe que es uno de los paises en que la planeacién 

se elabora con la mayor intensidad y precisién, las grandes organizaciones 

industriales hacen sus previsiones y proyectos dirigidas por los bancos 

privados y por cuerda separada el gobierno hace lo mismo, mas tarde los 

funcionarios publicos y les ejecutivos de la iniciativa privada cambian 

impresiones discretamente, compaginan su accién y proceden a realizar una 

planeacién (sdlo es sectorial) sin que nadie pronuncie ej término. 

Sin embargo, la planeacion se ha aplicado permanentemente 

produciendo ese llamado “milagro aleman” que fos liberales presentaban como 

un ejemplo de economia préspera y sin planeacién.
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Lo que ha pasado es que en Alemania se ha recordado con 

horror la planeacién nacional-socialista tan totalitaria como la soviética y 

encaminada ademas a la conquista militar de |resto de la humanidad; es 

por eso que su gobierno y las organizaciones privadas se abstienen de 

hablar de planeacién para no evocar una imagen que provocaria el 

recuerdo del nazismo; pero bien que la practican ahora, aunque de tipo 

democratico. 

Es indudable que la planeacién en su verdadero sentido 

modemo, fue aplicada por primera vez en la Unién Saviética porque como al 

eliminar la propiedad privada de los medios de produccién se extinguieron con 

ella todas las voluntades que antes manifestaban los agentes econémices 

privados, solo quedé una voluntad omnipotente y totalitaria, la del Estado, fue 

entonces necesario e ineludible, un plan econémico para el conjunto y la ya 

inevitable planeacion imperativa se inicid. 

Quedé asi marcada esta metodologia con un olor a comunismo 

que desde el! afio de 1929, en el que se inicié ef Primer Plan Quinquenal en la 

U.R. S. S. (C. E. L) hasta el afio de 1946 el mundo occidental retraso su 

aplicacién franca y abierta, de modo que tardé 17 afios en aprender que para 

aplicar la planeacién no es necesario pagar el alto precio de sacrificar la 

libertad y la dignidad humana como le ocurrié y le sigue ocurriendo al pueblo
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soviético, sino que existe otro tipo de planeacién que es la democratica, tal vez 

un poco menos eficaz, pero sin los terribles costos humanos que implica la que 

es imperativa. 

En esta Ultima se ha trastornado e intervenido el nivel de fos 

valores humanos colocdndose en la clispide de fa escala las necesidades 

animales y hasta el fondo y abajo la libertad y !a dignidad humanas. 

Vemos asi, que enja U. R. S. S. (C. E. 1.) se han aniquilado y 

contindan aniquilandose en su misma cuna, toda critica, toda protesta, todo 

movimiento de liberacién politica, todo afloramiento del pensamiento libre, 

independiente y creador. 

Resultara ilustrativa si mencionamos, !a opinién def gran 

economista sueco Gunnar Myrdal acerca de este asunto: 

Existe una diferencia enorme entre el tipo de planeacién 

impuesto en fa U. R. S. S. (C. E. I.) por un gobierno monolitico y totalitario y en 

tipo consistente en la coordinacién gradual de la economia en los paises 

occidentales mediante la planeacién democratica.
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Toda analogia entre ambas constituyen una falsedad, pero 

juega su papel en la controversia: economia libre contra planeacion 

econdémica, siendo sdlo un elemento pasional de irracionalidad y confusi6n. 

Por planeacién democratica, dice Myrdal: “es ef conjunto de 

tentativas deliberadas y conscientes emprendidas por el gobierno de un pais y 

en colaboracién con otras entidades para coordinar de manera racional ias 

actividades racionales a fin de alcanzar lo mas pronto posible los fines 

deseados dentro del futuro desarrolle”.® 

Ahora bien, la planeacién democratica nacional (la de Alemania 

es solo sectorial y la Tennessee en los E. U. A. es regional) nacié en el afio 

de 1946 en Francia, Holanda, Noruega, Inglaterra y en los E. U. A. fue 

una coincidencia nada casual por cierto. Ef enfoque macroecondmico que 

Keynes dio a Ja economia fue uno de los factores. La contabilidad nacional 

progreso y se hicieron los llamados presupuestos nacionales, se afinaron los 

datos estadisticos acerca del ingreso y producto nacional, etc. Ademas, para 

la invasion de Europa por Normandia se hizo rigurosa planeacién y el 

éxito de los ejércifos aliados hizo pensar en lo que la planeacién podria 

acarrear si se aplicaba a todo un pais y en forma permanente, ademas, se 

  

15 Aleyander, Robert. Op. Cit. pag. 24
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necesitaban métodos més eficaces para ja reconstruccién de todo lo destruido 

por la guerra y eso hizo también pensar en recurrir a la planeacion. 

Considero, que ha llegado el momento para decir la 

problematica que trae la planeacién democratica, con una amplitud mayor 

a la de una simple definicisn y enfocandola ya hacia fos problemas 

mexicanos. 

Estimo que la planeacién democratica es la tnica aplicable a 

México y aunque a los comunistas les agrada mas la imperativa, pienso que no 

estamos en la posibilidad de escoger pues venturosamente nuestra direccién a 

seguir esta ya sefialada por la organizacién juridica y politica derivada de 

nuestras luchas sociales que han conformado paulatinamente el Estado de 

derecho en que vivimos. Nuestra constitucién politica en vigor sdlo 

permitiria el funcionamiento de una planeacién democratica e indicativa. 

La planeacién democratica no es sino un método para acelerar 

deliberadamente e) desenvolvimiento econémico y social de un pais con 

fundamento en su pasado histérico, en su realidad presente y sobre todo en 

sus ambiciones para el porvenir.
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Consiste, primeramente en fijar unos pocos abjetos generales 

anhelados por la nacién y que ésta puede haber sefialado ya como desenlace 

de sus grandes conmociones sociales estos objetivos han de ser coherentes y 

compatibles entre si y habra de cuantificarseles en relacién con los medios ya 

calculados de que va a disponerse durante e! periodo fijado en que se pretende 

aleanzarlos. 

Como van a ser presionadas algunas fuerzas sociales que 

espontaneamente estaran en juego si no se las encauza, habra que estimar las 

tensiones que deberan vencerse y los cambios sociales que tendran que 

operarse, asi como también los cambios tecnolégicos condicionantes de una 

produccién mas abundante y mas compleja y la procedencia de su base 

cientifica la que debemos procurar nos resulte menos onerosa, si es 

extranjera.”® 

  

6 Osorio Manuel, Op. Cit. pag. 250.
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1.9. EL DESARROLLO SOCIAL 

CONCEPTO 

Este concepto de desarrollo social, diferencia en algunos 

aspectos al concepto de evolucién social, del cual, intenta connotar el 

despliegue de potencialidad que desde el principio son innatas, por su propia 

naturaleza, en una estructura social determinada, despliegue que 

necesariamente atraviesa un estado inicial, de “crecimiento” de la estructura, 

un estado de madurez y un estado final de declinacién, crisis y eventual 

disolucién, con la que ta estructura eventualmente deja su lugar a otra 

estructura similar, pero dotada de mayores potencialidades intrinsecas, en una 

secuencia filogenética que ha dejado en fa historia de la humanidad rastros 

suficientes para permitir reconstruirla para el pasado y predecirla para el futuro. 

Este concepto es parte natural de la definicién Marxista de formacion 

econémico-social y de modo de produccién, si bien ha side ampliamente 

utilizado, en una acepcién distinta, también por la sociologia positiva (Cf. 

Hobhouse, 1924). 

  

'? G6mez Granillo, Moisés. Op. Cit. pag. 270.
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1.9.1. EVOLUCION 

Para la exposicién de este tema debe hacerse un breve 

recorrido historico, que se inicia en el régimen de gobierno del Ing. Pascual 

Ortiz Rubio; el dia 12 de julio de 1930 se publicé en el Diario Oficial la Ley 

sobre Planeacién General en la Republica. Este fue el primer paso que se dio 

en México respecto ala planeacién econdmica global. 

La ley decia: “la planeacién de los Estados Unidos Mexicanos 

tiene por objetivos: la coordinacién y ja direccién de las actividades de las 

diferentes dependencias del gobierno la realizacién material y constructiva del 

desarrollo del pais en una forma ordenada y arménica, tomando en cuenta su 

topografia, clima, salubridad publica, y sus presentes y futuras necesidades. 

Para lograr sus objetivos la ley sefialaba la creacién de la: Comisién de 

Programa del Partido Nacional’."® 

En el afio de 1933 la Comisién de Programa del Partido 

Nacional Revolucionario con la ayuda de un grupo de técnicos elabord el 

Primer Plan Sexenal. En realidad se trataba sélo de un relacion de 15 rubros 

"'ibidem. pag. 271.
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en la que se fijaban prioridades y metas no cuantificadas y no sefialaban los 

medios financieros para alcanzarlas ni los plazos para llegar a ellas. 

En el afio 1935 el Presidente Cardenas creé un Comité Asesor 

Especial para que coordinara fas politicas nacionaies de planeacién. El Comité 

estaba formado por varios secretarios de estado, un representante de la” 

Comisién Nacional! de Irrigacién y tos directores del Banco de México y del 

Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

El segundo plan sexenal se empezo a elaborar en el afio 1939 

por una oficina técnica dependiente de fa Secretaria de Gobernaci6n y se 

pretendié que sirviera como programa de gobierno para el perfodo del Gral. 

Avila Camacho en 1940-46. 

En el afio de 1942 se constituyd la Comisién Federal de 

Planeacién Econémica y se creé el Consejo Mixto de Economia Regional para 

que realizara estudios de los Estados y se tuviera una idea mas justa de la 

economia del pais." 

Durante la campajia politica del Lic. Miguel Aleman (enero a 

  

'? Azuara Pérez, Leandro. Op. Cit. pag. 180.
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junio de 1946), se celebraron en diversas ciudades de la Republica meses 

redondas en donde se expusieron los principales problemas nacionales por 

todos los sectores interesados. El fruto de estas reuniones fue su programa de 

Gobierno. 

En la campafia politica del sefior Ruiz Cortinez se celebraron 

también mesas redondas a las que se les llamé Asambleas Econémicas y 

Sociales. 

El 29 de octubre de 1954 fue decretada la Comisi6n de 

Inversiones cuyo objetivo principal era examinar y aprobar las inversiones del 

sector publico, para lo cual debia someter al presidente un plan coordinado de 

las inversiones publicas.”° 

1.9.2. SITUACION ACTUAL 

En la campafia politica del Lic. Lopez Mateos éste celebré 

reuniones similares a las que inicio Aleman como mesas redondas y luego Ruiz 

Cortinez como asambleas, pero él les llamé “Consejos de Planeacién 

Econémica y Social”. 

  

® Rangel Couto, Hugo. Op. Cit. pag. 275.
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La idea que Ia planeacién deberfa establecerse como funci6n 

especifica y permanente prosperé, y en afio de 1958 en la Nueva Ley de 

Secretarias, Departamentos de Estado, Organismos Descentralizados y 

Empresas de Participacién Estatal se creo la Secretaria de la Presidencia a la 

que se le otorgaron las siguientes funciones: 

4. Recabar los datos destinados a elaborar el plan general del 

gasto publico e inversiones del Poder Ejecutivo, 

2. Planear obras, sistemas y el aprovechamiento de los 

mismos, 

3. Proyectar el fomento de desarrollo de regiones y localidades 

Y 

4. Planear, coordinar y vigilar la inversién publica y de los 

organismos descentralizados y empresas de participacién 

estatal. 

En apoyo de la Secretaria de la Presidencia, el 30 de junio de 

1959, se publicé un acuerdo que disponia que las Secretarias, Departamentos
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de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participacién Estatal 

elaboran su programa de inversiones para 4960-64. 

En el Diario Oficial del 1° de marzo de 1962 se publicéd el 

acuerdo que creaba la Comisién Intersecretarial formada por la Secretaria de 

Hacienda y de ja Presidencia, cuyo organismo estaba encargado de: “formular 

planes nacionales de desarrollo econémico y social a corto, medio y largo plazo 

y calcular el monto, estructura y financiamiento del gasto y de la inversion 

nacional necesarios para que ef desenvolvimiento del pais se realizara con un 

ritmo satisfactorio y en forma tal que hiciera posible una mejoria en fos niveles 

de vida de los grandes sectores populares”. 

Igual que en las anteriores campafias politicas, el Lic. Diaz 

Ordaz convecé a reuniones que !lamé Asambleas de Programacién y luego 

completo los resultados obtenidos por éstas con un “Programa de Desarrollo 

Econémico y Social de México 1966-70, formulado por la Comision 

Intersecretarial ya mencionada antes, Ia cual sin consuitar abiertamente a la 

iniciativa privada le atribuyé lo que tendria que hacer. 

Tal programa sefialaba los siguientes objetivos: 

1. Alcanzar un crecimiento econémico que no fuera en 

promedio menor al 6.58 anual;
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2. Otorgar prioridad al sector agropecuario, 

3. Impulsar la industrializacion y elevar la productividad; 

4. Atenuar y corregir los desequilibrios regionales en el 

desarrollo; 

5. Distribuir con mayor equidad el ingreso nacional y mejorar 

las condiciones de bienestar social; 

6. Fomentar el ahorro interno, combatir presiones inflacionarias 

y mantener el tipo de cambio del peso. 

Para lograr la tasa de crecimiento sefialada se requeriria una 

inversion total de 280,000 millones de pesos en el! periodo 1966-70, de ios 

cuales 95,000 serian de inversi6én publica. Se hizo una estimacién probable de 

la inversion privada, sin que Jos interesados se enteraran de fas intenciones 

_ que se les atribuian, lo que se supo por que en varias ocasiones ios 

representantes de la iniciativa privada declararon después no conocer el Plan 

de! Estado ni haber sido consultados en cuanto a sus propios proyectos. No 

habiéndose tenido entonces una base seria para el calculo de las inversiones
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privadas, el de las pUblicas no pudo corresponder a la realidad del conjunto 

nacional. 

Sin embargo, durante el régimen de! gobierno del Lic. Diaz 

Ordaz se dio un paso muy importante para la planeacién futura, se 

constituyé la Comisién de Estudios de! Territorio Nacional y Planeacién 

(CETENAL), que inicié el levantamiento aerofotogramétrico de todo el pais, 

como base y punto de partida para hacer, al final, un inventario de los 

recursos naturales de México.”* 

Durante el régimen del gobierno def Lic. Echeverria la 

Secretaria de la Presidencia promovié la creaci6n de Comités Promotores del 

Desarrollo Econémico de todos los Estados y ademas, por decreto presidencial 

publicado en el Diario Oficial el 28 de enero de 1975 se creé la Comision de 

Desarrollo Regional, para enmarcar los trabajos de estos comités dentro de 

una estrategia general coherente. 

Dentro de los comités [a coordinacién se establece no 

tnicamente entre los funcionarios de nivel superior, sino entre los encargados 

de hacer los estudios y de ejecutar los trabajos; y asi mismo, se logra una 

  

4 Gémez Granillo, Moisés, Op. Cit. pag. 268.
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adecuada jerarquizacion de metas que toman en cuenta, tanto los criterios 

técnicos, como fa urgencia manifiesta de las demandas populares. 

Ya en el ultimo tercio def régimen del Lic. Echeverria, 1975-76, 

el adelanto alcanzado en fos trabajos de la Comision de Estudios del Territorio 

Nacional (CETENAL), ofrece a las dependencias de la federacién y a los 

gobiernos locales, una informacién mas exacta y uniforme acerca de los 

recursos materiales con que el pafs cuenta y que son el punte de partida para 

toda planeaci6n. 

El 18 de abril de 1975 el Presidente de! Comité Ejecutivo del 

P.R.l. convocé a una Conferencia Nacional Ordinaria dei P. R. 1. donde se 

aprobé dicho Plan Basico. 

Entre los muchos capitulos hay uno que se _ titula: 

PLANEACION DEMOCRATICA y de él tomo los parrafos que transcribo por 

considerarlos importantes en la exposicién del tema que se esta tratando: 

“Nuestra planeacion es democratica, que respeta Jas libertades 

individuales de nuestro estado social de derecho, pretende un proyecto 

nacional y constitucional del desarrollo integral, asignando al Estado el caracter 

rector y coordinador de las actividades econdémicas y sociales def pais’. La 

planeaci6n que postulamos tiende a recoger y orientar hacia objetivos
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comunes las actividades estatales, sociales, privadas y mixtas, 

recurriendo a instrumentos ya previstos en nuestro régimen constitucional. 

Para coordinar y Tegir, ef Estado puede recurrir a la persuasin, la 

obligacién, ef fomento, ef estimulo, el desestimulo, las limitaciones, las 

modalidades, las autoridades y los permisos. Se trata del empleo de un 

instrumento juridico de estricta planeacién democratica, ya establecido y 

que no hemos usado con !a amplitud e intensidad que con frecuencia 

se ha requerido. 

Después de esta declaracién abierta y franca de que nuestro 

tipo de planeacidn no tiene nada qué ver con la que es imperativa y totalitaria, 

se hace un importante comentario de politica econédmica acerca de la 

inversién, que es el siguiente. 

La autonomia de la inversién piblica, la determinacién de su 

volumen y renglones por criterios no sujetos a los vaivenes de la inversion 

privada es, en el fondo, fa mejor manera de impulsar a esta Ultima. Esto no 

implica el abandono abscluto de politicas coyunturales, simples y 

sencillamente las coloca como secundarias accesorias y circunstanciales en 

relacién con una politica general trazada previamente, buscando objetivos 

generales y obedeciendo a una planeacién rigurosa.
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Puede decirse que también este Plan Basico es una relacién 

de magnificas intenciones y en eso se parece a los anteriores, pero hay que 

reconocer que en algunos puntos ya se hace el esfuerzo de precisar objetivos 

de cuantificar las metas y de relacionarlas con los medios materiales y 

financieros para poder alcanzar unos y otras en determinados periodos de 

tiempo. 

  

2 Rangel Couto, Hugo. Op. Cit. pag. 277.
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1.9.3, FUTURO 

La planeacién para México deberia fundamentalmente, 

enfocarse en los siguientes puntos de fos cuales dos son externas y Cuatro 

internos: 

Los internos son: 

1. El desequilibrio demografico porque la poblacién crezca a un 

ritmo superior al que permitiria lograr ef mejoramiento mas 

acelerado de los que ya nacieron, y ademas, porque la 

poblacion se localice espontaneamente donde fa satisfaccién 

de sus necesidades cuesta mas y donde al mismo tiempo 

puede producir menos, 

2. El desequilibrio social de la desigualdad, cuando es injusta, 

distribucién de) ingreso nacional, 

3. El desequilibrio sectorial que consiste en la falta de 

coordinacién y armonia en el crecimiento de fa produccién 

de las diferentes ramas y de sus correspondientes 

secciones que integran la actividad econdémica y
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4. El desequilibrio regional resultante del desenvolvimiento 

acumulativo de zonas gue tuvieron polos iniciales de 

desarrollo y que van convirtiendo el resto del pais en 

desiertos econémicos. 

Los dos externos son: 

4. El desequilibrio financiero exterior que se ha traducido en un 

endeudamiento que cada dia es mayor y que se manifiesta 

en la balanza internacional de pages y 

2. El desequilibrio resultante del atraso tecnolégico 

comparativo en todos los eslabones de la secuencia: 

investigacion pura, investigacién aplicada, nuevas y mejores 

técnicas de produccién y finalmente, desenvelvimiento 

econdémico. 

Debe, a este respecto tenerse presente que fa planeacién no 

es tal, si no combate todos los desequilibrios en el ambito nacional; es decir, 

que debe considerarse al pais como una unidad que comprende tanto el! sector 

ptblico, como al privado y al social, puesto que los tres no son sino las partes
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componentes de una sola entidad socioeconémica y estan unidos por una 

trama sociolégica de hilos visibies y no pudiendo siquiera concebirlos aislados 

uno de otro, menos podria pretenderse formular una planeacién para aplicaria 

a uno o dos sectores en tanto que el! otro o Jos otros dos siguen su evolucién 

espontanea y falsamente independiente. 

La planeacion tiene, naturalmente, un caradcter permanente y 

por tanto su duracién es indefinida; pero es conveniente elaborar planes 

sexenales, para que cada nuevo jefe de gobierno, pueda dar al régimen que 

preside una fisonomia propia conforme a su interpretacién personal de los 

propésitos de la nacién; pero cada dia que pasa esto deberia ser menos 

personal y mas institucional. Precisamente ese es uno de los objetivos 

esenciales de la planeacion. 

Al hablarse de planes sexenales debiera, sin embargo 

recordarse que el periodo de planeacién deberia ser mas largo puesto que la 

vida social y econémica de México, no se corta ni se paraliza cada seis afos y 

precisamente {a planeacién a largo plazo seguiria la continuidad en las etapas 

sucesivas de cada soluci6n para objetivos de largo aliento. 

Es posible por tanto, pensar que la planeacién en México 

puede llevarse acabo formulando planes para periodos sucesivos de seis ,
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divididos en secciones anuales pero insertados en un plan de mas larga 

duracién que podria abarcar, digamos, los 18 afios que ligan cada periodo de 

gobierno con el anterior y con el siguiente. 

Por supuesto que ninguno de los planes y las secciones en que 

se dividan serian rigidos, sino que naturalmente quedarian sujetos a las 

posibles modificaciones derivadas de la coyuntura interna y exterior y a ios 

giros sorpresivos que a veces toma ja vida social, los perfeccionamientos 

tecnolégicos o el descubrimiento de nuevos recursos. 

Se comprende que no sélo podria haber modificaciones de un 

periodo sexenal al otro, sino posiblemente de un ajfio al siguiente, por 

ordenamiento que establece la fraccién IV del articulo 74 de la Constituci6n, 

que sefiala como facultad de la Camara de Diputados, la de la aprobacién de 

presupuesto anual de gastos de la Federacién. 

Pienso que, la planeacién que se haga debe ser enfocada 

desde los angulos que son: el econdémico y el social, es mas, me atreveria a 

decir que si se enfoca sélo desde el anguio econdomico, queda fuera de la 

realidad.
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Asi que, todas esas variables entre los economistas, tales 

como son: tasa de crecimiento econémico, tasa de ahorro, relaci6n producto- 

capital, capacidad de importacién, coeficiente de elasticidad-ingreso, etc., no 

se deben olvidar ya que detras de todos !os sencillos calculos esta la fuerza 

normativa del derecho, el efecto de las circunstancias politicas, las corrientes 

éticas y religiosas, el patriotismo y el nacionalismo y todas esas reacciones 

que por ignorancia nos parecen inesperadas e inexplicables en la gente 

que tal vez pudieran explicarse con ayuda de la psicologia individual y 

de ja colectiva, la fuerza de fas tradiciones y el residuo y los fenémenos 

que va dejando el devenir histérico, entonces dicha planeacién no tendra 

arraigo en la realidad y se tratara sdlo de un artificio ldgico de los que no 

quieren ver mas alla de una economia reducida a cantidades y formulas. 

Este artificio, podra ser tan congruente consigo mismo como 

incongruente con fa realidad, de la que se han desconocido las verdaderas 

fuentes y los motivos que explican las acciones humanas y no podremos ni 

entender el pasado ni explicarnos el presente, y mucho menos prever el 

porvenir econdémico y social con pretensiones de encauzarlo. 

Al llegar aqui es util mencionar el peligro de un mal entendido 

que he escuchado con alguna frecuencia.



  

76 

Mi modesta opinién es que construir un palacio legislativo, un 

museo o un hospital no es hacer planeacién social, creo que en esta 

afirmacion se confunden las manifestaciones exteriores generalmente 

materiales, con los factores sociclégicos que contribuyen a determinarlas. 

Pienso que en este caso fa planeacién social consistiria en 

tomar en cuenta para determinar lo que se vaya hacer, la influencia del factor 

cultural, el juridico, la salubridad colectiva o el factor tecnolégico.” 

  

2 Rangel Couto, Hugo. Op. Cit. pag. 288.
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CAPITULO 2 

2. LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL. 

2.1. CONCEPTO 

La planeacién social y econémica ha sido un taba para muchos 

paises no sdélo en México sino en todo el mundo occidental, unos no se han 

atrevido a hablar de ella y otros se han rehusado a que se les mencione, es 

muy probable que si la planeacién econdémica no se hubiera implantado desde 

luego en la U. R. S. S. (C. E. 1.) y que como consecuencia no se confundiera 

injustamente, en muchas mentes, la nocién, politica de un régimen despotico, 

con una nocién socioeconémica que significa prever, proyectar y coordinar, se 

hubiera asistido desde el afio 1920 a numerosos ensayos de planeacién 

(muchos mas de los que ha habido), que sobrepasaran el cuadro estrecho y 

efimero de grandes programas de obras puiblicas; y habria habido mayor 

numero de autores en el mundo occidental que hubieran expuesto sus teorias 

sobre este tema sin recelos ni temores y no se habrian retrasado ante los 

hechos que ha impuesto la necesidad. 7* 

_—_ 
24 Range! Couto, Hugo. Op. Cit.. pp. 110 a 113.
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Pero la planeacién sdlo esta subordinada a dos elementos: 

1. El de los objetivos que se propone alcanzar y 

2. los medios exequibles concebidos dinaémicamente para 

lograrlos. 

Dos objetivos principales reconoce la planeacién de una 

politica econémica en los paises de alto desenvolvimiento: 

1. Amortiguar las fluctuaciones econdémicas, que permita 

terminar con la crisis y 

2. Evitar los estancamientos, en el desenvolvimiento por falta 

de salida a los capitales listos para destinarse a nuevas 

inversiones. Estos son los problemas especificos de los 

Estados Unidos. 

En los paises con poco desenvolvimiento, los objetivos 

principales dentro de fos de las fluctuaciones, los objetivos principales son 

otros dos distintos:
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1. Impedir la propagacion dentro de las fluctuaciones 

econémicas, especialmente fas crisis, que se generan en el 

extranjero y 

2. Acelerar su desenvalvimiento en buena parte retardado por 

la escases de capitales y también por otros factores. 

Con el criterio antes mencionado, es evidente que tanto el 

individuo, como Ja empresa y también desde luego la nacion, puede planear 

sus tareas para lograr de ellas el mas elevado rendimiento, sin que esta 

metodologia se ligue a un sistema que desconoce los valores mas caros para 

los seres humanos en su larga lucha por el mejoramiento de las instituciones 

democraticas. En estas condiciones, para que el ciudadano se sienta 

plenamente un hombre libre, es necesario no solamente que contribuya a 

la ejecucién de un pian como una pieza de complejo engranaje, sino que 

tenga el sentimiento de haber participado en su elaboracién. He aqui el 

sentido que veo en jos Consejos de Planeaci6én econdémica y Social que se 

estan celebrando. La planeacién no debe ser una tarea impuesta, sino 

socialmente aprobada en sus grandes lineamientos y consentida en sus 

detalles que no pueden ser sino el resultado de las tareas de los técnicos 

especializados.
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Puesto que, en suma, el ejecutar una planeacién exigira la 

colaboracién de todos, es indispensable que todos los elementos vitales de la 

nacién participen en su elaboracién. es por esto que el mérito de 

trabajo debera asociar en cada sector a la administraci6n responsable, a jos 

expertos mas calificados en las distintas ramas y a los representantes de las 

agrupaciones tanto de empresarios como de obreros, de campesinos y de 

burécratas. 

La planeacién democratica ya aplicada en el mundo occidental 

no se ha derivado de teorias, sino de necesidades impulsables surgidas de la 

evolucién social; sin embargo, me propongo en puntos posteriores exponer en 

orden cronoldgico hasta donde me sea posible, las raices y los rubros de los 

elementos teéricos de la planeacién que han surgido en aquelios autores que 

no son entusiastas de ella y que son antagonicos al régimen soviético y 

partidarios de las libertades democraticas; pero que han ido cediendo terreno 

poco a poco y admitiendo que e} Estado debe intervenir, ahora aqui y mafiana 

alla, para coordinar, para evitar el despilfarro, para defender las actividades 

nacionales, para lograr mayor bienestar, para hacer una distribuci6én mas justa 

del ingreso, etc. Salvo algunos casos de economista que como Seymour E. 

Harris dijo, no quieren quitarse la venda de fos ojos, fa mayorfa va cediendo 

ante la realidad, tal parece que ahora todos los caminos teéricos limpios de 

prejuicios llevan hacia la planificacién.
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Dos tendencias muy firmes se estan generalizando en el 

campo de Ia teoria y ambas desembocaran en la pianeaci6n, una es el paso de 

la micro y la macroeconomia dinamica; si como deben ser para salir del campo 

de Jas abstracciones, se toman en cuenta no solo los factores endégenos en la 

vida econémica sino también los exégenos, se desembocara socioplaneacion 

que tendria como base tedrica lo que podriamos llamar MACRODINAMICA 

SOCIOECONOMICA. 

Quiero comertar que el enfoque actual puede considerar dos 

etapas: en la primera, se pasa del estudio de los movimientos de la empresa 

individual al del sentido y la velocidad de las corrientes globales que 

comprenden a todo un pais; y en la segunda, se pasaria de un pais individual a 

las corrientes socioeconémicas que abarcarian a todo el mundo occidental. 

Esta segunda etapa llevara a la conviccién de que la solucién de los problemas 

de los paises que se encuentran en Ja retaguardia; es decir, que para resolver 

las dificultades de unos y otros debe contarse con ef anverso y el reverso de la 

misma solucién , nada podra lograrse en definitiva si se procede por cuerda 

separada.”® 

25 Rangel Couto, Hugo. Op. Cit. p.p. 114.a 119.
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2.2 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

El fundamento legal de la politica de desarrollo social, lo 

encontramos en nuestra Carta Magna, en sus articulos 25 y 26, los cuales 

sefalan: 

“Articulo 25.- Corresponde al Estado la rectoria del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberania de la 

nacién y su régimen democratico y que mediante el fomento de! crecimiento 

econémico y el empleo y una mas justa distribuci6n def ingreso y fa riqueza, 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales, cuya seguridad protege esta constitucién. 

El estado planearé, conduciré, coordinaré y orientara la 

actividad econémica nacional, y ilevara a cabo la regulacién y fomento de fas 

actividades que demandé el interés general en el marco de libertades que 

otorga esta Constitucién. 

Al desarrollo econémico nacional concurriran con 

responsabilidad social, el sector publico, el sector social y el sector privado, sin
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menoscabo de otras formas de actividad econémica que contribuyan al 

desarrolto de la nacién. 

El sector ptblico tendré su cargo, de manera exclusiva, las 

areas estratégicas que se sefialan en el articulo 28 parrafo cuarto de la 

Constitucién, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el 

control sobre los organismos que en su caso se establezcan. 

Asimismo, podra participar por si o con los sectores social y 

privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las areas prioritarias 

del desarrollo. 

Bajo criterio de equidad social y productiva se apoyara @ 

impulsara a las empresas de los sectores social y privado de la economia, 

sujetandolos a las modalidades que dicte el interés publico y aj uso, en 

beneficio general, de los recursos productivos cuidando su conservacion y el 

medio ambiente. 

La ley establecera los mecanismos que faciliten la organizacién 

y la expansién de fa actividad econémica del sector social; de los ejidos, 

organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 

pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de
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todas las formas de organizacién social para la produccién, distribucién y 

consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

La fey alentara y protegera la actividad econémica que realicen 

los particulares y proveera las condiciones para que el desenvolvimiento del 

sector privado contribuya al desarrollo econdémico nacional, en los terminos que 

establece esta constituci6n”.”° 

En el Congreso Constituyente de 1857 prevalecié en materia 

econémica, el liberalismo cldsico, esta es, ja no intervencién del Estado en el 

desarrollo econémico y la proteccién constitucional a la propiedad privada, 

antes y sobre todo. 

La Asamblea de 1917 fue mas previsora y progresista y el 

documento de Querétaro, fue el resultado de una revolucién auténtica, y de 

este tipo de movimiento que no sdélo constituye hombres y no se agota en la 

lucha armada, sino que cancela injustas y arcaicas estructuras politicas y 

econdémicas e instituye otras nuevas. Asi, por citar a lo mas sobresaliente, la 

adaptacién verdaderamente revolucionaria de los articulos 27 y 123 en la 

Constitucién de 1917, no sélo fue el reconacimiento a los dos hechos 

  

% Constitucién Politica de fos Estados Unidos Mexicanos.116a. edicién De Porriia México, 
1996, pp. 22-23.
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fundamentales de la vida nacional (fuerzas latentes en el movimiento armado) 

y la dotacién que a ellos se hizo de un esquema de garantias nuevas (ahora 

llamadas sociales) sino también ademas, una nueva estructuracién econdmica 

de la sociedad. Con ello el estado mexicano, abandonando la pasividad hasta 

entonces existente con respecto a obreros y campesinos, intervino y, nada 

menos que a nivel constitucional, para protegerlos y encauzarlos. En otras 

palabras, dos elementos fundamentales en la produccién, distribucién y 

consumo de bienes y servicios, ef trabajador urbano y el del campo, 

fueron ya objeto de la atencién y ayuda estatal. Asi se abandonéd el liberalismo 

clasico y se adopté una participacién activa del Estado en la vida econémica 

del pais. 

No obstante que lo anterior constituye el gran logro del 

constituyente de #917, la historia posterior de México, ha sefialado [a ingente 

necesidad de que el Estado alcance una mayor participacién en el desarrollo 

econdémico de fa nacién. Para satisfacer este requerimiento, algunas formas de 

consagracién en la Constitucién. Sin embargo, las mas de las veces, esa 

intervencién estatal se hizo a través de leyes secundarias reglamentarias de 

preceptos constitucionales como, por ejemplo la Ley de Monopolios, fa Ley 

sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Econdémica, etc. Estas 

normas secundarias surgieron a consecvencia de necesidades del momento,
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sin obedecer a un plan integral preconcebido y en ocasiones, carecieron de un 

debido apoyo constitucional. 

Habia llegado la hora de hacer vigentes, dentro de la 

constitucién, un conjunto de principios econémicos validos. Era ocasién de 

. a 2, z : 

legislar de modo coherente y realista, en materia economica. 

Para cumplir tal propésito, se requeria satisfacer y amortizar 

dos presupuestos igualmente importantes  respetar la decisi6n de fos 

constituyentes del 17 que habian consagrado la bases para que surgiera un 

sistema de economia mixta, por un lado, y dar curso a fa necesidad 

contemporanea de otorgar una mayor participacién al estado en los 

fenémenos economistas por e! otro, pero no como conductor, planeador, 

coordinador y orientador de tos diferentes intereses de los distintos sectores de 

la sociedad. 

A consecuencia de todo lo anterior atendiendo una realidad 

nacional por reforma de! articulo 25, publicada en el Diario oficial de la 

Federaci6n el 3 de febrero de 1983, se deciaré al Estado rector del desarrollo 

nacional.
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Et propio articulo 25 establece las condiciones y metas del 

desarrollo nacional! fundamentalmente son: 

a) Que sea integral, es decir, que se considere como un 

tode y, hasta donde sea posible, completo, donde se cubran 

todas las necesidades. 

b) Que fortafezca la soberania de Ia nacidn y a su régimen 

democratico. Al crear y manejar una adecuada estructura 

economica, se debe dar mayor autonomia al pais. Soberania 

econdémica igual a soberania politica. Todo ello en beneficio 

del pueblo, de las mayorias, para asi fortalecer la 

democracia, y 

c) Que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos grupos y clases sociales. La rectoria 

del Estado jamas debera atentar contra las libertades 

individuales y sociales, cimientos inconmovibles de la 

constitucién. Por el contrario, dado que vivimos en un 

régimen de economia mixta, debe requerirse e! concurso y 

participacién de todos, como lo expresa el propio articulo 25, 

en sus parrafos subsecuentes.
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Por primera, vez la Constitucién habla y califica literalmente a 

ios tres sectores que forman la comunidad mexicana, el pUblico, el social y el 

privado. El primero y el tercero no requieren la aclaraci6n alguna. En cuanto al 

social, que es un término totalmente novedoso establecido por la reforma que 

aqui se analiza, lo describe el parrafo séptimo al decir que son “.....los 

ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas 

que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y, en 

general, de todas las formas de organizacién social para la proteccién, 

distribucién y consumo de bienes y servicios sociaimente necesarios. 

El Estado es el rector del desarrollo nacional para lo cuai debe 

conjuntar, promover y estimular, a los tres sectores sefialados, el publico, el 

social, y el privado, que se enfrenda como una accién y concurso de todos, es 

decir una participacién general. 

El nuevo” articulo distingue dos areas de accién las 

estrategias, cuyo manejo sdlo corresponde al sector publico por las 

esenciales, propias y exclusivas del estado, intransferibles a otros grupos 

y sectores, como fas que sefiala el parrafo cuarto del articulo 28 

constitucional (acufiacién de moneda, correos, telégrafos, hidrocarburos, 

ferrocarriles, electricidad, energia nuclear, etc.), y las otras que precisen las
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leyes que expida el Congreso, y las prioritarias que por su naturaleza las 

puede absorber ef Estado o compartir con los otros dos sectores {el 

social y el privado), integrando y respetando asi un aspecto de principio de la 

economia mixta. 

Por ultimo, ya no de manera participativa absoluta (area 

estratégica), o relativa (area prioritaria), el Estado “apoyara e impulsara’ a 

las empresas del sector social y privado, con equidad social y 

productiva, cuidando la debida utilizacian y conservacién de los recursos y 

protegiendo el medio ambiente. Ya no se trata de la empresa estatal o del 

Estado actuando como socio, sino como impulser de Ia actividad econémica de 

los otros sectores y vigilante del aprovechamiento util y racional de los 

recursos.”” 

“Articulo 26- El estado organizara un sistema de planeaci6n 

democratica del desarrollo nacional gue imprima solidez, dinamia, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la independencia y 

la democratizaci6n politica, social y cultural de la nacién. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta 

Constitucién determinaran los objetivos de la planeacion. La planeacion 

  

2? Mexicano:Esta es tu Constitucién. LV. Legislatura, “C4mara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unién’, instituto de Investigacones Legislativas. 8a. edicién, Editorial Miguel 
Angel Porrda, México, 1993, p.p. 93-95.
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sera democratica. Mediante la participacién de los diversos sectores 

sociales recogera las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlos al plan y los programas de desarrollo. Habra un plan nacional de 

desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los programas de 

Administracién Publica federal. 

La ley facultaraé al Ejecutivo para que establezca los 

procedimientos de participacién y consulta popular en el sistema nacional 

de planeaci6n democratica, y los. criterios para la formulacién, 

instrumentacién, contro! y evaluacién del plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determinaraé los 6rganos responsables del proceso de 

planeacién y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 

convenios con los gobierncs de ias entidades federativas e induzca y 

concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboracién y 

ejecucién. 

En el sistema de planeacién democratica, el Congreso de la 

Unién tendra la intervencién que sefiale la ley’. 28 

  

2 Constituci6n Politica de fos Estados Unidos Mexicanos. 116a. Editorial Porria, México, 
1896, p. 24.
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La rectoria de Estado que establece e! articulo 25 (véase 

comentario), coloca al ente publico como conductor y coordinador de la 

actividad econémica nacional. Tan importante misién no habra de 

cumplirla a su arbitrario indiscriminado, con omnipotencia y a su mero capricho 

o deseo. 

El absolutismo de! estado esta excluido de! sistema 

constitucional mexicano, entre otros motivos, porque sélo puede actuar 

cuando una norma_ -constitucional o secundaria- asi lo autorice 

expresamente porque esta limitado por las garantias individuales y !os 

derechos concedidos a fos grupos o sectores sociales, y porque existe 

una division de poderes que restringe a las tres condicionantes del poder 

pUblico mexicano -sin mencionar otras- gozamos de un estado de derecho, 

vivimos en un estado constitucional. 

Como el estado mexicano no es totalitario en la politica 

tampoco puede serio en economia. Asi, la rectoria del estado se ejerce 

para fortalecer “un régimen democratico” y permitir “el pleno ejercicio de la 

libertad y de la dignidad de tos individuos, grupos y clases sociales...”. 

No obstante fos enormes recursos humanos, naturales y 

materiales de que dispone el Estado, requiere el concurso de todos los
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sectores, porque ellos estan interesades y capacitados en sus respectivos 

campos de accién. Son especialistas y pueden ser parte afectada. Su 

obligacién es estar presente. 

Pero si la accién del Estado no debe ser irracional, fortuita o 

simplemente momentanea. Tendraé que ser previsora, general, agil y 

permanente. No se trata de satisfacer la necesidad cotidiana o cumplir 

con el interés de un sélo individuo, grupo o sector, sino de trazar un esquema 

general para el futuro, 

La planeacién sera democratica’” ordena el articulo 26, parrafo 

segundo, o sea "mediante la participacién de los diversos sectores sociales”, 

Existira, por ende, la consulta popular. he aqui la enorme diferencia entre la 

dictadura y la democracia la dictadura no escucha, la democracia no solo oye, 

sino que consulta. 

Se entendid el querer politico de los mexicanos con la 

teforma politica, que permiti6 un mayor pluripartidismo; ahora sigue -a 

partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de fa Federacién el 3 

de febrero de 1983, el querer econdémico de los mexicanos recogiendo 

‘las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plano 

y programa de desarrollo” al que se sujetaré obligatoriamente los
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problemas de [a administracion publica federal (parte final, parrafo segundo, 

Articulo 26). 

La planeaci6n democratica, que por primera vez se instituye 

en la constitucién, no sera resultado de un capricho gubernamental ni estara 

sujeta al libre albedrio del ejecutivo sino que surgiré de las peticiones, 

reclamos y demandas que presenten los diversos sectores sociales, aunque la 

constitucién y sistematizaci6n quedara a cargo del propio ejecutivo, en 

resumen, el pueblo establecera periédicamente su plan de desarrollo.” 

2.3 ANTECEDENTES Y EVOLUCION DE LA PLANEACION EN MEXICO. 

La planeaci6n del desarrollo econdmico y social surge en 1926, 

en la desaparecida Unién de Republicas Sociatistas Soviéticas, posteriormente 

paises no socialistas adoptan ese sistema para prever acciones de gobierno. 

En México, a pesar de existir antecedentes significativos, la planeacién es 

relativamente reciente (1980). 

2° Mexicano: Esta es tu Constitucién. 8a. edicién, Editorial Miguel Angef Porria, México, 1993, 
Camara de Diputados de! Honorable Congreso de la Uni6n Instituto de Investigaciones 
Legisiativas, pp. 96-99.
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Los antecedentes nacionales del actual mecanismo de 

planeacién, son 

a) Ley sobre Planeacién General de la Reptblica. Diario Oficial 

de la Federacién, del 12 de julio de 1930. la que tuvo a 

aplicacién relativa, o mas bien, casi nula. 

b) El primer plan sexenal (1934-1940), que sin ser 

técnicamente un verdadero plan de desarrollo economico y 

social, si contenia ciertos elementos planificadores. 

c) Los programas de gobierno presentados, al asumir fa 

presidencia de la Republica, el titular del Poder Ejecutivo 

Federal de 1940 a 1976. Estos documentos tuvieron un 

elemental cariz de planeacién. 

ch) Plan de desarrollo econdmico y social 1966-70, que por 

falta de una adecuada infraestructura juridica y 

administrativa, no tuvo aplicacién y publicidad adecuadas. 

d) Plan global de desarrollo 1980-82 (Diario Oficial de la 

Federacién, 17 de abril de 1980), elaborado conforme a las
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experiencias anteriores, de acuerdo con bases técnicamente 

mas adecuadas y que sinié para Ja reforma constitucional 

de 1983, la cual modificé al sistema vigente.°° 

2.4 FINES DE LA PLANEACION, 

Mediante la planeacién se deciden anticipadamente acciones 

de gobierno, fijando objetivos. 

En los términos de! Pian Nacional de Desarrollo 1989-1994, 

se pretende imprimir orientacién y dotar de instrumentos basicos al Estado 

y a la sociedad a efecto de que se alcancen objetivos nacionales, para Jo cual 

se determinan prioridades, las que se definen a partir de los recursos 

disponibles. 

La planeacién, dice la ley, es la ordenacién racional y 

sistematica de acciones del Ejecutivo Federal para la regulacién y promocién 

de la actividad econémica, social y cultural con el propdésito de transformar la 

realidad del pais, conforme a ta Constitucién. 

® Martinez Morales,Rafael . Derecho Administrative Segundo Curso, Editorial Haria, México, 
1994, p.p. 28.29.
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Se discute acerca de la naturaleza juridica del Plan de 

Desarrollo y frecuentemente se concluye que ésta es de indole sui generis, |o 

que ciertamente, no aporta mucho para entender esa figura. Si tratamos de 

encuadrario dentro de fos tipos usuales ,se puede afirmar que es un 

acuerdo del Ejecutivo, que va dirigido a fos titulares de todas las 

dependencias y entidades, respecto de la orientacién global que han de 

darie a sus fareas. Se trata de um acuerdo con matices reglamentarios, 

en el cual hay cierta intervencién def érgano legislativo o parlamentario. *" 

2.5 SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION EN EL AMBITO DEL 

DESARROLLO REGIONAL. 

Mediante el llamado “Sistema Nacional de Planeacién 

Democratica’ se han de llevar a acabo las acciones relacionadas con el plan 

en lo concemiente a su preparacién, formulacién, instrumentacién, contro, 

actualizacion y evaluaci6n. Dicho sistema estara integrado por las unidades 

administrativas que tengan a su cargo los asuntos relativos a ia planeacién 

>" Ibidem. pp. 30.
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dentro de cada secretaria, departamento o entidad paraestatal y, ademas 

permitira la participacién de los distintos grupos sociales en esta actividad y 

sera coordinade por la Secretaria de fa Contraloria General de la Federaci6n, a 

la que le compete aplicar fa ley de la materia. 

Por su parte, los programas regionales se referiran a las zonas 

geograficas que se consideren prioritarias o estratégicas, en atenci6n a los 

objetivos nacionales fijados en el mencionado plan y operaran en el caso de 

que su extensi6n territorial rebase el ambito competencia de una entidad 

federativa. Tales programas regionales deben ser sometidos a la consideracion 

y aprobacién del presidente de la Republica , por parte de fa Secretaria de fa 

Contraloria General de la Federacion. 

Dentro de los medios locales encargados de la planeacion son 

de citarse los comités estatales de planeacién para el desarrollo, los cuales 

vinieron a sustituir, el 13 de febrero de 1981, a los comités promotores de 

desarroilo socioeconémico (éstes eran érganos federales creados a partir de 

1971, los de 1981 son entes locales).
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Dados los graves problemas originados por el excesivo 

centralismo que implica la concentracién urbana del Distrito federal y su zona 

metropolitana, en los dltimos afios se han hecho intentos para fortalecer el 

desarrollo de otras regiones, a efecto de desalentar el crecimiento de la 

capital de la Reptblica. Tales intentos no han alcanzado los resultados que 

son de esperarse, y se contintian sufriendo las dafiinas consecuencias de tan 

monstruosa expansién de la metrdopoli. 

Mediante los convenios Unicos de coordinacién, la federacion y 

las entidades federativas deciden emprender acciones conjuntas. Las cuales 

se conforman a los objetivos y las medidas previstas en el Plan Nacional de 

Desarrollo: segin el plan vigente, el convenio Unico de desarrollo es el! 

*instrumento fundamental de la planeacién regional y de la descentralizacion 

de decisiones”. Esta descentralizacién pretende ser sobre todo, una delegacion 

de facultades de indole politica.
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2.6 LA PLANEACION EN LAS POLITICAS DE DESARROLLO 

La planeaci6n en las distintas areas de la actividad de la 

administracién ptblica se efecttia al detalle por medio de los programas 

sectoriales que el mismo Plan Nacional ordena que sean elaborades y puestos 

en practica, para lo cual determina los lineamientos de su contenido. Siguiendo 

con lo sefialado en el rubro, indicamos algunos datos relativos a las politicas 

en materia. 

a) Agropecuaria. Por cuyo medio se pretende aumentar la 

produccién y  productividad def campo (objetivo 

fundamental). El programa relativo es el de “Modernizacién 

del Campo”. 

b) Educativa. El programa correspondiente se denomina 

“Modemizacién Educativa, Cultural y del Deporte’, y con su 

aplicacién se requiere mejorar la calidad de la educacién y 

elevar la escolaridad de fa poblacion, a efecto de superar los 

rezagos en estos renglones fundamentaimente. 

c) Laboral. En esta area, la politica esta orientada hacia la 

creacién de empleos productivos y la proteccién def nivel de
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vida de tos trabajadores. En este renglén, el programa es el 

de capacitacién y productividad. 

ch) De seguridad social. A este rubro se le considera una 

necesidad basica de la poblacién y a cuya satisfaccién 

debe otorgarsele un trato preferencial en los presupuestos 

de gastos; se le estima como un complemento de la salud. 

Programa: Salud. 

d) De asentamientos humanos. Este renglén se propone lograr 

un crecimiento mas racional y equilibrado de los centros de 

poblacién, asf como fortalecer la planeacién urbana en los 

niveles estatal y municipal. Los programas involucrados en 

esa politica son: el de Desarrollo Urbano, el de Vivienda, el 

de Proteccién del Medio Ambiente, ef de Modernizacién del 

Abasto y Aprovechamiento del Agua. 

e) Turistica. Programa: “Modernizacién def Turismo’, y esta 

destinado a generar mas empleo y divisas e incrementar el 

turismo social y cultural.
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f) Tributaria. En este punto, fa politica tiende a ampiiar las 

bases tributarias de los distintos impuestos y el numero de 

contribuyentes con menores tasas impositivas; efectuar 

adecuaciones al impuesto sobre la renta y continuar con los 

sistemas de coordinacién fiscal entre los distintos niveles de 

gobierno. Programa: “Financiamiento del Desarrollo”. 

g) De gasto ptblico. Se busca en esta area que éste se efectue 

con recurses no inflacionarios , por lo tanto, se quiere reducir 

el déficit presupuestario; perfeccionar los mecanismos de 

control del presupuesto; esta politica se incluye, también, en 

el programa “Financiarniento del desarroilo”. 

h) Monetaria y crediticia. se requiere lograr por su medio que el 

aumento de la base monetaria sea congruente con el 

crecimiento de la actividad econédmica; asi como promover 

tasas moderadas y reales de _ interés. Programa 

“Financiamiento del Desarrollo”. 

i) De comercio exterior. En esta linea se pretende propiciar los 

avances tecnolégicos que den competitividad a los productos 

mexicanos, promover la industria maquiladora, aprovechar
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las ventajas del Acuerdo General de Aranceles y 

Comercio (GAAT), simplificar la regulacion y tramites de esta 

actividad. Los programas que contienen los detalles y 

mecanismos de esa politica son: el de "Ciencia y 

Modernizacién Tecnolégica” y el de “Modemizacion Industrial 

y del Comercio exterior”. 

j) De estimulos. La politica de estimulos  (fiscales 

principalmente) esta encaminada a promover la actividad 

econémica de los particulares con miras en [os objetivos. 

nacijonales que e! plan prevé. 

k) De procuracién de justicia. En este rubro la politica esta 

destinada a lograr el respeto a los derechos humanos, 

mejoramiento profesional y salarial al personal, el aumento 

de !a seguridad piblica y el combate al narcotrafico. 

Programa. “Procuracién e@ Imparticién de Justicia del 

Gobierno Federal’. 

1) Administraci6n de justicia. Por este medio se requiere 

propiciar reformas a la legislacién a efecto de actualizarla y 

eliminar reglas anticuadas, fortalecer procedimientos
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conciliatorios y promover cambios a los planes de estudio de 

las escuelas y facultades de derecho. Programa: “Procuracién 

e Imparticién de Justicia del Gobierno Federal’. 

Aparte de las politicas arriba anotadas, el Plan fija lineamientos 

para otras actividades y, en algunas, ordena que se formulen los programas 

respectivos, como sucede en las materias de transporte, telecomunicaciones, 

energéticos, mineria, pesca y empresa publica.
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2.7 BASES CONSTITUCIONALES DE LA PLANEACION EN MEXICO, 

La base constitucional de la planeacién en nuestro pais fue 

precisada claramente con la reforma del 3 de febrero de 1983, en que se 

publicaron Jos nuevos textos de los arts. 25 y 26, especialmente el segundo 

que esta declinando integramente a la planeacion. 

El articulo 26 cuyo contenido es materia del presente 

tema, establece resumidamente, que se organizara un sistema de 

planeacién de desarrollo econémico en el que participen los sectores de 

la sociedad, mediante la elaboracién de un plan obligatorio para la 

administracién publica federal; esté podra celebrar convenios con las 

entidades federativa s y los particulares para coordinarse en la 

formulacién y ejecucién de dicho plan. Consideremos que con anterioridad a 

4983, la posibilidad de planear el desarrollo socioeconémico estaba dentro de 

los limites constitucionales, sin necesidad del nuevo art 26, especifico para el 

plan.
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2.8 OBJETO DE LA LEY DE PLANEACION 

La Ley de Pianeacién publicada el 5 de enero de 1983, es 

reglamentaria del articulo 26 de Constitucién Federal, en su primera 

disposicion sefiala que tiene por objeto establecer: 

s Las normas y principios basicos conforme a los cuales se 

llevara. a cabo la Planeacién Nacional del Desarrollo y 

encauzar, en funcién de ésta, fas actividades de la 

administracién publica federal. 

e Las bases de integracién y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Planeacién Democratica. 

e Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus 

actividades de planeacién con las entidades federativas, 

conforme a la legistacién aplicable. 

e Las bases para promover y garantizar la participacién 

democratica de los diversos grupos sociales, por medio de 

sus organizaciones respectivas, en fa elaboracién del Plan y 

los programas a que se refiere esa ley.
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e Las bases para que las acciones de los gobernados 

contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y 

los programas. 

2.9 SUJETOS 

Un plan de desarrollo econémico y social es elaborado por la 

administracién publica, en cualquier sistema politico en que aquel se 

estructure. La doctrina habla de dos clases de planes: imperativos e 

indicativos, los primeros se dan en el caso de una economia socialista y los 

segundos dentro de una economia de mercado, en ambos supuestos se trata 

de un acto de poder ejecutivo. En ocasiones, se establece diferencia entre 

planificacién (sistema socialista) y planeacién (sistema capitalista). 

La planeacién es un asunto de la competencia de la Secretaria 

de Ja Contraioria General de la Federacién en la cual intervienen, mediante el 

“Sistema Nacional de Planeacién Democratica”, las entidades y dependencias 

de la administracién politica federal; el sistema esta integrado por las unidades 

que tengan asignadas Jas tareas en esta materia dentro de cada organo 

administrativo.
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Entonces, el sujeto que emite e! plan es la administracién 

publica federal (la federacién, como persona juridica). Pueden intervenir 

particulares y otros entes ptiblicos en las consultas para su elaboracion, como 

en los actos de coordinacién y a propésito de la concertacién e induccién 

ademas, hay que considerar que el érgano legislative también tiene una 

modesta participacién. 

Et plan, en tanto acto juridico, va dirigido fundamentalmente a 

los subalternos del presidente de la Republica; en caso de que contenga 

disposiciones de naturaleza reglamentaria, estara dirigido a todos ios 

gobernados de manera abstracta e impersonal.
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2.40 PLAN Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 

EI término plan esta esta reservado para el Plan Nacional de 

Desarrollo, seguin Ja legislacién actual; de él se dice que determinara los 

abjetives nacionales, la estrategia y prioridades del desarrollo del pais, tendra 

previsiones sobre los recursos que se destinaran a tales objetivos; fijara los 

insttumentos y responsables de su ejecucién, establecera la politica de 

caracter global, sectorial y regional; sus previsiones estaran referidas de 

manera general a la actividad econémica y social y regira el contenido de los 

programas. 

Las caracteristicas del plan son: 

a) Temporal. Es cuasi quinquenal; debera elaborarse en los 

primeros seis meses det sexenio presidencial y cesara su 

vigencia al concluir el period constitucional en que se haya 

aprobado. Se trata de una previsién a mediano plazo. 

b) Obligatorio. Su elaboracién, aplicacién, control y evaluacién 

no es discrecional, sino que tiene que efectuarse por la 

administracién publica federal.
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c) Publicable. Debe de ser dado a conocer por medio del Diario 

Oficial de los organos locales. 

ch) Evaluable. Debera existir un procedimiento que permita 

verificar su aplicacién y que califique sus resultados. 

d) Rectificable. Durante su vigencia (de 5.5. a 6 afios) podran 

corregirse los objetivos, las politicas y las metas de acuerdo 

con circunstancias supervernientes a su inicial aprobacion. 

e) Susceptible de observaciones parlamentarias. El plan sus 

resultados y adecuaciones deben ser informados al 

Congreso de la Unién, el que hara tos comentarios que 

juzgue pertinentes. Lo anterior no tiene consecuencias 

juridicas de importancia. 

En cuanto a los objetivos nacionales, segtin el Plan 1990-1994, 

son los siguientes: 

« La defensa de la soberania y la promocién de los intereses 

de México en e] mundo.
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e La planificacién de la vida democratica. 

e La recuperacién econémica con estabilidad de precios y 

« Ei mejoramiento productivo del nivel de vida de la 

poblacion. 

Les programas son jas diversas vertientes del Plan lievadas al 

detalle; pueden ser sectoriales, regionales o especiales; acerca de ellos la Ley 

de Planeacién establece: 

a) Los programas sectoriales se sujetaran a las previsiones en 

el plan y especificaran los objetivos, las prioridades y las 

politicas que regiran el desempefio de las actividades del 

sector administrativo de que se trate. Contendran a si 

mismo, estimaciones de recursos y determinaciones acerca 

de los instrumentos y los responsables de su ejecucién . 

b) Los programas institucionales que. deben elaborar las 

entidades paraestatales, se sujetaran a las previsiones 

contenidas en el pian y en sus programas institucionales, se
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ajustaran, en lo conducente, a !a ley que regule su 

organizacion y funcionamiento. 

c) Los programas regionales se referiran a las regiones que se 

consideren prioritarias o estratégicas, en funcién de los 

objetivos nacionales fijados en el plan, y cuya extensién 

territorial rebase el ambito jurisdiccional de una entidad 

federativa. 

ch) Los programas especiales se referiran a las prioridades det 

desarrollo integral del pais fijados en el plan, o las 

actividades relacionadas con dos o mas dependencias 

coordinadoras del sector.*? 

% Ibidem. pp. 34 y 35.
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2.11 COORDINACION EN MATERIA DE PLANEACION. 

El articulo 26 de la Constitucién establece que es el Ejecutivo 

Federal el que coordina mediante convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas, las acciones por realizar para la elaboracién y ejecucién 

del plan. Esta disposicién va en mengua de la precaria autonomia de los 

estados de la Federacién, aunque se aduzca que el nuestro es un federalismo 

de colaboracién. 

La Ley de Planeacién incluye algunas reglas acerca de la 

ccordinacién en esta materia, las cuales son las siguientes 

a) El gobierno federal podra convenir con los de las entidades 

federativas, la participacibn de estas en las labores de 

planeacién. 

b) Las acciones encaminadas a la consecucién de los objetivos 

nacionales se planearan de manera conjunta, y se llevaran a 

cabo dentro de las respectivas esferas competenciales. 

c) Debera considerarse la participacién correspondiente a los 

municipios.
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ch) Otorgar participacién a los diversos sectores tanto en la 

planeacién nacional como en la regional. 

d) El convenio ha de contener lineamientos técnicos en 

cuestién. 

e) Contemplar las acciones que competan a ambos niveles de 

gobierno, incluyendo aquellos que incumban a los 

municipios. 

f) Precisar la intervencién de los érganos centralizados 

federales en las actividades de planeacién del gobierno local. 

g) El convenio respective habra de publicarse en Diario Oficial 

de la Federacion.
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2.12 CONCERTACION E INDUCCION. 

La concertacién y la induccién permiten a fa administracion 

publica, mediante medidas juridicas y politicas, orientar ta actividad econdmica 

de los particulares al logro de los objetivos establecidos en el Plan de 

Desarrollo. 

La concertacién es la posibilidad que tiene el gobierno federal 

de convenir o contratar con representantes de grupos sociales o con 

particulares, la realizacién de determinadas acciones que coadyuven a 

alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan y programas de 

desarrollo. Dichos convenios los concertara la Federacién por medio del 

presidente, o de algum Organo centralizado o paraestatal, con los 

particulares. 

Tales convenios son obligatorios para las partes, se consideran 

de derecho ptiblico y de jurisdiccién federal; y, ademas, puede contemplar 

sanciones por incumplimiento, 

La induccién, mediante medidas de fomento, regularizacién 

juridica, restrictivas, orientacién o prohibicién, va a permitir encaminar la
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actividad econémica de los sectores social y privado a los objetivos y 

prioridades del plan y programas. 

El Estado cuenta con ciertos mecanismas que le permiten 

inducir a fos particulares a que actlen conforme al Plan de Desarrollo: 

presupueste de egresos, canalizacién de crédito, empresas publicas, y 

puestos, estimulos fiscales, proteccién y regulacién del comercio exterior, 

tenencia de !a tierra, limitaciones al derecho de propiedad, otras disposiciones 

legales y regiamentarios e introducir reformas a éstas . 

En virtud de que nuestro sistema legal de planeacién 

econdmica y social es indicativo, los mecanismos de concertacién e induccién 

revisten sefialada importancia para ef éxito del plan. 

2.13 ESTADISTICA Y DATOS GEOGRAFICOS. 

Contar con adecuada informacién geografica y estadistica es 

necesario, como presupuesto metodolégico, tanto para la preparacién del plan 

como para la toma de decisiones administrativas (en los entes publicos y en los 

particulares).
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Actualmente, la estadistica y los datos geograficos estan 

regulades por la Ley de Informaci6n Estadistica y Geografica, publicada el 30 

de diciembre de 1980, en vigor al dia siguiente y reformada segtin decreto 

aparecido en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 1983; este ordenamiento 

abrogé la Ley Federal de Estadistica del 31 de diciembre de 1947; el 

dispositivo primeramente mencionado es de orden publico e interés social, io 

aplica la Secretaria de la Contraloria General de la Federacién para coordinar 

a: dependencias y entidades de la administracién publica (en cada una de las 

cuales existiaé una unidad encargada de esos aspectos), a estados y 

muncipics por medio de convenios de coordinacion. 

La ley que se comenta regula, fundamentalmente dos 

cuestiones 

a) Estadistica general del pafs, que se refiere a datos 

cuantitativos a diversos aspectos de la realidad y actividades 

nacionales. 

b) informacién geografica referente a las condiciones fisicas de 

nuestro territorio nacional.
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Respecto a la elaboracién e idoneidad de la estadistica 

nacional, los censos constituyen un instrumento esencial. 

EI censo, inventario cuantitativo y cualitativo de determinado 

recurso o elemento del Estado, se ha dado desde hace milenios; en la 

antiguedad se utilizé casi exclusivamente para fines fiscales, de ahi su 

impopularidad de la cual goza atin en nuestra época; sin embargo, el censo es 

importante para que la sociedad conozca sus recursos, Carencias y SU propia 

dimensién. 

Se ha estimado que todo censo debe tener los siguientes 

elementos: 

a) Simultaneidad. Es decir, que se realicen con una fecha 

determinada y el conteo se efecttie en un sdlo dia 0, cuando 

menos, considerando !as situaciones y los recursos a un 

mismo momento. 

b) Generalidad. Consiste en que comprenda a todos los 

individuos 0 todas las unidades objeto def censo; toda la 

poblacion, todas las industrias, todos los comercios, etc.
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c) Periodicidad. O sea se realicen en lapsos reguiares, cada 

cinco o diez afios, etc. En ocasiones, los conflictos armados, 

las calamidades publicas o la ineptitud gubernamental, 

hacen que se rompa este importante principio de la actividad 

censal. 

La Ley establece que los censos estaran referidos a cuestiones 

econémicas, demograficas, sociales, de recursos naturales y distribucion de la 

poblacién. 

De acuerdo con el reglamento de la Ley antes mencionada, 

habra les siguientes tipos de censo: 

a) Poblacién y vivienda 

b) Econémicos 

El primero se efectuaré cada diez afios y el segundo cada 

cinco afios. 

Opera un registro nacional de informacién geografica y un 

registro de personas morales; en este ultimo deberan inscribirse todas las
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personas juridicas, colectivas publicas y privadas (excepto partidos politicos), 

que sean informantes para efectos de la ley. 

Existe, ademas el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 

Informatica, creado por decreto del 25 de enero de 1983. 

La informacién que va a ser proporcionada a la administracién 

publica tiene las siguientes caracteristicas: 

a) Obligatoriedad 

b) Gratuidad en tes términos del art 5° constitucional 

c) Veracidad 

ch) Confidencial no es un medio de prueba contra el 

informante y la autoridad no Ia puede utilizar sino para 

cuestiones estadisticas y geograficas. 

d) Verificable por parte de la Secretaria de la Contraloria 

General de la Federaci6n a través de una visita domiciliaria.
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e) Concordancia internacional de conformidad a las reglas que 

al respecto fijen los organismos y tratados. internacionales. 

La Ley en estudio prevé los siguientes programas de desarrollo 

de estadistica y de informacién geografica, indicando a sus responsables: 

e Nacional Secretaria de Programacién y Presupuesto 

Sectoriales Secretaria o Departamento de Estado, cabeza 

de sector 

« Regionales estados y municipios. 

Especiales segtin correspondan conforme a su propia 

naturaleza. 

Existen unos grupos cofegiados llamados comités técnicos de 

estadistica y de informacién geografica, integrados por los jefes de las 

unidades administrativas encargadas de esta materia, ef coordinador del sector 

o el gobernador, en su caso, y Ics jefes estatales de informacion, cuando asi 

proceda estos comités son:
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e Comités técnicos consultives de estadistica y de informacién 

geografica. Encargados de efaborar el programa nacional. 

« Comités técnicos sectoriates de estadistica y de informacién 

geografica. Intervienen en la elaboracién del programa 

sectorial correspondiente. 

« Comités técnicos regionales de estadistica y de informacién 

geografica. Participan en la elaboracién de los programas 

nacional y regionales. 

« Comités técnicos especiales de estadistica y de inforracién 

geografica. Para los programas especiales. 

Se contempla como sancién Gnicamente multa, por violaciones 

a las disposiciones de la Ley y su reglamento. 

Se establecen dos recursos administrativos 

a) EI de inconformidad, contra el acta de visita. Debera 

interponerse en 15 dias. El recurrente tendra 30 dias para 

aportar pruebas.
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b) El de revocacién 15 dias par interponerlo; 30 dias para 

aportar pruebas, puede solicitar el afectado 10 dias mas 

para este efecto; la autoridad tiene obligacién de emitir 

resolucién en 30 dias mas. ** 

2.14 LEY DE PLANEACION 

Los aspectos mas importantes de esta ley son los siguientes: 

Miguel de la Madrid Hurtado. Presidente Constitucional de los 

Estados Unides Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

  

® Ley de Informacién Estadistica y Geoardfica. texto vigente.
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Que el H. Congreso de la Unién, se ha servido dirigirme el 

siguiente: 

DECRETO 

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

LEY DE PLANEACION 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°, Las disposiciones de esta Ley son de orden ptiblico 

e interés social y tienen por objeto establecer: 

|. Las normas y principios basicos conferme a los cuales se 

llevara a cabo la Planeacién Nacional dei Desarrollo y encauzar, en funcién de 

ésta, las actividades de la Administracién Publica Federal; 

Il Las bases de integracién y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Planeacién Democratica.
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li. Las bases para promover y garantizar la participacion 

democratica de los diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones 

representativas, en la elaberacién del plan y los programas a que se refiere 

esta ley y 

IV. Las bases para que las acciones de los particulares 

contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades de! plan y los programas. 

Articulo 2°. fa planeacién debera llevarse a cabo como un 

medio para el eficaz desempefio de la responsabilidad del estado sobre el 

desarrollo integral del pais y deberé tender a la consecucion de !os fines y 

cbjetivos politicos, sociales, culturales y econdémicos contenidos en ia 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estara 

basada en los siguientes principios: 

!. El fortalecimiento de la soberania, la independencia y 

autodeterminacién nacionales, en lo politico, lo econdmico y lo cultural; 

t La preservacién y perfeccionamiento del régimen 

democratico, republicano, federal y representativo que la constitucién 

establece; y
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lll. La igualdad de derechos, Ia atencién a tas necesidades 

basicas de la poblacién y la mejoria, en todos los aspectos, de la calidad de 

vida, para Jograr una sociedad mas igualitaria; 

1V. El respeto irrestricto de fas garantias individuales, y de las 

libertades y derechos sociales y politicos; 

V. El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para 

lograr un desarrollo equilibrado del pais, promoviendo Ia descentralizacién de 

la vida nacional, y 

VI. El equilibrio de los factores de la producci6n, que proteja y 

promueva ef empleo; en un marco de estabilidad econdmica y social. 

Articulo 4°. Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir 

la planeaci6n nacional del desarrollo con la participacién democratica de los 

grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 9°. Las dependencias de la Administracién Publica 

Centralista deberan planear y conducir sus actividades con sujecién a los 

objetivos y prioridades de la planeacién nacional del desarrollo.
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Lo dispuesto en el parrafo anterior sera aplicable a las 

entidades de !a administracion publica paraestatal. A este efecto, los titulares 

de las secretarias de estado y departamentos administrativos, proveeran lo 

conducente en el ejercicio de las atribuciones que como coordinadores de 

sector les confiere la ley. 

SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATICA 

Articulo 12. Los aspectos de la planeaci6n nacional del 

desarrollo que correspondan a las dependencias y entidades de la 

Administracién Pdblica Federal se llevaran a cabo, en los términos de esta Ley, 

mediante el Sistema Nacional de Planeacién Democratica. 

Las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 

Federal formardn parte del sistema, a través de las unidades administrativas 

que tengan asignadas las funciones de planeacién dentro de las propias 

dependencias y entidades. 

Articulo 16°. A las dependencias de la Administracién Publica 

Federal les corresponde:
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1. Intervenir respecto de las materias que les competan, en la 

elaboracién del Plan Nacional de Desarrollo. 

Il. Coordinar el desempefio de las actividades que en materia 

de planeacién correspondan a las entidades paraestatales que se agrupen en 

el sector que, conforme a la Ley Organica de la Administracién Publica 

Federal, determine el Presidente de la Republica. 

lll. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las 

propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los 

estados, asf como las opiniones de los grupos sociales interesados. 

Articulo 18. La Secretaria de la Contraloria de fa Federacion 

debera aportar elementos de juicio para el controt y seguimiento de los 

objetivos y prioridades del plan y los programas. 

Articulo 19. El Presidente de Ila Republica podra establecer 

comisiones intersecretariales para la atencién de actividades de la planeaci6n 

nacional que deban desarrollar conjuntamente varias secretarias de estado o 

departamentos administrativos.
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Estas comisiones podran, a su vez, contar con subcomisiones 

para ja elaboraci6n de programas especiales que el mismo presidente 

determine. , 

Las entidades de la administracién publica paraestatal podran 

integrarse a dichas comisiones y subcomisiones, cuando se trate de asuntos 

relacionados con su objeto. 

Articulo 20. En el ambito del Sistema Nacional de Planeacion 

democratica tendra Jugar la participacién y consulta de los diversos grupos 

sociales, como el propésite de que fa poblacién exprese sus opiniones para la 

elaboracion, actualizacién y ejecucién del plan y los programas a que se refiere 

esta Ley. 

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos 

y grupos populares; de las instituciones académicas profesionales y de 

investigacién; de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones 

sociales, participaran como érganos de consulta permanente en los 

aspectos de !a planeacién democratica relacionados con’ su actividad a través 

de foros de consulta popular que al efecto se convocaran. Asimismo, 

participaran en los mismos foros los diputados y senadores al Congreso de la 

Union.
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Para tal efecto y conforme a la legislacién aplicable, en el 

sistema deberan preverse 1a organizacion y funcionamiento, las formalidades, 

periodicidad y términos a que se sujetaran la participacién y consulta para la 

planeacion nacional de desarrollo. 

Articulo 21. El Plan Nacional de Desarrollo debera elaborarse, 

aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de 

la fecha en que toma posesién el Presidente de la Reptiblica , y su vigencia no 

excedera el periodo constitucional que le corresponde, aunque podra contener 

consideraciones y proyecciones de mas largo plazo. 

El Plan Nacional de Desarrollo precisaraé los objetivos 

nacionales, estrategias y oportunidades del desarrollo integral del pais, 

contendra previsiones sobre los recursos que seran asignados a tales fines; 

determinara los instrumentos y responsables de su ejecucién, establecera los 

lineamientos de politica de caracter global, sectorial y regional; sus previsiones 

se referiran al conjunto de la actividad econdmica y social, y regira ef contenido 

de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeacion 

Democratica.
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Articulo 22. El Plan indicara los programas sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales que deberan ser elaborados conforme a 

este capitulo. 

Estos programas observaran congruencia con el Plan, y su 

vigencia no excedera del periodo constitucional de la gesti6n gubernamental en 

que se aprueban, aunque sus previsiones y proyecciones se refieren a un 

plazo mayor. 

Articulo 23. Los programas sectoriales se sujetaran a las 

previsiones contenidas en e! Plan y especificaran los objetivos, prioridades y 

politicas que regiran el desempefio de las actividades del sector administrativo 

de que se trate. Contendran asi mismo, estimaciones de recursos y 

determinaciones sobre instrumentos responsables de su ejecucién. 

Articulo 24. Los programas institucionales que deben elaborar 

las entidades paraestatales se sujetaran a las previsiones contenidas en el 

plan y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus 

programas institucionales, se ajustaran, en fo conducente a fa ley que regule su 

organizacién y funcionamiento.
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Articulo 25. Los programas regionales se referiran a las 

regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en funcién de los 

objetivos nacionales fijados en el plan y cuya extensién territorial rebase el 

Ambito jurisdiccional de una entidad federativa. 

Articulo 26. Los programas especiales se referiran a las 

prioridades del desarrollo integral del pais fijados en el plan o a las actividades 

relacionadas con dos o mas dependencias coordinadoras del sector. 

Articulo 27. Para la ejecucién del plan y los programas 

sectoriales institucionales, regionales y especiales, fas dependencias y 

entidades elaboraraén programas anuales, que incluiran los aspectos 

administrativos y de politica econdémica y social correspondientes. Estos 

programas anuales, que deberan ser congruentes entre si, regiran, durante el 

afio del que se trate, las actividades de la Administracién Publica Federal en su 

canjunto y serviran de base para la integracién de los anteproyectes de 

presupuestos anuales que las propias dependencias y entidades deberan 

elaborar conforme a la legislacion aplicable. 

Articulo 31. El plan y los programas sectoriales seran 

revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias. 

Los resultados de las revisiones y, en su caso, las adecuaciones consecuentes
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al plan y los programas previa a su aprobacién por parte del titular de! 

Ejecutivo, se publicaran igualmente en el! Diario Oficial de !a Federacién. 

La coordinacién en la ejecucién del plan y los programas 

deberd proponerse a los gobiernos de los estados, a través de los convenios 

respectivos. 

Articulo 33. El Ejecutivo Federal podré convenir con los 

gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en 

cada caso procedan, fa coordinacién que se requiera a efecto de que dichos 

gobiernos participen en la planeacién nacional del desarrollo; coadyuven, en el 

Ambito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecucién de los objetivos de 

la planeacién nacional, y pata que las acciones a realizarse por la Federacion y 

los Estados se planeen de manera conjunta, En todos los casos se debera 

considerar la participacién que corresponda a los municipios. 

Articulo 34, Para los efectos del articulo anterior, el Ejecutivo 

Federal podra convenir con los gobiernos de las entidades federativas. 

L- Su participacién en la planeacién nacional a través de la 

presentacién de las propuestas que estimen pertinentes;



133 

H.- Los procedimientos de coordinacién entre las autoridades 

federales, estatales y municipales para propiciar la 

planeacién del desarrollo integral de cada entidad federativa 

y de los municipios, y su congruencia con la planeacién 

nacional, asi como para promover la participacion de los 

diversos sectores de la sociedad en las actividades de 

planeacién; 

IIL- Los lineamientos metodolégicos para la realizacién de las 

actividades de planeacién, en el Ambito de su jurisdiccion; 

IV.- La elaboracién de los programas regionales a que se 

refiere la fracci6n Ili del Articulo 14 de este ordenamiento, y 

V.- La ejecucién de las acciones que deban realizarse en cada 

entidad federativa, y que competen a ambos ordenes de 

gobierno, considerando !a participacién que corresponda a 

los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. 

Para este efecto la Secretaria de la Contraloria propondra los 

procedimientos conforme a los cuales se convendra la ejecucién de estas
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acciones, tomando en consideracion los criterios que sefialen las 

dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus atribuciones. 

Articulo 36. El Ejecutivo Federal ordenara la publicacién, en el 

Diario Oficial de la Federacién de los convenios que se suscriban con los 

gobiernos de las entidades federativas. 

Articulo 37. El Ejecutivo Federal por si o a través de sus 

dependencias y las entidades paraestatales, podra concertar fa realizaci6n de 

las acciones previstas en el plan y los programas, con las representaciones de 

los grupos sociales o con los particulares interesados. 

Articulo 38. La concertacién a que se refiere el articufo anterior 

sera objeto de contratos a convenios de cumplimiento obligatorio para las 

partes que lo celebre, en los cuales se estableceran las consecuencias y 

sanciones que se deriven de su incumplimiento a fin de asegurar el interés 

general y garantizar su ejecucién en tiempo y forma. 

Articulo 39. Los contratos y convenios que se celebren 

conforme a este capitulo se consideran de Derecho Publico.
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Las controversias que se susciten con motivo de la 

interpretacion y cumplimiento de estos contratos y convenios, seran resueltas 

por fos tribunales federales. 

Articulo 42. A los funcionarios de la Administracion Publica 

Federal, que en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones 

de esta ley, las que de ellas se deriven a los objetivos y prioridades det plan y 

los programas, se les impondra las medidas disciplinarias de apercibimiento o 

amonestacion, y si la gravedad de la infraccién fo amerita, el titular de ja 

dependencia o entidad podré suspender o remover de su cargo al funcionario 

responsable. 

Los propios titulares de las dependencias promoverdn ante las 

autoridades que resulten competentes, la aplicacion de las medidas 

disciplinarias a que se refiere esta disposicion. 

Articulo 43. Las responsabilidades a que se refiere la presente 

Ley son independientes de las de orden civil, penal u oficial que se puedan 

derivar de los mismos hechos. 

Articulo 44. El Ejecutivo Federal, en los convenios de 

coordinacién que suscriba con los. gobiernos de las entidades federativas,.
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propondra la inclusion de una clausula en la que se prevean medidas que 

sancionen e! incumplimiento del propio convenio y de los acuerdos que del 

mismo se deriven. 

De {as controversias que surjan con motivo de los 

mencionados convenios, conocera la Suprema Corte de Justicia de fa Nacion, 

en los términos del Articulo 105 de la Constitucion General de fa Republica.
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TRANSITORIOS 

Articulo primero.- Esta Ley entrara en vigor el dia siguiente de 

su publicacién en el Diario Oficial de fa Federaci6n. 

Articulo segundo .- Lo dispuesto por los parrafos segundo y 

tercero del articulo 6°; regira a partir de 1984. 

Articulo tercero.- Se abroga fa Ley sobre Planeacion General 

de la Republica del 12 de julio de 1930 publicada en el Diario Oficial de la 

Federacién de la misma fecha, y se derogan las demas disposiciones legales 

que se opongan a la presente. 

Articulo cuarto.- En tanto se expiden las disposiciones 

reglamentarias de esta Ley, continuaran aplicandose las que sobre la materia, 

se tuvieren expedido con anterioridad, en todo fo que no se opongan a este 

ordenamiento. 

Articulo quinto.- Una vez publicada la presente Ley debera 

proceder a efectuar una revisién de las disposiciones legales que se 

encuentran vigentes en materia de planeacién del desarrollo, a efecto de
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formular, de ser procedente, las iniciativas de reformas que resulten 

necesarias.** 

2.14.1 SU OBSERVANCIA 

La Ley General de Planeacién, publicada en el Diario Oficial de 

fa Federacién el 5 de enero de 1983, tiene por objeto ser el medio a traves del 

cual sea posible Ja instrumentacién de los procedimientos de Planeacion, 

Conduccién, Coordinacién y Orientacién de la actividad econdmica por parte 

del Estado, asi como [a evaluacién y control de los programas de desarrollo 

integral del pais a que alude el articulo 26 de nuestra Constitucién. E! 

articulo 3° sefiala que “para efecto de esta Ley se entiende por 

Planeacién Nacional del Desarrollo la ordenacién nacional y sistematica 

de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo 

Federal en materia de regulacién y promocién de la actividad econdémica, 

social, politica, y cultural, tiene como propésito la transformacién de la 

realidad del pais de confermidad con las normas, principios y objetivos que la 

propia Constitucién y la Ley estabfecen’”. 

™ Ley de Planeacion. Lafragua, 3, 4° piso, México D.F. 1983. Oficialia Mayor. pp. 25-40. 
Talleres graficos de !a Camara de Diputados del Congreso de la Unién, por acuerdo de la Lil 
Legislatura.
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La Planeacién Nacional es responsabilidad del Ejecutivo 

Federal, quien con la participacién de los grupos sociales la conducira en los 

términos de la Ley (articulo 4). Ef poder legislativo tiene participacion limitada 

en el proceso de planeacién, ya que de acuerdo con el articulo 5 de ja Ley el 

Presidente de la Reptiblica remitira e} Pian al Congreso de la Unidn para su 

examen y opinién quien formulara las observaciones que estime pertinentes 

durante fa ejecucién, revisién y adecuaciones del propio plan. 

Asi mismo, en la Ley se establece la obligaci6én a cargo del 

Ejecutivo Federal de rendir un informe en el que sefiala el estado generai que 

guarda la Administracién Publica en e! pais, que es el mismo que ordena el 

asticulo 69 de la Constitucién, debiendo a partir de esta Ley hacer mencién 

expresa de las directrices que se hayan adoptado en la conduccién de la 

planeacién nacional de desarrollo. De igual modo, en el mes de marzo 

de cada afo, e! Ejecutivo remitira a la comisién permanente dei 

Congreso de la Union un informe de las acciones y resultados de la ejecucion 

del plan, la que presentara un informe a la Camara de Diputados que permite 

el ejercicio de las atribuciones que en materia financiera le han sido 

confiadas.*° 

  

* Ley de Planeacién, Diario Oficial de la Federacién § de enero de 1983.
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El articulo 9 de la Ley establece la obligacién, tanto de la 

Administracién Publica Centralizada como de ias entidades de la 

Administracién Publica Paraestatal de planear y conducir sus actividades con 

sujecién a fos objetivos y prioridades de fa Planeacién Nacional del Desarrollo. 

En las leyes promulgadas de 1982 a 1988 se reitera lo anterior. 

El articulo 14 de Ja Ley sefiala las atribuciones de la Secretaria 

de la Contraloria entre las que destacan: coordinar las actividades de la 

planeacion, elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales 

y regionales, asi como los especiales, y verificar ia realizacién de estos. La 

magnitud de las atribuciones de esta secretaria, la convierten en una 

supersecretaria, ya que se sobrepone a otras dependencias y marca 

pautas a seguir que pueden ser contrarias a los planes que la propia 

dependencia se proponga, lo que suele ocasionar conflictos entre los 

titulares de los mismos, por lo que ante tal situacion podria ser 

conveniente la integracién de un Consejo Nacional en materia de Planeaci6n 

Econémica y Social, ajena a las secretarias de estado, que analizara 

objetivamente tos fenémenos econdémicos, sociales, politicos y culturales del 

pais, proponiendo soluciones a los problemas, la estructura de planes y 

programas de desarrollo.
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El articulo 20 de la Ley sefiala que en el ambito del Sistema 

Nacional de Planeacién tendra lugar la participacién y consulta de los diversos 

grupos sociales a través de foros de consulta popular que al efecto se 

convocaran con el propésito de la elaboracién, actualizacién y ejecucién del 

plan y los programas a que se refiere la Ley. Cabe comentar que esto puede 

ser muy oneroso y poco practico. 

El articulo 21 sefiala el término de seis meses contados a partir 

de la fecha en que tome posesién el Presidente de la Republica en que debera 

elaborarse, aprobarse y publicarse el Plan Nacional de Desarrollo, asi 

como la vigencia del mismo,  objetivos, estrategias, prioridades, 

lineamientos y politicas que deberan observarse en la elaboracién y 

ejecucién del Plan Nacional de Desarrollo, como textualmente se indica, con lo 

que se pone fin a una confusién terminolégica entre lo vocablos Plan y 

Programa. 

Los articulos 23, 24, 25, y 26 sefialan la presencia de cuatro 

tipos de programas de mediano plazo, que son una expresién mas 

concreta y detallada de los planteamientos de! Plan Nacional de Desarrollo en 

relacidn a los aspectos econémicos, sociales y de politica econémica en 

general.
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a) Programas Sectoriales, elaborados por fos organismos que 

integran la Administracion Publica Centralizada. (art. 23). 

b) Programas Institucionales, que comprenden las acciones de 

la Administracién Publica Paraestatal (art. 24). 

c) Programas Regionales, referidos a aquellas areas 

consideradas como prioritarias o estratégicas en funcién de 

jos objetivos nacionales (art. 25). 

d) Programas Especiales, que se referiran a las prioridades del 

desarrollo integral del pais o de las actividades que realicen 

dos o mas dependencias coordinadoras del sector (art. 26). 

La ejecucién de cada uno de los programas de mediano plazo, 

hacen necesaria fa estructuracién de programas de corto plazo en los cuales 

se incluyen fos aspectos administrativos y de politica econdémica social 

conducentes. A dichos programas se les denominara Programas Operativos 

Anuales (art. 27 1p). Constituyen el vinculo entre el Plan Nacional de 

Desarrollo (largo plazo) y fos programas de mediano plazo (sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales) y !os de corto plazo programas 

operativos, anuales respectivamente.
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El articulo 32 de ia Ley de Planeacién reafirma la 

obligatoriedad del plan dentro de la Administracién Publica Federal, como 

establece el articulo 26 Constitucional, sefialando el caracter indicativo, 

informativo y de orientacién dentro de la actividad de fos sectores social y 

privado. 

Se anuncian fas cuatro vertientes que conforman la etapa 

denomida de Ja instrumentacién del procesos de la planeacién. 

La etapa de la instrumentacién comprende el sefalar y ejecutar 

las actividades contenidas en las estrategias, asignando para ello los recursos 

establecidos, fincando responsabilidades en su manejo. La instrumentacién se 

encuentra integrada por cuatro vertientes, dentro de las cuales se combinan 

objetivos, estrategias, a fin de precisar el caracter juridico y operative de los 

medios y de las acciones. Dichas vertientes permiten que el Plan Nacional de 

Desarrollo se traduzca con el tiempo em decisiones y acciones concretas 

susceptibles de ser controladas y evaiuadas. 

1. Vertiente obligatoria. Establece la linea de conducta a fa cual 

deben sujetarse las dependencias y entidades que 

conforman el sector publico federal dentro de [os principios:
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de legalidad y seguridad juridica, al decidir entre las 

alternativas, integrando esquemas y programas de accion. 

2. Vertiente de fa Induccién. la induccién, es el manejo que el 

sector pubblico realiza de sus instrumentos para orientar las 

actividades de fa comunidad dentro del proceso de 

desarrollo integral de la misma. 

La politica que debe contener el Plan Nacional de Desarrollo es 

» Politica arancelaria de estimulo, apoyo. 

e Politicas de Empleo. 

Politicas de Educacién y Cultura. 

Politicas de Proteccién al Safario. 

Recursos financieros (asignacién del Gasto Ptblico, destino 

de la Deuda Publica, Comercio Exterior, entre otras).
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3. Vertiente de la concertacién. La conceriacién comprende la 

magna reunién dei pais para precisar y reflexionar sobre su 

porvenir. Esta vertiente busca que todas las fuerzas 

econdémicas, sociales y politicas del Estado, se unifiquen 

para el desarrollo integral, mediante la celebracién de 

convenios, fortaleciendo de esta manera los mecanismos de 

didlogo y de consulta. 

4. Vertiente de la coordinacién. Comprende la coordinacién de 

esfuerzos dentro de los tres niveles de Gobierno de la 

Republica (Federacién, Estado y Municipio) al adoptar fas 

directrices y objetivos contenidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, programas de mediano y corto plazo, dentro de 

la realizacién de los planes de desarrollo estatal y 

municipales, e integrar asi el desarrollo regional al nacional. 

A fin de apoyar el desarrollo de las entidades federativas 

dentro del marco de Desarrollo Nacional, la Ley establece las bases generales 

para la celebracién de los convenios de coordinaci6n (articulos 33 y 37 de la 

Ley de Planeacién). De esta forma se aprovecha ia experiencia de los Comités 

de Planeacién para el Desarrollo Estatal (COPLADES) y se integran los 

Sistemas Estatales de Planeacion.
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Por uitimo, las medidas disciplinarias y sanciones contenidas 

en ef séptimo capitulo de la Ley de Planeacién son congruentes con la 

naturaleza de la funcién politica y buscan garantizar el desempefio de las 

tareas establecidas ( articulos 42 al 44, Ley de Planeaci6n). 38 

  

* Ibidem.
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CAPITULO 3 

3. LA SEDESOL COMO ORGANO FEDERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

3.14 ANTECEDENTES 

Los antecedentes historicos de la Secretaria de Desarrolio Social, fos 

encontramos en la : 

Secretaria de Obras Publicas. Desde 1891 funciona la secretaria de 

comunicaciones y obras piblicas, hasta la ley actual que crea fa secretaria de obras 

publicas, con las facultades siguientes y de acuerdo con !a reforma D. O. del 30 de 

diciembre de 1963. 

"|.- Construir, reconstruir y conservar los edificios publicos 

monumentos y todas jas obras de orato realizadas por fa 

Federacién, excepto !as encomendadas expresamente por esta 

ley a otras dependencias; 

I.- Proyectar, realizar directamente o contratar y vigilar en su 

caso en todo o en parte, la construcci6n de obras piblicas, 

de fomento e interés general, que emprenda el Gobierno 

Federal por si o en cooperacién con otros paises, con los
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Estados de la Federacién, con los Municipios o con los 

particulares, y que no se encomienden expresamente a otra 

dependencia; 

IL- Conservar directamente o contratar y vigilar la 

conservacién, en todo o en parte de las obras de propiedad 

federal, de uso comun o destinados a un servicio publico de 

jurisdiccién federal o en cuyo caso uso y aprovechamiento 

de intervenga el Gobierno Federal en cooperacién con 

autoridades y empresas extranjeras, con los Estados de la 

Federacién y con los Municipios o con empresas particulares 

mexicanas; 

IV.- Establecer las bases y normas y, en caso, intervenir para la 

celebracién de contrates de construccién y conservacion de 

obras generales o de las que sefiale este articulo, o 

asesorar a la dependencia a que corresponda 

expresamente la obra; 

V.- Construir y conservar los caminos federales;
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VL- Construir y conservar los puentes federales, incluso los 

internacionales, 

VIL- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperacion 

con los gobiernos de las entidades federativas, con los 

municipios y los particulares. 

VIIL- Construir aeropuertos federales y cooperar con los 

gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, 

en la construccién y conservacién de obras de ese 

género; 

1X.- Construir vias férreas de jurisdiccién federal; 

X.- Otorgar concesiones o permisos para construir obras que le 

correspondan ejecutar, y 

XI.- Las demas que le encomienden expresamente las leyes y 

reglamentos”.*” 

  

7 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Edicién 4a, Editorial Porria, México.1968, Pag . 

587. 
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Posteriormente esta cambia a Secretaria de Desarrolio Urbano 

y Ecologia, cuyos antecedentes son fos siguientes: 

La Ley de Secretarias y Departamentos de Estado del 24 de 

diciembre de 1958; creé la Secretaria de Obras Publicas, dividiendo a la 

Secretaria de Comunicaciones y Obras PUblicas en dos dependencias con 

igual rango. ese nombre lo conservé hasta el 29 de diciembre de 1976, en que 

al entrar en vigor la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, le 

asigné el nombre de Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas; 

por reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n del 29 de 

diciembre de 1982, se amplié la competencia de esta Secretaria cambiando 

su denominacién a Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia. 

Sus atribuciones fueron las siguientes : 

Formutar y conducir las politicas generales de asentamientos 

humanos, urbanismo, vivienda y ecologia. Proyectar fa distribucién de la 

poblacién y la  ordenacién territorial de los centros de poblacién, 

conjuntamente con las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal que 

corresponda, asi como coordinar las acciones del Ejecutivo federal 

convenga con los Ejecutivos Locales para la realizacién de acciones 

coincidentes en esta materia, con la participaci6n de los sectores social y_
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privado. Promover el desarrollo urbano de la comunidad y fomentar la 

organizacion de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de 

construccian. Promover el desarrollo de programas de vivienda y 

urbanismo; y apoyar las autoridades estatales y municipates en su 

ejecucién. Fomentar el desarrollo de los sistemas de agua potable, 

drenaje y alcantarillado en los centros de poblacion; y apoyar 

técnicamente a las autoridades locales en su proyeccién, construcci6n, 

administracién, operacién y conservacién, a partir de los sitios 

determinades con la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos. 

Determinar y conducir la _ politica inmobiliaria de la 

Administracién Publica Federal; dictar normas técnicas, autorizar y en su caso 

realizar la construccién, reconstruccién y conservacién de los edificios publicos, 

monumentos, obras de ornato y las demas que realice la Federacién por si o 

en cooperacién con otros paises con los Estados y Municipios o con fos 

particulares, excepto las encomendadas expresamente por la ley a otras 

dependencias. Poseer, vigilar, conservar o administrar los inmuebles de 

propiedad federal destinados 0 no a un servicio publico, o a fines de interés 

social o general, cuando no estén encomendados a las dependencias 

usufructuarias, los propios que de hecho utilicen para dicho fin y los 

equiparados a éstos, conforme a la ley y a las plazas, paseos y parques 

ptiblicos cuya construccién 0 -conservacién esté a cargo del Gobierno
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Federal. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para vivienda 

y para el desarrollo urbano, y regular en coordinacién con los Gobiernos 

de los Estados y Municipios e! sistema tendiente a satisfacer dichas 

necesidades. 

Organizar y administrar los parques nacionales. Proyectar las 

normas y, en su caso celebrar los contratos relativos al mejor uso, explotaci6n 

0 aprovechamiento de los vienes federales, especialmente para fines de 

beneficio social. Ejercer la posesién de la nacién en las playas y zonas 

maritimas, terrestres y administrarlas en los términos de ley. Regular y, en su 

caso representar el interés de la Federaci6n en la adquisicién, enajenacién, 

destino © afectacién de los bienes inmuebles de la Administracion Publica 

Federal Centralizada y Paraestatal; asi como deferminar normas y 

procedimientos para la formulacién de inventarios y realizacién de avaluos de 

dichos bienes. Mantener al corriente el avaltio de los bienes inmuebies 

nacionales y reunir, revisar y determinar las normas y procedimientos para 

realizarlo. 

Tener a su cargo el registro de la propiedad federal y elaborar y 

manejar el inventario general de los bienes de la Naci6n. Formular y conducir la 

politica de saneamiento ambiental, en coordinacion con la Secretaria de Salud. 

Establecer los criterios ecolégicos para el uso y destino de los recursos
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naturales y para preservar la calidad del medio ambiente. Determinar las 

normas que aseguren la conservacién de los ecosistemas fundamentales para 

el desarrollo de la comunidad. Vigilar en coordinacién con las autoridades 

federales, estatales y municipales la aplicacion de fas normas y 

programas que establezca para Ia proteccién o restituci6n de los sistemas 

ecolégicos del pais. ; 

Normar y organizar el aprovechamiento racional de la flora 

y la fauna silvestres, con el propésito de conservarlos y desarroflarlos. 

Decretar jas vedas forestales y de casa; otorgar contrates, concesiones y 

permisos de caza o de explotacién cinegética; y organizar y manejar la 

vigilancia forestal y de casa. Organizar y administrar reservas de flora 

terrestre, parques zoolégicos, jardines botanicos y colecciones forestales. 

Hacer exploraciones y recolecciones de la flora y la fauna terrestre. 

Fomentar y distribuir colecciones de los elementos de la flora y ja fauna 

terrestres, cuidar de las arboledas y demas vegetacién con ia 

cooperacién de Jas autoridades federales y locales competentes, asi como 

llevar el registro y cuidar la conservacién de los arboles histéricos y 

notables del pais. ** 

  

  

* Acosta Romero, Miguel, Teoria General de Derecho Administrativo. Primer Curso, Ed. 10a., 
Editorial Pornia , México, 1991, p.p.158-160.
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Los antecedentes de esta dependencia se encuentran 

fundamentalmente en la Secretaria de Obras Publicas, por lo que nos 

permitimos transcribir los antecedentes histéricos de esta extinta 

Secretaria. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGIA. 

*El 23 de febrero de 1861, el Presidente Benito Juarez expidid 

un decreto sobre fa distribucién de los ramos de la administracién publica 

estableciendo seis secretarias de Estado que fueron: Relaciones 

Exteriores; Gobernacién; Justicia e Instruccién Publica; Fomento, 

Comunicaciones y Obras PUblicas, Hacienda, Crédito Publico y Comercio; y 

Guerra y Marina’. 

“Posteriormente, el 13 de mayo de 1891, el Presidente Porfirio 

Diaz separé la de Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas, en Secretaria 

de Fomento y Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas”. 

Las entidades del Poder Ejecutivo Federal que han tenido a su 

cargo la realizacién de obras plblicas federales, han sido las siguientes:
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Con motivo de! decreto del 23 de diciembre de 1982, publicade 

en et Diario Oficial de fa Federacién el 29 de diciembre del mismo afio, se 

suprimié ta Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas, 

creandose en su lugar Ja Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia®®. 

3.2 SU CREACION ACTUAL 

La creacién de la Secretaria de Desarrollo Social; 

encuentra su origen, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

federacién de fecha: 25 de mayo de 1992, por el cual el H. Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos decreta: la reforma, adicién y derogaci6én de 

diversas disposiciones de la Ley Organica de la Administracién Publica 

Federal y de estas reformas se establece que la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecologia, deja de existir, para dar lugar a ia actual Secretaria 

de Desarrollo Social, Ja cual se encargaré de formular, conducir y evaluar 

en general la politica general de desarrollo social y urbano, 

Acontinuacién me permito transcribir el decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federacién de fecha 25 de mayo de 1992. 

  

39 Faya Viesca, Jacinto. Administraci6n Publica Federal, Edicién 2a. Editorial Porrtia, México, 

1983, p.p. 442-443, :
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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO Por el que se reforma, adiciona, y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal. 

Al margen un sello con el Escudo nacional, que dice: Estados 

Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Republica. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: que el [!. Congreso 

de la Unién se ha servido dirigirme el siguiente. 

DECRETO 

“EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” 

DECRETA: 

SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL.



137 

ARTICULO UNICO.- Se reforman los articulos 26, 31, Fraccién 

Vill; 35, fracciones IX, XVI, XVH, XIX, XX, XVI, XXXIV, XXXV, XOCKVI Y OOCVII; 

36, fraccién XXV; y 43 fracciones V, VIIl y XVI; Se recorre en su orden 

el actual articulo 32 para pasar a ser 32-BIS; se adicionan un articulo 32 

y una fraccién XXXVIIL al articulo 35; y se derogan la fraeci6n XXIV del articulo 

31, el articulo 37, y las fracciones XXV y XXVI del articulo 38, todos de la Ley 

Organica de fa Administracién Publica Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 26.- Para e) estudio, planeacién y despacho de los 

negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unién contara con 

las siguientes dependencias: 

Secretaria de Gobernacion 

Secretaria de Relaciones exteriores 

Secretaria de la Defensa Nacional 

Secretaria de Marina 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

Secretaria de Desarrollo Social 

Secretaria de la Contraloria General de la Federacién 

Secretaria de Energia, Minas e Industria Paraestatal 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
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Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

Secretaria de Educacién Publica 

Secretaria de Salud 

Secretaria del Trabajo y Prevision Social 

Secretaria de la Reforma Agraria 

Secretaria de Turismo 

Secretaria de Pesca 

Departamento del Distrito Federal’.“° 

3.3 ATRIBUCIONES 

Las atribuciones que tiene esta secretaria conforme al articulo 

32 de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal, segdn reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federacién de fecha 25 de mayo de 1992, 

son las siguientes: 

“Articulo 32.- A la Secretaria de Desarrollo Social corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

  

” Diario Oficial de la Federacién, Primera Seccién, 25 de mayo de 1992, pag. 4.
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1.- Formular, conducir y evatuar la politica general de desarrallo 

social, y en particular la de asentamientos humanos, 

desarrollo regional y urbano, vivienda y ecologia; 

H.- Proyectar y coordinar, con Ja participaci6n que corresponda 

a tos gobiernos estatales y municipales, la planeacion 

regional; 

II_- Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga 

con los gobiernos locales para el desarrollo integral de las 

diversas regiones del pais; 

IV.- Elaborar los programas regionales y especiales que le 

sefiale el Ejecutivo Federal; tomando en cuenta las 

propuestas que para el efecto realicen las dependencias y 

entidades de la Administracién Publica Federal y fos 

gobiemos locales; asi como autorizar las acciones e 

inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en las 

fracciones Il y IH que anteceden, en coordinacién con la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;



160 

V.- Evaluar la aplicacién de Jas transferencias de fondos en 

favor de estados y municipios, y de los sectores social y 

privado que se deriven de las acciones e inversiones 

convenidas, en los términos de las fracciones anteriores; 

Vi.- Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para 

la atencién de los sectores sociales mas desprotegidos, en 

especial de los grupos indigenas y de los pobladores de las 

zonas 4ridas de las areas rurales, asi como de los colonos 

de las areas urbanas, para elevar el nivel de vida de la 

poblacién, con fa intervencién de las dependencias y 

entidades de la  Administraci6n Publica Federal 

correspondientes y de los gobiernos estatales y 

municipales, y con la participacién de los sectores social y 

privado; 

ViL- Estudiar las circunstancias socioeconémicas de fos 

pueblos indigenas y dictar las medidas para lograr que la 

accion coordinada del poder ptiblico redunde en proveche 

de los mexicanos que conserven y preserven sus culturas, 

lenguas, usos y costumbres originales, asi como promover 

y gestionar ante las autoridades federales, estatales y-. 

 



161 

municipales, todas aquellas medidas que conciernan al 

interés general de los pueblos indigenas; 

ViIL- Coordinar y ejecutar la politica nacional para crear y 

apoyar empresas que agrupen a campesinos y grupos 

populares en areas urbanas, a través de las acciones 

planeacién, programacién, concertacién, coordinacion, 

evaluacién,; de aplicacion, recuperacién y revolvencia de 

recursos para ser destinados a ios mismos fines; asi 

como de asistencia técnica y de otros medios que se 

requieran para ese propésito, con la intervencion de las 

dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 

Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y 

municipales, y con la participacién de los sectores social y 

privado; 

\X.- Proyectar fa distribucién de la poblacién y la ordenacién 

territorial de los centros de poblacién conjuntamente con las 

dependencias y entidades de la Administracion Publica 

Federal que corresponda, asi como coordinar las acciones 

que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos 

Estatales para fa realizaci6n de acciones coincidentes en.
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esta materia con Ja participacién de los sectores social y 

Pprivado; 

X.- Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para 

desarrollo urbano y vivienda, con [a intervencién, en su caso, 

de la Secretaria de la Reforma Agraria, considerando la 

disponibilidad de agua determinada por la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidraulicos, y regular en coordinacién 

con los gobiernos estatales y municipales los mecanismos 

para satisfacer dichas necesidades; 

X\.- Elaborar, apoyar y ejecuta programas para satisfacer las 

necesidades de suelo urbano y el establecimiento de 

provisiones y reservas terriforiales para e! adecuado 

desarrollo de los centres de poblacién, en coordinacién con 

Jas dependencias y entidades de la Administracién Publica 

Federal correspondientes y los gobiernos estatales y 

municipales, y con la participacién de los diversos grupos 

sociales; 

XIl.- Promover y concertar programas de vivienda y de 

desarrolio urbano, y apoyar su ejecucién con la 
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participaci6n de los gobiernos estatales y murnicipales, y 

ios sectores social y privado; 

XIIL- Fomentar la organizacion de sociedades cooperativas de 

vivienda y materiales de construccién, en coordinacién 

con las Secretarias del Trabajo y Previsién Social y de 

Comercio y Fomento Industrial; 

XIV.- Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para 

el bienestar social, ef desarrollo regional y urbano, asi 

como para la vivienda y la proteccién al ambiente, con la 

participacion de fas dependencias y entidades de la 

Administraci6n Publica Federal correspondientes, de los 

gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de 

crédito y de los diversos grupos sociales; 

XV.- Promover la construccién de obras de infraestructura y 

equipamiento para el desarrollo regional y urbano, el 

bienestar social y la proteccién y restauracién del 

ambiente, en coordinacién con los gobiernos estatales y 

municipales y con la participacién de los sectores social y 

privado;
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XVIL- Determinar y conducir la politica inmobiliaria de la 

Administracién Publica federal expedir normas técnicas, y 

en su caso proyectar, construir, rehabilitar, conservar o 

administrar directamente o a través de terceros, los 

edificios puiblico que realice la Federacién por si o en 

cooperacién con otros paises, con los estados y 

municipios, o con los particulares. Conservar y mantener 

los monumentes y obras del patrimonio cultural de fa 

nacién con excepcién de los encomendados a otras 

dependencias o entidades, atendiendo las disposiciones 

en materia de zonas y monumentos arqueolégicos, 

histéricos y artisticos; 

XViL- Poseer, vigilar, conservar o administrar los inmuebles de 

propiedad federal destinados o no a un servicio publico, o 

a fines de interés social o general, cuando no estén 

encomendados a las dependencias o entidades 

usufructuarias, los propios que de hecho utilice para 

dicho fin y los equiparados a éstos conforme a la ley y a 

las plazas, paseos y parque ptblico cuya construcci6n 0 

conservacién esté a cargo del Gobierno Federal;
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XVUL- Proyectar las normas, y en su caso, celebrar los 

contratos 0 convenios relativos al mejor uso, explotacién 

© aprovechamiento de fos bienes inmuebles federales, 

especialmente para fines de beneficio social; 

IX!.- Ejercer la posesién y propiedad de Ia Federacion en las 

playas, zona federal maritimoterrestre y terrenos ganados 

al mar, y administrarlas en los terminos de ley; 

XX.- Regular y, en su caso, representar el interés de la 

Federacién en [a adquisicién, enajenacién destino o 

afectacién de los bienes inmuebles de la Administracion 

Publica Federal centralizada y paraestatal; asi como 

determinar normas y procedimientos para la formulacién 

de inventarios y Ia realizacién de avaluos de dichos bienes; 

XXI.- Mantener al corriente el avaltio de los bienes inmuebles 

federales y determinar las normas y procedimientos para 

realizarlo;
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XXIL- Operar el registro pUblico de la propiedad federal, y 

elaborar y manejar el inventario general de los bienes 

inmuebles de la Federacién; 

XXII.- Promover el ordenamiento ecolégico general del 

territorio nacional, en  coordinacién con las 

ependencias y entidades de la Administraci6n Publica 

Federal correspondientes y fos gobiernos estatales y 

municipales, y con fa participacién de ios sectores social 

y privado; 

XXIV.- Formular y conducir la politica general de saneamiento 

ambiental, en coordinacién con la Secretaria de Salud y 

de mas dependencias competentes; 

XXV.- Establecer normas y criterios ecolégicos para el 

aprovechamiento de los recursos naturales y para 

preservar y restaurar la calidad def ambiente, con la 

participacian que en su caso corresponda a otras 

dependencias;
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XXVI.- Determinar las normas y, en su caso, ejecutar las 

acciones que aseguren la conservacién o restauraci6n 

de los ecosistemas fundamentales para el desarrollo de 

la comunidad, en particular en situaciones de 

emergencia o contingencia ambiental, con la 

participacién que corresponda a otras dependencias, y a 

Jos gobiernos estatales y municipales; 

XXVIL- Vigilar en coordinacién con las autoridades federales, 

estatales y municipales cuando no corresponda a otra 

dependencia, el cumplimiento de las normas y 

programas para la proteccién, defensa y restauraci6n 

del ambiente, a través de los érganos competentes y 

establecer mecanismos, instancias y procedimientos 

administrativos que procuren el cumplimiento de tales 

fines, en los términos de las leyes aplicables; 

XXVIIL- Normar el aprovechamiento racional de la flora y la 

fauna silvestres, maritimas, fluviales y lacustres con el 

propésito de conservarlos y desarrollarlos, con la 

participaci6n que corresponda a las Secretarias de 

Agricultura y Recursos Hidratilicos y de Pesca; -
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XXIX.- Establecer los criterios ecolégicos y normas de caracter 

general que deban satisfacer las descargas de aguas 

residuales, para evitar fa contaminaci6n que ponga en 

peligro la salud ptblica o degrade los sistemas 

ecolégicos, en coordinacién con las dependencias 

competentes y con la participacién de los gobiernos 

estatales y municipales; asi como vigilar e! cumplimiento 

de fos criterios y normas mencionados cuando esia 

facultad no esté encomendada expresamente a otra 

dependencia; 

XXX.- Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de 

areas naturales protegidas de interés de la Federacién, y 

promover fa participacién de las autcridades federales o 

locales en su administraci6n y vigilancia; 

XXXL- Evaluar Jas manifestaciones de impacto ambiental de 

proyectos de desarrollo que fe presenten los sectores 

publicos, social y privado, de acuerdo con ia 

normatividad aplicable;
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XXXIL- Promover, fomentar y realizar investigaciones 

relacionadas con la vivienda, desarrollo regional y 

urbano y ecologia, y 

XXXIlL.- Los demas que le encomienden expresamente las 

leyes y reglamentos”.** 

3.4 FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

Las funciones y actividades de esta secretaria son las que a 

continuaci6n se sefialan: 

1.- Organizar y fomentar las investigaciones agricolas, 

ganaderas, avicolas, apicolas y silvicolas, estableciendo 

institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cria, 

reservas de flora y fauna terrestres, colecciones forestales, 

jardines botanicos, parques zoolégicos, cotos de caza, 

semilleros y viveros; 

  

“" Diario Oficial de la Federacién, Primera Seccién , Fecha 25 de mayo de 1992, p.p.5-6. 
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2.- Organizar y regular el aprovechamiento racional de los 

recursos forestales, afendiendo a las restricciones de 

proteccién ecolégica que sefiale la Secretarfa de Desarrollo 

Social; decretar vedas forestales y organizar y manejar la 

vigilancia forestal; 

3.- Fomentar y realizar programas de reforestacién en 

coordinacién con la Secretaria de Desarrollo Social; asi 

como cuidar de las arboledas y demas vegetacién, con ja 

cooperacién de fas autoridades federales y locales 

competentes; 

4.- Realizar el censo de predios forestales y silvopastoriles y de 

sus productos, asi como levantar, organizar y manejar la 

cartografia y estadistica forestal; asi como Hevar el registro y 

cuidar la conservacién de los arboles histéricos y notables 

del pais; 

5.- Organizar y administrar reservas y zonas forestales y 

parques nacionales, considerados como areas naturales
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protegidas, atendiendo a las restricciones de proteccién 

ecolégica que sefiale la Secretaria de Desarrollo Social; 

&.- Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de 

cuencas hidrdulicas, vasos, manantiales y aguas de 

propiedad nacional y de las zonas_ federales 

correspondientes, con exclusion de lo que se atribuye 

expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el 

cumplimiento de fas condiciones particulares que deban 

satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean 

de jurisdiccién federal; autorizar, en su caso, el vertimiento 

de aguas residuales en el] mar, en coordinacién con la 

Secretaria de Marina cuando provenga de fuentes moviles o 

plataformas fijas; en cuencas, cauces y demas depositos de | 

aguas de propiedad nacional, de conformidad con la 

nermatividad que establezca Ia Secretaria de Desarrollo 

Social; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la 

infraestructura y los servicios necesarios para el 

mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas, con 

base en Ia planeacién hidraulica que realice y de acuerdo a 

las normas y criterios que establezca esta Ultima;
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7.- Otergar las asignaciones y concesiones correspondientes a 

la dotacién de agua para las poblaciones, en coordinacion 

con las autoridades competentes; 

8.- Intervenir, en su caso, en la dotacién de agua a los centros 

de poblacién e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el 

desarrollo de fos sistemas de agua potable, drenaje, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen 

las autoridades locales; asi como programar, proyectar, 

construir, administrar, operar y conservar por si, 0 mediante 

el otorgamiento de la asignacién o concesién que en su caso 

se requiera, o en los términas del convenio que se celebre, 

las obras y servicios de captaci6n, potabilizacién, tratamiento 

de aguas residuales, conduccién y suministro de aguas; 

9.- Levantar y mantener actualizado el inventario de recursos 

naturales, especificamente de agua, suelo y cubierta 

vegetal, asi como fos de poblacién animal, con la 

cooperacién de los gobiernos estatales y municipales; 

10.- Aplicar las disposiciones que establezcan fas leyes en 

relacién con restricciones a fa circulacién o transito por el”



193 

terriforio nacional de especies de Ia flora y fauna silvestres 

procedentes del 0 destinadas al extranjero, y promover ante 

la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial el 

establecimiento de medidas de regulaci6n 0 restriccién a su 

importaci6n o exportacién, cuando se requiera para su 

conservacién o aprovechamiento, de conformidad con Jas 

normas que expida la Secretaria de Desarrollo Social; asi 

como decretar vedas de caza, otorgar contratos, 

concesiones y permisos de caza o de explotacién 

cinegética y organizar y manejar la vigilancia de caza, y 

11.- Cuantificar y evaluar las especies de la flora y fauna cuyo 

medio de vida sea el agua; asi como conservar y fomentar 

el desarrollo de la flora y fauna maritimas, fluviales y 

lacustres, de conformidad con las normas que expida la 

Secretaria de Desarrollo Social. 

12.- Cuidar de los aspectos ecolégicos y los relativos a la 

planeacién del desarrollo urbano, en los derechos de via 

de las vias federales de comunicacién;
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13.- Realizar actividades y autorizar en su caso, fo referente a 

acuacultura, asf como establecer, viveros, criaderos y 

reservas de especies acuaticas; 

14.- Los demas que le fijen expresamente fas leyes y 

reglamentos.*” 

A la Secretaria de Desarrollo Social corresponde formular, 

conducir y evaluar la politica general de desarrollo social y urbano; vivienda y 

ecologia; desarrollo integral de las diversas regiones det pais; conducir la 

politica inmobiliaria de la Administracién Publica Federal; conservacion de 

monumentos y obras del patrimonio cultural de la nacién; saneamiento 

ambiental, ecosistemas, flora y fauna silvestre, maritima, fluvial y lacustre; 

investigaciones agricolas; ganaderas, avicolas, apicclas y silvicolas; recursos 

forestales, vasos manantiales y aguas de la nacién; agua potable, drenaje y 

alcantarillado; inventario de recursos naturales y de la poblacién animal; 

establecimiento y contro! de viveros, criaderos y reservas de especies 

acuaticas.*° 

  

Slesdem. pe 7-8 

* Fraga, Gabino. Derecho Administrative, Edicién 32a, Editorial Porriia, México, 1993, pag. 

188.
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CAPITULO 4 

4, DESARROLLO SOCIAL EN LOS TIEMPOS MODENOS 

4.1 ANTECEDENTES 

La planeacién es una actividad del Estado y en general de toda 

organizacion que es necesaria para establecer prioridades conforme a una escala de 

valores o de cuestiones politicas en fas que se determine que es lo que se 

debe alcanzar, como se debe alcanzar y que medios se deben utilizar para 

obtener esas finalidades que pueden ser a acorto, mediano o fargo plazo. 

Desde luego, modernamente se habla de que hasta el individuo debe planear sus 

actividades personales para distribuir su tiempo, su accién y sus medios 

econémicos a efecto de obtener los mejores resultados. 

Es evidente que fa historia debid existir aunque fuera en forma 

rudimentaria la planeacién por ejemplo de las obras publicas, de los canales de 

Egipto, de las vias o carreteras en Roma, de fos acueductos, etc. 

Modemamente, Ia planeacién surge como una _ actividad 

importancia del Estado a partir de la experiencia de la Ex Union 

Soviética con sus planes quinquenales; pero es de comentar que si bien es 

cierto esto ha tenido repercusién en otros paises, también resalta el
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hecho de que en la ultima parte de! siglo XX hay naciones que no 

tienen esa actividad con la importancia que otras le dan sin dejar de 

existir una planeacién politica que decida el jefe de Estado o de Gobierno en 

su caso. 

Ahora bien, no necesariamente la planeacién en la historia 

reciente de los paises es formula de solucién de problemas, pues como 

ya dije, muchos paises no tienen planeacién y han crecido en forma 

impresionante como los Estados Unidos, Alemania, Gran Bretafia, Suecia, 

Noruega y Japon. 

En consecuencia, la planeacién es un instrumento de fa 

actividad administrativa, mas no es la base de toda esa actividad y 

tampoco debe ser el sustento y la estructura de la actividad del Estado, pues 

se caeria en peligro de una enorme burocratizacién de donde parece ser que el 

justo medio pudiera ser el mas aceptable, es decir que existan oficinas de 

planeaci6n que sefalen prioridades y planes y programas pero que la 

planeaci6n no llegue compulsivamente hasta los ultimos niveles de 

gobierno, puesto que imponen la planeacién a nivel municipal mediante 

convenios y en lugar de descentralizar esa accién la centraliza.“ 

* Acosta Romero, Miguel. Sequndo Curso de Derecho Administrativo. edicién 1a., Editorial 
Porraa, S.A. México, 1989, p.p. 637,638 :
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Puede afirmarse que la planeacién naci6 en el campo 

socialista, que utilizé inicialmente medidas directas de aplicaci6n compulsiva. 

En 1928 la U.R.S.S. (Rusia) presenté por primera vez su plan quinquenal. La 

aplicacién de mecanismos encaminados a la sistematizacién de recursos y el 

despliegue de la economia basada en un plan preciso, provocd un ritmo de 

industrializaci6n y crecimiento econémico extraordinariamente rapido entre los 

afios 1928 a 1940, lo que llamo la atencién mundial. 

La guerra interrumpié el tercer plan quinquenal 1938-1942, que 

daba prioridad a !a industria quimica y a las fuentes de energia y a pesar de la 

victoria final costé a la U.R.S.S. 5.4 veces su renta anual. El primer objetivo del 

cuarto plan quinquenal 1946-1950, fue la rapida reconstruccién de las zonas 

desbastadas durante la guerra, recuperar el nivel de productos de preguerra y 

tratar de superarlo. Mas el problema de escasez de vivienda seguia siendo 

grave. 

Durante el quinto plan quinquenal 1951-1955, muere Stanlin en 

marzo de 1953. Su muerte destaca la critica de los miembros del partido que 

observaron el efecto negativo de que una sola persona decidiera todas las 

cuestiones importantes; se acepté que se habian cometido errores en los
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planes, derivados de decisiones tomadas sin discusién suficiente entre los 

funcionarios del partido, los cientificos y los tecnicos. 

El mejoramiento del consumo habia sido muy es caso y en 

consecuencia el nivel de vida no se habia incrementado substancialmente. La 

planeacién parecia tener éxito en unas estadisticas distorsionadas que habian 

venido ocultando la verdad. El esfuerzo realizado en los planes quinquenales 

no se reflejaba en el bienestar social. 

Durante la época de la guerra fria, el sexto plan quinquenal, 

1956-1960, propuso la elevacién del nivel de vida por el propdésito fundamental 

de equiparse con armas de técnica novisima. 

El 26 de septiembre de 1957, ef Comité Central del Partido 

anuncié la desaparicién del Sexto Plan y el nacimiento de un Pian septenal 

para 1959-1965. se hablaba de una planeacién perspectiva y se decia que los 

planes quinquenales habjan sefialado el objetivo final; y cada logro anual (el 

que resuttara), era el punto de partida para el afio siguiente. Et Plan Septenal 

sefialaba el objetivo final y los de cada afio en particular no sélo en cada 

empresa.
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Ademas ef GOSPLAN (maximo érgano de planeacién 

soviético) iba a elaborar planes a mas largo plazo (15 ajios) y se formulé uno 

que comprendia al septenal. 

A pesar de los ambiciosos objetivos del Plan Septenal los 

resultados no fueron muy positivos. La pésima cosecha de 1963 puso en 

graves dificultades a Krouchev por lo que fue discutide en 1964. 

El octavo plan para 1966-1970 volvié al periodo quinquenal. Su 

principal objetivo fue la construcci6n de viviendas. 

Ei noveno plan para 1971-1975 se propuso dar un gran paso 

hacia conquistas cientifico-técnicas, aumentando el ingreso nacional, la 

produccién industrial y agropecuaria.*® 

La planeacién a continuado en la U.R.S.S. a través de la 

aplicacién de medidas compresivas que han colocado a este pais en una 

potencia militar e industrial, mas sin embargo, puede observarse un desarrollo 

desigual en sus diferentes regiones y muchos puntos débiles que se 

traducen en una insuficiente produccién de bienes de consumo para 

45 Acosta Romero, Miguel. Op. Cit. p.p. 638-639.
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elevar ef nivel de vida ante una demanda creciente y una excesiva 

burocracia, !o que cuestiona su forma de planeacién ante otros paises 

que han logrado el pleno desarrollo sin la aplicacisn de medidas 

obligatorias. 

A partir de Ja posguerra varios paises de economia de 

mercado entre los que desatacan Francia, Inglaterra, italia y Espafia, 

adaptaron muchos de fos elementos de la planeacién a su sistema 

econémico. En diciembre de 1948 Inglaterra presento un Plan Cuatrienal. 

En éste el gobierno formulé sus puntos de vista sobre la planeacién: “La 

Planeacién Econémica en el Reino Unido” se basa en tres hechos 

fundamentates: 

El hecho econémico de que la economia en el Reino 

Unido debe depender fuertemente def comercio internacional; el hecho 

politico de que este pais es y se propone continuar siendo una nacién 

democratica con alto grado de libertad individual; y, el hecho adrninistrativo 

de que ningtin organismo de planeacién econdémica puede tener 

conocimiento mas que las tendencias muy generales de los 

acontecimientos econémicos futuros.* 

  

* Planeacién Demécratica. Secretaria de Programacién y Presupuesto, afto 3 num. 28, julio de _ 
1985, México. (actualmente Secretarfa de la Contraloria de la Federacidn).
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Ahora bien, en algunos paises la elaboracién de un Plan 

Nacional se consideré necesario no sélo por la complejidad del sector publico 

sino también por la importancia determinante de su evolucién en el desarrollo 

de la economia en su conjunto. 

“CONCEPTO Y CLASIFICACION DE LA PLANEACION” 

La planeacién es una técnica de actuacién de magnitud 

global sobre la actividad econémica por parte del poder publico del 

Estado. 

Esta técnica de actuacién y de intervencién esta sometida a 

una serie de condiciones ideolégicas, por lo que la planeacién se puede 

clasificar de acuerdo a criterios de aplicacién; en imperativa o compulsiva, 

indicativa © flexible y democratica. 

Por mucho tiempo, hablar de planeacién econémica fue un 

sinénimo de socialismo o colectivismo, como un sistema econdémico contrario a 

la economia de libre mercado.
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En las experiencias reales mas significativas destacan: la 

llamada economia de guerra en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y 

de modo especifico ta implantacién y generalizacién de ja planeacion soviética, 

a partir del primer plan quinquenal (1928-1932), destinado a sustituir 

radicalmente el! sistema econémico capitalista a través de una direccién central 

de fa economia. 

El éxito que en sus inicios tuvo la planeacién soviética sirvid 

para que esta fuera imitada por otros paises y se mantuviera rodeada de un 

caracter mitico como palanca para la transformacién radical de todo un sistema 

social y econémico, antitesis de !a libertad econdémica y politica. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la mayoria de los 

paises occidentales ante la necesidad ineludible de invertir en la 

economia y de incidir estructuralmente en el ciclo econémico para 

aleanzar el pleno empleo, se vieron precisados a adoptar la planeacién, a 

mediano 0 largo plazo. 

La praxis planificadora occidental ha creado incluso su propio 

modelo, la llamada pplanificacién indicativa de origen francés que 

tesponde a la filosofia de blsqueda de un punto medio que concilie el
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respeto ala fibertad y la iniciativa individual con una orientaciébn comin 

del desarrollo.*” 

La planificacién de tipo indicativo, llamada también a la 

francesa, surge en los afios inmediatos a la Segunda Posguerra. Esta 

forma de planificacién a estado asociada a la idea de crecimiento 

econémico total y .global de una nacién atrasada o  relativamente 

desfasada con una fuerte presencia del sector publico que al calor de 

un contexto econdmico estable ha podido alcanzar periédicamente 

incrementos cuantitativos substanciales de riqueza, si bien en la 

distribucién personal y territorial de esta riqueza sus éxitos han sido mucho 

menores.”® 

La planeacién indicativa se apoya principalmente en la 

politica deEstado concemiente unicamente a las inversiones del sector 

ptiblico y los efectos que puedan generar en el sector privado, el cual 

conserva su autonomia. En la planeacién indicativa o flexible el plan no 

es mas que ‘un feductor de incertidumbres’, ya que la orientacién 

general de fa economia es Unicamente ‘“indicativa’, en un programa de 

produccién a nivel nacional del que pueden servirse todas las empresas. 

  

“” Acosta Romero, Miguel Op. Cit. pp. 639-640. 
“ Bassols Coma, Marlin. Constituci6n y Sistema Econémico, Editorial Tecnos, 1985, Madrid 
Espafia, p.217. .
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El plan  indicativo no es  obligatorio, su ejecucién se  fogra 

fundamentalmente por la voluntaria aceptacién y cumplimiento de los 

sectores interesados. 

En conclusion, a diferencia de la planeacién impositiva, la 

planeacién indicativa tiene un caracter de libre empresa porque estos se en 

cuentan en libertad de ajustarse o no a las proposiciones y estudios del 

plan. 

Dadas sus caracteristicas, la planeacién indicativa se 

corresponde con Estados fuertemente centralizados en la que el protagonismo 

del disefio de los planes ha corrido a cargo de funcionarios e instituciones que 

se han venido convirtiendo en tecnécratas de élite entre fa poderosa 

administraci6n central. 

Los éxitos de la planificacién indicativa influyeron en Inglaterra, 

Italia, Espafia, América Latina e incluso el presidente Kennedy se planted la 

posibilidad de introducirla en los Estados Unidos. 

Sin embargo, cuando e! periodo de estabilidad econdémica 

decae o entra en franca crisis a partir de 1973, la planificaci6n indicativa pierde 

sus virtudes y se derrumba como obra colectiva para orientar la economia, 

sintiéndose incapaces los propios planificadores para disefar ef futuro
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econémico. Este fenédmeno se hace perceptible en la propia Francia, donde en 

opinién de los autores “la planificaci6n se habia convertido en una distraccion 

para tecnécratas”, y su elaboracién respondia a la pura rutina gubernamental, 

(se trata simplemente de un estudio de mercado generalizado) y sus 

conclusiones no eran obligatorias ni para los ministro ni para los industriales. 

As! pues, en los Ultimes afios de la década de los sesenta se 

puede observar una progresiva crisis o decaimiento en las esperanzas 

puestas en la planificacién econémica que contrasi6 con el entusiasmo 

con que esta institucién inicio, e incluso algunos paises como Italia e Inglaterra 

la han abandonado y otros paises se han resistido a intreducirla buscando 

formulas que permitan planificar sin economia planificada como Alemania 

y Suiza? 

Contrario a fa tendencia que se observa en la década de los 

sesentas claramente favorable a la institucionalizacién formatizada de la 

planificacibn econémica, en la actualidad, motivos de coyuntura 

econémica, demandas de  descentralizacién y critica a los procesos 

burocraticos, determinan una practica planificadora muchos mas flexible y 

antiformalista, calculando el grado de operatividad que razonablemente 

  

49 acosta Romero, Miguel Op. Cit. pp. 640-641.
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puede alcanzar. 

Lo anterior ha determinado el surgimiento de un nuevo tipo de 

planeacién basado en la redistribucién del gasto ptiblico y de los niveles 

de servicios publicos entre tas distintas instancias territoriales y 

mantenimiento de la funcién de estabilidad econémica a cargo de las 

autoridades centrates. _ 

De esta forma, a través de una programacién del gasto publico 

pueden atenderse necesidades colectivas, desarrollo regional y una mejor 

distribucién de la renta, con mayor satisfaccién y procedimientos 

democraticos mientras en los sistemas de planificacién indicativa el 

presupuesto es el servidor o esclavo del plan, en los sistemas federales la 

planificacién esté al servicio del presupuesto y de sus técnicas de 

distribucion.” 

  

* Ipidem. pag. 641.
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LA PLANIFICACION EN OTROS PAISES 

La planeacién adopta diversas formas de acuerdo con la 

politica e ideologia de cada pais. En Suecia y Finlandia se estableciéd una 

agencia fuera del gobierno y ésta adopta de los planes y proyectos que 

aquélla formula lo que le parece conveniente. Noruega confia la planeacién 

al Ministro de hacienda. Iran la sitda fuera de la politica incluyéndola 

entre las funciones del Banco Central. La India y Francia establecieron 

un organismo especial vinculado al primer ministro. Colombia cred una 

oficina cercana al presidente. Bolivia confiere esta funcién a la 

vicepresidencia. Sierra Leona y Nepal crearon un ministerio especial para 

la planeacién del desarrollo. Corea cred un ministerio de la 

reconstruccién y ésta hace la planeacién. Afganistan creé un ministerio de la 

planeaci6n.™ 

ANTECEDENTES JURIDICOS Y EVOLUCION DE LA PLANEACION EN 

MEXICO. 

Los antecedentes de la planeacién en nuestro pais los 

podemos dividir para su estudio y comentario en la siguiente forma: 

  

5' Range! Couto, Hugo. La Teoria Econémica y el Derecho, Editorial Porria, S.A., México, 

1980, p. 262.
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1917-1934. Comisiones especiales de Eficiencia. Primer =
 

Consejo Econémico. Ley general de 

Planeacion Plan Nacional de México. 

2. 1934-1940. Primer Plan Sexenal. 

3. 1940-1946. Segundo Pian Sexenal. 

. 1953-1958. Comision Nacional de Inversiones. b
 

5. 1958-1964, Secretaria de la Presidencia. 

Pian de Accién inmediata. 

6. 1964-1970. Programa de Desarrollo Econémico y Social. 

7. 1970-1976. Comités Promotores del Desarrollo Econémico 

y Social. 

8. 1976-1982. Secretaria de Programacién y Presupuesto. 

Comités Estatales de Planeacién. Plan Global 

de Desarrollo. Convenios Unicos de 

Coordinacién.
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9. 1989-1988. Plan Nacional de Desarrollo. 

Los primeros antecedentes, los encontramos en la 

Constitucién Politica promulgada el 5 de febrero de 1917, en donde se 

establecen objetivos y prioridades en materia de educacién publica, justicia 

social, agraria, iaboral y recursos naturales. 

Posteriormente, bajo ia presidencia del general Plutarco Elias 

Calles, en el mes de agosto de 1926 se expide la ley que dispuso la creacién 

de las “Comisiones Especiales de Eficiencia’® publicada en el Diario 

Oficial de la federacién el 25 de julio de 1926, con el propésito de 

organizar técnicamente la prestacién de los servicios publicos, asi como 

la planeacién de sistemas de tramitacién, contabilidad y archivo al menor 

costo, a fin de agilizar el despacho de los negocios de todas y cada una de 

las dependencias y entidades administrativas.” 

Dos afios mas tarde, se promulgé en ejercicio de facultades 

extraordinarias la tey® para el establecimiento del “Primer Consejo 

Econémico de los Estados -Unidos Mexicanos’. Se trataba de un 

2 Flores Caballero, R. Administracién y Politica en la Historia de México. 1981, p.p. 203-208. ~ 

53 Publicada en el Diario Oficial de la Federacién e! 14 de junio de 1928.
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organismo técnico y auténomo encargado de orientar los estudios que 

en materia econémica y social realizaran ios “Poderes federales", fas 

entidades federativas, asi como los ayuntamientos. El Consejo tenia a su 

cargo investigar los fenédmenos sociales y econdémicos, asi come la 

recopilacién de datos estadisticos, con el propésito de crear Ja estructura 

necesaria para adecuar Ia intervencién def Estado en la economia 

naciona!, mediante fos principios de legalidad y seguridad juridica. 

El Consejo Econémico estaba integrado por las Secretarias de 

Estado y Departamentos Administrativos relacionados con la evolucién social y 

econémica del pais, asi como por representantes del campo, de! comercio, de 

la industria, obreros y profesionales. 

Durante el breve periodo de! Presidente Pascual Ortiz Rubio 

(1930-1932), se promulgé la Ley general de Planeacién de la Republica 

(LGPR), publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 12 de julio de 

1930. 

La Ley General de Planeacién de la Republica pretendia 

incrementar el desarrollo del pais en forma arménica y ordenada, a fin 

de incrementar e) nivel de vida de sus habitantes, buscando dentro del 

bienestar individual ef interés colectivo. Para ello resuitaba necesario
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determinar fos recursos de que el pais disponia, por lo cual dicha ley se 

ordenaba la elaboracién del Plan Nacional de México (PNM). Dicho 

Plan era un inventario regionalizado de los recursos, que f facilitaria la 

elaboracion de los planes y programas que orientarian el desarrollo 

material del pais, al dotarlo de !a infraestructura necesaria. 

Para la formulacién del Pian Nacional de México se 

exigia el respeto a tas tradiciones historicas, a fin de encauzarlas 

dentro de las mismas actividades de lanacién. La estructuracién de los 

programas especificos permitirian corregir las desviaciones, estableciendo 

prioridades. 

De acuerdo con la Ley General de Planeacién de la Republica, 

se crearon dos comisiones: La Comisién Nacional de Planeacién, cuyo 

presidente honorario seria el Presidente de la Republica, y su presidente 

ejecutivo, el Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas, en colaboracion 

con el consenso popular y las dependencias federales, Esta comision estaba 

facultada para adoptar las medidas de orden y previsién dentro de la economia 

nacional, “bajo criterios de eficacia y eficiencia’. 

La Comisién de Programa se integraba con personal de la 

Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas a cuyo cargo se encontraba la
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ejecucién de obras ptiblicas contenidas en las directrices del Plan Nacional de 

México. 

La Ley General de Planeacién de la Republica no se aplicd, la 

falta de voluntad para aplicarla por parte del mismo gobierno, fue su principal 

obstaculo, sin embargo, su vigencia de cincuenta y tres afios sin aplicarse 

finalizé al expedirse fa actual Ley de Planeacién publicada en el Diario Oficial 

de la Federacién el 5 de enero de 1963, en cuyo articulo 3 transitorio sefiafa lo 

siguiente: 

..$e abroga la Ley sobre Planeacién General de la Republica 

del 12 de julio de 1930 publicada en el Diario Oficial de la Federacién la misma 

fecha y se derogan las demas disposiciones legales que se opongan a la 

presente...** 

Bajo el mandato presidencial del general Abelardo L. 

Rodriguez en 1932, fue presentado un Programa de Accién 

Gubermamental, a fin de dotar a la Administracién Publica de una 

fisonomia propia que fe permitiese orientar en todo momento a la 

ciudadania sobre los propésitos que se perseguian en las diferentes 

  

™ Acosta Romero, Miguel. Op. Cit. pp. 643-644.
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politicas de su gobierno. Asimismo, se estabieci6 Ia Direccién General de 

Estadistica de la Secretaria de Economia que se encargaria de estudiar y 

observar las condiciones econémicas generales de la nacién, con el 

propésite de disefar un plan organico general de acuerdo a Ia situacion real y 

concreta del pais. 

En julio de 1933, en uso de facultades extraordinarias, el 

Ejecutivo Federal, propuso fa creacién del “Consejo Nacional | de 

Economia". Este consejo tendria el caracter de organismo auxiliar 

técnico de consulta obligatoria en todo fo referente a disposiciones 

econémicas, facultando al Presidente de la Republica para proceder 

discrecionalmente en casos graves. El Consejo se encontraba integrado por 

los sectores gubernamentales y técnicos; cada una de sus decisiones se 

basaban enel consenso de [os representantes populares, comerciantes, 

asociaciones de industriales, profesionales, “para responder de esta manera el 

principio democratico que demanda una constante pulsacién de los 

anhelos sociales”. Por otra parte se propuso la creacién de cuerpos 

semejantes en cada una de fas entidades federativas, con la idea de 

desempefiar con mayor eficacia Jas funciones regionales con el auxilio del 

Gonsejo Nacional de Economia en el desemperio de sus funciones.
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Al instalarse fa Comisién de Programas del Partido Nacional 

Revolucionario (PRN), el Presidente Rodriguez destacd cinco problemas 

que obstaculizaban el crecimiento del pais y que requerian soluciones 

inmediatas, a saber: llevar fa instruccién primaria a las masas; asegurar a 

los ndcleos de campesinos la explotaci6n adecuada de las tierras y 

fomentar la técnica agricola asi como la_ construccién de obras de 

irrigacién; elevar el nivel de vida de la clase trabajadora; establecer vias 

de comunicacion en el interior del pais para agilizar !a transportaci6én de 

las mercaderias y la creaci6n de reservas mineras a fin de que los 

minerales fuesen explotados con limitacion por fos particulares, ya que 

en todo momento el Estado tiene el dominio directo tanto del suelo, 

subsuelo, asi como de fos mantos, vetas y yacimientos de los 

minerales. 

Atendiendo a los puntos antes sefialados, en medio de una 

representacién, en 1933 se presenté a los miembros del Partido Nacional 

Revolucionario el Proyecto del Plan Sexenal (1934-1940). Aprabado durante el 

desarrollo de la segunda Asamblea Ordinaria del Partido Nacional 

Revolucionaria para el periodo (1934-1940), el plan constituyO un 

compromiso ante la nacién, de desarrollar una politica social, econdémica, 

administrativa en un primer gran esfuerzo de entender Ia politica del gobierno 

como un todo.
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El Pian Sexenal era en si, un programa comUn de gobierno 

que establecia los compromisos del partido con el pueblo, y las 

responsabilidades de los gobernantes ante la nacién. 

Primer Plan Sexenal (1934-1940) 

Dentro de los objetivos contenidos en el Plan Sexenal (1934- 

1940), encontramos los siguientes: 

a) Dar cumplimiento al articulo 27 constitucional. Reparto de 

tierras y aguas a los campesinos organizados; elevar el 

nivel de vida de las poblaciones del campo como 

resultado de ta transformacién de la estructura 

productiva del pais; garantizar fa oferta nacional de los 

derechos del suelo; impedir el establecimiento de 

monopolios territoriales entre otros. 

b) Proteccién y desarrollo a las organizaciones sindicales. 

c) Fortalecer y organizar la Hacienda y ef Crédito Pdblico.
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d) Adopcién de politicas de nacionalismo economico, para que 

el gobierno regulase las actividades de explotaci6én de 

recursos naturales y su comercio con los productos de que 

de ellos se derivan.®® 

Asimismo se  reconocié, que dos grandes normas 

subordinarian ef desarroilo del Plan Sexenal. 

4.- La norma juridica, al regular bajo los principios de legalidad 

juridica tas relaciones que con motivo de la aplicacion del 

plan surgiesen entre gobernados y gobernantes. 

2.- La norma técnica que orienta [a estructuracion de [a labor 

de planificacién y programacién. 

En vista de que la Ley General de Planeacién de la 

Republica no alcanzo los efectos practicos a que se aspiraba, el Plan Sexenal 

(1934-1940) buscé ordenar dentro de la administracién publica el desempefio 

de sus actividades, para impulsar el crecimiento de! pais al ser elf 

bosquejo de la politica en materia econédmica. Sin embargo, este Plan no 

establecié instrumentos necesarios para la consecuciédn de los objetivos 

5 thidem. pag. 645,
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fijados, careci6 de los criterios que orientaria el logro de las metas 

establecidas, y prest6 escasa atencién al financiamiento de tas inversiones 

publicas. 

Por instruccién del Presidente Cardenas, se cred en la 

Secretaria de Gobernacién, una oficina técnica que se encargaria de la 

elaboracién del siguiente Plan Sexenal, correspondiente a los afios 1940- 

1946. 

Segundo Plan Sexenat (1940-1946) 

La oficina técnica de la Secretaria de Gobernacién y el Comité 

Central Ejecutivo del Partido de fa Revolucién Mexicana (PRM antes 

PNR), propusieron un “Segundo Plan Sexenai” durante el gobierno del 

General Manuel Avila Camacho que, en continuidad con el anterior se 

pretendia la interrupcién de las politicas de desarrollo y fortalecimiento 

dei pais. Este Segundo Plan Sexenal a diferencia de! anterior sexenio los 

problemas relacionados con la planeacién concreta de las actividades del 

gobierno y la coordinacién entre las autoridades federales, estatales y 

municipales, y se proponia fa elaboracién en términos cuantitativos de los 

objetivos.
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En el plan se comenté y se establecié de nueva cuenta que el 

Gobierno Federal delineara planes de accién integral dentro del terreno 

econ6émico. 

Para la coordinacién del area econdmica se previd la 

estructuracién de un Consejo Nacional Supremo, como organo de 

caracter consultivo, cuyas actividades serian determinadas por el 

Congreso General. 

En el afio de 1942 se cred la Comision Federal de Planificacién 

como érgano consultivo dentro de fa Secretaria de Economia. Su propésito era 

el de aportar tos elementos necesarios para la formulacién de los planes 

ante problemas econdémicos de emergencia que permitiesen aminorar las 

desventajas y peligros que se derivaron de la perturbacién y desajustes 

econémicos existentes en Ja comunidad internacional, para estudiar en 

forma coordinada los problemas que afectarian al pais al finalizar la Guerra 

Mundial. 

Se aceleré el estudio y la realizacién de planes y programas 

concretos, instituyéndose los Consejos Mixtos de Economia Regional, como 

organismos auxiliares de esta comision, proporcionando ia informacién y los 

datos estadisticos concernientes a Ja vida rural, la agrupacién agropecuaria y-.
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coordinar las actividades de las dependencias administrativas y de los 

gobiernos locales. 

En el mes de septiembre de 1943, el Presidente Avila 

Camacho constituyé la Comisién Intersecretarial de la Administracién 

Publica, como un organismo encargado de formular y realizar un 

programa de mejoramiento de la estructura administrativa. Dicha Comisi6n 

deberia formular un Plan Coordinado de Accién a fin de mejorar los 

rendimientos del personal administrativo, hace mas expeditos los tramites 

buracraticos con el menor gasto del eraria federal, lagrando de esta manera el 

éptimo aprovechamiento de los fondo s ptblicos. Para ello deberian 

suprimir y reducir la prestacién de servicios excesivos, desarrollar mecanismos 

para la capacitacién del ahorro publico y encauzarlo de acuerdo a las 

necesidades prioritarias. 

Durante fa campafia presidencial del Licenciado Miguel Aleman 

Valdés se efectuaron las liamadas “Conferencias de Mesa Redonda’, 

antecedente de los actuales Foros de Consulta Popular, con la 

representacién de obreros, campesinos, industriales, profesionales, a fin de 

analizar en forma conjunta los problemas regionales y articular las demandas 

sociales.
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En 1947, las empresas en que ef Estado participaba, habian 

alcanzado un punto importante dentro de la economia nacional, al mejorar gran 

parte de los recursos provenientes de las areas basicas del desarrollo industrial 

y comercial. Previniendo su crecimiento, y racionalizando sus funciones se 

expidié la Ley para Control de fos Organismos Descentralizados y Empresas 

de Participacién Estatal (LCODEPE) para establecer el marco juridico que 

normara las actividades de ese sector de la Administracién Publica Federal.°* 

Comisi6n de tnversiones (1953-1958) 

Sin embargo, los organismos descentralizados y empresas 

de participacién estatal nunca limitaron sus actividades al temor de la 

LCODEPE, por lo que se cred la Comisién de Inversiones, a fin de 

organizar y coordinar en su conjunte las inversiones publicas hacia objetivos 

determinados. 

Por acuerdo del Presidente Adolfo Ruiz Cortinez se establecia 

la obligacién a cargo de las dependencias y entidades administrativas de 

proporcionar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, sus programas de 

inversién para el periodo (1953-1958). Para tal propdésito en junio de 1953 fue 

% Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 31 de diciembre de 1947. Esta Ley estuvd 
en vigor hasta la expedicién de la Ley Federal de Entidades Federativas.
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creado el Comité de Inversiones dentro de la estructura de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico encargdndose de recopilar la informaci6n necesaria 

para elaborar el programa debidamente jerarquizado y coordinado de las 

inversiones publicas, el cual debia someterse a la consideracién del Ejecutivo 

Federal. 

En el mes de octubre de 1954, este Comité cambi6 su 

denominacién pasando a ser fa Comisién de Inversiones. Organismo 

permanente que dependia directamente def Presidente de ta Republica, 

integrado por e! personal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, del 

Banco de Méxice, S. A., y de la Nacional Financiera, S. A. 

La importancia de la Comisién se fundaba en mantener un 

estrecho contacto con la Presidencia de la Reptblica y la informacién 

econémica que manejaba. 

Por su importancia dentro de ja estructura administrativa, 

resulta de interés el comentario de Miguel Wioncsek.®” 

  

57 Flores de la Pefia, Horacio, Wioncsek, Miguel y otros, Bases para la Planeacién Econémica y 
Social de México, Editorial Siglo XXI, 11a. edicién, México, 1981, Wioncsek, Miguel, . 

Antecedentes e Insirumentos de la Planeacién en México. 
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La comisién no era una oficina Nacional de Planeacion, porque 

la iniciativa de sefialar metas para toda la economia no partia de ella. 

La Comisién era basicamente un intermedio entre la Secretaria 

de Hacienda, fuente principal de recursos financieros y los destinatarios finales 

de los fondos. 

Sin el dictamen de la Comisién de Inversiones, no se podian 

aprobar contratos, revisar las estimaciones de los trabajos realizados, ni 

intervenir en la adquisicién de bienes necesarios en la realizacién de Obras 

Publicas. 

La Comisién de Inversiones fue durante esos afios el 

organismo que coordinéd y jerarquiz6 fas inversiones realizadas por el 

sector publico federal. 

Secretaria de Presidencia (1958-1964) 

La década de los sesentas fue un fuerte impulso para la 

planeacién con la experiencia de la Comisién de Inversiones como 

procedente. De tal manera que al resultar electo el Licenciado Adolfo
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Lopez Mateos a ia Presidencia de la Republica, la planeacién fue una 

de las pautas de su gobierno. Con el fin de dar base juridica para el 

desempeno de las actividades de las dependencias y entidades que e 

integraban [a Administraci6n Publica Federal se expidio [a Ley de 

Secretarias y Departamentos de Estado publicada en el Diario Oficial de la 

federacion el 24 de diciembre de 1958 creando la Secretaria de fa Presidencia, 

que se encargaria de llevar a cabo las labores de planeacién coordinacién y 

vigilancia de todas las actividades del sector publico federal. Entre sus 

atribuciones destacaban ios siguientes: 

Articulo 16 de la Ley de Secretarias y Departamentos de 

Estado: 

A la Secretaria de la Presidencia corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

1.- Elaborar el Plan general de Gasto Publico e 

Inversiones del Poder Ejecutivo y Programas Especiales que 

fije el Presidente de la Republica...
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2.- Coordinar los programas de inversién de diversos 6rganos 

de la administracién Publica y estudiar las modificaciones 

que a éste deban hacerse... 

3.- Vigilar la inversién piblica y la de los organismos 

descentralizados y empresas de participacién paraestatal... 

En el mes de junio de 1959, se emitid un acuerdo por el que 

las entidades del sector ptiblico tendrian que elaborar un programa de 

inversiones que comprendiera los proyectos correspondientes al periodo 

1960-1964. Todos los proyectos de inversién requeririan la aprobacién d 

el titular del poder Ejecutivo Federal, previo estudio realizado por la 

Secretaria de la Presidencia. Sin la autorizacién referida, la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico no podia destinar ningtin fondo para ta realizacion 

de dichas inversiones. 

En el mes de julio de 1961 se acordé la constitucion de la 

Comisién intersecretarial formada por los representantes de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Publico y de la Secretaria de la Presidencia , para 

elaborar Planes Nacionales de Desarrollo Econémico y Social en el corto y 

largo plazo.
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El objetivo de dicha Comisién consistié en coordinar las 

actividades de las dependencias y entidades administrativas, con las 

entidades federativas y los municipios, a fin de elevar el nivel de vida de la 

poblacién. 

En el mes de agosto en ese mismo afio, se emitié un acuerdo 

dirigido a las Secretarias de Estado y Departamentos administrativos a 

fin de conjuntar esfuerzos junto con los organismos descentralizados y 

empresas de participacién estatal en la elaboraci6n de los Planes 

Nacionales de Desarrollo Econémico y Social, estableciendo metas concretas 

en beneficio de la colectividad: La formulacion de programas especiales para 

las actividades econémicas basicas en el progreso del pais; asi como la 

planeacién integral de las regiones o localidades que con urgencia 

demandaran e! auxilio federal. 

Surge asi la necesidad de aplicar técnicas de planeacién para 

impulsar el desarrollo integral. 

A partir de 1958, la Secretaria de la Presidencia buscé articular 

diversos mecanismos de coordinacién para el ejercicio de sus atribuciones con 

la Secretaria del Patrimonio Nacional, integrando lo que se denominaria 

en los medios politicos del “Tridngulo de la Eficiencia”.



206 

Pian de Accién Inmediata. este Plan fue presentado en el 

semestre enero-junio de 1962. Se buscaba en su aplicacién la participacién 

ciudadana dentro de las perspectivas generales en materia econdmica del 

Gobiemo Federal. Sin embargo, sdlo resulté ser un iniento por programar 

las inversiones del sector ptiblico federal ya que no fueron instrumentadas sus 

metas y no se establecié la forma de ejecutar su contenido. 

En el mes de marzo de 1963, la Comisién Intersecretarial de la 

Secretaria de Ja Presidencia solicits a las dependencias administrativas un 

programa que contuviera sus politicas de desarrollo y expansién, objetivos y 

metas, con el propésito de resolver problemas que a nivel administrativo se 

suscitaran entre los organismos publicos. 

En el mes de diciembre de 1963, se present6 a la 

consideracién de la Camara de Senadores del Congreso de la Unién, una 

iniciativa de ley en materia de planeacién denominada “Ley Federal de 

Planeacién”, donde se proponia la creacién de una Comisién Nacional de 

Planeacién, con competencia a nivel federal en la estructuracién de planes y 

programas de desarrollo, sin embargo el proyecto fue rechazado por las
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comisiones revisadoras en funcién del caracter federal que se le atribuia a la 

aludida Comisién Nacional de Planeacién.™ 

Programa de Desarrollo Econémico y Social (1964-1970) 

La comisi6n intersecretarial fue encargada de ese sexenio de 

la elaboracién de un Proyecto de Politicas de Desarrollo del pais. En 1966 se 

dio a conocer a !a poblacién, el Programa de Desarrollo Econémico Econémico 

y Social (1966-1970). 

Los objetivos contenidos en dicho programa comprendian: 

a) Alcanzar un crecimiento econdémico, 

b) Otorgar prioridad a los asuntes concernientes al sector 

agropecuario y fortalecer el mercado interno, 

¢) Distribucién equitativa del ingreso nacional, 

  

58 Acosta Romero, Miguel. Op. Cit. 648-650.
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d) Mejorar la educacién. la vivienda, las condiciones sanitarias 

y asistenciales, ia seguridad plblica, y en general el! 

bienestar social. 

e) Atender y corregir los desequilibrios en el desarrollo regional. 

Se estructuraron diversos mecanismos de participaci6n popular 

en la ejecucién y control de los problemas creandose para ello la Subcomisi6n 

de Inversién y Financiamiento, dependiente de la Comisién Intersecretarial 

para la formulacién de los planes de desarroilo. 

Comités promotores del desarrollo econdémico y social (1970- 

1976). 

Durante la campafha presidencial del licenciado Luis Echeverria 

Alvarez, la elaboracién de planes coordinados de desarrollo fue una propuesta 

de solucién a los problemas nacionales. Asi, en enero de 1971, se cred la 

Comisién Coordinadora de Control del Gasto ptiblico, con el objeto de 

impulsar los mecanismos de esa programaci6n def gasto publico, la 

redistribucién del ingreso y la aplicaci6n en ta presentacion de los 

servicios publicos. De esa forma se pretendiéd ejercer un control en la 

aplicacién del gasto publico. La citada Comisién se encontraba integrada
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por representantes de la Secretaria de la Presidencia, y Secretaria def 

Patrimonio Nacional (Triangulo de la Eficiencia). 

En el mes de marzo de ese mismo afio se ordend a los 

arganismos ptiblicos e! establecimiento de Unidades de Programaci6on con el 

propésito de coordinar y armonizar los programas y metas especificos del 

desarrollo, precisando y cuantificando sus objetivos, asi como auxiliar a los 

titulares de tales organismos en la formulacién de sus planes y programas, 

determinacién y empleo de los recursos, a fin de cumplir en forma eficiente sus 

atribuciones. 

En el mes de junio se acordd la creacién de Comisiones 

Intemas de Administracién con el objeto de dar coherencia y unidad a 

los esfuerzos del Gobierno Federal en el establecimiento de métodos y 

sistemas, tanto las unidades de programacién como las comisiones 

internas de Administraci6n que dependian de [a Direccién General de 

estudios Administrativos de la Secretaria de la Presidencia. 

Sin embargo, los propésitos de las Unidades de Programacién 

chocarén ante la resistencia de las dependencias y entidades administrativas, 

al ver que sus funciones serian supervisadas, asi como ia falta de
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recursos financieros y humanos impidié que dicho pian se Ilevase a la practica, 

por otra parte se burocratizé y llené de tramites la Accién Administrativa. 

Comités promotores del desarrollo econdémico y social. 

Durante, ese sexenio (1970-1976), se crearon los Comités 

Promotores del Desarrollo Econémico y Social (COPRODES), integrados 

en cada entidad, ordenandolas y jerarquizandolas, poniendo especial interés 

en aquellas zonas consideradas como marginadas. 

En el mes de enero de 1975 se cred la Comisi6n Nacional de 

Desarrollo Regional, encargandose de la elaboracién de programas de 

desarrollo econdmico y social en el mediano y largo plazo; de la 

coordinacién de las inversiones publicas federales y de la ejecucién de 

dichas obras.°° 

  

59 Ibidem. p.p. 650.
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4.2.- GOBIERNO DE JOSE LOPEZ PORTILLO. (1976-1982) 

Durante el periodo presidencial de José Lopez Portillo se 

instituyo en forma definitiva la programacién dentro de la Administracion 

Publica Federal, por la que se introdujeron una serie de reformas internas en 

la administracién. Con ese propdésito se promulgé la Ley Organica de la 

Administraci6n Publica Federal™ la que en su articulo noveno establecia la 

obligacién a cargo del Sector Publico de ajustar sus actividades y politicas en 

forma programadas, manteniendo estrecha relacién con los objetivos y metas 

nacionailes. 

Secretaria de Programacién y Presupuesto. 

Como parte de las reformas se cred fa Secretaria de 

Programaci6n y Presupuesto con e! objeto de regular, programar, 

presupuestar, evaluar y controlar las actividades de los organismos publicos. 

Sus atribuciones se encuentran consignadas en el articulo 32 

de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal. 

© Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de diciembre de 1976. Esta ley abrogo la 
Ley de Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos.



  

Asimismo se crearon en fas dependencias y entidades 

administrativas Unidades de Programacién, Organizacién, Métodos, 

Presupuestaci6n, Informacién y Sistemas a fin de apoyar los sistemas globales 

que dirigia la propia Secretaria de Programacién y Presupuesto con lo que 

se dio un fendmeno desproporcionado de crecimiento burocratico. 

La citada Ley Organica de la Administracién Publica federal en 

sus articulos 50 y 51 establece la creacién de “Coordinaciones Sectoriales”, 

que permitiria la agrupacién de entidades publicas por sectores definidos a 

efecto de facilitar la planeacién y cocrdinacién de las inversiones de! sector 

publico paraestatal que se encontraban dispersas, asi como que sus 

relaciones cen el Ejecutivo Federal se realizarian a través de la Secretaria de 

Estado o Departamento Administrativo conducente. 

Plan Global de Desarrollo (1980-1982). 

Aprobado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial 

de la Federacién el 17 de junio de 1980, que pretendia mediante su ejecucién 

proveer a la poblaci6n de empleos y minimos de bienestar comun 

(educaci6n, alimentacién, vivienda, salud, etc.); promover un crecimiento 

alto sostenido y eficiente para mejorar la distribucién del ingreso entre las -
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personas y los factores de la produccién asi como las distintas regiones 

geograficas. 

Comités Estatales de Planeacién (COPLADES). 

Dentro de fa reforma administrativa, los Comités Promotores de 

Desarrollo Econémico y Social, creados durante la gestién de Luis Echeverria 

Alvarez, se transformaron en el mes de marzo de 1977, en los Comités 

Estatales de Planeacién (COPLADES), que serian el enlace’ entre la 

planeacién nacional y regional, al proporcionar la informacién socioecondmica, 

administrativa y financiera de las entidades, asi como sus programas de 

inversién y demandas. 

Para el fogro de estas metas, sefiald como acciones 

prioritarias: 

El desarrolfo de! sector agropecuario y rural, el bienestar social 

con énfasis en la educacién y el fortalecimiento de fa infraestructura de 

transportes y comunicaciones, a través de estrategias de politica econémica 

general de energéticos, regional y social.
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De esta forma el Plan Global de Desarrollo fue un paso 

mas en ta tarea de llegar a un sistema integral de planificacié6n del pais al 

aprobar el establecimiento de patrones de eficacia, eficiencia y congruencia en 

ef desarrollo de las actividades en torno a ios objetivos y propositos 

establecidos. 

Convenios Unicos de Coordinacién (CUC) 

La reforma Administrativa traté de integrar a las entidades 

federativas, mediante la celebracién de los lamados “convenios unicos de 

coordinacién” con el objeto de fortalecer ef pacto federal y propiciar el 

desarrollo auténomo y equitativo de las diversas regiones del pais aunque en 

ciertos casos sus efectos fueron contrarios al federalismo puesto que centraliza 

con las decisiones y la planeacion. 

En 1977, la operacién de los convenios tnicos de coordinacién, 

comprendia la coordinacién de programas de inversién, buscando la 

transferencia de recursos financieros y de asistencia técnica de la federacién a 

los gobiernos estatales y municipales. En 1978 los convenios unicos de 

coordinacién cambiaron su denominacién pasando a ser “Programas Estatales 

de Inversién". A partir de esta fecha Ios convenios unicos de coordinacién 

dejarian de contener tan sélo la transferencia antes referida, buscando.
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esquemas y procedimientos para la accion coordinada de las actividades de 

dependencias y entidades publicas a nivel federal y estatal ademas se integr6 

la participacién de los Estados bajo otras modalidades de accion conjunta, 

como Jo fue su participacién en la estructuracién del Plan Nacional de Zonas y 

Grupos Marginados. 

En 1980 se incorporé el Programa Integral para el Desarrollo 

Rural (PIDER), al esquema de los convenios unicos de coordinacién, 

acordando la realizacién conjunta de acciones tendientes a promover el 

autodesarrolla de las comunidades regionales marginadas. Dicho programa 

contemplaba también !a técnica planificadora en los asentamientos humanos. 

EI Programa de Accién del Sector Publico (PASP) integré los 

programas regionales al conjuntar criterios y lograr una compatibilizacion de las 

propuestas y gastos que formulasen los Gobiernos Estatales y Municipales, asi 

como las dependencias federales. 

Dentro del punto de vista presupuestal se instituyd la 

“Promocién Regional”, en la cual se incluian los recursos asignados al 

Ejecutivo Federal para ser ejercidos mediante programas regionales 

insertos dentro de los Convenios Unicos de Coordinacién, como fueron los 

siguientes:
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a) Programa Estatal de Inversién (PEI) 

b) Programas Sectoriales Concertados (PROSEC) 

c) Programas de Desarrollo Estatal (PRODES) 

d) Programa Integral para el Desarrollo regional (PIDER) 

e) Comisién que se encargé de formular el Plan Nacional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) 

Como puede observarse los planes y programas proliferaron 

asi como Ia estructura burocratica que los sustentd. 

Pianes de Desarrollo Estatal (PLADES) 

A partir de 1976, las autoridades estatales estructuraron sus 

estrategias de desarrollo econémico y social, atendiendo a las prioridades 

nacionales y estatales, a través de [os Planes de Desarrolio Estatal, lo que 

constituyé una importante aportacién para la integracién en el marco regional
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del Sistema Nacional de Planeacién, que se establecié durante la 

administracién 1976-1982.°" 

® Ibidem. p.p.651-655.
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4.3 GOBIERNO DE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. 

Plan Nacional de Desarrollo (1982-1988) 

Este plan surge como resultado del plan basico de gobierno y 

{a plataforma electoral elaborada por el Instituto de Estudios Sociales 

Politicos y Econémicos del Partido Revolucionario Institucional y aprobado 

durante el desarrollo de la Xl Asamblea Nacional Ordinaria del P. R. |. 

En dicho plan se establecen los objetivos nacionales, la organizacién de los 

programas de trabajo y los instrumentos para lograrlo durante ef sexenio 

1982-1988. 

El Plan Nacional de Desarrollo constituye un acto de gobierno 

que se fundamenta en la Constitucion y en fa Ley ordinaria. 

Contenido del Plan Nacional de Desarrollo. Tres grandes 

apartados conforman el PND, sobre los cuales se presenta una breve 

exposicién de su contenido:
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APARTADO |. PRINGIPIOS POLITICOS, DIAGNOSTICO, 

PROPOSITO, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA. 

En el primer apartado, relativo a la politica del Estado 

Mexicano, contiene los principios def Proyecto Nacional inscritos en la 

Constitucién Politica. Criterios emanados de la consulta popular 

fundamenta la estrategia del desarrollo contenida en el PND. Las bases 

politicas que Jo haran posible y Io complementaran se describen en 

lineamientos generales de gobierno, politica exterior, seguridad nacional y 

justicia. 

El capitulo tercero presenta el contexto Nacional e 

Internacional en el] cual se inscriben las acciones del Plan. 

La estrategia contenida en ei PND busca conciliar dos 

elementos. 

a) Solucionar fa crisis econémica, corrigiendo los actuaies 

desequilibrios econdémicos y financieros, estableciendo 

bases mas firmes y perdurables que permitan fa 

recuperaci6n de ta actividad econémica. Los propdsitos de 

esta estrategia son: abatir la inflacion, y !a inestabilidad.
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cambiaria; proteger ef empleo y la planta productiva y el 

consumo basico; y, recuperar el dinamismo del crecimiento. 

b) Obtencién de los cambios estructurales, mediante seis 

orientaciones generales; reorientar y modernizar el 

aparato productivo y distributive; descentralizar las 

actividades productivas y el bienestar social; adecuar las 

modalidades de financiamiento a las prioridades del 

desarrollo nacional: fortalecer fa rectoria del Estado, impulsar 

el sector social y alentar al sector privado de la sociedad. 

Ambas estrategias permiten vincular las acciones de corto 

plazo, contenidas en los Programas Operativos Anuales, con las de mediano 

plazo, previstas en los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y 

Especiales, a fin de satisfacer las demandas de la comunidad y la solucion a 

los problemas que enfrenta el pais.
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APARTADO IL- INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA. 

El capitulo de fa politica econdmica general describe los 

escenarios macroeconémicos posibles y el uso de los instrumentos de 

caracter global que dispone el Estado para avanzar hacia los objetivos 

nacionales. Se describe el manejo de la politica de Gasto Publico, 

precisandose los propésitos que en diferentes aspectos se pretende 

alcanzar a través de ésta y se presentan los lineamientos de politica de 

Empresa Publica. Atendiendo las necesidades de financiamiento del 

desarrollo, se define fa aplicacién de las politicas de ingreso publico, de 

subsidios, crediticia y monetaria y de Deuda Publica. Posteriormente en Io 

que respecta a las vinculaciones del pais con la economia mundial, se 

precisa la aplicacién de las politicas cambiarias de comercio exterior y de 

inversién extranjera. 

La politica social tiene como objetivo el de elevar los 

niveles de vida de la poblacién al ampliar las capacidades y las 

oportunidades de superacién. esta politica comprende las lineas de accién 

correspondientes a satisfacer las demandas primarias que comprenden: 

alimentacién y nutricién, educacién, deporte, cultura y recreacién, salud, medio 

ambiente, vivienda, desarrollo urbano, seguridad social, y generacién de 

empleos.
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Las politicas sectoriales previstas en el Plan Nacional de 

Desarrollo tienen como finalidad establecer en el mediano pilazo, fas 

bases que permiten un crecimiento ordenado a_ satisfacer las 

necesidades sociales, destacando Ia compleja interrelacién que se 

presenta en las actividades econémicas y sociales. Dichas politicas son: 

Desarrollo rural integral, agua, pesca, bosques y selvas, transporte y 

comunicaciones, modernizacién del aparato industrial, energéticos, 

mineria, modernizacién comercial y abasto popular, desigualdad social, 

turismo, desarrollo cientifice y tecnolégico. 

Los propésitos de la politica regional comprende el 

aprovechamiento racional y equitativo de los recursos naturales. El Plan 

Nacional de Desarrollo prevé el establecimiento de los Sistemas Estatales de 

Planeacién Democratica, que permiten la coordinacién de actividades con el 

Sisterma Nacional de Planeaci6n Democratica. 

El vocero de dicho sistema seran los Comités de 

Planeacién para el Desarrollo Estatal, y sera el Foro de Consulta 

Permanente para fa Planeacién Estatal. Los COPLADES son el! producto 

de los Convenidos que se establezcan entre la Federacién y los 

Estados.
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Los Convenios Unicos de Desarrollo (CUD) introducen los 

compromisos especificos para la planeacién estatal, al fomentar el desarrollo 

integral del pais, promoviende la planeaci6n, la descentralizaci6n de los 

servicios y el fortalecimiento municipal. 

Los Ejecutivos Estatales se comprometen a realizar diversas 

actividades en esta materia, entre las que destacan la creacién y 

fortalecimiento de los Comités Municipales de Pfaneacién para ei Desarrollo, 

como caracteristicas y funciones congruentes con las COPLADES. Lo anterior 

tiene una mayor centralizacion. 

APARTADO IIL- PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN LA 

EJECUCION DEL PLAN. 

Se delinean las formas en que habra de integrarse la 

participacién social a la ejecucién y evaluacién de las tareas nacionales. 

Sefiala ios mecanismos para que los diferentes sectores de la poblacién 

intervengan en la ejecucién y evaluaci6n de las acciones definidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo.” 

® Ibidem p.p. 653-655.
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4.4 GOBIERNO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI. 

La Ley de Planeacion® institucional los Foros de Consulta 

popular con el propésito de captar las aspiraciones, demandas y 

propuestas de la sociedad, y en el Ambito del Sistema Nacional de 

Planeacién Democratica, fue instalado el consejo Nacional de 

Concertaci6én Econémica (creado por acuerdo del Ejecutivo Federal de el 

31 de enero de 1989), a fin de definir la tematica y los lineamientos a 

seguir en los citados Foros, de donde surge el Plan Nacional de 

Desarrollo (1989-1994) 54 que adopta, una estrategia de modernizacion 

Nacional, cuyos objetivos fundamentales son la defensa de la soberania 

y la promocién de Jos intereses de México en el mundo; !a ampliacién 

de la vida democratica; la recuperacién del crecimiento con estabilidad de 

precios y el mejoramiento productivo del nivel de la poblacién. 

Con el propdsito de realizar la mejor estimacién de los 

recursos nacionales, facilitar la apreciacién de las necesidades existentes 

y la formulacibn de planes, programas de acciédn que ordenen y 

® Bubficada en el Diario Oficial de ia Federacién de fecha 5 de enero de 1983, 
“ Publicada en el Diario Oficial de la Federacién de fecha 31 de mayo de 1989.
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racionalicen el desarrollo de las actividades conferidas al Ejecutivo 

Federal se llevaron a cabo una serie de reformas y adiciones al texto 

Constitucional publicadas en e} Diario Oficial de !a Federacién el 3 de 

enero de 1983. 

En las citadas reformas, el constituyente permanente 

cambié el contenido. de jos articulos 25 y 26 de la Constitucién que 

antes de la reforma establecian las garantias referentes al Derecho de 

Privacia de la Corespondencia y Papeles, asi como el Derecho de 

Requisicion a las Fuerzas Armadas en tiempo de guerra pasando su 

texto a los dos Ultimos parrafos del articulo 16 de la propia 

Constitucién. 

Por lo que respecta a los articulos 25 y 26 Constitucionales, en 

ambos, el legislador reafirmé !a participacién del Estado Mexicano en ei 

desarrollo econémico y social, estableciendo los principios normativos de 

su conduccién, sin embargo en opinién de distinguidos constitucionalistas 

esta reforma de fos articulos 25 y 26 de ia Constituci6én no contiene 

garantias individvales ni sociales y mas bien son la expresion de un 

programa de gobierno.
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El articulo 25 sefala los preceptos de Planeacién, Conduccion, 

Coordinacién y Orientacién de la actividad econdmica nacional, a través de la 

regulacién y el fomento de las actividades que demande ei interés general, por 

parte del Estado. 

El articulo 26 consagra en el texto Constitucional la 

institucionalizacién y- organizacién de! sistema nacional de planeacién 

democratica y fa formulacion del Pian Nacional de Desarrollo, con el propésito 

de lograr el desarrollo integral de la nacién. 

Por otro lado, el asticulo 27 constitucional también fue 

reformado en su fracci6n XX; establece que “El Estado promovera las 

condiciones para el desarrollo rural integral, con el propdésito de generar 

empleo y garantizar a la poblacién campesina el bienestar y la participacién e 

incorporacién para e! desarrollo nacional”. 

Por ultimo, el articulo 73 constitucional se reformé para agregar 

las fracciones XXIX-D y XXIX-E, en fas que se faculta al Congreso de la 

Union, en forma expresa, para legislar en materia de planeacién nacional del 

desarrollo econdémico y social, asi como programar, proporcionar, concertar y 

ejecutar las acciones de orden econdémico.
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E! Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) parte de un 

diagnéstico de la realidad, aspiraciones y necesidades nacionales y pretende 

ser el medio para un nuevo desarrollo econémico. 

E! Plan se encuentra integrado por siete capitulos, presentados 

en la siguiente forma: 

CAPITULO 4.- BALANCE GENERAL: LOS RETOS Y LAS 

OPORTUNIDADES. 

En este punto se sefala que ei Plan Nacional de 

Desarrollo al tiempo que precisa fas orientaciones a las que deben sujetarse 

los programas de fa Administracién Publica Federal, busca encauzar 

eficazmente las acciones de fa sociedad en la solucién de sus problemas y en 

la satisfacci6n de sus aspiraciones. El andlisis de la situacién nacional debe 

considerar los diversos factores de la naturaleza politica, econdémica y social, 

como son: Avance en la Vida Politica; el contexto Internacional; Evolucion y 

Situaci6n Econémica y Social; Aspectos Centrales, en donde se concluye 

que los principales retos de! pais en la actualidad tienen una 

dimension politica, una dimensi6n econémica y una dimensién social, 

mismas que seran atendidas a través de los tres acuerdos nacionales:
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Para la recuperacién econdmica con estabilidad de precios, y para el 

mejoramiento productivo del nivel de vida. 

CAPITULO 2.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

En este capitulo se contemplan los objetivos y estrategias del 

plan, consistentes basicamente en la transformaci6n del pais y su 

modemizacién, respectivamente. Para Io cual, en los siguientes capitulos se 

plantea la estructura general de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 

(1989-1994).
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CAPITULO 3.- SOBERANIA, SEGURIDAD NACIONAL Y 

PROMOCION DE LOS INTERESES DE 

MEXICO EN EL EXTERIOR. 

Los anteriores principios se encuentran sustentades en una 

serie de lineamientos esenciales sobre politica exterior, orientada a la 

preservacion y fortalecimiento de la soberania; promocidn en el exterior del 

desarrollo de | pais; protecci6n de los derechos e intereses de los 

mexicanos en el exterior; hacer de la cultura nacional un elemento de 

reafirmacién; promocién de la imagen de México en el mundo. 

Para asegurar la eficiencia de la politica exterior se sefialan 

estrategias, considerando ef contexto internacional en que habran de 

desarrollarse, los principios que orientan su ejecucién y los objetivos que la 

nueva realidad exige.
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CAPITULO 4.- ACUERDO NACIONAL PARA LA AMPLIACION 

DE NUESTRA VIDA DEMOCRATICA. 

En este capitulo se sefialan las bases del acuerdo que al rubro 

se sefialan, con el propésito de promover mediante la participacién amplia de 

la sociedad, la movilizacion solidaria del pais en la superacién de sus 

problemas y en la satisfaccién de sus aspirantes. 

CAPITULO 5.- ACUERDO NACIONAL PARA LA 

RECUPERACION ECONOMICA CON 

ESTABILIDAD DE PRECIOS. 

Este acuerdo enfatiza la necesidad de alcanzar gradualmente 

una tasa elevada de crecimiento de la produccién y de consolidad el 

abastecimiento de la inflacién como condiciones indispensables para 

avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion en la 

creacién suficiente de empleos bien remunerados para una poblacién en 

edad de trabajar en rapido aumento y hacia una mas justa distribucién del 

ingreso. 

La politica econdmica del Plan se estructura a partir del 

reconocimiento de los problemas: que afectan a la economia y a la
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identificacién de fas prioridades que deben atender la estrategia. Problemas 

como fa inestabilidad macroecénomica y la reduccién de la inversién 

productiva, han sido los principales obstaculos para el crecimiento sostenido. 

Por lo que para incrementar ese crecimiento es indispensable incrementar la 

disponibilidad de recursos para la inversién y maximizar el crecimiento 

alcanzable con los recursos disponibles. 

CAPITULO 6- ACUERDO NACIONAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA. 

El bienestar colectivo es un factor trascendente en la estrategia 

del Plan y constituye la justificaci6n de la estrategia econdémica: por ello, la 

estrategia global se apoya en el aumento de Ia productividad para impulsar los 

avances en el mejoramiento social. 

El mejoramiento productive del nivel de vida se regira, de 

acuerdo con el Plan, por las siguientes cuatro lineas estratégicas: creacién 

abundante de empleos bien remnunerados, proteccién y aumento de! poder 

adquisitivo de los salarios y del bienestar de los trabajadores; atencién a las 

demandas prioritarias del bienestar social; proteccién del medio ambiente; y 

erradicacién de la pobreza extrema. -
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CAPITULO 7.- SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION 

DEMOCRATICA. 

El Sistema Nacional de Planeacién Democratica tiene como 

propésito fundamental encauzar ia actividad de todos los miembros de la 

comunidad hacia la consecucién de los objetivos nacionales. El sistema se 

constituye por un conjunto de relaciones entre las diversas dependencias y 

niveles de gobierno y las agrupaciones e individuos de la sociedad. 

Estas relaciones se dan en las cuatro vertientes sefialadas en fa Ley de 

Planeacién: Obligatoria, de coordinacién, de induccién y de concertacién. La 

vertiente obligatoria se refiere, principalmente, a las acciones de la 

Administracion Publica Federal; fa de coordinacién, a las actividades que 

conjuntamente emprenden la federacién y los Gobiernos locales; la de 

induccién, a las medidas que realiza ei gobierno para motivar conductas 

compatibles con los cbjetivos de la planeacién y la de concertacién, a las 

acciones negociadas con los sectores sociales. 

El documento rector del Sistema Nacional de Pianeacién 

Demoeratica es el Plan Nacional de Desarrollo, que fija los objetivos y 

las estrategias que norman a las politicas sectoriales de los programas
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nacionales de mediano plazo, los regionales y las especiales que se determine 

formular para concretar las politicas del Plan. 

4.5 GOBIERNO DE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON. 

El Plan Nacional De Desarrollo 1995-200, fue aprobado por 

decreto, publicado el 31 de mayo de 1995, en el Diario Oficial de la Federacion 

que a la letra dice: 

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 

Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Republica. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la 

fraccién | det articulo 89 de Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, y con fundamento en Ios articulos de fa propia Constitucién 9° y 31 

© ibidem. p.p. 655-670.
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de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal y 4°, 9°, 21, 29, 30, 32 

y 42 de la Ley de Planeacion, y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

sefiala que corresponde al Estado organizar un sistema de planeacién 

democratica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de ia economia para la 

independencia y democratizacién politica, social y cultural de la Nacién; 

Que de conformidad con el marco constitucional y iegal que 

sirve de sustento al Sistema Nacional de Planeacién Democratica, corresponde 

al Ejecutivo federal conducir la planeacién nacional del desarrollo, mediante la 

ordenacién racional del desarrolio, mediante la ordenacién  racional y 

sistematica de las acciones que buscan lograr un desarrollo equitativo 

que proporcione mejores niveles de vida para todos; 

Que para garantizar el caracter democratico de la planeacién 

nacional, y en el nuevo marco de la corresponsabilidad entre los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, se realiz6 en todo el pais un vasto y plural 

programa de consultas con los diversos grupos sociales, a través de
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foros en los que se recogieron las opiniones, propuestas y demandas de los 

ciudadanos, y 

Que con base en lo anterior, [a elaboracién del Plan Nacional 

de Desarrollo 1995-2000 es resultado de una amplia consulta popular y se 

sustenta, entre otros principios fundamentales, en el ejercicio efectivo de la 

soberania e independencia nacionales, la consolidacién de ta democracia 

y ta legalidad como sistema de vida, el fortalecimiento del pacto federal y 

de! municipio fibre y la estabilidad econdmica y social de la comunidad, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 1995-200 

ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-200. 

ARTICULO SEGUNDO.- Las dependencias y entidades de fa 

Administraci6n Publica Federal ajustaran sus acciones a los objetivos, 

principios, estrategias y prioridades contenidos en el Plan Nacional de
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Desarrollo 1995-2000, y seran responsables en el ambito de sus respectivas 

competencias de su difusién y ejecucién. 

ARTICULO TERCERO.- En el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000, de la Ley de Planeacién y demas disposiciones 

aplicables, las dependencias y entidades de Ja Administracion Publica 

Federal realizaran y promoveran las acciones pertinentes para la 

elaboracién y ejecucién de los programas sectoriales y, en su caso, 

institucionales, regionales y especiales, tendentes al logro de los objetivos 

de dicho Plan. 

ARTICULO CUARTO.- Las dependencias y entidades de la 

Administracién Publica Federal estableceran los mecanismos necesarios para 

la coordinacién para los distintos ordenes de gobierno y fa concertacion con los 

sectores social y privado, con la finalidad de promover su participacién amplia y 

responsable en fa consecucién de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000. 

Las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica 

Federal deberan ajustarse a los objetivos y pricridades de! Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000, para la aplicacién de los instrumentos de politica 

econémica y social que promuevan la induccién de acciones de los sectores 

social y privado.
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ARTICULO QUINTO.- En los convenios de Desarrollo Social 

que anualmente suscriben los Ejecutivos Federales y Estatales, se 

incorporaran fos compromisos y acciones orientados al cumplimiento de 

tos objetivos y prioridades dei Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en 

jos que se dara la participacién que corresponda a les municipios. 

ARTICULO SEXTO.- Para cumplir con los programas, objetivos 

y acciones previstos en el del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, las 

dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal haran las 

previsiones necesarias para el financiamiento y asignaci6én de recursos 

correspondientes, al integrar sus anteproyectos de presupuesto de 

egresos. 

ARTICULO SEPTIMO.- Las dependencias y entidades de la 

Administracion Publica Federal evaluaran en forma periddica los resultados de 

sus acciones en relacién con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000 y de fos programas que de] mismo deriven, e informaran 

ala Secretaria de Hacienda y Crédito Publico al respecto, con el 

propésito de que el Ejecutivo Federal exponga anualmente ante el Congreso 

de ta Unién los resultados de su ejecucién, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

de Planeacién.
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TRANSITORIO 

UNICO.- Et presente Decreto entrara en vigor el dia de su 

publicacién en el Diario Oficial de ta Federaci6n. 

Dado en la Residencia del Peder Ejecutivo Federal, en la 

Ciudad de México, Distrito Federal, a fos treinta dias del mes de mayo de 

1995.- Ernesto Zedillo Ponce de Leén.- Rubrica.- El Secretario de 

Gobernacién, Esteban Moctezuma Barragan.- Rubrica.- El Secretario de 

Relaciones Exteriores, José Angel Gurria Trevifio.- Rtsbrica.- El Secretario de 

la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre.- Rubrica.- El Secretario de 

Marina, José Ramon Lorenzo Franco.- Rubrica.- E] Secretario de Hacienda y 

Crédito Publico, Guillermo Ortiz Martinez.- Rdbrica.- El Secretario de 

Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez.- Rubrica.- La secretaria de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo. Rubrica- El 

Secretario de Energia, !gnacio Pichardo Pagaza.- Rubrica.- E| Secretario de 

Comercio y Fomento industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rubrica~ El 

Secretario de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, Francisco Labastida 

Ochoa.- Rubrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos 

Rulz Sacristan.- Rubrica-~ La Secretaria de Contraloria y Desarrollo
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Administrativo, Norma Samaniego de Villarreal.- Rubrica.- El Secretario de 

Educacién Publica, Miguel Limén Rojas.- Rubrica.- El Secretario de Salud, 

Juan Ramén de la Fuente Ramirez.- Rubrica.- £] Secretario del Trabajo y 

Previsién Social, Santiago Ofiate Laborde.- Rubrica.- El Secretario de la 

Reforma Agraria, Arturo Warman Gryj.- Ribrica.- La Secretaria de Turismo, 

Silvia Hernandez Enriquez.- Rubrica.- El Jefe del Departamento del Distrito 

Federal, Oscar Espinosa Villarreal,- Rubrica.® 

® Publicado en el Diario Oficial de la Federacién de fecha 31 de mayo de 1995 p.p. 2-3.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1895-2000 

CONTENIDO 

Introduccion 

4. Soberania 

1.1 

1.2 

1.3 

La soberania al final del siglo XX 

1.1.4 Nacionalismo 

1.1.2 Los desafios del presente 

1.1.3 Las respuestas de la historia 

1.1.4 La defensa de la soberania al fin del siglo XX 

Objetivos 

Estrategias y lineas de accién 

1.3.1 Para garantizar la seguridad nacional de México 

1.3.2 Para ampliar y fortalecer el papel de México en la dinamica 

mundial 

1.3.3 Los nuevos vinculos de fa politica interior y exterior 

1.3.4 Una nueva relacién de nuestro pais con nacionales 

mexicanos en el exterior
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1.3.5 Para premover los intereses nacionales en los foros 

multilaterales 

Por un Estado de Derecho y un pais de leyes 

2.1 Aspiracién por un Estado de Derecho y un pais de leyes 

2.2  Objetivos: 

2.3 Estrategias y lineas de accién 

2.3.1 Seguridad publica 

2.3.2 Lucha contra el crimen organizado 

2.3.3 Procuracién de justicia 

2.3.4 Probabilidad y rendicién de cuentas en el servicio ptblico 

2.3.5 Imparticién de justicia 

2.3.6 Seguridad juridica en la propiedad de los bienes y en los 

derechos de los particulares 

2.3.7 Derechos humanos 

2.3.8 Justicia para los pueblos indigenas 

Desarrollo democratico 

3.1 Nuestra historica aspiracién por las libertades y la democracia 

3.2. Conviccién democratica 

3.3. Et compromiso politico én la democracia
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3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.114 

3.12 

3.13 
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Diagnéstico 

Lineas de estrategia 

El sistema de partidos como base de ia democracia y los 

pracesos electorales como fuente de legitimidad politica 

Una presidencia democratica en un régimen  republicano 

fortalecido 

Por un nuevo federalismo 

Reforma de gobierno y modernizacién de ta Administracién 

Publica 

Hacia una mas intensa participacién social y el fortalecimiento de 

la representaci6n ciudadana 

Participacion social y cultural politica 

Libertad de expresién y de prensa, el derecho a la informacién 

Relacién entre Estado y las iglesias 

4. Desarrollo social 

44 

42 

43 

44 

45 

Aspiraci6n por la justicia social 

Diagndéstico 

El desafio demografico 

Objetivo de la politica de desarrollo social 

Estrategias y lineas de accién
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4.5.1 Ampliar la cobertura y mejorar fa calidad de los servicios 

basicos 

4.5.2 Armonizar el crecimiento y la distribuci6n territorial de la 

poblacién 

4.5.3 Promover el desarrollo equilibrado de las regiones 

4.5.4 Privilegiar la atencién a la poblacién con mayor desventaja 

econémica y social 

4.5.5 Impulsar una politica integral de desarrollo social 

Crecimiento econémico 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Objetivos de la politica econdmica 

Antecedentes 

Estrategia general para el crecimiento 

Lineas de estrategia 

El ahorro interno, base primordial del crecimiento 

5.5.1 Una reforma fiscal para el ahorro y la inversién privada 

5.5.2 Sistema financiero para impulsar el ahorro y la inversién 

productiva 

5.5.3 Ahorro y seguridad social 

5.5.4 Ahorro publico para el crecimiento 

5.5.5 Inversion y ahorro externo 

Disciplina fiscal, estabilidad y certidumbre econémica y financiera -
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5.7 
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5.9 

244 

§.6.1 Finanzas publicas 

5.6.2 Politica cambiaria 

5.6.3 Politica monetaria 

Uso eficiente de los recursos para el crecimiento 

5.7.1 Empleo y productividad 

5.7.2 Actualizacién tecnolégica 

5.7.3 Desregulacién y fommento de competencia interna y externa 

5.7.4 infraestructura e insumos basicos 

Politica ambiental para un crecimiento sustentable 

Politicas sectoriales pertinentes 

Listado de programas sectoriales
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LISTADO DE PROGRAMAS SECTORIALES 

EI articulo 22 de la Ley de Planeacién determina que el Plan 

Nacional de Desarrollo indicara jos programas sectoriales, institucionales, 

regionales y especiales pertinente. En cumplimiento de esta disposicién, a 

continuacion se listan dichos programas: 

e Programa para un Nuevo Federalismo 

« Programa de Seguridad Publica y Proteccién Civil 

e Programa de Prevencién y Readaptacién Social 

¢ Programa Nacional de Poblacién 

« Programa Nacional de la Mujer 

¢ Programa de Financiamiento del Desarrollo 

« Programa para superar la Pobreza
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« Programa de Desarrollo Urbano 

e Programa de Vivienda 

« Programa de Desarrollo de los Pueblos Indios 

e Programa de Modernizacién de fa Administracién Publica 

¢ Programa de Desarrollo y Reestructuracién del Sector de la 

Energia 

¢ Programa de Comercio interior, Abasto y Proteccién al 

Consumidor 

* Programa de Politica industrial y Desregulacién Econémica 

* Programa de Politica de Comercio Exterior y promocién de 

Exportaciones 

* Programa Agropecuario de Desarrollo Rural
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* Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y 

Transportes 

« Programa de Desarrollo Informatico 

« Programa de Desarrollo Educativo 

« Programa de Cultura, Ciencia y Tecnologia 

« Programa de Educacién Fisica y Deporte 

« Programa de Reforma de! Sector Salud 

¢ Programa de Empleo, Capacitacibn y Defensa de los 

Derechos Laborales 

« Programa de Desarrollo del Sector Turismo 

* Programa de Medio Ambiente 

* Programa de Pesca
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« Programa Forestal y de Recursos Naturales Renovables 

¢ Programa Hidraulico 

« Programa para atender la Agenda de Desarrollo Sustentable 

« Programa de Imparticién de Justicia 

« Programa para el Desarrollo del Distrite Federal 

e Programa de Procuracién de Justicia para el Distrito 

Federal” 

Los objetivos de la Politica Nacional de Desarrollo 1995-2000 

son los siguientes: 

La politica de desarrollo social del Plan Nacional de Desarrollo 

1995-200 se concibe a partir del esfuerzo realizado por los mexicanos, a lo 

largo de este siglo, la construccién de las instituciones y las bases 

67 Ibidem. p.p. 4, 5 y 96.
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materiales para su bienestar y el progreso. Considera también, con 

objetividad y realismo, lo que nos falta por alcanzar, asi como la 

complejidad de los nuevos retos sociales a los que la nacién se enfrenta. 

Asume, igualmente, que la inequidad en la distribuciédn de los beneficios del 

desarrollo es consecuencia de problemas estructurales del mismo, que han 

terminado por representar un obstaculo para avanzar hacia los ideales 

constitucionales de justicia social, democracia y libertad. 

La politica de desarrollo secial tendra un caracter integral; es 

decir, procurara establecer las condiciones para que la poblacién pueda tener 

acceso al empleo y mejorar sus ingresos. Al mismo tiempo, ampliaraé los 

servicios que permitan mejorar la calidad de vida. 

La politica social debe ser integral y no mero reflejo de 

esfuerzos aislados. Se persigue que todas las acciones publicas se orienten 

en un sdélo sentido y, de este modo, contribuyan a atenuar los efectos de la 

crisis, a combatir las causas estructurales de fa pobreza y a promover el 

desarrollo equitativo. Las politicas sectoriales concentraran sus programas en 

atender prioritariamente las carencias de los grupos sociales y regiones del 

pais que padecen la pobreza mas aguda.
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Asimismo, se aplicara un riguroso criterio para consolidar los 

programas existentes, con el fin de procurar la mayor efectividad de los 

esfuerzos publicos y privados, y del ejercicio de los recursos disponibles. La 

dispersi6n debilita la capacidad del gobierno y de la sociedad para 

responder al legitimo reclamo de mas y mejores satisfactores sociales. Por 

ello, no se permitiraé la duplicacién de funciones por falta de 

coordinacién, ni tampeco habra tolerancia ni se permitira el dispendio de 

fos recursos ptblices. 

EI Plan Nacional de Desarrolio 1995-2000 propone cinco 

objetivos fundamentales: 

I. Fortalecer el ejercicio pleno de la soberania nacional, como 

valor supremo de nuestra nacionalidad y como 

responsabilidad primera de Estado Mexicano. 

il. Consolidar un régimen de convivencia social regido 

plenamente por el derecho, donde la ley sea aplicada a 

todos por igual y la justicia sea fa via para la solucién de los 

conflictos.
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lil. Construir un pleno desarrollo democratico con el que se 

identifiquen todos los mexicanos y sea base de certidumbre 

y confianza para una vida politica pacifica y una intensa 

participacién cludadana. 

IV. Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en 

todo el pais, las oportunidades de superacién individual y 

comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia, 

V. Promover un crecimiento econdémico vigoraso, sostenido y 

sustentable en beneficio de los mexicanos. 

Para alcanzar plenamente los propésitos de mayor desarrollo 

social, politico y econdmico a que aspiran los mexicanos, se requiere combatir 

la inequidad que distingue alas actividades productivas y sociales en distintas 

regiones y sectores a io Jargo del pais. La inequidad se expresa entre las 

personas por diferencia de oportunidades y de ingreso; en las regiones, por 

las ventajas de unas sobre otras en un contexte de mayor competitividad 

econémica; y entre los sectores productivos, por los desequilibrios que 

presenta fa economia rural respecto a las actividades industriales y de 

servicios. Asi mismo que la pobreza extrema constituye uno de los retos que 

teclama soluciones con urgencia, pues impide el ejercicio de fas libertades y
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anula la igualdad de oportunidades. Por estas razones, la politica de desarrallo 

social asumira un caracter integral. 

La politica de desarrollo social que asume el Gobierno de la 

Reptblica para el periode 1995-2000 tiene el objetivo de propiciar la 

igualdad de oportunidades y de condiciones que aseguren a la poblacién el 

disfrute de los derechos individuales y sociales consagrados en la 

Constitucién; elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de fos 

mexicanos; y, de manera prioritaria, disminuir ia pobreza y la exclusién 

social. Para ello se ampliaran y mejoraran la educacién, la salud y la 

vivienda; se armonizara el ritmo de crecimiento de la poblaci6n y su 

distribucién geografica; se promovera el desarrollo equilibrado de las 

regiones; se abatiran las desigualdades y se impulsara un amplio proceso para 

la integracién social y productiva de los mexicanos que hasta ahora no han 

tenido opciones de bienestar. 

EI objetivo general de la politica social de! Plan nacional de 

Desarrollo consiste en propiciar y extender las oportunidades de superacién 

individual y comunitaria tanto en la vida material corno en la cultural, bajo los 

principios de equidad, justicia y el pleno del ejercicio de los derechos y 

garantias constitucionales. La multiplicacién de oportunidades debe trascender
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el origen étnico y social, la ubicacién geografica y condici6n econdémica de 

cada mexicano. 

_La politica integral de desarrolio social del Gobierno de la 

Repdiblica contribuira a tograr una mayor justicia social con la superacién de Jos 

rezagos, corrigiendo las imperfecciones del mercado, dando impulso al 

empleo, promoviendo la transferencia de recursos a los individuos que carecen 

de condiciones basicas para su progreso, y alentando una mejor distribucién 

del ingreso y la reduccién de la desigualdad econdémica entre las personas y 

las regiones. 

EI Gobierno Federal desplegara su politica social mediante 

diversas estrategias y acciones que aprovechen las experiencias de los 

afios recientes, fortalezcan la capacidad de respuesta de las instituciones y 

promuevan el potencial de las organizaciones sociales y ciudadanas. La 

politica de desarrollo social, encaminada a mejorar el bienestar de cada 

individuo ‘se fortalecera con el resto de Ios esfuerzos gubernamentales, 

privados y sociales en la busqueda del mejoramiento de las condiciones 

de vida de toda la nacién, mediante cinco estrategias: Ampliar la 

cobertura y mejorar fa calidad de los servicios basicos; armonizar el 

crecimiento y la distribucién territorial de Ja poblacién; promover el 

desarrollo equilibrado de las regiones; privilegiar la atencién a los grupos
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y a las zonas con mayor desventaja econdmica y social, y construir una 

politica integral de desarrollo social orientada por los principios del nuevo 

federalismo.™ 

* Ihidem. p.p. 6, 49 y 69.
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CONCLUSIONES 

Primera. De conformidad con la estrategia del Plan Naciona! de 

Desarrollo, la politica social, debera enfocarse prioritariamente a la 

erradicacion de la pobreza, privilegiando fa atencién a grupos, comunidades y 

zonas geograficas que padecen las mas graves desventajas econémicas y 

sociales. La aplicaci6n de esta estrategia entrafia llevar servicios, la 

incorporacion a actividades productivas y la promocién de empleos que eleven 

el ingreso familiar. 

Segunda. De igual modo, se propone, 2 partir de la valiosa 

experiencia. acumulada, conformar una _ politica social, integral y 

descentralizada, una politica que se concentre efectiva y eficazmente en los 

grupos y las regiones con menores oportunidades. 

Tercera. El Pian Nacional de Desarrollo tiene como uno de sus 

objetivos esenciales ef que una vez superada la actual crisis financiera y 

habiendo consolidado la recuperacién, se alcancen tasas sostenidas de 

crecimiento econdmico superiores al cinco por ciento anual. 

Cuarta. Con vistas al siglo XXI, se debe fograr un crecimiento 

vigoroso que fortalezca la soberania nacional, extienda el bienestar de los.
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mexicanos que sea e! sustento de una democracia plena, y genere los 

recursos para atender rezagos y procurar ia equidad y la justicia. 

Quinta. Et plan comprende una estrategia para promover el! uso 

eficiente y el aprovechamiento productivo de los recursos. Ello implica 

estimular el uso productivo de la mano de obra, una profunda desregulacion, 

un impulso sin precedente a la actualizacién tecnolégica y la capacitacién 

laboral y la formulaci6n y ejecucién de politicas sectoriales pertinentes. 

Sexta. La elaboracién del Plan Nacional de Desarrollo es un 

primer paso. Su realizacién requiere el examen y el debate legislativo, del 

escrutinio ciudadano y de la libre opinién de todos. Ello habra de traducirse en 

ta mejor formulacién de fos programas sectoriales e institucionales que, de 

conformidad con lo sefialado por fa Ley de Planeacién, corresponde elaborar a 

las entidades y dependencias de la Administracién Publica Federal. 

Séptima. El Plan nacional de Desarrollo 1995-2000, ofrece el 

fumbo que orientara el esfuerzo de todos para fincar bases realistas, 

responsables y perdurables para avanzar hacia un México mas fuerte, mas 

justo, mas democratico y mas préspero. Este es el rumbo claro para el 

esfuerzo de nuestra generacién. Hoy, el porvenir de la Nacion nos convoca a-
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un esfuerzo que exige unidad de propésitos, animo inquebrantable y 

perseveraci6n en fas tareas para alcanzar nuestro pleno desarrollo social.
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LEGISLACION CONSULTADA 

1. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley de Informacién Estadistica y Geografica. 

3, Ley de Planeacién.
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