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IHTROOUCCION 

Esta invest1gaci6n tiene tres distintas finalidades: la primera. la -

más importante para los que esto escriben. c1A11plir con los requisitos establ~ 

cidos por la Universidad Nacional Aut~noma de México para obtener el tftulo 

de Licenciado en Administración; la segunda que el material sirva de apoyo a 

maestros y all.IÍlnos en la apertura de un enfoque administrativo acorde a la -

realidad; y la última, parte misma de la investigaci6n. demostrar la incoh! 

rencia de la gestión actual y proponer un modelo propio de gestión. 

La elección del tema de gestión cientffica se produjo por nuestro int.!. 

rés de conocer y analizar a nuestro sistema social desde un 4ngulo adminis

trativo. 

En nues~ra opinión el actual sistema económico ha sido incapaz de sa

tisfacer las demandas sociales debido a la ausencia de una fuerza rectora -

que reordene los conceptos de producción hacia objetivos concretos. Los p~ 

cesos de gestión vigentes no responden a acciones conscientes, planificadas. 

sino por el contrario se desenvuelven en una anarqufa de intereses que llevan 

cada día al pafs hacia un estado de desequilibrio. Por ello surge la neces! 

dad de implantar, en nuestro sistema, una direcci6n propia en donde las es

tructuras, procesos y sistemas de gesti6n se fundamenten en metodologfas de 

car4cter cientffico . 

. 
El marco conceptual del an!lisfs de los procesos de gesti6n lo consti-

tuye la filosoffa Dialéctico Materialista, base indisoluble de la teorfa de 



los sistemas y del desarrollo social. Los sistemas describen una perspecti

va de relaciones. de ,causas,refectos.que nos permiten ubicar a la sociedad, 

no como un ente estático, sino como un proceso en constante movimiento. Por 

su parte la teorfa del desarrollo social expone sus puntos relevantes sobre 

los mecanismos y leyes que rigen el comportamiento. mantenimiento y transfor 

maci6n del sistema. La conjugación de la concepción sistémica y la teorfa • 

del desarrollo social fundamentan una visi6n administrativa diferente que • 

aporta la acción consciente de los procesos de gestión sobre sociedad. 

La estructuración y descripción de los conceptos anteriores nos penn1· 

ti6 evaluar el papel de la gestión social del pafs. partiendo del análisis • 

de la fonnaci6n peculiar que lo conforma. Es importante señalar que la de

mostraci 6n de una dirección anárquica regida por intereses de clase podrfa 

evidenciarse no sólo en los indicadores econ6nicos si.no en la simple convi

vencia cotidiana. Nosotros elegimos el indicador de la distribución del in· 

greso porque consideramos que expresa de manera categórica las relaciones E!!. 

tre los dirigentes de la producción y los objetos de la gestión. 

Caracterizando la situación de la dirección social en México. fue posi 

ble exponer un modelo propio de gestión que pueda responder a las necesida· 

des de las ~ayorfas. En esta tesis no intentamos aportar un nuevo modelo de 

gestión si no redefinir los conceptos post-revolucionarios que dieron origen 

a nuestra actual estructura. En nuestra opinión una vez expuestas las poten. 

cialidades de la dirección consciente, el Estado debe retomar los postulados 

constituciona.les para la instauración de un modelo científico, con funciones 

y principios que fortalezcan sus acciones rectoras. 



) ' 

Al examen de los aspectos generales del problema de gestión cfentffica 

de. la sociedad no pretendemos dar una soluc16n única y definitiva; ya que su 

resolución depende de los esfuerzos mancomunados de los trabajadores intelei 

tuales y funcionarios involucrados en los procesos de direcci6n. 



CAPITULO ' 1 

''LOS SISTEMAS" 



l. ANTECEDENTES 

Antes del surgimiento del enfoque de sistemas, la corriente cientffi

ca predominante, fundamentaba sus análisis en los lineamientos mecanisistas; 

"La única meta parecfa ser analftica: la divisi6n de la realidad en unidades 
. y 

cada vez menores y el aislamiento de las lfneas causales separadas" . Esta 

fonna de expli~ar hechos tan complejos como los biol6gicos, psicológicos. S,2. 

ci al es, etc. , qued6 obso l. eta, por que no tomaba en cuenta 1 as i nterre 1 aci ones 

(sinergia) que se presentan en dichos campos. Esto no significa que los prt.!l 

ctpios establecidos por dicha corriente hayan perdido su validez, de hecho -

son el punto de partida de la concepci6n de la teorfa general del sistema. -

Podemos decir que esta visi6n del mundo es la sfntesis dialéctica de las an

teriores, la estructura de una nueva imagen. La visión sistt!mica tiene su -

origen en la;esencia misma del desarrollo del conocimiento .va que "La tecno

logfa y la sociedad moderna se han vuelto tan complejas que los cambios y m! 

dios tradicionales no son ya suficientes y se imponen actitudes de naturale• 

za holfstica o ~e sistemas, generalfsta o interdisciplinaria"Y. 

Aunque el enfoque sistémico no se conocfa como un proceso cognosciti· · 

vo importante, ya en épocas pasadas cobraba relevancia de manera indirecta 

mediante manifestaciones filos6ficas, por ejemplo: la coin~idencia de los· 

opuestos de Nicolas de Cusa; la filosoffa natural de Leibniz; la vfs16n h1! 

t6r1ca de Vico e Ibn-l<aldun; la dialéctica de Hegel y Marx; etc. La impl! 

}j Ludwing Vo.n Butalanffy, "Teoda General de loa Sistemas" PCB, p. 4S. 

y IDEH, P• 60. 
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mentaci6n y desarrollo del enfoque tuvo su mayor impulso a mediados de este 

sfglo cuando Ludwing Von Bertalanffy exponfa ampliamente sus fundamentos co

mo fonn3 de conocfmiento general. A finales de la década de los 60's publi

c6 su teorfa general de los sistemas; donde expone los principios del conoc.i_ 

miento sistémico que permiten una visi6n especulativa, práctico-objetiva*. 

A grandes rasgos la teorf a general de los sistemas señala tres aspec

tos b&sicos para la aplicaci6n del enfoque: 

a) La teor1a se circunscribe como ciencia de los sistemas 

b) El de la tecnologfa de los sistemas y 

e) El de la filosoffa de los sistemas. 

El primero se refiere a la exploración y explicación c1entffica de -

los sistemas con la teoría general aplicable a todos los sistemas. El segun. 

do trata de los problemas que emanan del desarrollo cfentfffco y tecnológico· · 

de la sociedad moderna y comprende tanto los estudios del -Hardware- como el 

-Software- de la cfbern§tfca. Y el último pretende la reorientacfón del pe!!. 

samiento y la v1stón del mundo. 

Para fines de esta fnvestfgación el primer punto r·epresenta la inten

ción de aplicar los conceptos fundamentales de la teorfa de los sistemas a 

los procesos de dtrección de nuestra sociedad; en.sf vfene a ser la meta mas· 

importante para el logro de nuestras conclusiones, · 

* Permite una mayor objetividad comparada con las teor!as mecanisistas que 
le preceden, 
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2.- D~~I.NICI9N 

La mayorfa de los autores no dan una definición precisa del concepto 

sistema; por ello se nos impone la necesidad de definirlo de acuerdo a nues

tro criterio. Tomeuos a modo de ejemplo algunas definiciones de sistema: 

-Para Ko~ntz y O'Donell es "Un conjunto de cosas interrelacionadas o -

interdependientes de tal manera que forman una unidad compleja, un todo caa

puesto de partes dispuestas en forma ordenada según cierto esquema o cierto 

plan... La ventaja de enfocar como sistema un aspecto o un problema es po

der ver con mayar claridad las variables crfticas y las relaciones entre -

ellas .•• Siempre conscientes de que ningún problema fenómeno Q elemento de

be tratarse sin la debida consideración de sus relaciones con otros.. elementos".!{ 

-Para Mora y Molina es "Un conjunto de elementos y· procedimientos fnt! 

mamento relacionados que tienen como propósito el logro de determinados obj.!. 

ti vos u.Y. 

-Para Stafford Beer es "Cualquier colecc16n cohesiva de cosas que es

tán din~micamente relacionadas ••• Las cosas pueden considerarse cano puntos 

conectados por una red de reiaciones de trabajo'oJ/. 

Si observarnos detenidamente las tres definiciones encontrareoos el uso 

!/ H. Koontz y, C. 01Donell; Curso de Administracitin Moderna, McGraw Bill, p. 9. 

J;./ J.L. Hora, Enza Molina, Introducción a la Informática, Trillas, p. 27. 

~/ Stafford Beer, Cibs~nGtica y Admi.nistraci6n, f.c.e., p. 27. 



de ténninos semejantes o relativos como son: 

Conjunto 

Unidad Compleja 

Cosas 

Interrelacionadas o 
Interdependientes 

Esquema o Plan 

Conjunto 

----·--
Elementos y Proce
dimientos 

Relacionadas 

Objetivos 

Colecc:ii5n 

Cohesiva 

Cosas 

Re 1 aci o nadas 

4. 

En fin, las definiciones carecen del sentido esencial del sistema, de 

la profundidad que merece, es obvio que éste se caracteriza por la uni6n de 

elementos que se interrelacionan, etc¡ pero en un sentido .amplio, lQué es 

un Sistema?. 

El sistema es una noci6n cognoscitiva que el hombre utiliza para apre!!, 

hender todas las relaciones intangibles y explicarse los procesos y fen6m! 

nos que afectan el desarrollo y evolución de su universo, el sistema es en 

sf la expresi6n misma de la materia. Su manifestación determina una relación 

inmediata con ~especto a la fonna de aprehensión, su utilización "se dirige 

más al desarrollo racional de nuestro conocimiento que al contenido sustantl 

vo de lo que se conoce; tiene que ver con la estructura congnoscitiva antes 

que con los contenidos"!il • .. 

!!_/ Nicholas Rescher, Sistematizaci6n Congnoacitiva, Siglo :XXI, p. 16. 
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El sistema como forma de concepci6n facilita la concreci6n del univet 

so del investigador; de otro modo el hombre en primera instancia se harfa -

una representación de los hechos y los fenómenos que le rodean, conformando 

una realidad práctico-utilitaria. de fenómenos fragmentados. sin diferencia

ción de cada elemento componente. El enfoque de sistemas mediante la rela-

ci6n de fenómenos. el reconocimiento del movimiento constante, el cambio per._ 

manente, la realidad como un todo estructurado; etc •• permite definir y eva

luar con mayor objetividad el concepto de las cosas. 

Sustentándonos en los argwnentos anteriores podemos establecer que la 

'definfci6n de sistema, como elemento congnoscitivo asimilado, tiene como ca

racterfstica principal la cualidad estructural-funcional¡ esta cualidad es -

la m&s significativa porque en la fnteraccf 6n de las partes engendra nuevas 

cualidades que en un prfncip·fo no posee. 

Si descomponemos un sistema y tomamos aisladamente una de sus partes 

encontraremos sus propios elementos, fenómenos y.procesos en interacci6n, -

-subsistema-, pero sin aquellas caracterfstfcas generadas en comunf6n con 

otros subsistemas. Por ejemplo veamos el caso del sistema llamado 4tomo~ et 

te se constituye en partfculas subatómicas como son los protones, los neutrQ. 

nes, los electrones, los neutrinos, etc., cada una de ellas se integra den-· 

tro del sistema de tal fonna que constituyen un todo único, con cualidades -

·cuantificadas especfficas. Dichas cualidades cambian dr4sticamente si los -

componentes se separan, asf tenemos que el número de protones. electrones, -

etc., en fonna especffica conforman los diferentes elementos qufmicos conoc! 

dos. y a su vez listos en. uni6n de otros generan nuevas cualidadesysistemas. 
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Dada la importancia del movimiento, de la relación dependiente, de la 

acción y reacción, entenderemos por sistema al c~njunto de componentes con -

cualidades cuantificadas en un periodo específico de tiempo, que en su inte

racción endógena y e.x6gena engendran nuevas cualidades que no poseen los elt 

mentos integrantes. 
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3.-. DESARROl.lO.JNTERNO 

Para la interpretación del desarrollo interno del sistema el investi

gador debe estudiarlo en su interior y en sus relaciones con otras cosas que 

lo rodean;·es imposible descubrir las leyes que lo rigen desde una perspecti 

va evolucionista mecanisista, que ve las cosas como algo aislado, estático, 

unilateral e inmutable. 

El desarrollo de un· sistema· es un automovimiento interno; en su movi

miento, cada parte del sistema (subsistemas) se encuentra interconectada e -

interaccionada. En conjunto, como totalidad, ~e interrelaciona con otros -

sistemas. La causa fundamental del desarrollo es de origen interno porque -

reside en su carácter contradictorio interno; mientras que su causa secunda

ria radica en su interacción exógena (teorfa de los sistemas abiertos). De 

otro modo: eJ carácter contradictorio interno constituye la base del cambio, 

· del desarrollo, mient~as_que Ja_ energía.externa-constituye la condici6n del 

cambio. 

SISTEMA 

C~TRADICCICNES INTERNAS 
= BASE DEL CAMBia . 

~~> ENERGIA EXTERNA = CONDICION DEL 
<- CAMBIO. 

Hegel!/ desde una perspectiva idealista describió tres leyes fundame!!_ 

tales del desarrollo social y del pensamiento, que pueden ser aplicables a -

la concepción sist~mica. 

!/ Federico Engels, · Dialéctica de la Naturaleza, Grijalbo, p. 41. 



B. 

a) Ley del Trueque de la Cantidad en Cualidad y Viceversa 

Toda materia posee determinada cualidad que la distingue y determina

da cantidad que· la caracteriza en volumen, peso, etc. La modificaci6n del -

aspecto cuantitativo no afecta sustancialmente la calidad mientras se mante!)_ 
. 

ga dentro de ciertos lfmites pertinentes; el cambio cuantitativo en gran mag_ 

nftud conduc~ a cambios cualitativos que a su vez generan nuevas cantidades 

de la misma cualidad. Al final de una cualidad principia otra nueva, que en 

las entraflas mismas de la primera se engendra en su contradicci6n. El:~de -
·r· Gortarf, expresa el proceso de la siguiente forma: "· .. A partir de este l11Q. 

mento, la cualidad se desarrolla r~pidamente, en lucha con la cualidad ante

rior, hasta que se manifiesta bruscamente como una propiedad diferente, en -

una forma distinta de existencia, con la consiguiente desaparicf6n de la vit 

ja. cual i dad11.Y 

.Esta relaci6n sucede de manera recfproca con la cualidad; a. la varia

ción cualitativa le corresponde también una permanencia relativa a la canti

dad, por .10 tanto, puede variar la cantidad en relación proporcional a la CU! 

lidad que posee su Hmite inferior y superior como espacio de permanencia. 

b) Ley de la Penetración de los Contrarios 

"Una y la misma cosa son: viviente y muert~¡ despierto y donnido, jQ_ 

ven y viejo¡ sólo que al invertirse estas otras resultan las prirll!ras11l! 

~./ Eli de Gortari, Introducción a la L6gica Dial€ctiea, drijalbo, p. 60 •. 

~/ Heraclito, B. 88 (78), 
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Todo proceso tiene intrtnsecamente contradicciones que representan la lucha 

y uni6n de los elementos opuestos. componentes del proceso mismo. Decfa Le

nin "la Dialéctica. en sentido estricto. es el estudio de la contradicc:i6n 

en la esencia misma de los objetos ( ... ) 11if. la contradfcci6n es el núcleo -

de la dialéctica, es el prisma del movimiento; "Los procesos contradictorios 

tienden mutuamente a excluirse, luchan entre si y se oponen rectprocamente -

( ••• ~ lo mismo que los procesos creados por el hombre en su sociedad y en su 

pensamiento; y por ello todos los procesos del universo son impulsados al mo 

vimiento y al·cambio incesante 112./. 

e) Ley de la Negación de la Nega~i6n 

La contradicción es el motor del desarrollo, impulsa.y enriquece su -

superación en la negaci6n de la negaci6n. negación que permite un devenir • 

que encuentra una solución a la contradicci6n. 

"La evoluci6n es un desarrollo que repite en cierto modo las etapas -

ya recorridas, pero que las recorre en otra forma y en un nivel superior. es 

un .desarrollo en espiral _[para el materialismo diaHct1co1 por decirlo asf, 

y no en linea recta [para el positivismo]. es un desenvolvimiento en forma 

de saltos, de cat~strofes, de revoluciones, por ruptura de la contin.uidad, • 

por transformación de la cantidad en cualidad, como impulsión interna del d!_ 

sarrollo provocado por los conflictos de las contradicciones, de l~s fuerzas 

f!.../ Vladimir llich Lenin. "Lecciones de Historia de· la Filosofía", Vol. I, 
Progreso. 

~/ Op. cit. Eli de Gortari, p. 61. 

~¡' 

l 
! 
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y de las tendencias divergentes que actuan sobre un proceso determinado. o -

dentro de los lfmltes de un fen6meno concreto, o en el seno de una sociedad 

definida; por interdependencia y concatenaci6n estrecha e inseparable de to

dos los aspectos de cada uno de los fen6menos por la interpolaci6n que prod!:!_ 

ce el proceso único y universal del movimiento regido por leyes que le son -

inmanentes; ( ••• )"·~/ 

En opinión de Mao Tse Tung la unidad de los contrarios constituye la 

ley fundamental de la Dial~ctica. De esa unión es posible la generaci6n de 

la contradicción y rncfs tarde del antagonismo que permite la sfntesis y por -

ende el desarrollo de los sistemas. 

En un sistema existen un sinnúmero de contradicciones pero sólo una -

as la que d~tennina a los dernSs. Esta situación se sujeta a constantes cam

bios que en ocasiones relega a la contradicción principal a secundaria y vi

ceversa. "En toda contradicción, el desarrollo de los aspectos contradicto

rios es desigual. A veces ambos parecen estar en equilibrio, pero tal situ!!_ 

ción es sólo temporal y relativa, en tanto que la desigualdad es el estado -

fundamental. De los aspectos contradictorios uno ha de ser el principal y -

el otro el secundari 0 11!:./. 

f!./ Vladimir.Ilich Lenin, En torno a la Cueati6n Dialéctica, Progreso, pe. 
5-7. • . 

LI Mao Tse Tung, 5 Tesis Filosóficas, F.mbajada de China, p. 99, 
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4.- PECULIARIDADES 

El sistema posee caracterfsticas que lo distinguen, que lo hacen pee~ 

liar; en opini6n de V.G. Afanasiev, existen cuatro aspectos fundamentales: 

"Las cualidades resultantes de la integraci6n y de la formaci6n del -

sistema; 

La composici6n que le es inherente, ~l detenninado conjunto de compo

nentes y partes; 

El que posee una organizaci6n interna, modo especffico de interconec

ci6n e.interacci6n de los componentes¡ y 

El carácter especffico de su interacci6n con el medio ambiente 11ll. 

4.1 Las Cualidades Resultantes de la Integración y de la Fonnaci6n del 

Sistema 

La integración de un conjunto de elementos establece relaciones recf

procas de dependencia entre cada una de sus partes. A cualquier modificación 

en cada una de ellas se sucitan influencias activas, de -relaci6n causal que 

generan cambios en el resto de los elementos y en muchas ocasiones en todo -

el sistema. La interrelación es constante, dinámica; produce cambios sensi

bles en los componentes iniciales, las propiedades persistentes igualmente -

sufren modificaciones cualitativas y cuantitativas; todo es movimiento, cau-

l./ V.G. Afanaaiev, Direcci6n Cienttfica de la Sociedad. Ed. Prcgreso ·p. 
10-17. 
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sa y efecto. Asf la concatenación de los elementos engendra nuevas cualida

des, que no se reducen únicamente al níinero de propiedades aportadas por ca

da uno de los componentes. 

4.2 La Composici6n que le es Inherente, el Detenninado Conjunto de Campo-· 

nentes y Partes 

El contenido del todo es la base de la estructura y organización del 

sistema, no podemos concebir la composición como fraccionamiento del todo. 

"En un sentido amplio, las partes son elementos, 6rganos, fen6menos, proce

sos, cuya interácci6n genera nuevas cualidades y constituye el todo 11Y. En 

otras palabras, las partes son la sustancia vital que en su interrelación -

dan movimiento al sistema integral. 

4.3 La Organización Interna, modo Especffico de Interconexión o Interre

lación de los Componentes 

4.3.l Estructura 

La estructura es un aspecto determinante en el estudio del sistema. -

Para entender su concepto es importa.nte diferenciarlo de la noción totalidad. 

Para la dialéctica materialista, ~1 todo est5 fonnado por un conjunto 

de elmentos yuxtapuestos, sin forma especffica. En cambio, a la estructura 

se le refiere como a un todo en donde los componentes se encuentran distrf-

'l_/ Op. cit. V.G. Afanasiev, P• lÓ-17. 
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buidos en una organfzaci6n de conjunto. Martha Harnecker. define la estruc

tura como: " ••• una totalidad articulada, compuesta por un conjunto de rela

ciones internas y estables que son las que detenninan la funci6n que cumplen 

1 os elementos dentro de esta tata lidad1.Y. 

La estructura, la organizacf6n, es propia de todo sistema; en general 

no existe la ~teria que no posea un orden especifico, de interacción y mov!_ 

miento; si en ocasiones se habla de formaciones sin estructura. se trata de 

.elementos homogéneos que no implican la falta de interconexiones. 

Esta organizaci6n de conjunto es el carácter especffico que dfferen-

cia a unos sistemas de otros y. este car.Scter depende, ante todo de la natu

raleza de cada una de sus partes. 

Asf, el sistema es m4s complejo cuanto m&s alto es el nivel de dife-

renciaci6n de los element.os que lo confonnan. La integracflSn de elementos • 

heterogéneos complica más las interconexiones, por lo que su conservac16n y 

funcionamiento dependen básicamente de la relativa autonomfa y estabilidad -

estructural. 

El sistema y su estructura se rigen por las leyes dial~ctfcas del movi 

miento. En su seno se engendran los camb'ios y translaciones cual ftat1vas-cua!'. 

titativas, sin cambios bruscos. guardando conexiones relativamente estables, 

sin obedecer directa y automSticamente a los cambios de las partes del todo, 

~ Martha Harnecker, I.os Conceptos Elementales del Materialismo llist6rico, 
p •• 83. 
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manteni~ndose estable en ciertos lfmites que le penuitan su propia conserv! 

ci6n, 

"La estructura es, tanto el modo de funcionamiento del sistema como -

algo plasmado, cualitativamente detenninado, como la fonna, dentro de cuyos 

lfmites se producen los cambios y maduran las premisas para que el sistema -

pase a otro estado cualitativo".!!. 

En conclusi6n, el mantenimiento del sistema depende fundamentalmente 

de la estructura-organizacf 6n; porque es la fase intennedia de dos puntos -

crfticos; el inferior donde comienza la destrucci6n del sistema y, el supe

rior en donde el sistema aléanza su funcionamiento 6ptimo. 

4.3.2 Relaciones en la Estructura: Espacio, Tiempo y Movimiento 

La fonna elemental en que se manifiesta la concatenación entre cada -

elemento, órgano, proceso y fen!Smeno de.1 sistema, es la relaci6n espacial. -

El espacio constituye la propiedad común del todo y de cada una de sus partes; 

cada miembro expone sus cualidades en una dimensión espacial. 

El tiempo es en sf, el surgimiento de nuevas cualidades en la conti

nua interacción de los elementos integrales. El todo concreto, el sistema -

integral existe durante un perfodo especffico, en. un momento de la dimen~i6n 

del tiempo; cada parte del sistema posee su propio tiempo, tiempo ·que se com. 

bina con otros del resto de los elementos, por. lo tanto el sistema s6lo se -

'!} Op. cit. V.G. Afanosiev, p. 19. 
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percibe en la concordancia e11 el tfeDIPO de cada uno. 

El sistema existe en movimiento y. por lo tanto, espacio y tiempo son 

condiciones inseparables de su· existencia. El movimiento es la sfntesis de 

la conjugac16n tiempo y espacio. es la existencia misma que se rige por las 

leyes dialfcticas. 

El m;>vimtento es la transfonnaci6n recfproca entre la cantidad y cua- . 

lidad expresada en cada elemento del sistene; el tiempo denota esas expresi!_ 

nes objetivas en un orden único, común y fundamental para todos los procesos 

de interacción; mientras el espacio integra la~ cualidades cuantificadas en 

una serie infinita, como ciclos recurrentes, con infinidad de ordenaciones -

en el espacio. 

4.3.3 Relaciones Especfficas en el Sistema 

Paralelamente a las relaciones universales de t~da materia, el siste

na tiene sus relaciones ,particulares espectficas. Las mSs caracterfsticas • 

son: la coordffllc16n y la subord1nac16n. 

La coordinaci6n es ·el ajuste y annonfa del todo y sus partes, el prf!!.. 

cipfo parte d~ la premisa causa-efecto, en cuyo caso existen un complejo en

trelazamiento de inferencias de distinta fndole que fuerzan un número incal

culable de relaciones equflibradas din!micamente. 

La subordinaci6n, en cambio, seftala •e1 lugar especial y·1a stgnifict 

cf6n desigual de cada parte en el todo", comiimlente la composfcf6n del s1ste 
' -
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ma tiene un carScter desigual en cada elemento integrante: algunos desempe-

ñan papel es primarios, otros secundarios¡ algunos son m&s activos que otros, 

etc. 

4.4 El .Carácter Espectfico de su Interacci6n con el Medio Ambiente 

El sistema integral se encuentra en interacción con los objetos y fe

n6menos ajenos que conforman su medio ambiente, interrelación que ocasiona -

modificaciones tanto a nivel interno como externo. Los componentes del am-

biente no tienen siempre la misma importancia para el funcionamiento del si!_ 

tema, algunos son determinantes. otros imprescindibles para su existencia, -

etc. y otros ni siquiera afectan sensiblemente al sistema. 
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5. DOS CLASIFICACIONES BASICAS 

Existen infinidad de enfoques para clasificar a los sistemas, entre -

ellos los dos más relevantes para esta investigación son: 

5.1 Los Sistemas Cerrados y Abiertos 

Como se explicó anterionnente, cada cosa existe en tanto se relaciona 

con otra y con sigo misma• las cosas se dan plena existencia en su continua 

interacción; las cosas son pequeñas partes de un todo interconectado. Bajo 
. ' 

estas premisas es concluyente la inexistencia de los sistemas cerrados, pero 

si reconocemos la necesidad de particularizar en algunas ramas del conocimien, 

to, la perspectiva de sistema cerrado cobrará gran utilidad en la investiga

ci6n profunda de cada rama. 

Para explicar esta clasificación nos remitiremos únicamente al sistema 

"organización'I* comunmente entendido en el lenguaje administrativo. 

La organizaci6n como sistema cerrado es un instrumento dirigido a la -

obtención de metas u objetivos preestablecidos, "Las decisiones y movimien-

. tos organizacionales están encaminados a la obtención de los fines y dirigi

dos a lograr gue la organización sea más y más racional en el logro de su m!_ 

ta;,y. 

Va Max Weber, en.su conceptualizaci6n de la burocracia mencio.naba como 

~ ~ntendido como entidad o empresa, 

l./ Richard H, Hall, Organizaciones, Estructuras y Próceso, 
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la organización debe estructurarse para lograr la máxima racionalidad, La -

burocracia, como fonna de organizaci6n ideal, según Weber, debe tener las si 

guientes caracterf sticas: 

a) Fines y objetivos claros y concisos. 

b) Divisiones funcionales precisas. 

c) Actividades delimitadas de manera que cada miembro organizacional 

desempeñe un papel especffico, propio a sus capacidades. 

d) Estructuración jerárquica. 

e} Despersonalización de los puestos. 

Sin embargo, todos estos elementos no se dan de manera aislada, ya que 

las organizaciones no son sistemas cerrados por querer ser, sino que el enf.Q. 

que de sistema cerrado es una fonna de acercarse y llevar al lfmite la raci.Q. 

nal ida.d organ1zacional, es una fonna de ub1caciBn que s·i se mantiene s1n la 

perspectiva abierta se pierde y distorsiona en su propio contenido. 

El enfoque abierto considera a la organización como un todo natural, -

en donde el cumplimiento de las metas es una m!s de las necesidades que tie

ne que cubrir la organizaci6n. 

Dentro de un marco de competencia, las organizaciones tienen necesida

des prioritarias como lo es la propia supervivencia, la cual puede llevarlas 

en cierto momento a la desviac.ión de las metas propuestas o a la entrop1a. -

Los cambios organizacionales que se generan dentro de la empresa y las fuer

zas externas que la afectan e influy.en no deben afectar la esencia organiza-
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tiva que la mantiene en una etapa de equilibrio. debe poseer propiedades ada.e_ 

tativas a su entorno y medio ambiente. en si la supervivencia debe basarse -

en el control de las fuerzas internas y externas {HOMEOSTASIS}. 

En conclusión, la caracterizacfón de los sistemas cerrados y abiertos 

tienen importancia porque nos estabiecen un punto de referencta para delimi

tar los objetivos de estudio, es decfr, detennfna los esquemas internos con 

cada relación e interacción y los fen6menos externos que los infieren. Es -

importante comprender la importancia de cada perspectiva y procurar la utfli 

zación del enfoque s6lo como un marco de referencia ya que en un sentido es

tricto, como se mencion6 anterionnente la concatenación universal no permf te 

la concreci6n de los objetos de una manera aislada. 

5.2 Los Sfstemas Autogestionados y Gestionados Dirigidos 

F.sta clasificación tiene gran importancia porque a .pesar de la diversi 

dad de sistemas activos, sean ffs feos, bfológfcos, socia les, naturales, arti 

ficia.les, etc •• todos involucran procesos de gestfón. 

Los sistemas autogestfonados o autogobernados son aquellos que tfenen 

inherentes los procesos. de direcc16n, los que tfenen una fuera fmpulsor1 -

propia que los mantiene en un status haneostltfco. que les da la continufdac1 

Asf misroo. los sistemas gestionados son tos que requtenn par"a su persiste!!_ 

cia. fuerzas ex.ternas que los m1ntengan en equilibrio. 

Cuando hablamos de.sfstemas activos. dtferencfamos los sistemas porque 

"los. procesos .de direcc16n no se dan JllÚ .que en los tQlllPltjos y sistemas d! 
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námicos. los cuales n~ representan en modo alguno la fonna general delaexi! 

tencia de la materia•.!1• 

Los sistemas de la naturaleza muerta no tienen la propiedad de direc

ci6n. en cualquier caso la desintegración del sistema es el paso del orden -

estructural a la desorganizaci6n; es decir es la explicación dél proceso en

trop1co. r.espuesta de la segunda ley de la TermodinSmica, el sistema aislado 

se aproxima al lfmite entre el equilibrio y desequilibrio, de la homeostasis 

a la entropfa. 

Para la continu1dad de. sistema, los autogobernados deben poseer los -

mecanismos de regulación que lo mantengan estable.a pesar de· los camb1os en 

su medio amb1ente. Pero como no todos los sistemas tienen dicha propiedad, 

sino únicamente los sistemas de carScter bio16gico y social, asf como losª.!! 

tom&ticos, la gesti6n consciente manifiesta su importancia por su carlcter -

homeost!tfco. 

la caracterfstica primordial de los procesos.de gesti6n es la bdsqueda 

del desarrollo dentro del equilibrio y persistencia del sistema, la unidad -

de los procesos de direcci5n tienen su r1z6n en la disminuci6n de los efec-· 

tos entropicos y la cuantif1cac16n de la dism1nuc16n o incremento de fen&ae

nos de desequilibrio. En sf, la direcci6n es un proceso cfclfco de desarro• 

llo que pretende dar continuidad 11 sistema, es un modo de reordenactan que . 

permite la adaptabilidad al medio ambiente. 

El objetivo central de la gesti6n es mantener •11 determ1nac16n• cual! 

J:../. v. Afana1i1v. Op. cit. p. 18. 
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tativa del sistema mediante su paso de un estado a otro, el efecto ordenado 

actua en el sent1do de poner el sistema a tono con las leyes y tendencias o~ 

jetivas que son propias y que definen esta determinaci6n cualitativa 111/. 

Este efecto de gesti6n guarda siempre una relaci6n contradictoria, el 

ente dirigido y el dirigente o de otro modo el objeto y el sujeto de la ges

t i6n. El tip.o de relación entre estos entes serán los determinantes en el -

·mantenimiento de limites homeost!ticos a la necesidad de manifestar nuevas -

relaciones que modifiquen todas las cualidades del sistema. 

lf v. Afanasiev. Op. cit. P• 20; 
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l. LA FORMACI ()1 SOCIOECOOOMICA 

Antes del nacimiento del Marxismo. la sociedad era concebida como una 

simple asociación de individuos. Para los pensadores idealistas. la sacie-

dad tiene su origen en fuerzas superiores ajenas al consentimiento humano. -

(por lo general el estado y Dios); admitfan la diferenciación de lo·indivi-

dual y lo soc.ial reconociendo la influencfa de éste sobre s:is integrantes. -

A esta visi6n también se le opon1a otra no menos err6nea. la seudorrealista, 

que afirmaba que la conjunci6n humana se debe a la naturaleza misma del hom

bre, a hechos bio16gicos intrfnsecos que lo impulsan a ello. Asf se deducfa 

que para estudfar los hechos sociales era necesario partir del factor parti

cular y de la naturaleza moral de los individuos. 

Para~ _Carlos Mar.x la sociedad no es un simple agregado aritmético de -

individuos, no es un todo estático, eterno e inmutable;· no pretende atomizar 

su estudio porque mientras los hombres nacen, viven y mueren. la sociedad -

trasciende en el tiempo, perdura, se desarrolla y se renueva. Para Marx la 

sociedad es un ente activo en el espacio y en el tiempo es como un proceso, 

un desarrollo, un todo estructurado con interrelaciones y fen6!Denos, es un -

sistema. 

La formaci6n socioecon&nica es la descripcf6n m&s general y universal 

de la sociedad, representa el conjunto de fen6menos y procesos socfales que 

tienen como base un roodo de produccf6n especfficamente determinado en el tfl'!!!. 

po. Aunque esta categorfa dialéctica tampoco ofrece una idea concreta del -

concepto sociedad, por lo menos pennfte su estudio ordenado y objetivo. Al . 
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respecto V. Kelle y M. i<ovalzon explican: "La formación socioecon6mica es -

una sociedad determinada, historicamente concreta que constituye un sistema 

de fenlimenos y relaciones sociales en su unidad orgánica e interacción, so-

bre la base de un modo concreto de producción, un sistema que se desarrolla 

con arreglo a leyes espectficas 11!/· 

El descubrimiento de este concepto nos permite: 

- Diferenciar un período social señalando cada una de las cualidades 

especf ficas y las. leyes que rigen su movimiento progresivo. 

- Identificar las propiedades comunes que se repiten en sociedades con 

un nivel de desarrollo semejante y · 

- Descubri~ la unidad y· relación dial~ctica entre los diversos fen&n~ 

nos sociales en un contexto determinado. 

Una sociedad como cualquier otro sistema se compone de una infinidad 

de subsistemas y formaciones con caracter1sticas peculiares que la distinguen 

de otras, pero en cada una de ellas existen elementos estructurales comunes, 

entre los más importantes están: 

1.1 El Modo de Producci6n, ·ease Econ&nica Material de la Fonnac16n Social 

La fonnaci6n socioecon&n1ca fundamenta su estructura en l·a necesidad 

del hombre de transformar los bienes naturales en bienes de cons11110 •. La prci_ 

!/ v. Kelle M. KolvazGn, ensayo sobre la teoría marxista de la sociedad, -
Progreso, p. 48. 

·' 



26. 

ducción es la base condicionante de la existencia del hooibre. "Al producir 

bienes materiales el hombre produce y reproduce todo el régimen de su vida, 

que en el proceso de producci 6n el hooibre se fonna como ser socia 1 "Y. El 

individuo como organismo biol6gico tiene una interacci6n natural como su m~ 

dio ambiente, toma de este los elementos dtsponibles para transformarlos en 

objetos que satisfagan sus necesidades.ocasionando que la estructura social 

tenga como esencia condicionante el modo de producci6n. 

El modo de producci6n se compone de dos elenentos inseparables, las 

fuerzas productivas que representan la relaci6n del hombre con la naturaleza, 

reflejando el nivel de desarrollo y el grado de dominación del individuo so

bre su medio y, las relaciones de producci6n que involucran las interaccio

nes entre los hombres en su necesidad de transfonnar la naturaleza, o de otro 

modo, es la fonna como se organizan los hombres para producir. 

La producción es una actividad racional y conciente, es el proceso de 

trabajo conformado por los objetos, los medios y el propio trabajo. Estos 

tienen una gran importancia porque detenninan. en su relación y configuración, 

los modos de producción imperantes. 

Los objetos de trabajo son el factor pasivo del proceso porque sobre 

ellos recae la actividad dG transfonnaci6n. Los medios de.trabajo son los 

objetos que interpone el hombre entre él y los objetos de trabajo, ejemplo 

de ellos son los equipos, medios, herramientas y los m&s significativos la 

maquinaria y los mecanismos que utilizan los individuos para transfonnar de 

lf IDEH, p. 49. 
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manera directa los objetos de trabajo y; el trabajo que es la actividad tran~ 

fonnadora, la aplicaci6n del esfuerzo y energfa humana, el elemento impulsor 

de las fuerzas productivas. 

El factor determinante en la base estructural de la sociedad, lo con

forman las relaciones de producción, porque de ellas se originan las formas 

supraestructurales. 

1.2 La. Supraestructura .compuesta por las Fonnas de Pensamiento 

La supraestructura se compone por el conjunto de relaciones 1deológf

c.as engendradas en las relaciones de producci6n. Los fen6menos económico-~ 

teriales se reflejan en la conciencia de los grupos sociales involucrados, -

de manera que estos justifican y validan el status de los medios de produc

ci6n. Por ejemplo en los sistemas "capitalistas" las relaciones de produc

ción tienen un car&cter de clase, algunos miembros de la sociedad poseen los 

medios de producción mientras que la gran mayorta recurre a la venta de su -

fuerza de trabajo; esta relación material determina en la conciencia de los 

hombres las formas de pensamiento que validan a las relaciones de producción. 

Asf las concepciones fflos6ficas, jurfdicas, religiosas, polfticas, éticas, 

etc. se orientan hacia la afirmaci6n de una "realidad natural y absoluta" • 

adaptable a las formas de organizaci6n del trabajo capitalista. 

Las relaciones 1deo16gtcas adquieren un caricter fonnat dentro del -

sistema social, mediante ta creación de subsistemas: organizaciones jurfdf· 

cas, educativas, culturales, y otras. 
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Las instituciones jurídicas pretenden reglamentar la vida social est~ 

bleciéndo lineamientos de carácter .obligatorio para conservar y perpetuar -

las relaciones de producci6n vigentes • 

. Las organizaciones educativas, representan el proceso de adaptaci6n -

ideol6gica de los individuos que darán continuidad a las relaciones sociales 

correlativas a una estructura social dada. 

Existen una infinidad de subsistemas (como los señalados anteriormen

te), con el objetivo fundamental de mantener, conservar y consolidar la for

maci6n socioecdn6m1ca. En la mayoría de las sociedades contemporáneas el 

subsistema de mayor importancia es el Estado, porque representa el eje vital 

de las relaciones fdeo16gicas. (Cuadro 1). 

ORGANIZACIONES 
CONCEPCIONES 

ESTADO 
JURIDICAS / \ 

SUPRAESTRUCT\JRA Fl.DSOFICAS (11 en 
<I 111 111 

ETICAS > "' .J (11 

¡: u "' 111 o: _, 
RELIOIOSAS <I ... ::> <I u 3 !:; g ::> 

o o ::> 
111 a. u (11 

·~ 
• Fuer1a1 Procluctt'IG1 8A9E MATERIAL FENOMEtlOS: 

'---·-R•_•°'*"* __ ª_Pr_od_UClCl_ctn __ ..av EXXMWA(J 12 Af1nnacf6n de las Relaciones de 
·Producci6n. 

21 Gestacf6n de las Proposiciones 
del Cambio. 

Estos puntos b!sicos de la estructura social se manifiestan a trav!s 

de las relaciones anta96nicas de: 
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- Las fuerzas productivas y las relaciones de producci6n en interac-

ci6n directa, y 

- La supraestructura y las fuerzas productivas en interacción indires 

ta por medio de la base econ6mica. 

Subordinadas a la infraestructura y supraestructura, la formación po

see otros subsistemas de relación como la familia, el idioma, el matrimonio, 

las organizaciones técnico-cientfficas, deportivas y otras. Entre ellas le 

corresponde un lugar importante, en general a la administración y en partic!!. 

lar a la gesti6n. 

La gesti6n social adquiere asf una posici6n relevante en el enfoque -

sistémico de la sociedad, porque ccxno producto de las relaciones de produc-

ción concretas impulsará el proceso pennanente de·mantenimiento y continui-

dad del sistema social. 
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2. EL DESARROLLO SOt: 1 Al. 

Para que el hanbre pueda dirigir su sociedad, primero debe conocer las 

regularidades del desarrollo social, y el complejo mecanismo de funcionamien· 

to y movimiento social, en contrario será objeto de las mismas leyes que ri

gen el desarrollo social. 

La gestión cientffica debe fundamentar sus mecanismos y procesos en -

las leyes inherentes que rigen el movimiento y el cambio social, para deter

minar las peculiaridades de los fenómenos sociales de manera que pueda influir 

en su comportamiento mediante alternativas· que generen el reordenamiento pe.r 

manente dentro de una fase de equilibrio. 

A través de la historia han existido diversas teorfas Soúre el desa

rrollo social, entre las más.significativas est~n: la liberalista, que incl_!:! 

ye el antropologismo filos6ffco y el positivismo, y la de materialismo hist§. 

rico. 

2.1 El Liberalismo 

Dentro del liberalismo, el antropologismo explica el desarrollo social 

como un proceso sujeto a 1 as vo 1 unta des y pasiones de 1 os grandes personajes 

de la historia; estas ideas tuvieron su origen en el renacimiento y fueron -

completadas por los pensadores de la ilustraci6n francesa como Diderot, Hel-· 

vecio y Holbach. La causa fundamental del desarrollo se genera en el est! 

do psicológico de los homhres. de su inter4s, su pasi6n por la conquista. 
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etc. Oecfa Paul Holbach "El exceso de aspereza en la bins de un fanático, 

el acaloramiento del coraz6n de un conquistador ••• son causas suficientes P!. 

ra obligarlo a emprender la guerra".!./. 

A fines del siglo XVIII Montesquieu rebate esta teorfa al declarar que 

el desarrollo social se rige por leyes que emanan de la naturaleza misma de 

la sociedad. Dicho enfoque se ve fortalecido por la sociologfa fundada por 

Augusto Comte y difundida por Herbert Spencer, en donde exponen conceptos P!.. 

ralelos del enfoque denominado positivista*. 

Para describir la teorfa del desarrollo.social de Comte, es necesario 

partir de la explicación de la teorfa de los tres estados de la mente humana. 

Según la filosofía positivista la cosmovisión del hombre, invariablemente a 

su voluntad entra en un ciclo natural donde se suceden tres etapas fundamen-

tales: 

- La del Método de conocimiento teológico 

- La del conocimiento metaffsico y 

- La visi6n positivista. 

El estado teológico representa la fase primitiva del desarrollo de la 

mente, la explicación del mundo se concreta por la acción de fuerzas sobren!_ 

turales y divinas. 

11 Paul Holbach, Obras escogidas, Mosca 1963; Tomo I, p. 60. 

* Para fines de esta investigaci6n el concepto "positivismo" solo represe.!!_ 
ta la den'1111inación comurmente aplicada a la forma de pensamiento sin CO!! 
siderarse un calificativo. 
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Asf la religi6n representaba la visi6n única para la explicaci6n de -

los fen6menos que rodean al hombre. 

El método metaffsico representa el segundo peldaño del desarrollocong_ 

noscitivo. Comte entendía por metaffsica la posibilidad de reconocer influe!l 

cias y fundamentos. en la sucesión de hechos y fenómenos que infieren en la 

raz6n humana •. 

El positivismo reconocido cofll) la tercera y última parte d~l conoci-

miento. explica el desarrollo social. según el autor. de manera lógica y ob

jetiva. por medio de procesos científicos. 

Para el positivismo, los conceptos antes señalados. pueden ser aplic~ 

dos en la concreción de las influencias del desarrollo social. Aplica suco!!. 

cepto de las tres etapas congnoscitivas a un curso del ico de la sociedad, -

que se 1n1cia por un estado· militar perfectamente justificado por las fonnas 

de pensamiento teo16gico. 

Para la identificación de las fases de desarrollo Comte seftala tres -

indicadores: 

• El tipo de "Unidad Social", que en la etapa primitiva se refleja en 

la familia. 

- El tipo de "orden" al que corresponde en la primera fase, el car4~

ter dlJll§sttco y 

· - El "sentimf ento predominante" sei'lalando para el primer status el carffta 
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Consistente al razonamiento anterior. para la segunda fase del desa-

rrol lo social, la filosofía metaffsica determina un sistema social legalista, 

el estado representa el tipo de unidad, el orden tiene un car~cter colectivo 

y la veneración es el sentimiento predominante. 

La tercera y última parte del desarrollo social, señalada por Comte, 

es el estado industrial, que corresponde a la fase del conocimiento positivi!_ 

ta. COl!lO indicadores de este estado del desarrollo social, el positivismo 

establece a la especie como indicador de la unidad social, con un orden uni

versal y bajo un sentimiento benevolente de cada hombre participe del siste-

ma. 

De estos cuestionamientos se desprenden dos premisas que contemplan -

la idea central del pensamiento comtiano: 

- La sociedad puede ser epistemol6gfcamente asimilada a la naturaleza 

y 

- La sociedad se rige por leyes naturales inmutables e in~ependientes 

de la voluntad humana. 

uesde esta perspectiva la filosoffa liberalista Justificaba las rela

ciones politico-econ6mica y sociales imperantes en el siglo XIX y generaba -

un sentimiento de aceptaci6n pasiva (statu quo). 

En nuestra opini6n las proposiciones comt1anas lfmftan el concepto de 

desarrollo soeial, porque detennfnan leyes inmutables y únicas en donde no -
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se puede transformar la sociedad al llegar al estado positivista, al status 

de los procesos de gesti6n capitalista, 

Spencer. por su parte, hace una analogfa entre la concepci6n darwiana 

de la evolución orgánica y el desarrollo de la sociedad. 

Señala. que la sociedad l"ecorre un ciclo evolutivo de ascención lineal, 

donde los sistemas sociales crecen, se complican y diferencian en sus funcio 

nes y estructuras. Los puntos análogos más importantes señalados por el po

sitivista inglés, son: 

- La materia orgánica como el sistema social presentan un crecimiento 

notable a través de su existencia. 

- El proceso de crecimiento incrementa la complejidad estructural y . 

por ende funcional tanto de los organisroos vivos cOIOO de la socie

dad.· 

- La diferenciacf6n funcional y estructural incrementa las necesida

des de comunicaci6n y coordinacf6n entre cada una de las partes del 

sistema orgánico y social, esto es fortalece los canales de depen

dencia. 

En base a estas premisas propone para el desarrollo social tres leyes 

fundamentales: 

- La persistencia de la fuerza.- Que se refiere a la existencia de -



35. 

una causa única que trasciende al conocimiento humano. 

- La indestructibilidad de la materia (invalidada actualmente) y 

- La continuidad del movimiento. 

Para Spencer una sociedad en proceso de desarrollo tiende a la inte

graci6n, acelerando su paso de la homogeneidad a la heterogeneidad, agudiza.!! 

do los requerimientos de cohesi6n. multiformidad y precisión de su estructu-

ra y sus funciones. 

En nuestra opini6n, la fonnulaci6n de las leyes del progreso social -

paralelo al orgánico reduce el concepto de desarrollo a la intensa redistri

. buci6n de los subsistemas componentes y al movimiento como causa y efecto de 

los procesos ·de integraci6n y dispersi6n. 

De ello~ se desprende que la filosoffa sintética de Spencer tiene un 

carácter mecanisista> primero porque su interpretaci6n del desarrollo se re

sume a una condensación puramente cuantitativa y segundo porque su movimien

to evolutivo de lo h001ogéneo a lo heterogéneo (proceso de diferenciaci6n) se 

refiere a una complicación cuantitativa con pequeños cambios cualitativos, -

oponiéndose a la fase de cambio manifiesto. 

Para Spencer la revol_uci6n no conduce a una nueva fase de reordena

miento progresivo sino a la anarqufa universal. es decir a la regresi6nY. 

~./ Herbert Spencer, ri;i.meros Frinc~p~os,· 
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En lo general, la filosoffa positiva ha sido la respuesta de justifi

caci6n y valoraci6n a las relaciones de producci6n de las economfas de mercª

do. La cienc1a social liberalista se ocup6 de la persistencia de su ·sacie-

dad, {en este siglo la ftlosoffa positiva se manifiesta en los trabajos de -

los pensadores burgueses como Emilio Durkheim, Talcott Parsons, etc.); cons!_ 

deró las relaciones y circunstancias, de su contexto, cano leyes naturales -

inviolables •. Cuando los pensadores liberales describieron las fuerzas del -

desarrollo social, se limitaron a la fonna hist6rica de su economfa, trasce'l. 

dieron las diferentes etapas de la sociedad, los procesos del desarrollo, -

aplicando los conceptos y valores de su ideologfa a sistemas predecesores del 

capitalismo. l<arl Korsch explica al respecto: 

"Cuando los .investigadores sociales burgueses hablan de desarrollo o 

una evoluci6n suelen quedarse en el circulo m~gico de la sociedad burguesa ••• 

aplican sin más conceptos tomados del presente estadio ~ocial a las formas -

sociales históricamente precedentes•i!'. 

La divisi6n conceptual del desarrollo en las denominaciones historia 

y prehistoria, se debe a la incapacidad de aplicar las categorfas del pensa

miento liberal a los procesos prehist6ricos,. por ejemplo en las sociedades 

primitivas no es posible aplicar conceptos tales ~orno: familia, propiedad -

privada, estado, etc. Korsch seftala que el hecho de trascender los estados 

de desarrollo social no se limita al pasado, sino son aplicados al futuro al 

considerar al Status Quo como una forma de evoluci6n, y relegar al cambio rt· 

dical al aspecto regresivo o de otro modo destructivo. 

!/ Karl Korsch, Karl Marx, Ariel, p. 42. 
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2.2 ET Materfalismo Hist6rtco 

En contraposición a las teorfas liberales. Carlos Marx y Federico En

gels expresan su visi6n del desarrollo hist6rico aplicando la filosoffa dia

léctico materialista a los fen&nenos y procesos de la continuidad social. 

Materia 

I 
Movimiento 

ÍFilosoffa Dialéctico L Materialista 

· [ Aplicada a la Historia 
= concepci6n 
material is ta del 
desarrollo social 

Estos autores buscaron las causas que impulsan el desarrollo social -

en la esfera de las relaciones materiales. Para Marx, los medios materiales 

de subsistencia y las relaciones de producci6n tienen un papel primario, sim

plemente porque sin actividad productiva no puede haber sociedad humana. 

"{ ... ) para vivir hace falta comer, be~r. alojarse bajo un techo, ve!_ 

tirse y algunas cosas más. El primer hecho hist6r1co es por consiguiente, -

la producci6n de los medios indispens.ables para la satisfacci6n de estas ne

cesidades, es decir la producci6n de la vida material misma,( ••• )11Y. 

Partiendo de este razonamiento Marx y Engels formulan sus premisas. -

esenciales del desarrollo social que son: 

- El papel determinante de la vida material en el desarrollo social, 

sobre todo del modo de producci6n. 

1/ Carlos Marx y Federico Engels. La Ideolog{a Alemana, Ediciones de Cul-. 
tura Popular, P• 28. 
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- la correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones -

de producción, 

- E1 condicionamiento de la supraestructura (polftica, ideologfa ••• ) 

por la infraestructura social y de los procesos de valoración de la 

supraestructura sobre la ba-se y 

- El cambio manifiesto en donde las masas populares desempeñan el pa

pel definitivo, la etapa revolucionaria. 

Respecto al primer punto, "el determinismo económico", los filósofos 

marxistas señalan que la variedad de subsistemas. µolfticos, culturales, etc., 

siempre influyen sobre el desarrollo del sistema social, pero que el factor 

determinante será el económico. Federico Engels señala al respecto: n ... S~ 

gún la concepción materialista de la historia, el factor que en última ins-

tancia determina la historia, es la producci6n y la reproducción de la vida 

real. Ni Mar~. ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo ter

giversa diciendo que el factor económico es el único detenninante, converti

ri aquella tesis en una frase vacfa, abstracta, absurda. la situación econ~ 

mica es la base pero los diversos factores de la superestructura que sobre -

ella levantan -las formas polfticas de la lucha de clases y sus resultados, 

las. constituciones, que depués de ganada una batalla, redacta la clase triu!!_ 

fante. etc., las formas jurfdicas. e incluso los reflejos de todas estas lu

chas 1·eales en el cerebro de los participantes, las teorfas polfticas. jurf

dicas fílos6ficas, las fdeas religiosas y el desarrollo ulterior de estas -

hasta convertirlas en un sistema de dogmas- ejercen también su ir.fluencia SQ.. 

bre el curso de las luchas hist6ricas y determtnan •. predominantemente en mu-
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chos casos, su forma 112./. 

Acerca de la correspondencia entre las fuerzas productivas y las rel!!_ 

ciones de producci6n, Marx y Engels concluyeron que los procesos, estructu-

ras y aspectos de todo sistema social,·tienen su esencia en el trabajo del -

hombre. Asf existe una correlaci6n entre los sistemas tecnol6gicos, los me

dios de proqucción, la experiencia productiva, etc., y la forma en que se O!:_ 

ganizan los hombres para transformar los recursos naturales en productos de 

consumo que enriquecen la vida material de la sociedad. 

La tercera premisa del desarrollo ~acial describe la relaci6n parale

la entre 1 os fen6menos supraestructura 1 es y los· procesos infraestructura 1 es. 

Esto consiste en que la base de la estructura social, constitufda por las r~ 

laciones de producci6n, determina en última instancia las formas de pensamie!!_ 

to, la.polftica, el derecho, etc., y Estos a su vez justifican y validan a -

la nueva infraestructura. 

El cambio manifiesto para la filosoffa marxista se constituye por la 

conciliaci6n de los puntos contradictorios, especfficarnente en el sistema s~ 

cial, por la ascenci6n al punto antag6nico, en donde los grupos marginados -

juegan el papel definitivo en la consumaci6n de la lucha de clases. Para -

los fundadores del marxismo la evolución social es el fen6meno objetivo del 

desarrollo, del cambio de una formación social a otra. Marx y Engels en el 

Manifiesto del Partido Comunista expresan: "La historia de todas las socie

dades que han existido hasta nuestros dfas (la historia escrita) es la hfst2_ 

'¿_/ Carlos Marx y Federico Engels. Obras escogidas, Moscú Progreso 1971, 
P• 719-720, 



40. 

ria de las luchas de las clases. Hombres libres y esclavos, patr1ciosyplt 

beyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una paiabra: opresores 

y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante { ••• ) 1!:!_ 

cha que tenninó siempre con la transfonMci6n revolucionaria de toda la so-

ciedad o el hundimiento de las clases beligerantes 11Y. 

Para Carlos Marx el proceso de cambio se rige por un mecanismo lógico 

que contiene las leyes dialéc-ticas del desarrollo social. Este esquema to~ 

do de las aportaciones de Friedrich Hegel, explica que todos los sistemas i!!_ 

cluyendo la sociedad humana pasan por tres etapas. 

- la af1rmaci6n o tesis 

La negaci6n o antitesis y 

- La conciliaci6n de los opuestos o sfntesis. 

Estas fases del desarrollo se presentan cfclicamente, y cada ciclo • 

constituye sobre un nuevo plano superior al anterior. 

~./ Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Grijal 
bo, 1970. p. 22, 

',·\-
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3. SOCIEDAD Y GESTION 

Al sistema social le es 1ntrfnseco el proceso de gestión. Su funcio

namiento y desarrollo no se conduce por la acción de objetivos prestableci

dos o fuerzas sobrenaturales, se rige por leyes objetivas inherentes, por m~ 

canismos y factores especfficos de dirección. Estos factores y mecanismos -

se orientan a: 

- la integridad del sistema social 

- La homeostasis 

- la especificidad cualitativa 

- El perfeccionamiento y 

- El desarrollo. 

La sociedad comprendida como el conjunto de procesos y fen6menos in

terconectados, regidos por leyes dialécticas, es un sistema autogestionado. 

la autogesti6n es una propiedad de carácter general engendrada en los 

principios de colectivización h1111ana. Se encuentra activa en cualquier fase 

del desarrollo social manifestándose paralelamente al crecimiento y ccmplej! 

dad de los sistemas • 

. El hombre como ser social se asocia con sus semejantes para la produ.E_ 

ci6n de bienes. Al crecimiento y desarrollo su organizaci6n se complica por 

la división del trabajo, la multiplicidad de funciones, los flujos de comun,i 

caci6n, etc. los procesos se diversifican en tal medida que para mantenerse 

en un estado de equilibrio la sociedad demanda el establecimiento de subsis-
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temas de gesti6n ~s eficientes y efectivos. Marx expresa al respecto "to

do trabajo directamente social o colectivo requiere en mayor o menor medida 

una dirección que establezca un enlace annónico entre las diversas activida

des individuales y ejecute las funciones generales que brotan de los movimie'1_ 

tos del organismo productivo total, a diferencia de los que realizan los 6r

ganos individuales. Un violinista solo se dirige el mismo, pero una orques

ta necesita un director"ll 

Cada subsistema de la fonnaci6n social requiere de procesos degesti6n 

concretos; desde un punto de vista general estos se pueden clasificar en: 

l) Mecanismos espontiíneos y 

2) Mecanismos conscientes. 

El espont~neo es la respuesta automática y natural del sistema al co11 

junto de relaciones e interacciones, paralelas contradictorias, etc., que 9!t, 

neran los efectos impulsivos a nuevas fases y etapas superiores, En este rnt 

canismo no existe la participaci6n racional, se suscita como respuesta vital 

del movimiento, de las fuerzas ciegas del desarrollo. 

Un ejemplo de gesti6n espont~nea la encontraremos en las economf as de 

mercado desar~olladas, ahf existe una red indefinida de actos entrelazados -

de oferta y demanda, estos son en sf los que gobiernan la producci6n de man!_ 

ra automática. No hay intervención humana, esta s6lo se involucra en la re-

gu1aci6n d~ la div1s16n soctal del trabajo. 

l./ Carlos Mat'"X. El Capital, Tom I, Secci6n IV, Cap. 12. 
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LAS RELACIONES SO 
CIALES EN GENERAL 

Y .CULTURA 
.IDEOLOGIA 
.EDUCACIOO 

La planeaci6n y programaci6n de la producci6n, distribuci6n y consumo 

se fundamentan en la probabilidad, porque estos procesos se efectúan en una -

atmósfera de incertidllllbre. 

En la economfa de Mercado existe un distanciamiento entre la gesti6n 

individual y la gesti6n social, no hay una conjunci6n de intereses sino por 

el contrario la direcci6n individual no tiene la menor significaci6n, simpl!L 

mente se subordina a los intereses sociales; y sociales se refiere al modelo 

determinado por las relaciones de producci6n y a la gesti6n de las fuerzas -

del mercado. 

Paralelamente a los factores espont4neos, no programados, actuan en -

cualquier fase del desarrollo social, los factores conscientes de la direc-· 

ci6n que establecen objetivos especfficos. 

La gestión consciente es aquella donde los hombres establecen y man-· 

tienen sistemas de organizaci6n, coordinaci6n y regulaci6n del sistema, aun

que estos en la mayoría de los casos se encuentran limitados por diversos fil. 

nómenos de esencia econ6mica. 

En las economfas capitalistas desarrolladas, en los monopolios, es p~ 

sible la gesti6n consciente delimitada por las formas de _pensamiento vfgen--
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tes, en las economfas mixtas el estado monopoliza ciertos campos de la produs_ 

ci6n y puede por tanto establecer planes de desarrollo dirigidos hacia obje

tivos concretos, 

La influencia consciente de los hombres sobre el sistema social, por 
. 

medio de planes, metas, objetivos, depende de las relaciones de prqducci6n • 

vigentes y de} car4cter del regimen sociopolftico. 

La experiencia hist6rica ha demostrado que en las sociedades clasistas, 

la gesti6n t·iene un car&cter de clase en donde los dueños de los medios de • 

producci6n juegan el papel dirigente y los que.viven de su fuerza de trabajo 

representan· el objeto dirigido. 

Desd!'!.·las primeras colectividades, aparecen los mecanismos de gest16n 

espontánea y consciente. En el perfodo neolftico, las manadas se regfan por 

la influencia espontánea e independiente porque la reproducci6n social se 9!!.. 

neraba de manera fortuita y desordenada. En la Barbarie podemos apreciarlas 

primeras manifestaciones de gesti6n consciente en el nacimiento de las trad!_ 

ciones, costumbres, etc., que van fijando la conciencia de los individuos. -

Con la aparici6n de la tribu, el anciano representa el primer dirigente social. 

Los indicios m&s importantes de gesti6n consciente los encontramos en 

el Génesis de las sociedades de clase, en la aparici6n del plusválor. 

El sobre producto social pennit16 la formaci6n de reservas de vfveres, 

la división del trabajo m4s perfeccionada.y la reproducci6n social. Por pr! 
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mera vez, debido al desarrollo de las fuerzas productivas, la producci6n de 

los medios de supervivencia se subordinaban a los procesos de gestión del -

hombre. (Ver cuadro 2). 
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l. MEXICO UNA FORMACION ECONOMICA CAPITALISTA, SUBDESARROLLADA Y DEPEN

DIENTE 

México es una fonnac16n econ6m1ca capitalista subdesarrollada determj_ 

nada por la variabilidad de efectos hist6ricos y contemporáneos, que han in

tegrado al pafs durante aproximadamente cuatro siglos, al serv1cio·de los ir 

tereses de otras sociedades. 

Para algunos autores_, México (como otros' pafses subdesarrollados} se 

encuentra en un estado de atraso socio-econ6mfco, donde los procesos de pr2_ 

ducción tienen caracterfsticas feudales; tanto en el nivel de desarrollo de 

las fuerzas productivas como en las relaciones de producci6n. En nuestra -

opinión dicha aseveraci6n es err6nea porque a nivel estructural el pafs nun. 

. ca, ni siquiera .en la colonia, ha vivido bajo el efecto de las relaciones -

feudales Europeas. 

El descubrimiento de América y la Conquista de México fueron resulta

do del incipiente capitalismo Europeo, del mercantilismo imperante que enge!!. 

draba en su seno las relaciones de producción capitalistas. De hecho nues

tro sistema económico nunca heredó la estructura feudal, sino se gestó como 

una formación precapital ista con caracterfst.icas especificas, como las que -

señala Alonso Aguilar: 

a} "En una primera etapa, el trabajador es explotado directamente, mh -

que a través del cambio; 

b) A medida que las tierras de los campesinos pasan a manos de una nueva 
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clase terrateniente, mientras algunas comunidades se refugiaban en ·1!!. 

gares apartados en donde puedan quedar a salvo de la explotación de -

los nuevos amos, muchas más se desintegran y sus miembros se vuelven 

jornaleros agrfcolas o buscan trabajo en las ciudades y en los reales 

de minas¡ 

c) El trabajo asalariado no se impone de inmediato; aunque poco a poco -

gana terreno, coexiste con el trabajo directo de los productores tan

to del campo como de las ciudades, que logran retener sus precarios • 

medios de producción por más tiempo; 

d) El trabajo nunca llega a ser enteramente libre, pero las trabas y re

laciones de tipo precapitalista van perdiendo vigencia, primero en las 

leyes y después en la vida diaria; y el propio proceso de transforma

.ción de la economfa imprime a la mano de obra cierta movilidad. 

e) A diferencia de lo que ocurre bajo el capitalismo ingl~s. el avance -

técnico es lento y la divisi6n del trabajo tropieza con múltiples tr!_ 

has que, en última instancia, condicionan desfavorablemente el proce

so de cambio, el nivel de la productividad del trabajo, el monto del 

ingreso y la magnitud del excedente económico> 

f) Mientras la descampesinizac16n del productor rural se lleva a cabo, -

en un sentido histórico, relativamente de prisa, la aparición y la d!. 

sintegraci6n del artesanado y el desarrollo de la actividad manufacty_ 

rera se desenvuelven con gran lentitud. hecho que por sf solo disloca 
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todo el funcionamiento del proceso, en comparaci6n con el modelo clásico 111'. 
· [_Ver cuadro 3]. 

La guerra de Independencia (1810-1821) represent6 el primer intento • 

de instaurar una estructura econ6mtca capitalista cl§sica. pero s61o se con

creto a la desvfnculaci6n po11tica de Espafta, Para la época de la Reforma -

el modo de producci6n capitalista dominó el marco de las relaciones sociales,· 

podemos decir que la interacci6n de puntos supraestructurales e infraestruc• 

turales se definieron claramente, 

El modeio de desarrollo de mediados del siglo XIX se caracterizo POJ' 

la subordinación a los sistemas de mercado, al comercio abierto hacia el ex

terior, y a la inversión extranjera directa. '"1éxico escoge el camino de ·11 

libre .competencia a nivel nacional e internacional -dice Arturo Guillen-(los 

latifundios organizan su producción para la satisfacción de las crecientes • 

necesidades d~ materias primas de las Metr6polis¡ acepta, al mismo tiempo,, .. 

que los capitales ingleses, franceses y norteamericanos se hagan cargo de la 

minería, establezcan bancos de depósito, absorban los escasos recursos·naciQ.. 

nales y construyan los 100dios de comunicaci6n en la. forma que ~s conviene .a 

sus interesesnl/ 

Asf el status de subdesarrollo y dependencia se manifestaba como re· 

sultado directo de la divisi6n internacional del traba~o, del aumento de la 

productividad en los pa{ses desarrollados en base a la redistribuci6n de los· 

!/ Alonso Aguilar Monteverde. Dialéctica de la Economía Mexicana, Ed, Nue! 
tro Tieopo, p. 99 y 100. 

!I Arturo Guillen. Planific.aci6n Económica a la Mexicana, Ed, Nuestro Tiem
po, p. 114. 



CUADRO 3 

FORMACION SOCIO ECONOMICA PRECAPITALISTA. 
SUPRAESTRUCTURA -

Vestigios de la 
Supraestructura Ideología de Transición Feuda 1 Europea 

..,... >'T' t ~~ 

rt: FUERZAS PRODUCTIVAS ,, ... 

-Prevalecen las fonnas artesanales de producción. 
_, 

-De los procesos feudales a precapitalistas, relación 
a la Revolución Industrial, 

MODO DE PRODUCCION -

t: RELACIONES DE PRODUCCION --
Transici6n de las relaciones feudales a las capita-
listas, regidas por el incipiente Mercantilismo. 

Nota: Las relaciones de producción de carácter feu-
dal, no se aplicaron en México por el carácter 
mercantil del sistema económico, por lo tanto se, 
concibieron nuevas relaciones propicias para 
el avance cap1tal 1sta. 

Brotes de la Supraestructura 
Capitalista 

......... 

Fonnaci ón Socia 1 
Precapitalista 

Indicadores 
-El Mercantilismo 

.Comercio interno 

.Comercio externo 
-El Empleo de la Moneda 
-El Préstamo Usurario 
-La Explotación del Trabajo 
-La Acumulación de Capital 
Nota: Bajo un desarrollo lento, ca 

da indicador presentaba ras-
gos de la concepción feudal, 
pero se regían por los proce 
sos mercantilistas. 

U1 
N 
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procesos productivos y los recursos, con el fin de disminuir sus costos para 

la obtenci6n de mayores ventajas en el comercio internacfonal. 

Dentro del sistema de mercado internacional, compuesto por formacio-

nes capitalistas, México era y continua siendo un subsistema cuasipasivo. 

Tiene como principal peculiaridad el desempeño de un papel desventajoso al -

aportar al s i.stema i nternaci ona l recursos prim~ri os y otros que se caracter:L 

zan por su bajo.costo (tanto de los recursos materiales como humanos), y a 

su vez importar productos manufacturados, tecnologfa, etc, que lo hacen depen_ 

diente de los procesos productivos, h!bitos y costumbres de las sociedades -

·desarro 11 a das. · 

SISTEMA CAPITALISTA 
l!ffERNACI OOAL 

Pafses Desarrollados 

.Países Subdesarrolla 
dos (Ml!xico) -

-ALTO·NIVEL DE DESARHOLLO TEC 
NOLOGICO Y CIENTIFICO -
.Producci6n de Bienes de Con 
sumo 

• Produce i 6n de Bienes de Capital 
• Produce i 6n de Bienes de K •. K. 

-MUY BAJO NIVEL UE DESARROLLO 
TECNOLOGICO Y CIENTIFICO 
.Producción de Bienes de Con 
sumo (Sector Primario) -

"El Capitalismo monopolista y el Imperialismo -explica Oskar Lange-, 

han hecho imposible que los p!ises subdesarrollados sigan el camino tradici~ 

nal del desarrollo capitalista, y esto es asf por diversas razones ••• de las 

cuales la más. importante es l!sta: con el desarrollo de los grandes monopo-

lios capitalistas en los principales patses capitalistas, los capitalistas -

de estas naciqnes pierden el interés por las inversiones que llevan el desa

rrollo econ6mico a los pa1ses menos desarrollados, ya que esta invers16n ªlllll. 

nazarfa con ocasionar la competencia a sus posiciones monopolfsticas ya est!_ 
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blectdas. En consecuencia, la 1nverstón de capital que se dirige desde los 

pafses desarrollados a los subdesarrollados adquiri6 un carScter especffico: 

se dirigió principa'lrnente hacia la explotación de recursos naturales que se 

utilizaron como materias primas en las industrias de los patses desarrolla-

dos, y hacia el desarrollo de la producci6n de artkulos alimenticios para ali 

mentar a la población de los pafses capitalistas desarrollados ••• en conse-

cuencfa, la ec:onomh de los paTses subdesarrollados se convirti6 en unilate

ral; economfas productoras y exportadores de materias primas y artfculos alL 

mentfcios. Los beneficios obténidos por el capital extranjero en estas eco

nomfas no se utilizaba para la refnversi6n en estos mfslll)S sfno que se expor_ 

taba a aquellos paises de donde procedfa el capital... Estos beneficios no 

se utilizaron para la inversi6n industrial en gran escala, que sabemos por -

experiencia es el verdadero factor din!mico del desarrollo econ6mtco moderna¡ 

es ~sta ·1a raz6n principal por la que los pafses subdesarrollados no pudieron 

seguir la vfa capitalista del desarrollo·econ6mfco"!I. 

Con la RevolucHin Mexicana la estructura econ6n1ca no sufrió grandes 

cambios. se 111antuvo con las mismas relaciones de subordinaci6n al mercado f!!. 

ternacional, aunque con la sustitueHln de los sujetos de gestHSn, la nueva -

burguesfa mexicana désplazo a la aristocracia porfir1ana en la d1reccf6n· de 

los procesos productiv~s. 

Es justo·seftalar que los postulados revolucionarios que modfficarfan 

sust1nciallllf!!1te la fOT'ftlllci6n socioecon&nica s61o fU'!ron aplicados en parte. 
' 

!/ Maudce Dobb. Cqitali..,, creciaieuto- econ«td.ca y auWesattollo, Ed. -
Oikoe. p. 96. 97. Cita a Oska't' tange, Economic Developmnt, Planning ánd' 
lnternational Cooperat1.cm, Tree Confel'enciaa para el 8.llnco Central de -
Baipto, El Cllito, 1961. 
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dentro del perfodo Carden1sta, donde se 1nodif1c6 el regimen de la tenencia -

de la tierra reparti~ndose grandes extensiones y se recuperó el control y -

gestión de los recursos naturales de 1as manos extranjeras. 

Después de este perfodo pareciera que hubo una etapa de retroceso. -

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se alentaron las fonnasdedepe!!. 

dencia económica que en última instancia condicionarfan las relaciones ideo-

16gicas y polfticas de México. 

En la actualidad; a pesar de los movimientos revolucionarios, la na

ci6n se ha consolidado sobre la base de la propiedad privada de los medios -

de. producci6n, con rasgos especHicos de dependencia y subdesarrollo. [ver 

. Cuadro 4]. 

1 
/ 

. f . 
. i 

/ 



FORMACION SOCIO ECONOMICA CAPITALISTA. 

SUPRAESTRUCTURA -
Vestigios de la Ideolog~a que valida las relaciones de Brotes de la ideología del cam 
Supraestructura producción cap1talistas bio, resultado de las contra:-
Precapitalista dicciones de clase. 

....... ..,.. 
T -- ....... 

rt FUERZAS PRODUCTIVAS " 
-Dualidad en los procesos de producción ., Fonnaci6n social ca pi ta 1 is ta 

subdesarrollada 
-Marcado atraso en la producción rural 
-Dependencia tecnológica 
-Combinación de procesos artesñnales, manufactureros 
e industriales 

MODO DE PRODUCCION -
~· RELACIONES DE PROOUCCION '" Indicadores -

-Primitivo núcleo latifundista - campesino asalaria- -Intercambio de Mercancías y Servi 
do cios en el Mercado Capitalista -

-La Burguesía urbana - Proletariado -Relaciones Financieras Dependiente 
_.Monto y Naturaleza de la Inversión 

s 

Nota: Influenciada por la supraestructura de sacie- Extranjera 
dades capitalistas desarrolladas. -Dependencia tecnológica de las eco 
Existen otras relaciones, pero éstas se dest!_ nomfas 
can ¡:¡or su papel determinante. -Predominio de las costumbres y cul 

turas de las naciones desarrollada s. 
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Rtl.ACH'lN f.NTRE ESTRUCTURA V GESTION 
. - ........... ~~···········"·'"··~ .... ,,,. __ ., .... ~ ... ·; ... ~ ..... -_. ........... -

Una vez definidas las caractedsticas básicas de la fonnact6n socto

económfca de México, intentaremos describir los procesos de gestión que en 

él se desarrollan. 

La sociedad capitalista subdesarrollada es un sistema autogestionado, 

como cualquier otro, se canpone por un sinnúmero de subsistemas de carácter 

politico, económico, social, cultural y otros; y cada subsisteme, a su vez -

se confonna por elementos, cosas, ideas, hombres, ••. etc. Entre cada subsi!. 

tema y en ellos mismos, se establecen relaciones de subordinación y coordi

nación (inherentes a los procesos de gesti6n), detenninadas por el oodo de. -

producc16n que acondiciona a fin de cuentas a toda la estructura social. 

Las relaciones de.producci6n emiten dos tipos diferentes de gesti6n. 

llRa que prevalece durante todo el desarrollo del sistema, como fuerza funda

mental y detenninante de las relaciones sociales -gestión espontánea- y, -

otras que se manifiesta indirectamente a través de la supraestructura, de la 

decisión de los seres hulTQnos, -gestión consciente-. 

La gestión espontánea de nuestro sistema social se engendra en las r!. 

1ac1ones del mercado impl1citas en dos planos distintos_ pero complementarios • . 
Uno que ·se refiere a los procesos de c~etencta interna y otro a la subordi 

nación del sistema a los necanismos del mercado internacional. 

La gesti6n consciente COllO proceso de reordenattún penianente del sf!. 

J •• 
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tema social, se aplica a una diversidad de fenómenos y relaciones sociales. 

De las aplicaciones, la fundamental es aquella que se refiere a los procesos 

económicos en general y al trabajo en particular porque de las fonnas de trant 

formación de la naturaleza se rige la totalidad de la estructura. El traba· 

jo es en sf la base del desarrollo de los medios de producción y de la soci!_ 

dad. 

La gestión consciente sobre el trabajo cobró mayor importancia en las 

sociedades capitalistas subdesarrolladas, donde el proceso de trabajo es un 

flujo. de multiplicación de la plusvalfa. la gestión del trabajo en México -

representa el aspecto socioecon6mico condicionante, expresión y orientación 

de la ideologfa de clase dominante. 

Como el sistema se rige por· la propiedad privada de los medios de PrC!_ 

duccf6n, los indfvfduos se clasifican de acuerdo a niveles eco.n6micos espec!_ 

f1cos, que representar&n los papeles pasivos y activos de la dirección. O~ 

bfdo a la aguda diferenciacic5n de c.lases podeoos establecer tres niveles ge

nerale\ bien delimitados 

- La clase prfv.iligiada, sujetos de gestión. 
posesión de los medios de producción. 

- La clase media objeto de gestión, bu
rocracia, técnicos, presfonales, etc. 

- Los marginados sociales, objetos de 
gestián, proletariado y ca111P4!sfna-
do, nivel de subsistencia. 

- llll!penproletariado. 
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'En el proceso de gesttón, el rol correspondiente al objeto se asigna 

a las clases fnferiores, que venden su fuerza de trabajo en sus dos expres'iQ.. 

nes, fl.sica e intelectual¡ susceptibles de condicionarse para la satisfacc16n 

de los intereses de la clase privilegiada, los sujetos de.la gestf6n. 

uEl papel directivo del capitalista -expresa carlas Marx- no es sola· 

mente una función especial que se desprende de la naturaleza del proceso so

cial ~e trabajo, como algo inherente a ~1; es tambiEn una funcf 6n de explot!_ 

ci6n en el proceso social del trabajo, funci6n determinada por el inevitable 

antagonismo entre el explotador y la materia prima de su explotacf6n 11!/ 

La esencia clasista de la organización del trabajo y los mecanismos -

de competencia. que rigen los sistemas de producción, distribución y consumo 

han generado un atraso en el desarrollo de los procesos de gesti6n conscien

te a nivel macroeconómico y por otra parte las condiciones de dependencia ~ 

econ6mica han anulado el progreso de técnicas propias de gestión a un.nivel 

microeconómico. La subordinación de nuestro sistema a la tecnologfa de so-

ciedades desarrolladas ha implicado la importación de conocimientos de ges-~ 

tión que agudizan los antagonismos de clase. 

El problema de la gestión consciente en las sociedades clasistas sub

desarrolladas es aún más confuso por el crecimiento y complicación d~ las r~ 

lacionesyfuncionesdecada subsistema. La diferenciación tan amplia hace -

más diffcil la integración hacta objetivos concretos por lo que la gest115n -

!/ carlos Marx. El Capital, Tomo I, Secci6n IV, Cap, 2, 
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consciente toma un car~cte~ n1enos objetivo y preciso. Se desvirtOa la ges· 

tión económica, en tal proporci6n, que la direcci6n de las esferas social, 

cultural y política se pierde ocasionando que las contradicciones de clase 

se consoliden. 
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3. LA GESTI~ ·c01sCIENTE'Y'EL'PAPEL DEL ESTADO 

E) progreso de las fuerzas productivas en la sociedad capitalista· coad

~ 3 fases básicas de gesti6n consciente. 

~La primera etapa correspondiente al período manufacturero se caracter!. 

zó por la nula delegación de funciones y responsabilidades; los proce

sos de gestión :'.' ~~"centraban en el propietario, mientras la gesti6n 

espontánea se desarrollaba de modo natural por medio del equilibrio· .: 

"perfecto" de la oferta y la demanda. 

-La segunda, referida al perfodo industrial, se hizo notar por el pro-

greso técnico, crecimiento y complicación de los sistemas de producción 

que demandaban la desconcentración de la dirección, mediante la deleg! 

ción de funciones, autoridades y responsabilidades. En este perfodo -

aparecieron los primeros estudios cientfficos con el propósito de mejo . -
rar los métodos y procedimientos administrativos ocasionando la liberiL 

ción del propietario de la función directriz por medio de la capacita

ción y desarrollo de administradores profesionales. La liberaci6n de 

dicha función para el propietario, no lo ha excluido de su posición de 

sujeto de gestión, porque las formas supraestructurales regulan la ac

ción de los directores profesionales para que las decisiones respondan 

a los intereses de su clase. 

-ta tercera, la fase monopolista, tiene como peculiaridad la impersona

lidad de la dirección ocasionada por la especializaci6n y ter.nHicar.ión 
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de los procesos de ge.sti6n. Las finanzas adquieren un n1ye.1 relevante 

porque el dinero es el tnstrumento de direcci6n más poderoso. El s1s

tena se diverstftca en tal grado que provoca un rompimiento entre la -

gesti6n consciente rnicroecon6mica y las fuerzas espontáneas. 

La anarquía en la gestión empresarial, sumada a la ineficiencia de los 

procesos de mercado para mantener y desarrollar al sistema, orientaron a las 

sociedades capitalistas avanzadas hacia la entropía. Para solucionar este • 

problema, Keynes propuso la intervenci6n del estado con el fin de hnp,emen-

tar mecanismos de empleo improductivo que reactivaran el ciclo económicó. A 

partir de esta depresión, los países capitalistas incorporaron al Est~do a -

los procesos de gestión de la producci6n. Por primera vez en la historia de 

las economías de Mercado se le daba una·mayor importancia a los objetivos'"!. 

croeconómicos y a la gestión sobre los modos de prpducción y la sociedad. 

En el caso de México, no es posible precisar etapas históricas concre

tas de gestión porque' no 'ha existido un desarrollo equilibrado de las fuer--

. zas productivas; en un tiempo específico subsisten y coexisten estadios di

ferentes como los procesos artesanales, manufactureros, industriales y mono

p61icos; a algunos de ellos se les aplican conocimientos de dirección impar_ 

tados de sociedades desarrolladas y a otros se les conduce bajo el criterio 

empírico de sus dirigentes; a ninguno se le aplican modelos de gestión con 

una base científica propia, en otras· palabras, el crecimiento económico del 

pafs no lleva inherente el desarrollo de la teorfa y prácttca de sus modelos 

de direcctón. 
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En cuanto a la partidpaci6n del estado en los procesos de d1recci6n, 

los antecedentes son diferentes a los ocurridos en las sC>Ciedades cap1ta11s· 

tas desa·rrol 1 adas. 

Debido a la complejidad y dimensi6n de la estructura del sistema y a • 

la heterogeneidad de intereses de los sujetos de gesti6n, era illlPOSible for· 

mular mecanismos de dirección que involucrarán a la totalidad de la fonnaci6n. 

Dentro de esta coyuntura surgió la necesidad de delegar al Estado et papel • 

central de los procesos de gestión social, encaminados ante todo al cumpli

miento de los intereses de los propietarios de los medios de producc16n. 

El fortalecimiento del Estado como órgano rector de la vida social de 

México tuvo su origen en los postulados emanados de la Revolución de 1910. 

la formación del poder polftico y por ende de los procesos del Estado surgi_!t 

ron paralelamente a la conciliación de la unidad nacional. 

En un principio el Estado representaba la alternativa de gestión para 

alcanzar logros imprescindibles como: 

a) La unidad e·1ntegraci6n del pafs, desvirtuada por la diversidad lit! 

intereses; 

b) La pacificaci6n y restauraci6n de los mecanismos de MCoerci6n Leg! 

timan; 

e) La nacionalización de las empresas explotadoras de los. recursos "! 

tura les; 



64. 

d) La afirmaci6n de la soberanta nac1onal; y 

e} La planificacf6n del desarrollo econ6m1co. 

La Filosofía Polftica expresa en "la Reforma Agraria, la nacfonaliza-

ción de los ferrocarriles, y la expropfaci6n petrolera, sumadas a ciertos te!_ 

tos de la Constituci6n (sobre todo los artfculos 3, 27 y 123), al contenido 

popular y .nacionalista de los programas de gobierno y al ambiente cultural o 

ideológico producidos por el estallido revolucionario, confieren al Estado • 

mexicano una enorme base de apoyo social y un grado considerable de autono-

m1a frente al bloque dominante"!/, 

Pero la ideologfa engendrada· en el perfodo revolucionario no propicf6 

el cambio de estructura econ&nica planteado, sino se mantuvo dentro de las. -

relaciones de producc16n capitalista., dirigiendo los procesos de producción 

ha~ia la ac1111ulaci6n de 'capital y al crecimiento y moderntzaci6n del sistema. 

Ast la gestión espontSnea emanada de las relaciones de producci6n clasista -

han orillado a la Direc~i6n Estatal hacia propósitos diferentes a los que en 

un· principio lo fortalecieron; actualmente los mecanis11K>s de gest~6n cons--

_ cfente, implementados por el Estado, pretenden: 

a.) El mantenimiento polftico y jurfdfco que legitimen la dfrecci!Sn SQ.. 

cfal clasista, la de los intereses de la clase dominante> 

b) El estahlecfmfenta de la violencia legal que asegure la permanen· 

eta de la pt"Optedad prfvada de. los medios de producci6n; 

!f Carlos Pereyra. Hhko Hoy. Ed. Siglo nr, p. 2-go, 

•. 
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e) El fortalecimi'ento y expans'\6n de la propiedad estatal¡ 

d) La definic16n de políticas de gesti6n que orienten al sistema ha

cia un crecimiento equilibrado (intersectorial e interre91onal) y 

conjunto a los intereses de la burguesfa nacional. 

e) El establecimiento de mecanismos sociales que atenOen las contra

dicciones de clase; y 

f) La direcc16n y coordinac16n de los organisroos reguladores de otras 

esferas sociales (cultural, educativa, etc.), con el fin de forta

lecer la'ideologfa de los sujetos de gesti6n. 

En resumen los procesos de gesti6n consciente de nuestro sistema social 

·se caracteriza por: 

-La centralizaci6n de la gesti6n consciente en el Estado o implementada 

sobre algunos factores económicos, ~orno la infraestructura econ6mica, 

la extracci6n de energéticos y otros productos, el Sistema Bancario y 

otros. 

-La subord1naci6n de la gesti6n espontánea del sistema nacional a las - · 

fuerzas del mercado internacional. 

-El desarrollo de la gesti6n consciente dentro.de la ideologfa propia -

del sistema~ es dectr en la que las decisiones de los sujetos degest16n 

son la parte má's significativa de las relaciones de producci6n y por -

ende del curso de todo el ·sistema social. 
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·El Estado CllllO tntermediarto de gest16n clasista y cano sujeto de la 

misma gest16n. 
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4. DESEMPEÑO DE LA GESTION ESTATAL 

Para calificar el papel del estado como órgano rector de la vida so

cial es necesario describir por una parte el curso de acción concreto, los 

objetivos prioritarios, los principios administrativos y los ml!todos y proce-
-~ 

dimientos que lleva inmanente el instrumento central de.la gestión, la pla-

neaci6n, y por otra los resultados obtenidos en la "supuesta" ejecución de 

la misma. Para efectos de este trabajo el punto presente señala breyemente 

los principales esquemas de planeac16n difundidos en el sistema, mientras -

que los resultados más recientes se describen en el próximo punto con el tf-

tulo "la distribución del ingreso, indicador fundamental de las relaciones de 

gestf6n". 

La' planeación del desarrollo dP.1 sistema tiene sus primeros intentos 

en el gobierno Cardenista, en 1934 con el primer plan sexenal. Este instru

mento de la gestión pretendía cambios a nivel estructural en el subsistema -

económico, mediante la definición de objetivos y caminos concretos que res

pondieran a los postulados de la Revolución Mexicana. Entre las modificacio

nes más tmportantes estaban el reparto efectivo de la tierra (La Refonna -

Agrartal, la nacionaljzación de las organizaciones explotadoras de los recur. 

sos naturales y la 1nstaurac16n de modelos de educación popular. Para el 1.Q. 

gro de .estos objetivos se propusieron medidas concretas como la modernización 

de 1~s fuerzas product1vas, el fncremento del crédito agrfcola, el uso de fer. 

ti1fzantes y la construcci6n de obras de rfego. El curso de acci6n proponfa 

el fortalecimiento del Sector primario para inducir al desarrollo ordenado -

del sfstema, la Base de la economfa serfa el sector a~ricola quien sustenta~ 

• rTa el desarrollo equ111brado de los demás sectores. :·: 
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Desde un punto de vista teór1co el primer plan sexenal padecia de i'l. 

numerables defectos, entre ellos se destacan: la carencia de programas con

cretos _que estalJlec1eran un ritmo de crecimiento en el producto interno bru

to; la omisión de acciones de prognosis administrativa y la no aplicaci6n de 

modelos matemáticos avanzados en la proyección del desarrollo econ6m1co. E~ 

tas deficiencias han sido aprovechadas por algunos autores.!./ para desacredi

tar el papel determinante de la etapa Cardenista en el establecimiento de -

una filosofía administrativa propia a su contexto, a la etapa post-revolucig_ 

naria. 

Por otra parte la efectfv1dad del Plan Cardenista, a pesar de parecer 

s61o una proclamact6n de principios, se .hace evidente en el crecimiento del 

producto nacional en un 6.2%. a precfos constantes y quizas lo mh 'importan

te la partic1paci6n de los objetos de gestión en los procesos productivos -

de una manera más directa por el impulso poderoso de la Reforma Agraria y la 

insistencia en los procesos de sindicalización de los trabajadores urbanos. 

casi para tenninar el perfodo Cardeni sta, la Secretarfa de Gobernación 

preparaba un segundo plan sexenal. Este pretend~a en sus proposiciones cen

trales r.eafirmar y continuar las acciones revolucionarias, de la Reforma -

Agraria y la difusi6n de una ideologfa nacionalista en la dirección del pats. 

El segundo plan contiene "un capftulo introductorio sustancioso en el que -

se marcan 'los objetivos del plan y lo que es éste. como sfotesis del proceso 

revolucionario, representa como medio para elevar el nivel de vida del pue--

l.J Miguel Wtonezek. Antecedentes e InstrLDDentos de 111 Plllneaci6n de H6xico, 
Bases para la Planescion Econlimica y Social de Mexíco. Ed. Siglo XXI -. 
pp. 27. 
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blo [ ••• ] reitera como una necesidad primordial continuar el reparto agra-

ria al mismo rttrnos y nuevamente seriala que la distribud6n de tierras resuL 

ta estéril st no es acompa~ada de crédito barato, riego y buenas vfas de co

munfcaci6n; considera, además, que el Estado debe fortalecer el ejido, e in

clusive se habla enf&t1camente de intensificar su colectivizaci6n 11Y. 

Los cursos de accion planteados en el primero y segundo plan sexenal 

siempre se vieron limitados por las fuertes presiones ·de grupos contra. revo

lucionarios, Ta burguesfa nacional y el Imperialismo norteamericano. De he

cho este período con el crecimiento del mercado interno permiti6 la genera

ci6n de 11uevos sujetos de gestión cano la burguesfa industrial y financiera 

que de ninguna manera. pretendfan modificar las relaciones de producci6n im

perantes. 

A pesar de los logros favorables obtenidos con el primer plan sexenal, 

el segundo nunca fue implementado. Esto se debe en primera instancia a que 

el instrumento' de gesti6n favorecia a los grupos mayoritarios objetos de ge!_ 

tión y por ende afecta~a a la ac1111ulación de capital, al interés de los suj~ 

t-0s de la gesti6n 1 es decir al fortalecimiento de la burguesi'a nacional. Los 

efectos condicionantes de la instauracilln de una nueva ff losoffa de gesti6n 

en el 6rgano estatal muy pronto fueron olvidados. A partir de la segunda · -

Guerra MiJndial las condiciones dadas originaron el fortalecimiento de la in

dustria de bienes de consl.lllo, es decir la incapacidad de los Estados Unidos 

de Norteamérica de producir a la vez bienes de consumo y productos b~lfcos, 

!/ Arturo Guillen, Planificaci6'n Ei!on6mica a la Mexicana. Ed. Nuestro Tie!J! 
po, PI'• 61. 
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permitieron a nuestro pafs incrementar sus exportaciones de 177 millones en 

1940 a 394 millones en 194&~/ y por ende el crecimiento de las plantas pro

ductivas· y del producto nacional bruto en un 6.9i. 

Correlativa a esta reafirmaci6n de las relaciones capitalistas de pr!!_ 

ducción los esquemas de gestión consciente y la política del Estado fue dia

metralmente modificada; la importancia de los postulados revolucionarios se 

perdieron en las leyes y docu1J1Entos porque en la práctica se implementa.ron -

procesos de·dirección neoliberalista. 

Dentro de este sexenio' se definió de manera precisa la relación para

lela de intereses entre el ente intermediario de la gesti6n (El Estado) y -

los sujetos de la gestión (La burguesfa industrial y financiera); explica -

Raymond Vernon 1940 ••• señaló el principio de un período en el cual el fun

cionario público y el hombre de negocios, a pesar de perfodicas «crisis de 

confianza>>, comenzaron a mantener una comunicación efectiva a través de. la 

pared ideológica que una vez pareci6 separarlos 11Y. 

En el período de Miguel Alemán se preparó un programa de gobie_mo que 

incrementarfa más tarde la tipología de los procesos de planeaci6n. Al sis

tema· de planeaci6n compulsiva practicado en los pafses socialistas y a la -

planificaci6n indicativa se les aftad1ó, como la denomina Raúl Sáez, 13 pla

neación decorativa. Pareciera que la elaboración de los planes de desarro

llo en México tienen el objeto de justificar la· existencia del Estado, y en 

'J./ Racional Financiera, ta Econam!a Mexicana en Cifras, p. 244. 

!!/ ArtUTO Guillen c:íta a Raymand Vernon. Ed. p. 65. 
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consecuencia disfrazar el mattz clas1sta de la~ decisiones. A partir de es

te perfodo hasta la fecha la dfreccf 6n del Estado se ha subordtnade a lo~ -

procesos de gesttón espontáneos, a las fuerzas del Mercado Internacional y a 

las acciones del crecimiento econ6mico. 

La Revoluci6n cubana marcó en los aftas 60 1s una alternativa diferente 

para el desarrollo de nuestro sistema social. Este juego de fuerzas 1deol6-

gicas obligó al gobierno de los Estados Unidos a modificar su polftica hacia 

los pafses latinoamericanos; en 1961 con la carta de Punta Este, el pre

sidente John ~ Kennedy ofrecfa a los paf ses latinoamericanos una ayoda econ~ 

mica a cambio de la instauración de caminos indicativos que permitieran el -

crecimiento económico dentro del marco de las relaciones capitalistas. 

"Los objetivos prf ncipales de esta Alianza para el progreso fueron los 

siguientes: 

a) Conseguir un increm~nto sostenido de un 2.5% en el ingreso por hab1-

tante; 

b) elevar el volunen de inversión; 

e) mejorar la d1st~ibuc16n del ingreso; 

d) llevar a cabo un.a refonna agraria que tenga como fi.n la el1minacf6n 
' ' 

del latffund1o y el minifundio; 

e) mod1f1car la estl'uctura de las exportaciones; 

f) acelerar el proceso de industrfalizac16n, danda preferencia a la pro-
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ducc16n de bienes de cap1tal¡ 

g) establecer como una de 1as prioridades principales el realizar 11 1nve!:_ 

~fones sociales 11 para elevar el nivel de vfda de la poblac16n; 

h) fomentar la integractón de las economfas de la regi6n 11! 1• 

La situación económica por la que atravesaba el Pafs aunada a las prQ._ 

mesas exteriores de ayuda económica obl igaro11 al Estado a redefinir nuevos -

mecanismos y· órganos de planeaci6n. Poco tiempo después de promulgarse la -

Alianza para el progreso el Diario Oficial publica un ''acuerdo Presidencial" 

sobre la planeac16n del Desarrollo Econ6mico y Social del Pafs, para marzo -

de 1962 se crea la Comisi6n Intersecretarfal integrada por funcionarios de 

la Secretar1a de la Presidencia y la Secretarfa de Hacienda y Crédito Públi

co, con el objeto de elaborar los planes generales del desarrollo. Dicha CQ.. 

misi6n emitió el ''Plan de acci6n inmediata" para el perfodo 1962-1964, el o~ 

jetivo central señalado en el documento era la reactivaci6n de la economfa, 

mediante la supuesta participación de los capitalistas nacionales; el incre

mento de la inversi6n pública y el financiamiento externo. En si los instr!!_ 

lllentos de la gestión clasista fueron reactivados por la eminente agudización 

de.las contradiccioMs de clase y por la posible sintetizaci6n de los perso

najes de· la gestión, del sujeto y del objeto. 

De la etapa Postcardenfsta hasta el Plan Global de desarrollo 1980-

1982· la p1aneac16n ha mostrado su inefú:tencta e ineficacia para alcanzar to's 

objetivos definidos. la gestHln consciente de los procesos de produeci6n, di~. 

~ ATturo Guillen• Opci~. p. 31. 
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tribución y consU1110 se han desarrollado de manera desordenada provocando un 

desequilibrio en el desarrollo de las fuerzas productivas y un deterioro en 

las rel:iciones de producción. El desorden además se manifiesta en el mismo 

seno de la gestión consciente, en el Estado. La falta de una Planeaci6n se

ria en los organismos públicos ha ocasionado una dislocación en el Proceso -

Administrativo, el órgano estatal no planea para organizar e implementar -

los procesos y controlarlos, sino bajo. los mismos esquemas rfgidos de organ!_ 

zación pretende elaborar los planes, sin una definición exacta de las neces!_ 

dades reales que los deben generar. 

ANIZACtrn-v1s1ru PARCIAL DE-PLANEACION ----.CONTROL 
LAS NECESIDADES -Definición de 
PRIORITARIAS objetivos 

-Establecimiento 
de los métodos 
y procedimientos 

----RETRMLIMENTACION--

Cuando hablamos de una indefinición de las necesidades, no creemqs que 

sea resultado· de la incapacidad de los dirigentes, sino el reflejo directo de 

la acción sujeto y objeto de gestión. Las necesidades prioritarias siempre • 

ser~n relativas a los objetos de la Dirección y en menor o mayor medida afec

tar!n con su satisfacción los intereses de Tos sujetos de la gest16n. 

En nuestra opinión las fallas mb importantes de la Planeac16n son: 

a·t Que los planes enrtt1dos, a pesar de su contenido, no tienen una base 

pvpulal". 
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b) Que los contenidos contrarios a los intereses de los sujetos de la -

gest16n nunca podt>fo implementarse mtentras no se modifiquen las rel!_ 

ctones de producción (ya no sea de fondo sino tan s61o de forma), 

e) La descoordinaci6n de los Planes a niveles diversos. De un Plen Glo

bal de desarrollo, deberían 1mpl ementarse programas, presupuestos y -

subplanes que fueran consistentes al curso planteado por el primero. 

d) la Planeación considera parcialmente las necesidades de los objeto~ -

de la gestión, s6lo busca atenuar las contradicciones de clase. 

eL La información estadfstica de que se dispone es insuficiente e incom

pleta. 

f). No existe la continuidad de los planes. 

Estas deficiencias en el establecimiento de los cursos de acción pro

vocan un rompimiento entre los pr~cesos conscientes, ocasionando que el des!!_ 

rrollo del sistema se riga únicamente por las fuerzas esponUneas, las del -

mercado, que como veremos en el punto siguiente. han acercado al sistema ha

cia el punto entr6pico, 
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5. LA OISTRIBUCIOH DEL INGRESO, INDICADOR FUNDAMENTAL DE LAS RELACIONES 

DE GESTIOH 

Es ur\ hecho comprobable que a través del desarrollo contemporáneo de -

nuestro pa1s, los instrumentos de gestión han favorecido a los sujetos de la 

Dirección, en tanto los objetos continúan representando el papel pasivo y I!, 

tag6nico de la organizaci6n del trabajo y de los esquemas de decisión de la 

producción. La marginación de los objetos de la gestión determinada por la 

re1a.ci6n clasista de la producción tiene su princ.ipal reflejo en la distrib!!, 

ción del ingreso. 

El problema de la distribución del ingreso, en que se han venido ocu

pando distintos autores. radica en la evidente relación dispareja y desigual 

en toda la economía nacional. Es decir, los resultados obtenidos a través -

de los datos estad1sticos de111uestran la inJusta distribución del ingreso, 9!. 

nerando una brecha mayor entre los objetos de gestión. familias de un ingre

so bajo (sueldos y salar1os) y los sujetos de gestión e inter!ll?diarios de las 

decisiones, los de un ingreso alto. Ello comprueba que la concentración del 

. ingreso. en los est1•atos sociales más altos, es decir en el reducido grupo • 

de propietarios de los medios. se origina en la detenninaci6n de una filoso• 

fla administrativa de clases en los procesos de gestión consciente. 

POf' e11o el f1n de este punto es demostrar que la dtstribuc16n dtl 1n

gres~ en México desde el ~Desarr011o Estabilizador" hasta nuestros dfas se • 

hl Yt!flfdo deteriorando en perjuicio de los estratos de menor poder adquhtt.!. 

·vo. faYOraciendo una. llll)'OY' conccntrac16n y r1queza en las capas lllÍ5 altas de 
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la sociedad. Es importante senalar, como lo hace Hernández Laos, que por d! 

ficiencias y dispersiones en la informaci6n estadística nos encontramos con 

problemas de comparabilidad de las encuestas, traduciéndose en deficiencias 

en la demostración cuantitativa, as1 como un atraso de la infonnación que en 

muchas ocasiones alcanza un lustro de obsolecencia. 

Como se mencionó anterioMnente, en México se ha dado un crecimiento -

económico sosten;do, lo que no implica necesarfamente que este crecimiento 

vaya aparejado de una distribución del ingreso equitativa a todas .las esfe

ras sociales. El crecimiento se ha dado en fonna sostenida desde 1905 hasta 

1970, con un promedio de tasas anuales de 6 a ii, por otra parte en la déca

da de·los 70 1s, el crecimiento fue en promedio de 8.6% durante los 3 últimos 

arios, siendo esta una tasa superior registrada. por la tendencia histórica. -

Para 1982 el PIB cayo 0,5%, en tanto que para 1983 cayo en 4.7X en relac16n 

a los anos que les preceden a cada uno. A partir de 1970 la economfa se in

volucra en un peT1odo·crítico, que culminó con la devaluación de 1976, para 

después caer con las siguientes devaluaciones en una crisis pennanente, que 

hoy dfa seguimos padeciendo. Estas depresiones económicas se reflejan en la 

escasez· de créditos e insumos; en el desempleo, las altas tasas de 1nflaci6n, 

el incremento considerable de la deuda, tanto interna como externa, etc. El 

llamado· "crecimiento sostenido" en las décadas de los 50' s y 60 1s se apoy6 en 

la expansión de la producción agropecuaria y manufacturera, impulsadas por -

la sustitución de importaciones. 

Para. la producc18n agropecuaria, el gasto público se canalizó a la am

pl1act6n de la red de c<m1U11tcac1ol'tes por carreteras, a programas de r1ego a 
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gran escala y a otros que beneficiaron a la agrtcultura comercial y de expor._ 

tación, en detrimento del pequeílo productor y del ejidatario. A partir de -

esa fecha tomó mayor auge la agricultura de exportación, la cual contaba en 

su composición orgánica, con mayor capital que mano de obra la cual fue des

plazándose a los centros industriales confonnando los cinturones de miseria. 

En tanto el desarrollo del sector manufacturero no ayudó lo suficiente 

para la creación de fuentes de trabajo re11KJnerado, si tuvo una gran inyección 

por parte del Gobierno para el desarrollo industrial a través de: inversiones 

públicas.en parques industriales, subsidios en la producción de bienes y ser_ 

vicios intennedios y sacrificio fiscal, traduciéndose en un proceso de con-

centración de los medios de producción industrial, sin olvidar el papel acti 

vo en la penetración tecnológica que intensificó la concentración de capital 

en contra de las fuerzas productivas, lo que suscitó un mayor desplazamiento 

de obreros. Esto dió como resultado diferencias enonnes en la productividad 

del trabajo entre sectores, la cual se ha venido intensificando en el trans

curso de la historia económica del pais. Ejemplo de ello es que la agricul

.tura en 7 .4% de 1 os predios "modernos" produjeron para 1970, cuatro veces más 

por hectárea y generaron 20 veces más ingreso per cápita que el resto de -

los predios. (Ver cwadro 6). 

Las diferencias en la. productividad y las remuneraciones al trabajador 

(son distintas por el escalafón conceptual de requerimientos o destreza para 

desempenar un trabajo), crearon al interior COlllO al exterior de cada sector 

condiciones de desigualdad en la distrtllución del tngreso. 



CUADRO 6 

TENENCIA DE LA TIERRA Y PRODUCCION AGRICOLA EN 1970 

MODERNA1· TRADICIONAL1 DE SUBSISTENCIA1 TOTAL 

Número de unidades productivas 
agrfcolas (miles) 200.1 l 140.0 l 479.4 2 815.9 
Ejidos 120.3 676.2 l 062.3 l 858.8 
Privadas 81.2 463,8 412.l 947.1 

Porcentaje de 1 total 1;1 40.4 52.5 100.0 

.Area promedio de ti~rra por uni-
dades productivas agrícolas (ha.) 33 14 8 12 

Superficie total de tierra dedica 
daa la agricultura (miles de ha.}2 6 650 15 960 1 835 34 445 

·Ingresos 
Pesos por unidad productiva 79 200 17 200 7 200 16 538 
Pesos por ha, dedicada a la 
agricultura 2 100 720 522 918 
Ingreso promedio per cápita 
(pesos) 9 975 1 428 489 1 899 

1 Moderna: agricultora~ que usan tecnología moderna. Tradicional: agricultores que no usan tecnologra 
moderna.. Subsistencia: agricultores que destinan una mínima parte de su cosecha al mercado. 

1 Incluye tierras de pastoreo y de bocque, 

Fuente: Elaboraci6n de los autores con base en DirecciGn General de Estadística, V censos agrícolas_ 
ganadero y ejidal, 1970, MexiCo, 1975. · 
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"En conclusión, el lt>dhlo de crecimiento seguido por el país entre -

1950 y 1970 provoc6 serias diferencias en los niveles de productividad entre 

los sectores económicos y dentro de ellos. Así, la estructura productiva 

detenninada por la concentración de los medios de producción, por la intro

ducción de tecnologías intensivas en capital en los subsectores más dinámi

cos y por el rezago de los denominados "tradicionales" tanto en la agricult!!_ 

ra como en la industria y en el comercio, condiciona la distribución del in

greso en nuestro pai's 11Y. 

Este esquema de crecimiento no ha tenido cambios importantes desde 1970. 

Dentro de la evolución de la distribuci6n familiar del ingreso en los últi

mos 20 años, el 10% de las fam1lias pobres han venido sufriendo una paulati

na disminución en su ingreso. (Ver cuadro 7}. 

El séptimo cuadro muestra, como en el primer decil, 1970 y 1977 hay in. 

crementos en comparación al año precedente a cada uno y que los restantes -

años retomados indican una disminución progresiva de su ingreso. En cambio 

si tanamos a los deciles de más altos ingresos, veremos que aumentan de un -

35,7% en 1958 a 42.05% en 1968, dándose una disminución de los ingresos de 

2.84% con respecto a 1970, que fue de 39.21i, para 1977 la particfpaci6n di! 

m1nuye a un 37.99%. 

Esto illlplica, junto con lo anterior que hay una mayor part1cipaci6n de 

las clases medias, como del sector obrero organizado, en la ~istribución del 

ingreso, la cual al.Jllenta encada unode losdeciles correspondientes (del V al IX). 

!/ He~n8ndez Laos, Dietribucion del Ingreso en México, ·p. 506. 

.... , .. ('.','; 



CUADRO 1 

DISTRIBUCil*'DEL INGRESO EN MEXICO POR DECILES 

DECILES1 19502 1958 1963 19681 1970 197511 1977• ' 

I. 2.43 2.32 1.69 1.21 1.42 0.35 1.08 
II. 3~!7 3.21 1.97 2.21 2.34 1.39 2.21 

III. 3.18 4.06 3.42 3.04 3.49 z.so 3.23: 
IV. 4.29 4.98 3.42 4.23 4.54 3.53 4.42 
v. 4.93 6,02 5.14 5.07 5.46 4.96 5.73 

VI. 5.96 7.49 6.08 6.46 8.24 6.57 7.15' 
VII. 7.04 8.29 7.85 ~.28 8.24 8.52 9.11 

VIII. 9.63 10.73 12.38 'il.39 10.44 11.51 ' 11.98 
IX. 13.89 17.20 16.45 16.06 16.,61 ¡6.84 17.09 
X.a 10.38 10.24 13.04 14.90 11.52 12.$4 ' 

X.b 35.10 25.46 28.56 27.15 27.69 43.40 25.45 ' 

;, 
Total ' 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0Q 100.00 

.... 

1 NCimero de familias en cada decil: 19SO: 449 997; 19581 640 SJ&; 196Ji 732 964i 
1968: 827 765; 1970: 88~ 17S; 1975: l 020 892.S; 19771' 1 100 000. 

2 Datos de la ''Parte Especial" del Censo de Poblac:iSn, 1950. · 
' Dato• de la reviai6n de la Encuesta del Banco de Hf•ico' realiaada por la Seer• · " . tarta de la Prelidencia. · . , · - · .•'. 

- Encuetta de Ingre101 y Gastoa F .. iliarea 197$, CENllT, ta'bulaci&n especial (pre 

l 
liain1r). Resultados obtenido• de1pula de la dapuraciln realiJ&d• al archi.O --
maestro el 22 de junio de 1978. · · . g 

5 Secretada de Proar ... ciSn y 'Pre•upua1to, Coordinaci&n General .del Sbt ... la• . 
cio111l de lnfor111ciSn, Encue1ta Nacional de In1reao1 y Ca1to1 •• 111 Fllliliaá, 
an.pren1a1 Ha.icÓ1 1979. 
Fuente: De 1950 a 1970, SIÍv•dor lalifa, op. cit., pp.' 112 J llZ. Para 1975 ·.,. 
1977 la1 citacla1 en laa no"i 4 '1 $ de Ht• cuadro •. · 



Si comparamos el porcentdje de ingresos correspondientes al más alto -

con el 'más bajo, veremos que el mayor alcanza casi un 25%, en tanto que el 

otro sólo cubre el 1%. Es decir que el decil rnSs alto que se apropia de un 

38% aproximadamente (Xa + Xb). 

La brecha existente entre el decil con más altos ingre~os en compara

ción con.el de menores ingresos (10% familiar}, se ha. ensanchado. El SS -

más rico tiene un ingreso 22 veces mayor que el 10% más pobre para 1956 y P!. 

ra 1970 la relaci6n fue de 39 veces. Ahora si la comparaci6n se hace de 1968 

a 1977, vemos que ese mismo· porcentaje arroja de 44 u 47 veces mayor en las 

familias ricas, emisoras de la gestión. 

Un punto que puede dejar más claro el problema y una idea precisa de -

los niveles reales de vida, es que el 32% de la poblacfón no alcanzaba a re

cibfr el salario mfn1mo; al respecto·, Nora Lusting sostiene que más de un 40% 

de la pob1aci6n no alcanza el salario mfnfmo. Durante la etapa del desarro

llo. estabil tzador (1970) las familias con menores ingresos vieron mennar sus 

1ngresos mientras que los sujetos de gesti6n los incrementaban. 

Después de esta·etapa, el proceso se revirtió, es decir, el flujo de -

las familias más rfcas descend16 hasta los estratos medios. Este proceso r~ 

d1strtbutivo no benefició a los 3 primeros decfles de las familias pobres -

(JI al IV} en tanto que el dec1l más bajo decreci6 su partic1paci6n en el ~ 

ingreso y beneficio del crecimiento económico. Como seijalan Hernández Laos 

y CordovQ Chávez "La distr1buci6n del ingreso en México en 1970 era campar!_ 

ble con la de la mayorla de los paf ses africanos y la de algunas naciones s~ 



82. 

dairericanas (El salvado¡--. !101 ivia, Costa Rica y Jamaica). y s1gni.ficativame.!!. 

te ni.is concentrada si se le compara con la registrada por la mayorfa de tos 

paises capitalistas desarrollados de occidente".~/. 

Si hacemos la diferenciación a través del consumo cada producto tiene 

una importancia distinta en cada decil, ya que el acceso a los bienes b!s1-

cos, es diferente para cada uno con un ingreso inferior a 1350 pesos, las f!, 

milias que ocupan los 3 primero deciles, distribuyen el ingreso de ta siguie!!. 

te fonna: aproximadamente el 10% es para alimentación y bebidas, mientras -

el 5.25% se canaliza al vestido y calzado y un porcentaje similar se adjudi

ca a la renta de la vivienda, 

La comparación vertical, seftala para el miSllX> año los deciles VIII, -

IX y X que canalizan el 65.33~. indicando que es superior en casi un 60S, -

mientras que los deciles de ingresos medios participan en estos rubros con -

el 29%. 

El cuadro siguiente muestra claramente la distribtlción a través de los 

conceptos de 1 consumo y su conformación en cada .uno de el grupo de deciles. 

CUADRO 8 

COOCEPTO I-III IV-VII lli.!:! TOTAL 
Alirrento y bebidas 9.57 34.84 55.59 100.00 
Vestido y calzado 5.25 24.72 70.04 100.00 
Vivienda 5.36 29.30 65.33 100.00 

Cuidados médicos y salud 7.43 25.73 67.43 100.00 
Educación 2.42 17 .69 79.88 100.00 

• '!/ Enrique Heru~ndez Laos. Distribución del Ingreso en Mixico, P• 507. 



El cuadro hace evidente la gr,an des:i:gualdad: elli.stente en el · proc.eso de 

desarrollo económico y la participación em l.a1 distribución del ingreso. el -

cual es. simpre mayor para los sujetos de [es:tfün., en tanto CJ!e los ob.ietos -

s6lo tienen una misma tendencia a la baja .• 

Es necesario aclarar que cada uno· de· l¡os cronceptos tiene un significa

do distinto en los diferentes deci1es que se' estufo ana.Hzand<>- Por ejemplo· 

no es lo misma el concepto vivienda parí!! lias: fiun:i:l.ias que se encuentran en -

el primer decil de ingresos. en compancf.án' QUll las famHfas que ocupan. el -

últiroo deci1, Para los primeros. la v.ivfendlli sóit<l se compone de un cuarte o 

dos, sin servicios integrados; en tanto'. qµe las familias con l'Ms altos ingr!_ 

sos ocupan una superficie mayor con todos lias. ser.vicios tntegTa<fcs. 

Si tanaMs al maíz cCX110 un indf'cacfur de dliiferencia.s. te11dM!nals que pa

ra los 3 primeros deciles ocupa un primer· liu~r., pal:'a el cual!"te! se relega a 

un segundo ténnino, para el quinto pasa: ai ~arr eli llG'fellt> lugar en importa!_ 

cia y para el sexto decil llega a un viqés.ima: sexto lugar. Retamell>s otro -

producto, la carne de res; a partir del se>i.t:a cfi!cH este' PrQducto ocupa el 

primer sitio en importancia en la escala de:: '"onswna"' mientras para el primer 

decil ocupa el octavo lugar. [Yer cuad~o,g;J'~ 

Es importante recalcar que algunas pr.odudos se: constm11eni con similar -

importancia. en casi todos los deciles-., ctme es: el frijo,li y el tomate. Esta 

acci6n transforma la estructura de alimentos, que cada ana de l·as familias -

consume, lo cual distorsiona la composf.ct.fán; d\!:11 qasto,. stn mod:iftcar radica! 

~rite 1a tend1mcia ~s.entada. durante eJi perfodo: de:- estudio. Un caso simi-
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(cuadro 9) 

COKPOSICIOH PORCENTUAL DEL GAS'l'O CORRIENn: MONE'l'ARIO SEMESTRAL 

DEL HOGAR Y SU DESTINO POR DECILES DE HOGARES RESPECTO .11L IN--

GJiZSO CORRIENTE Hafi::l'ARIO SEMESTRAL DEL KOG.AR _J/ 

Enuru 
Alq.-.rn, domiJtteOJ, C11ldt1do1 º"º' ,,.,,u,. 

C.t10 l'rtniNttl• #1Ulticit11MJ, mutbltJ, mJdiCOJY bitnll ttnl#s 
tOlli,nlt Alil'Nn/OI Wlllr, Wlldo lOmbllllibhJ ICttJOtiol y tl/>ltlfl..,ción Tron11'0t1r y ¡,,_,,. Edu- y ltf• º'°'· monr1111/o y blbldtl• y occt1orios Y fl-iontl mMltnimiMIO dt lowlud comun/cotionu mltnlo Utlólf ""ª' ,.., 

TolllHotuaa 100.00 9U& ·19.ao ' 9&.34 U.49 77.52 no 56.74 U.09 ,,.72 JU! 
Gn10 100.00 44.66 10.SJ 6..S). 8.19 l.:u 11.15 UI 2.01 U6 4.U 

1. Hoa•rc1 100.00 91.41 fi7.94 9J.24 97.40 .S9.16 47.97 7.77 2UJ 711.H 26.77 
G•llD 100.00 65.JO l.7J 4..94 7.91 4.62 J.CM 0.46 0.7J J.16 l.ot 

11. H011t•1 100.00 100.00 79.29 9'.11 99.21 7l.l0 61.6J 17.39 37.26 93.91 2t.J7 
Gu&o 100.00 64.43 8.52 '·º' 7.25 4.46 l.$7 0.73 0.19 4.02 1.06 

lfl. "°'"" 100.00 99.6' 85.13 97.13 119.10 11A1 72.57 29.46 l!l.70 117.JO JU7 
Gallo 100.00 63.2' 9.23 5.46 7.26 l.91 3.11 1.10 us JJl 1.49 

IV.Hopa 100.00 100.00 19.S7 91.54 9t.92 76.11 81.31 40.25 41.98 91.03 3'.67 
~"° 100.00 62.G4 9.40 S.10 7.02 3.42 4.45 1.2!1 l.Jt U7 1.6.l 

V.Hoprq 100.00 100.00 90.52 91.SJ 99.8' 7.UO 12.19 J02 Jl.04 H.03 4U' 
Guto 100.00 59.20 l.!U 7.441 6.84 J.J7 s.24 1.9' 1.17 4.33 l.$7 

VI. Ho111cs 100.00 99.95 94.ll H.11 99.fiS 77.48 18.00 61.17 Js.111 99.H 41.34 
G1110 100.00 S6.44 !1.27 7.ct 1.1S 2.73 Ul J.u6 l.lS 3.90 2.27 

)'11.Hopns 100.00 100.00 96.S2 9!US 99.7S 79.JO 92.80 78.3' 60.H tt.79 suo 
Gallo 100.00 Sl.25 'º·'" 1.22 738 3.JO 7.63 l.36 1.37 4.72 2.71 

VIII. HaclflS 100.00 99.97 91.61 ·. ,, .... 99.7fi ••.so 94.1!1 1us· '"'ª 100.00 67.JJ 
Guto 100.00 49.111 10.7' • .• -· 7.1.f 8.02 3.11 U7 3.79 ... , 4.40 UI 

IX. ffotatts 100.00 .·.f00.00 97.32 99.1 :J 9UI 12.22 98.46 90.59 66.40 H.90 71.U 
Guto 100.00. 43.60 11.26 1.20 7.17 2.91 11.'0 4.04 2.22 4.tS J..91 

X.Hopru 100.00 9!1.1S 98.77 99.16 911.7~ 89.SO 98.JS ,s.7, n .. n 9US ,..,, 
-~ ,oo.oo 30."/S 11.12 uo !1.11 1:;; 11.71 J.69 2.9J 5.71 U7 

XA.Hopfn 100.00 100.CO 91.S:í' 99.ll 100.00 au-0 97.7, tUO 7J.JI 100.00 IUJ 
Guao 100..00 37.51 12.151 6.34 733 2.99 IS..9 ... , 2.JS s.JI 2.21 

XB.ttopns 100.00 99.70 9UI 519.at 99.49 92.SI 9'.34 '7.21 7S.47 99.71 9UJ 
Glllo 100.00 27.10 10.JJ S.JO 9.75 J.45 20.43 6.12 ,,,. .92 1.12 

Y Enrique Lao•, .Op cit, p. 514, retaaa datos de la S.P.P., Coordinación 
del SistGll\ll Nacional de Información · 
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lar es el gasto en el vestido y calzado que es del orden del 10% de los in

gresos para casi todos los decilP.s integrantes. En el rubro de alquileres, 

electricidad, com.~ustible y reparaciones. el primer decil tiene un gasto de 

4.96% siendo que para el último decil sólo se destina un s.aos del gasto. -

Esto no implica que 'los demás deciles no tengan un gasto mayor Oa media del 

gasto se encuentra en 6.53% siendo los deciles del V al IX los que rebasan 

esta media], sino que estos deciles son los mSs representativos para mostrar 

que los ingresos med·ios son los que sustraen más gastos a este concepto. 

Si observaRYJs en conjunto las cifras que aparecen en el cuadro, corre

lacionando tos conceptos y estratos de ingreso, tendremos que en el primer -. . 
decf1 el 65.31 del ingreso se destina para alimentos 0 mientras que en los d! 

ci1es superiores el ingreso se ocupa para el misRYJ rubro en sólo 30.75%. E!_ 

to se trad~ce, al considerar al 100% el decil infer·lor, que las familias ri

cas destinan sólo una tercera parte de su ingreso a la alimentaci6n mientras 

lils familias de meno•· ingreso ocupan las dos terceras partes de su ingreso, 

esto sin la comparación de la calidad alimentaria. 

P¡n·a el segundo concepto, las famn ias que se encuentran en el primer 

<leen tienen u11 gasto. de 3.04% y a medida que se elevan los ingresos en cada 

decil aumenta en gasto este rubro, llegando al 18.71% para el último decil. 

Todo lo ant3r1or nos indica que sí hay una desigual distribución del 

ingreso y que paralelamente al aumento del ingreso se incrementa el gasto y 

por consiguiente se diversifican los bienes a consumir. De otro modo, las 

fami11as con menores ingresos cons1111en lo más indispensable mientras las f! 
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milias de mayores ingresos ·tienen un consumo global, es decir una mayor di

versificación de productos en mayor cantidad. 

"Si hay algún indicador claro y simple, aunque obvio, del efecto de la 

distribución del ingreso sobre los niveles de bienestar de la población. és

te sería la estructura de la distribución del gasto. Si se toman en consid! 

ración las caracter1sticas socio-demográficas de los hogares en los diferen

tes deciles 1 se concluiría que la gran mayoría de la población tiene una po

bre diversificación del gasto y difícilmente cubre sus necesidades esencia

les, mientras que una minoría muy reducida ha superado con mucho su satisfas 

ci6n básica y alcanza un sobre consumo absoluto y en muchos casos un gasto -

dispendioso. Los primeros representan el grupo sacrificado por el modelo de 

desarrollo, los segundos los beneficiarios••.!/, 

• .!!./ Enriq:.12 H.-:Tn5ndez Uo¡¡, Diotribuci6n del IngTeso en M"'exico. p 
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l. BASE o¿ LA ESTRUCTURA. SOCIAL 

La base de la gestión social de nuestro pa{s debe partir "de la hip6te . . -
sis general de que. en esta etapa del desarrollo nacional, las necesidades -

del pafs pueden ser mejor satisfechas si se recogen y actualizan los plantea

mientos y demandas populares que dieron origen a la Revolución Mexicana, si -

puntualmente se aplican los postulados de la constituci6n politica de los Es

tados Unidos Mexicanos y s1 se aprovecha y desarrolla la rica experiencia. de 

la .alianza entre organizaciones de masas y gobierno, co1110 la habida durante 

la administración del presidente Cárdenas que hizo posible la realización de 

profundas refonnas sociales y la formación de un estado nacional rigoroso y -

atento a los intereses populares 11Y 

Sólo sobre estos "posibles"** fundamentos. los miembros mayoritarios .. 

de la sociedad, los que aportan riqueza al sistema mediante su trabajo, serán 

los.sujetos soberanos de la gestión. La Gestión Social tendrá un carácter -

popular si y sólo si·los trabajadores -obreros, campesinos e intelectuales

participan a través de los sistema·$ de 6rganos representativos, organizacio-

nes polfticas y soctales y otros en la solución de los problemas prioritarios 

de Ja vida nacional Y. en el desarrollo de todas las esferas ~ociales: cultu

ral, política, social y econ6mica mediante el control de los procesos de ge~ 

t16n, los 6rganos directiv~ y de. los dirigentes. 

Al hablar de parttc1paci6n de masas se entenderá que la ejecuc16n de 

1~ gesti6n correrá a cargo de los dirigentes electos por vota~ión popular y 

· l/ 'Rolando.Cordera y Carlos Tello. Mé.~ico ~isputa por la Nación, Ed. Siglo 
- XXI. p. 107. 
** Posibles en cuanto su realizaci6n inmediata. 
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de los cuadros de gesti6n de- lo.s diferentes organismos del Estado. La ges· 

ti6n nunca podrá ser ejercida directamente por las mayorfas, por lo que sur

ge 1a necesidad imperante de fortalecer 1a identidad nacional y la conc1en-

cia social de los miembros en 1a búsqueda de la participaci6n esponUnea y -

comprometida. "La 9esti6n no es para ellos una profesión, sino un deber cf

vico, una forma de ejercicio de sus derechos civiles. Por lo que se refiere 

al trabajo directo de gesti6n, lo ejecuta un grupo considerable, para lo cual 

la labor administrativa es una profesi6n 11~1 • 

Cuando la conciencia de clases y el compromiso de participación sean -

evidentes, la relación de Gestión entre sujeto y· objeto se fundirán en un s6-

1o ente, la sociedad -en sus dos perspectivas, del ser social y la sociedad 

integral.., puesto que para ser objeto de Gestión ha de ser sujeto de la misma. 

La formación soc1oecon6m1ca, sustentada en la participación popular, 

deberá consolidar su base bajo los siguientes principios: 

a) Manejar y controlar tcdos los recursos naturales; 

b) Mantener y ampliar el control sobre la producción; 

e} Crear los mecanismos supraestructurales que desarrollen las fornas de 

pensamiento que validen las fonnas colectivas de gesti6n; 

d} El fortalectr~·Jento de la 1ndependenc1a econ6m1ca; y 

e} . El desarrollo de procesos, mecanismos e i.nstrllllentos de Gestión centr! 

, !./ V, Afanas:tev, Op. cit. p, 193. 

. ,'"~ 
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lizados a la acci6n ~el ~stado y diferenciados por niveles, sectores 

econ6micos, zonas geogrSficas y todas sus combinaciones posibles. 

Estos principios, en nuestra opinión, pretenden modificar de manera -

paulatina las relaciones de producción vigentes, desarrollar nuevos caminos 

alternativos que contrarresten la diferenciación de clases y consolidar la -

participación de los trabajadores en la producción del sistema social. Para 

R. Cordera y C. Tello "El Estado Nacional a que di6 origen y el pacto social 

con base en el cual e·1 pafs se ha desenvuelto, aún ofrecen perspectivas de -

desarrollo a la sociedad mexicana, por lo que se puede avanzar en la atenci6n 

de las necesidades de los numerosos grupos de la población que no se han be

neficiado del proceso de desarrollo del pafs, atemperat· los_ extremos de riqu! 

za y pobreza que existen y acceder a mayores y mejores niveles de evolución 

econlimtca y social"l'. 

Los procesos de gestión de carScter popular encontrar!n apoyo en la -

efectiva ejecuci6n de los postulados constitucionales, fundamentalmente en 

los arttculos 32, 27.2 y 1232, pilares de la acción transformadora sobre las 

relaciones vigentes de direcci6n, . 

El Articulo 27 asegura la subord1nacHln de los intereses part1culares 

a los sociales, '"La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la -

propiedad privada las modalidades que d1cte el interés público, asf como el.

de· regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos natura

les susceptibles de apropiac16n, con el objeto de hacer una distribuci6n equ! 

11 Rolando Cordera y Carlos Tello, Op. cit. p. 107. 
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tativa de la riqueza públ 1ca, cuida~ de su conservaci5n. lograr el desarro-

1 lo equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana".Y. Además confirma. en contraposición de los pa!. 

ses capitalistas "clásicos", la redefinición del concepto propiedad a.1 tran!_ 

mitir y regular el dominio de los recursos naturales. "La propiedad de las 

tierras y aguas comprendidas dentro de los lfmites del territorio nacional 

corresponde originariamente a la Nación, [ ..... ]. Corresponde a la Nación 

el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continen.. 

tal y los zócalos submarinos de las islas; de todos los ininerales .o substan.. 

cias que en vetas, mantos, masas o yacimientos [ .... ], tales corno los mine

rales de los que extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; 

[. ... ] los yacimientos minerales y orgánicos de materias susceptibles de -

ser utilizados como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el -

petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y 

el espacio sitüado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos 

que fije el derecho internacional [. ... ] El dominio de la Nación es inal i! 

nable e imprescindible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los 

recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas 

confonne a las leyes mexicanas. no podrá realizarse sino mediante concesio

nes, otorgadas por el 'Ejecutivo Federal.[: •••• ]. Tratándose del petr61eo y 

de los carburos de hidr6geno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales ra 

dioactivos, ·no se otorgarán conce~iones ni contratos, ni subsistirán los -

que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación 

de esos productos, en los ténninos que señale la ley reglamentaria respec

tiva"~'. 

4/ Constituci6n Política dé los Estados Unidos Mexicanos. p. 20. 
'Ji Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. p. 20-23. 
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Por otra parte el Ar~icuio 123 asegura, en buena parte, la posibil1~ 

dad de organización de las fuerzas de trabajo en defensa de sus intereses -

de clas.e. Dado que el desarrollo de las relaciones de producci6n se mant1~ 

nen en un estadio clasista, los postulados constitucionales por lo menos -

abren una perspectiva de coalición, de la participación activa de las cla

ses trabajadoras de México. 11Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil, al efecto, se promoverán la creaci6n de empleos y la org! 

nización social para el trabajo11Y. Dentro de un marco de relaciones cla

sistas, el estado debe buscar la mayor participaci6n de los trabajadores, -. 

de modo que 1a fuerza de coalición presione sobre los intereses de los due-
. . ' 

ños de los medios de producción. Es decir la gestión estatal debe enfocar 

sus esfuerzos a la satisfacción de las necesidades sociales de las mayortas, 

mientras que las acciones de 1a pequeila burguesia naci.onal debe subordinar. 

se a las decisiones indicativas del centro rector, el Estado. f.1 mismo ar:. 

tkulo 123 sienta las bases de part1cipac16n, en las fracciones VXI, XVlL 

y XVIII. 

11XYI tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para CO! 

ligarse en defensa de sus· respectivos intereses, fonnando sindicatos, aso-

c1ac1ones profesiona,les, etc; 

XVII las leyes reconocer.fo como un derecho de los obreros y de los -

patrones las huelgas y paros; 

XVIII las huelgas ser4n lTcitas cuando tengan por objeto conseguirel. 

!l Constit~ci6n Pol~tica de los Estados Unidos Mexir.anos. p. 92, 
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equilibrio entre los diversos factotes de la producción, armonizando los de 

rechos del trabajo con los del capital[ •••• ]. Las huelgas ser&n consider!. 

das como ilfcitas únicamente cuando la mayorfa de los huelguistas ejercieran 

actos violentos contra las personas o los propietarios,[ •.•• ]. 

La aplicación de cada uno de los preceptos señalados corresponde al E! 

tado, asf de las caracterf sticas de su gestión se determinar~n las opciones 

de desarrollo de las relaciones de producción; es decir, dado que las mayo

rfas no poseen los recursos de producción, al Estado le compete vigilar que 

los postulados constitucionales se efectuen, .evitando la agudización de las 

contradicciones de clase que desenlacen a un nuevo movimiento revoluciona

rio. 

Cuando hablamos de evitar la agudización de las contradicciones de el!. 

se, no pretendemos una postura conservadora, sino sustentamos que por medio 

de la aplicación de procesos de gestión consciente, el sistema social se abre 

nuevos caminos de transfonnación y desarrollo. 

Una vez reconocidas las bases.nacional"istas de nuestra fonnaci6n soci!!_ 

económica, es indispehsable consolidar una supraestructura acorde a las ac

ciones conscientes del Estado. El Artf culo 3~ constitucional es uno de los 

medios detenninantes para crear una infraestructura educativa propia con Pri!!. 

cipios que tiendan a desarrollar annónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la soli

daridad internacional, en la independencia Y .en la justicia: 

'( ... ] el criterio que orien.tará a dicha educación se mantendráporcO!_ 
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pleto ajeno a cualquier doctrina r~lig1osa y basado en los resultados del -

progreso cientifico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servi· 

dumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurfdica y un régimen polft1co, sfno como un sistema de -

vida fundado en el constante mejoramiento econ6mico social y cultural 

del pueblo. 

b) SerS nacional en cuanto -sin hostilidades nf exclusfvfsmos- atenderá 

a la comprensf6n de nuestros problemas, al aprovechamiento de nues-

tros recursos, a la defensa de nuestra independencia polttica,al as~ 

·guramfento de nuestra indepenaencia econ6mica y a la continuidad y -

acrecentamiento ele nuestra cultura. [ .... ]J.!. La infraestructura -

educativa no Clebe esquematizar al aprendizaje dentro de un marco de 

condicionamiento, ni fonnalizar una relaci6n paralela educado -educa!!. 

te, opresor- oprimido; debe pennitir una apertura al diálogo como -

práctica de la libertad. 

En la medida en que se apliquen las premisas anteriores el pafs aspi-

rar& a una etapa superior ae desarrollo, a un reparto más justo de la riqu~ 

za y por ende a mejores niveles de vida. ~Lo que si está implfcito en el -

proyecto nacionalista es que la fonna que adoptarfan el desarrollo de las -

fuerzas productivas, y las relaciones sociales de producción que resultarfan 

de su puesta en acto, fortalecerfa las posibilidades materiales para acceder 

LI Connri.t1.•dón Pnlítir..a de ]l'>S Ert~;los Unidos Mexicanos. p. 7 y e. 
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a una sociedad de nuevo tipo ( ••• ).al tiempo que se mejorarfan tas cond1t1$l_ 

nes de vida de las clases populares"-ª''. 

!!/ Rolando CordeTa y Carlos Tallo, P• 111. 
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2. PRINCIPIOS DE LA GESTION CIENTIFICA 

.Para que los procesos de Gestión tengan un carácter cient1fico, es -

importante se fundamenten en los siguientes principios: 

2.1 Objetividad 

Los procesos sociales se generan sobre la base de las leyes objeti

vas, que caracterizan el desarrollo de la sociedad. No podemos concebfr a 

la gesti6n cientff1ca sin la apropiada utilización de estas leyes. "El que 

las leyes de la sociedad ••• no se manifiesten a través de la accióndelas 

fuerzas ciegas, sino a través de la actividad consciente y orientada de los 

hallÍlres ••• no significa en modo alguno que no tenga un carácter objetivoull 

esto es, en virtud de que los objetivos que se trazan los hombres, están d!_ 

tanninados por condiciones objetivas que no dependen de la voluntad y con-

ci~ncia de los hombres. Vienen detenninadas por varios factores. como son -

el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, el carácter de las rela

ciones sociales -principalmente las económicas- y por el nivel cultural de 

la sociedad. 

una sociedad s61o podr5 desarrollarse cuando los horrbres dominen sus 

leyes- 1 dirijan dff una: manet•a consciente los procesos sociales. 

En 11 sociedad el hombre estari interesado en estas leyes, porque de 

!/ v. Afanasiev, Op. cit; p. 271.· 
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ellas depende el grado de satisfac~ión de sus necesidades primarias. En st, 

et conocimiento objetivo, es un factor detenninante de la dirección cientt

fica de la sociedad. 

La objetividad sólo se logrará cuando el sujeto de gestión entienda 

el complejo mecanismo contradictorio que impulsa al sistema, es decir sólo 

con la aprehensión de las leyes en conjunto -del sistema de nonnas inhere.!!. 

tes a la sociedad-, podremos COlllprender al sistema como un ente integrado, 

interrelacionado y concatenado en un estado de subordinación y coordinaci6n. 

2.2 . Concreción 

Como señalamos en el punto anter1or, la gestión cienttfica sólo se 

da sobre la base del conocimiento de las leyes objetivas, es decir no pue· 

de limitarse a la formulación de decisiones en ténninos generales sino que 

debe considerar el contenido de los procesos y las leyes. Paralelamente -

la dirección como proceso debe expresarse de manera concreta, lo que impli 

c1 la necesidad de defin1r una base de 1nfonnación fidedigna y cientlfica-

11e11te ordenada sobre el objeto de gest1ón y las cond1ciones externas que -

la afectan. 

La información const1tuye el insumo concreto que ayuda al descrubr! 

m1ento de nuevas leyes y a la reaf1Mllac1ón de las ya conocidas, a la reve

lación de las mantfestac1ones concretas de un11s y otras leyes, a la fonnu-

1aci6n de los objetivos y a la def1n1c1ón del comportamiento del honmre -

én consonanc1a con las leyes objetivas, Solamente cuando se cuenta con 1!!. 
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formación fidedigna se pueden detectar a tiempo los errores y corregirlos; 

así como los factores que no permiten el logro del objetivo, superarlos, C2_ 

rregir la gestión y adecuarla a las leyes objetivas. 

Los órganos de gestión son los encargados de recabar la infonnación 

social indispensable, ordenándola, analizándola y estudiándola para que la 

gestión científica sea concreta. 

Otro elemento básico que pennite la concreción de la gestión cientff.i 

ca, es la investigación ~ociológica, esta pretende describir las relaciones 

sociales que se manifiestan en los diferentes niveles de la sociedad; la so

ciolog1a ayuda a establecer acuerdos de dirección porque en el estudio del -

comportamiento social descubre los efectos de la gestión precedente, permite 

conocer el proceder de los objetos de gestión y detenninar nuevos cursos de 

acción en l&s futuras decisiones. 

2.3 Eftctencia y Ef1cacta 

El sujeto de gestHln debe "asegurar el cumplimiento de las tareas eri 

el plazo mSs corto posible y con el gasto mtnimo de mano de obra. recursos 

materiales y financieros"Y. Cuando hablamos del grado eri que se cumplen los 

objetivos nos referimos al término eficacia, mientras al máximo beneficio 

con el mtnimo esfuerzo establecemos un nivel de eficiencia. Lenin desta

caba la importancia de la eficiencia en la dirección de la lucha de clases 

al señalar el papel de la ''elección de los procedimientos y métodos de lucha 

J:.I V. Afanasiev Op. cit. p. 
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capaces de rendir con el gasto mínimo de fuerzas, los mejores y m6s firmes 

resultados".~./. 

Cabe mencionar que en ocasiones la eficiencia puede relegarse a un -

segundo término, si se considera que la cobertura de necesidades priorita

rias no puede ni debe escatimar recursos. 

2.4 D1ferenciaci6n - Integrac16n 

El tamaño y complejidad del sistema social obligan a los sujetos de 

gesti6n a diseffar modelos de diferenciaci6n - integración; los elementos com 

ponentes del sistema ti.enen caracterfsticas que los diferencian de otros lo 

que hace indispensable un tratamiento diferente de acuerdo a sus propieda

des y un 1TDdelo de integración que logre involucrarlos para annonizar a la -

totalidad del sistema. 

El sistema social de México, debe diferenciarse según sus regiones - · 

geográficas, estados polfticos, sectores económicos, etc., de manera que ca

da unidad constituya un complejo socioecon6mico único interaccionado con otros 

elementos que en conjonto, confonnen.todo el sistema social. 

"Con la gestión por ramas se logra la especialización, que es hoy el 

medio más seguro de perfeccionamiento de la producción de las esferas de ser. 

vicios sociales y culturales de la ciencia, de la enseñanza, de la instruc

ción,[ ... ] la especial izaci6n -resultado de los modelos de diferenciación 

.1f· v. I. Lenin. Obras Escogidas.· Ed. Progreso. 



100. 

-integración- permite establecer una· política técnica y cientffica ·única en 

cada rama, emplear los últimos adelantos de la ciencia y la técnica, utili

zar de 1 modo más conveniente 1 os recursos materia 1 es, humanos y financieros. 

lograr una organización eficaz[ .•• ]. En una palabra, la especialización 

brinda grandes posibilidades de elevar la productividad del trabajo, de me

jorar la calidad de la producción, de perfeccionar los servicios a la pobl!. 

ci6n y de fomentar la cultura, la ciencia y la enseñanza".!/. 

Por otra parte la diferenciación otorga un mayor grado de independe!l 

cia a la ges'tión por funciones y niveles, es decir delega grados de respon-
.. 

sabilidad y autoridad espec1ficos, que en su conjunto responderán a un solo 

camino rector, a los objetivos y planes macro-sociales. 

· !!./ V. Afanasiev. Op. cit. p. 329. 
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3.. FUNCIONES DE .UN MODELO CIENrIFICO 

La gestión como proceso pennanente de reordenación del sistema revi!_ 

te un carácter cfclico. Se inicia como la fijación de un objetivo concreto, 

con el establecimiento de métodos y procedimientos, continua con la impleme!!. 

tact8n, recopilación de la infonnaci8n sobre los re~ultados y termina con la 

retroal1mentact6n para comparar los objetivos contra los logros obtenidos de 

manera que se reinicie el ctclo con la definición de nuevos objetivos que -

eleven al sistema a estados cada vez superiores. 

El ciclo de gestión en un sistema social como el nuestro debe establ,!!. 

c~r los objetivos, m~todos y procedimientos de carácter general que caracte

rizarán a todos los subctclos tndividua1es y diversificados. Es decir, dado 

qne un proceso de Direcctón·social consta de infinidad de ciclos individua

les, diferenciados por aspectos cualitativos, cuantitativos, espaciales y te!!!. 

porales, la definición de un camino concreto con po1 fticas y 1 ineamientos -

claros toma mayor relevancia paFa el funcionamiento eficiente y efectivo del 

ststema. 

Las operactones y actos de los dirigentes, en todos los niveles que -

se generan, en las diversas fases del ciclo, confonnan las funciones de D1re~ 

c1ón. Las más importantes en nuestra opinión son: 

3.1 La ·Planeactón; 

3.Z La Organtzac16n; y 

3.3 El Control. 
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J.l La Planeac1ón 

.La Planeación es un proceso racional que pennite establecer un curso 

concreto de acción. "Es uno de los mejores medios con que cuenta el estado 

para prever, promover y encauzar instrumentalmente el mejoramiento económi

co, polft1co, social y cultural a que tiende el desarrollo integral. Es la 

manifestación de una voluntad de cambio implícito en ese proceso de desar~ 

11011.!.( 

La planeactón se divide en dos etapas indispensables, la de investi

gación y la de definición alternativa. La primera pretende detenninar el -

marco de referencia para el planteamiento de objetivos y tareas y señalar -

tos problemas mas importantes de la ejecución del Plan. 

La investigación tiene corno funciones esenciales: 

a) La determtnación de las neces1dades sociales prioritarias.· 

b) El análisis c1entTf1co de los procesos y tendencias socioecon6mi 

cas y ctentffico·t~cnicas • 

. 
e) La evaJuación de la situación actual. para detectar las tendencias 

factibles de surgir en el futuro. 

d) El establecfmtento de las posibles alternativas de desarrollo. 

La segunda, se subdivide en 2 fases; 

J./ WÍlburg Jim&uez Castro, AdministraciSn Pilblica para el desarrollo inte
gTal1 Ed. Pondo de CultUTa Econ8mica. p. 276, 
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La fijación de los objetivos que se propone la sociedad para detennj_ 

nado periodo. La concepción del plan influenciado por la filosofía admini~ 

trativa, detenninará en primera 1nst~ncia los objetivos sociales y en segu!!. 

do ténnino las tareas a efectuar en el mismo periodo ~r':~tablecido. 

La elaboración de medios, mecanismos e instrumentos orientados hacia 

los fines generales detenninados y coordinados entre si. 

La tercera y última etapa se refiere al análisis de los resultados, a 

su comparación contra la satisfacción de las necesidades y los objetivos pr!_ 

establecidos. Esta retroalirnentació11 infonnativa requiere de la creación de 

organismos y sistemas que provean de indicadores de la producción, de la ma.9. 

nitud de las fuerzas de trabajo, del nfvel tecnológico, etc. 

La elaboración del Plan deberá, siempre, llevar un orden lógico; co

llll!nzará stmultánearnente, por una parte con la detenninación de las necesida

des sociales priorit~rias -entendfendo por prioritarias aquellas b&sfcas que 

involucran a una mayorfa de·1a poblaci6n- y por otra con el análisis de las 

condiciones del ststema y el medio ani>iente. Esto tiene por objeto que los 

objetivos que se fijen posterfonnente tengan una base popular, es decir.que 

los fines y alcances se sustenten en las necesidades de las mayorf as. Por • 

otra parte el aná11sfs de las condiciones del sistema y de su medio arrt>iente 

prete~de establecer una base realista para que los objetivos que se definan 

no sean solo promesas irrealizables. 
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Una vez evaluados los puntos anteriores los sujetos de la dirección -

fundamentarán un sistema de-objetivos, dándoles un calificativo de acuerdo a 

su importancia. De esta forma se podrán detenninar los cursos generales de 

acción y delegar los efectos de cada uno hacia los diferentes niveles de or

ganización. 

La fijación de los objetivos generales y secundarios determinarán las 

tareas que dentro del mismo marco (espacial y temporal) debieron realizarse 

para el logra de los fines. Estas tareas, a su vez demandarán la reordena

cidn de las·organ1zac1ones, 'procesas, procedimientos, etc., esto se debe a -

que las mismas estructuras no pueden responder a una diversidad de demandas. 

La organización debe ajustarse a los efectos directivos, renovarse a las fuer. 

zas del camllto generados en el constante reciclaje del proceso. 

Una vez implementado el Plan, la acción inmediata es recopilar la in

fonnación sobre los resultados, para evaluarlos y compararlos con los objetj_ 

vos establecidos, de modo que se toman medidas correctivas en caso de desvi! 

ción·o.se estimulan los métodos y procedimientos que están ocasionando dichos 

resultados [Cuadro 10]. 

La importancta de la planeaci6n para el sistema general de dirección 

se hace mas relevante si consideramos que su aplicación' no se restringe úni

ca111ente a la esfera económica. La planeación 11es un estudio de problemas S!t · 

ctales, de problemas relacionados con al mejoramiento del nivel de vida del 

pueblo. Nosotros -señala A. Kosyguin- consideramos que el. plan es un conju!!. 

to de tareas ecónom1cas y soc1ales que han de cumplirse en el periodo previ! 

to, lo consideramos como un conjunto da todos los problemas relacionados con 
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la vida del hombre"~'. 

La amplitud y complejidad del sistema social obliga a los procesos de 

planeaci6n.a extenderse y diversificarse de acuerdo a las necesidades especf 

ficas de cada región; sector económico, división social, etc. Como la pla

neación no se concreta a la accidn económica sino se desplaza a todas las e~ 

feras de la vida social, los esquemas de diferenciación -integración se hacen 

indispensables- estos modelos a su vez extienden los objetivos generales a 

otros niveles, sectores, regiones, etc., obligando a los sujetosdela gestión 

~.definir planes y objetivos más específicos. Podríamos decir que la Acción 

de Dirección requiere desde un plan para una pequeña empresa hasta el plan -

global de desarrollo que involucra a la totalidad del sistema. Todos y cada 

uno de estos planes deben tener coherencia, coordinación y orientación -~u!}_ 

que con diversas finalidades-, a la satisfacción de los objetivos generales 

de la sociedad. 

En la fase del establecimiento de los objetivos, la decisión represe!!. 

ta la acción consciente determinante, porque de ella se concretarán tanto 

los objetivos como los medios y métodos de aplicación. Por ello es impor

tante identificar elementos como: 

a) El Sujeto de Gestión; aquel ente individual u organizacional .que ado1!_ 

ta la decisión. Desde esta perspectiva el sujeto puede surgir de una 

diversidad de niveles, como por ejemplo el administrador de una pe

queña empresa, el jefe de una oficina, un secretario de estado, un li 

der sindical, etc. 

v. Afanasiev. Op. cit. p. 218. Cita a N. Kosysuin. 
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b) El Objeto de r,~~l1611,. o<¡uel a quien se destina la decisión, la dif!_ 

renciación de los objetos, en muchas ocasiones es determinante para 

identificar el acuerdo de dirección; por ejemplo, puede ser hacia los 

trabajadores, consumidores, etc. 

c) La duración del período, cada decisión debe establecer un límite tem 

poral que puede ser anual, sexenal o mayor aún. 

d) La satisfacción social. referente al papel que desempeñará en et fu! 

cionamiento y desarrollo del sistema social. 

e) El volumen y la orientación de las indicaciones, su expresión puede 

ser muy específica y referirse a la producción de una pequeña empre

sa o ser muy extensa y complicada referida a un sector económico. 

f) El grado en que son obligatorias, las decisiones pueden tener un C! 

rácter obligatorio, respaldadas por la fuerza de la ley o pueden ser 

simples recomendaciones. 

Además, las decisiones deben responder a exigencias de fonna, como: 

a} Ser competentes, deben respa·ldarse en argwoontos científicos; 

b) Poseer autoridad, la acción decisoria debe emitirla un órgano o pers~ 

na envestida de poder; 

c} Estar legitimadas, respaldadas por las leyes y nonnas vigentes¡ 
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d) Evitar contraposic1o~es, responder a una rigurosa concordancia con -

cada nivel de acción; 

e) ·ser oportuna, responlU!r a un marco histórico concreto; 

f) Ser dinámicos y flexibles, que se adapten al constante movimiento sis 

témico; y 

g} Ser lógicas y consecuentes. 

3.2 La Organtzac16n 

La Organización como función de la gestión social, es la fonnación -

del sistema. dirigido y del sistema dirigente, es la relación del objeto y -

sujeto de gestión. 

En la ejecución de un Plan, cuando se han fijado objetivos y tareas 

concretas, sUTge la acción inmediata de los procesos de gestión, la de ase

gurar la estructura.org!nica -el establecimiento: "de Partes y Funciones, -

de la Unidad funcional y la Coordinación!!~/. 

La esencia de la acci6n de organización consiste en crear la red de 

relaciones que aseguren la integridad del sistema. la correlación eficaz de 

tas partes y las relaciones de coordinación y subordinación entre ellos; d! 

cfa Len1n •es necesario saber encontrar en cada momento el eslabón partic~. 

lar al cual hay que aferrarse con todas las fuerzas para sujetar toda la ca 

'}_/ Agust~n Reyes Ponce. Adioinistracion de Elllpresas. Limusa, p. 211. 
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dena y preparar sólidamente ,el paso al eslabón sigu1ente"·Y. 

La organización no es un ente estático, indisoluble, sino es la ac

tividad consciente del hombre para crear un estado de ordenación de los af_ 

tares de Ja gestión, asf como de sus relaciones, "la organización viene a 

ser algo as1 .como la anatomfa de la empresa mientras que la gestión es su 

fisiologfa. [. •• ] La organización es la estática de un asunto, mientras 

, que la .gestión es su dinám1ca 11i 1• 

La tarea más significativa de la gestión es la propia organización 

ya que de su conceptualizació~ y realización depende la ejecución de los oJ!. 

jetivos planteados. Por ello, tiene gran importancia que las fuerzas cons

cientes reestructuren, renueven o sustituyan cualitativamente todos los as

pectos del sistema que no se adapten a los nuevos propósitos del ciclo de -

gestión. 

Paralelamente a. la gestión, la organización se debe renovar en cual

quiera de sus niveles, sectores, etc •.• desde la pequeña empresa hasta el -

sistema social. Las organizaciones como entes individuales en su interac-

. ción con otras organi~aciones detenninan una forma de la estructura social 

-"debe ser evidente que la estructura social depende de las organizaciones 

que comprenden§_/. 

4/ A. Rodríguez Reyes. Organizaci6n un Enfoque Dialéctico, Cita a V. l. Lenin 
- EDAMEX, p. 37. 
§}V. Afanasiev, Op. cit. p. 226. 

~ Richard H, Hall. Organizaciones, Estructura y Proceso, PHI, p. 304. 
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3.3 El Control 

Una vez tomado el acuerdo de gesti6n es necesario establecer los meca

nismos que detenninen las condiciones propicias para su ejecución. En respue!_ 

ta a ello, el control se constituye como un proceso de observación, comproba

ción y medición de las funciones y recursos involucrados en la decisi6n adop

tada, Maddock seM 1 a que "el control es 1 a medición de los resultados actua

les y pasados, en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con 

el fin de corregir, mejorar y fonnular nuevos planes 11l 1• 

Independientemente a la diversidad de situaciones el control se compo

ne de 3 fases básicas: 

a) La primera consiste en definir y establecer los estándares· y nor

mas de actuaci6n que servirán como parámetro de comparación a las 

situaciones reales; 

b} La segunda se refiere al procedimiento de recopilación de informa

ción sobre el' funcionamiento y desarrollo de las actividades deri

vadas de las decisiones tomadas y su comparación contra los parám!!_ 
I 

tros establecidos; 

c) Y en la última se efectuan todas las actividades necesarias para -

Ja correccfcSn de las desviaciones. 

Dada la considerable proporción del sistema social, los procesos de -

1J Op. cit. Agust!n Reyes Ponce. p. 355. 
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C011trol deben efectuarse en distinto~ niveles, desde el control sobre un pro

cedimiento adlllinistrativo hasta el control sobre las decisiones que emita el 

ejecutivo federal. La dimensión del sistema social demanda mecanismos de co!!. 

trol aplicables a todos los organismos que confonnan la estructura de la di-

recci6n social. Es decir, todas las instituciones que desarrollen trabajos -

encaminados a la resoluci6n de problemas sociales asf como de satisfacer las 

necesidades prioritarias, deben sujetarse a un sistema de control integral. -

La conciliación de esta perspectiva sólo se realizará mediante la efectiva -

aplicaci6n de un organismo central que diseHe el sistema de control sobre la 

evolución gubernamental. 

Actualmente, el Gobierno Federal cuenta con la Secretarf a de la Contr! 

loría General que tiene como funciones básicas: 

u¡, Planear, organizar y coordinar el sistema de control o evaluaci6n 

gubernamental. Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y 

su,congruencia con los presupuestos de egresos; 

II. Expedir las' nonnas que regulen el funcionamiento de los inst.rume!!,. 

tas y procedimiéntos de control de la administración pública federal -

[ ... ]; 

III. Vi gil ar el cwnpl imient<> de las notinas de control y fiscalización 

[. .. ]. 

IV. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entid! 
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des de la administraci6n pública federal de las obligaciones derivadas 

de las disposiciones en materia de p·1aneaci6n. presupuestaci6n, ingre-

. f. . . t [ ]. t "ª' sos. inanc1am1en o ..• ·e c. - • 

A pesar de ello. el control sobre los organismos de dirección social -· 

no pueden limitarse a la constitución del organismo de control y a su instru

mentación legal. Sino debe desarrollarse bajo un esquema democrático donde -

el propio sistema de control pennita y fomente la participación de los obje··· 

tos de gestión. Es decir. el órgano central de control debe implementar los 

mecanismos de comunicación entre.los Sujetos y Objetos de Gestión. ya. que es

tos últimos son los que comprenden y resienten las desviaciones sobre las de

cisiones sociales. 

Aunque para fines descriptivos el control se establece corro la úu°ima 

fa.se del proceso de gestión, en la práctica únfcamente representa la retroal! 

mentaci6n que implica la continuidad del ciclo;· o de otro llÍ>do. el control en 

~f pennite el de~arrollo cíclico de la gestión que lleva al sistema social a 

nuevos niveles de Evolución cada vez superiores. 

!J Ley Orgbica de la· Administraci6n Ptíblic;a Federal; 1984, Ed. Porrúa, 
p. 25, . 
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