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INTRODUCC ION 

En los últimos años, la planeación ha cobrado un fuerte 

impulso en nuestro país. Ello ha permitido avances sustan

ciales que se reflejaron en la formulación de dos planes 

generales de nivel nacional, el Plan Global de Desarrollo 

1980-1982 y el Plan N¿¡cional de Desarrollo 1983-1988, 

así como los correspondientes a las entidades federativas, 

y los numerosos programas de carácter sectorial, regional 

y especial, que han identificado la problemática específica 

del sector o región y propuesto la introduccjón de czu:ibios 

en favor de un desarrollo más armónico y equilibrado. 

A la vez se han creado y fortalecido instancias guberna

mentales para la ilplicación de dichos planes y programas, 

las que han tenido una amplia participilción en los avances 

alcanzados. Así, tenemos la creación de la Secretaría 

de Programación y Presupuesto, del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, de los Convenios Unicos de Desarro

llo Federación-Estados y de :os Comités Estatales y Hunici-

pales para la Planeación del Oe.sa1-rollo~ entre otros, 

cuya característica ha sido la de buscar la acción conjunta 

y congruente del Estado y la incorporación de sus diversas 

instancias a los procesos de planeación. 

De esta forma, se ha consolidado la rectoría del Estado 

en la conducción del des.:irrollo nacional, como premisa 

fundamental del sistema político, económico y sociill 

mexicano, y que se encuentra contenida en 

de nuestra Constitución Política, en la que 

la esenci.:i 

también se 

establecen las responsabilidades del Estado en materia. 

No obstante, los sectores social y privado, pertenecientes 

a las clases mayoritarias, han encontrado diversos obstáculos 



En el tcrcPr CdpÍLulo se dcrPrmin-il la sit.uación üctu1.1l 

y problcm!it:iCa de lu pLlrt.i_c1p.:ición soc.i .. -il, ,, Lruv6s del 

un.'ílisis dt•l proceso de pL1nccición del dcsa1-rollo y la 

forma en que han partíc1p.:ido los tres sectores de la 

población en este proceso mediante sus diversas instancias, 

organismos y procesos políticos_ 

En el cuarto capítulo se integra una propuesta paril lograr 

una mayor 

a partir de 

participación 

los ámbitos 

social, la CUill 

técnico-económicos, 

se desarrolla 

j:.irídico-polí-

ticos y sociaJ.-s. 

Esta propuest.:i tiene como propósito fundamental que 

la planeación se constituya, más que en una técnica de 

trabajo al servicio del sector público, en un instrumento 

que dé cauce institucional y sistemático a las demandas 

sociales; se trata de superar los obstáculos que hacen 

n_ugatorio el derecho de la sociedad de particip.:ir activa 

.. y comprometidamcnte en la conducción del desarrollo nacio

nal. 

La ampliación 

permitirá que 

llo nacional 

y 

el 

se 

fortalecimiento 

cumplimiento de 

dé en un marco 

de la participación social 

los objetivos del desarro-

que reafirme la soberanía 

del pueblo y de los medios de que dispone para ejercerlo. 

Con ese propósito, el presente trabajo pretende aportar 

elementos de análisis y reflexión cuyas recomendaciones 

no están orientadas a agotar el tema, sino más b.len a 

plantear puntos de partida. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años, la planeación ha cobrado un fuerte 

impulso en nuestro puís. Ello ha 

ciales que se reflejaron en la 

generales de nivel nacional, el 

1980-1982 y el Plan Nacional 

permitido avances sustan

formulación de dos pl<:ines 

Plan Global de Desarrollo 

de Desarrollo 1983-1988, 

así como los correspondientes a las entidades federativas, 

y los numerosos programas de carácter sectorial, regional 

y especial, que han identificado la problemática específica 

del sector o región y propuesto la introducción de cambios 

en favor de un desarrollo más armónico y equilibrado. 

A la vez se han creado y fortalecido instancias guberna

mentales para la aplicación de dichos planes y programas, 

las que han tenido una ampli_a participación en los avances 

alcanzados. Así, tenemos la creación de la Secretaría 

de Programación y Presupuesto, del Sistema Nacional de 

Pianeación Democrática, de los Convenios Unicos de Desarro

llo Federación-Estados y de los Comités Estatales y Munici-

pales para la Planeación del Desarrollo, entre otros, 

cuya característica ha sido la de buscar la acción conjunta 

y congruente del Estado y la incorporación de sus diversas 

instancias a los procesos de planeación: 

De esta forma, se ha consolidado la rectoría del Estado 

en la conducción del desarrollo nacional, como premisa 

fundamental del sistema político, económico y social 

mexicano, y que se encuentra contenida en la esencia 

de nuestra Constitución Política, en la que también se 

establecen ~las responsabilidades del Estado en materia .. 

No obstante, los sectores social y privado, pertenecientes 

a las clases mayoritarias, han encontrado diversos obstáculos 
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para dar cauce in5titucional" a su participación en eJ 

proceso de toma de decisiones en la conducción del desarro-

llo nacional. Esta situación representa un factor que 

resta l>ase social a la acción del Estado en su responsal>i-

lidad, elevada ahora a rango constitucional, de rector 

del desarrollo. La ampliación de la base social de la 

planeación sólo podrá darse en la medida en que los benefi

ciarios del proceso sean las clases mayoritarias, no 

en una actitud pasiva, sino siendo protagonistas y ejecuto

res de las decisiones que los afectan. 

Con el propósito de presentar una opción que vincule 

el proceso de planificación hacia la sociedad, se ha 

preparado el presente trabajo, el cual consta de cuatro 

capítulos: Antecedentes de la Planeación; Análisis del 

Sistema Nacional de Planeación; Situación Actual y Proble

mática de la Participación Social, y Bases para una Parti

cipación Social Activa, así como las Conclusiones y Recomen

daciones y la Bibliografía consultada. 

En el primer capítulo se hace referencia a las teorías 

económicas que dan sustento a la necesidad de vincular 

la planeación al desarrollo, así como un análisis de 

congruencia entre los diferentes tipos de planificación. 

En 

de 

el segundo 

Planeación 

capítulo 

en cuanto 

se 

a 

analiza el 

los recursos 

Sistema 

con que 

Nacional 

cuenta, 

la conceptualización del tipo de planeación que se realiza 

y 

un 

de 

sus principales características, a fin de 

análisis de congruencia ~ntrc la práctica 

la planeación y la teoría general, 

efectuar 

nacional 

estará en pusibilidad de identificar 

con lo cual se 

las aportaciones 

o desviaciones registradas en los últimos años. 



En el tercer cap[tulo se determina la siLuaci6n actual 

y prol>lem5.tica de la participación soci.:11, a través del 

an5.lisis del proceso de plancación del desarrollo y la 

forma en que han participado los tres sectores de la 

población en este proceso mediante sus diversas instancias, 

organismos y procesos polfticos. 

En el cuarto capítulo se integra una propuesta para lograr 

una mayor participación social, la cual se desarrolla 

a partir de los ámbitos técnico-económicos, j ur ídico-polí

ticos y sociales. 

Esta propuesta tiene como propósito fundamental que 

la planeaci6n se constituya, más que en una técnica de 

trabajo al servicio del sector público, en un instrumento 

que dé cauce institucional y sistemático a las demandas 

sociales; se trata de superar los obstáculos que hacen 

n_ugatorio el derecho de la sociedad 

"y comprometidamente en la conducción 

nal. 

de participar 

del desarrollo 

activa 

nacio-

La ampliación y fortalecimiento de la participaci6n social 

permitirá que el cumplimiento de los objetivos del desarro

llo nacional se dé en un marco que reafirme la soberanía 

del pueblo y de los medios de que dispone para ejercerlo. 

con ese propósito, el presente trabajo pretende aportar 

elementos de análisis y reflexión cuyas recomendaciones 

no están orientadas a agotar el tema, sino más bien a 

plantear puntos de partida. 



Capítulo 1 

ANTECEDENTES 
DE LA . 
PLANEACION 
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l. ANTECEDENTES DE LA PLANEACION 

1.1 TEORÍA GENE~AL DEL DESARROLLO 

El pcnsamicn!".o en torno al C·'sur:rollo económi

co ha tenido una evol~ción que tiene como 

uno de sus puntos de pi11:t ida a Ad.:im Smith, 

uutor de la .'/11\·t 1 1l¡yue-1Jn de la 1Vu(1.L-1.all!:;u !/ (au itJ.J dl' 

J..a R"·c¡tu•,:.·u d"-' l..t1.1 ,\'uc._·ion(_~.,. en 1776. _!_/ En esta -

se recogen los i:-asgos fundamentales obi:-a 

del ca~italismo modct"'nO, confonnando la 

base de la Escuela Clásica. 

Los clásicos sostenían que el sistema económi

co funcionaba en un orden natui:-al predetei:-mi

nado, en el cual las decisiones individuales 

de pi:-oducción se compatibilizan por aproxima

ciones sucesivas con la situación del mei:-cado. 

Ese orden n"ltural o rnanu uiv.i_.ú&l,, corregía las 

alteraciones económicas siempre y cuando 

los individuos se pudieran expi:-esar libremente 

en los mercados, es deci:c, que no existiesen 

obstáculos ins~itucionales. 

El análisis económico tenía como pi:-o¡.:iósito 

conocer las i:-eglas o leyes de funcionamiento 

de ese orden natural, lo que a su vez permití-

11 11€.n €.t.:.unomía '/101.ttica /Xlo.!d,• deci11 u~ <Jll<' c.or.i GJt.l<!.~7..iCJ41i.dad u la 
pub<..icocitÍll de' la 1~ic¿Ut';jtl e.fe la.1 1Vaci.<J1H~-1. c..~l (_'.1/uclio de• lo 1 

p;iobú1m.a:J. ,!con.c._Í1~1/ cu.J 11u ltubla 1upe.rzadL1 ,·1lt eta pu ele Je'~ ipt i 1•a 
y t:.lu.-J.1./_,¡cu.to:ua : 1'h:u~-:11..:1.· 01..1bb. E.ctJ1lo111tu ~1ult.1 Lea !I Capi luli-Jtm1. 
r()ndo d<• Cultu.·:a Gc.·ontími,·a. ,11 .. ;xicu. ¡<¡71,, p. I I. 
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ría unticipar pL·cdec ir los resultados. 

De cst.u. form.:i, el descubrimiento de 1.::is 

lC'yes permitiría conformar la teoría general 

del desarrollo. 

Uno de los elementos que es importante destacar 

radica en que los cl5.sicos "concPblan el d1•.1a

.1tno1..lo ClJmo (.,.l /Jf/-10 de cui mundo ''n evvluci.t}rz a Wl 

mu.ndtJ e~J.t..acivn(rtio''. _.., / De esta forma daban na 

turalidad y pcrm,:incncia " las clases sociales 

y a las relaciones de producción. 

Esta apreciación determina un mundo ideal 

al que es preciso acceder. Para lograr ese 

propósito era imprescindible que el sistema 

económico no tuviese obstáculos en su accionar 

en todos los ámbitos de la vida económica, 

principalmente en los aspectos laborales, 

comerciales y fiscales. 

David 

por las 

Ricardo, 

teorías 

fuertemente 

de Malthus, 

influenciado 

desarrolló la 

teoría de la renta de la tierra, 

consistía en señalar los principios 

Sus puntos acumulación de capital. 

son los siguientes: 

la cual 

de la 

básicos 

1) La renta de la tierra tiende a aumentar 

conforme se utilizan áreas de inferior calidad; 

sin embargo, es el trabajo máximo que se reali

za en estas áreas, el que determina el nivel de 

la renta. 

2 / Leopv..l.do Sv.lí.-1. Alit:'A.na.til'i.1-J ¡x1/l.a e..l flc.-Jati;t.uLiu, Cuadc•mto-J d'-' 
:JuaflU-Í.n Mu/l.li.~=;, flléxieo, 19S_·J. p. /11. 
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2) L.i po1Jl<1ciún 

los niv0lcs ele 

t-.iendc a urncn ta 1· cuando 

su. li.tr ios cstiin por cncimu 

de los niveles de subsj~~cnci~. 

3 l Cuando la relación tierra-población es 

favorable, los sal<1t·ios son al tos y la ganan-

cia elevada, en consecuencia, el ritmo de 

la acumulación sería acelerado. 

4) Con 

altos 

el paso de.l tiempo, los salarios 

repercut:iríu.n en 

de la población, con lo 

rcipido 

cual 

crecimiento 

se tendería 

a incrementa::- el uso de tierras de inferior 

calidad. 

5) Esta situación dcterr.ünaría alzas 

los precios de aliment:os, aumento en 

en 

los 

costos de la mano de obra y nuevamente, 

incremento de la renta de la tierra. 

Bajo estas 

establecía 

circunstancias, David Ricardo 

que la productividad media del 

trabajo decrecía a medida que aumentaba 

la renta de la tierra, provocando que los 

salarios disminuyesen a niveles de subsisten

cia, y que las ganancias tendiesen a desapare

cer. Como consecuencia de estos razonamientos, 

fJ/l.CÍC(lco. é.l /JZint<.'"l.V ('."lll </U'' .la <!Ú!VUCi<Jn de l<.11 

.-Ja.fa,._ i u.J /Y~1., ll1./Alfl i'a la acumu lac.i..ún dt..! ca¡-ú ta I. no 

pudiendo H' ·~ 

./.aj yanan e i a.J 

r¡ue la e la H! 

-: l_'<I { i ~)·ada 

de lo 1 

a co.Jlu del .Juc.,1ific'c' 

,,lll/Vi<'.J0-1.icJ.-1; el .·J<'yundu 

lC·'Z.-7.<J~c·niente.-1 con 11 i.tuta llll 
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n1t•llianf,• una /Jl)fi','1c.:l1 d.• llb·u• 11n¡1t11luc.1.111t d,• ¡n.11du(·/111 

• ' " 1 ! 
ay'l-<<"t'•U \ • -

Para los cliisicos, función del progreso 

t6cnico descmµcñ~ba un papel de trascend~ncia. 

David que la 
y el 

Ricardo 

trabajo se encontraban en 

maquinuri~ 

const.unl e! 

competencia, 

muquinurin un 

·~en icndo 

rccu::so 

el empresario en la 

para anteponerlo 

aumento de los salarios, ~1 cual no significa

ba un beneficio para los obre::-os sino par:-n 

los propietarios de la tierra. 

Sin 

la 

embargo, el 

alte::-ación 

progre so técnico 

del destino de 

no 

la 

implicaba 

economia, 

el estado estacionario. 

J.S. Mill señalaba a este respecto, que 

el progreso técnico dentro del proceso econó

mico, sólo ::-etarda el adveniraicnto del estado 

estacionario, 

ciente de la 

directo. 

apuntando 

tasa de 

la tendencia 

ganancia como 

decrc-

causante 

La percepción que 

estado estacionario 

pretendía señalar 

la tierra como los 

tenían 

de la 

a los 

los clásicos 

economí<i, no 

detentadores 

del 

sólo 

de 

respons<ibles del fenómeno, 

por su papel en la elev<ición de los costos 

de la mano de obra a Lrav6s del encarecimienLo 

CC?l..-1u Fu:c..tru:/o. 7,>o.flitl i¡ 'Poltticu di!l /Je.1ct/UZ0llo Ecoru~mi.cu~ .\iylo 
XXJ f.úi.lon.t_>"'1, 1»Jx.ico. ¡i/S!,, µ. 16 .. 
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de los cilimPnto~. En el fontlo sul>y.::icia Ja 

idc-c.1 de conbalir, no sólo a los lPr·r·aLenien-

t..cs, sino 1 a inlcrvcnción cst:a La l en la 

economía mcdl.:tnte las poliLicas de protección. 

No oLHit.untc, una de lus grandes upor!:acioncs 

fue 

del 

la de cons:derar .:tl tr.:tbajo como 01·igc11 

para 

del 

valor, independientemente 

justificar el sistema 

de SUS esfuet"ZOS 

de distribución 

ingreso entre los factores de la produc-

ci6n, tierra, c~pital y trabajo. 

clásicos ha t:cnido La concepción de los 

una amplia repercusión en la evolución de 

la 

la 

las 

de 

ciencia 

concepción 

cada vez 

económica, particularmente en 

del desarrollo. No obstante, 

más importantes fluctuaciones 

la economía erosionaron sus 

ajustes 

demanda. 

cimientos, 

au~omáticos 

Las crisis 

en especial, los supuestos 

entre la oferta y la 

de sobreproducción y el desempleo, entre 

fuente para la búsqueda 

del pensamiento econó-

otros factores, fueron 

de nuevas concepciones 

mico. 

Carlos Marx, 

valor trabajo 

revolucionó la 

partiendo de la 

formulada por los 

ciencia económica al 

teoría del 

clásicos, 

el análisis económico como instrumento pa1-il 

diseñar lu hi_.J.lo-zia b.::isad.:i 

en la lucll;:¡ ac clases, 

medios de produce ión, la 

la plusvalía, el ejército 

apro¡>iación de 

de res e r·vu 

y la tcndcnci..a dccrccient:.c de 

ganancia. Con el p.:opóslto de 

la 

sin~cL i Zdt' 
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los elementos mJs reµr·escntativos del modt~lo 

marxisLa, se exponen u cont.inuu.ción ::;un 

p1-incip.:iles con,;ider.:icioncs. 

El des<1r1·ol lo 

sociales se 

o evolución de los regimencs 

explica fund.:imentalmentc por 

ley opera sobre luS 

formaciones sociales, alterando su equilibrio 

interno .J.l cnL:-ilr: en cunLrúd.icción las fuerza.=:; 

productivas con las reluciones de producción. 

En este sentido, el desur:::-ollo de las fuerzas 

productivas altera 

que a su vez tiende 

la base económica, lo 

a transformar la superes-

tructura de lu formación 

apreciaciones es posible 

dialéctico del desurrollo 

social. Bajo estas 

ubicar el carácter 

social, en donde 

al proceso de contradicciones sigue un proceso 

de adaptución de la sociedad. 

Sin embargo, el desarrollo social se fundamen

ta en la lucha de clases antagónicas, en 

donde una de ellas, la de los propietarios, 

empeña sus esfuerzos en la conservación 

de las relaciones de producción, mientras 

que otra clase busca el progreso de las 

fueJ:"zas productivas y de la sociedad. "La cor1/11~ 

di.cci.Vn ~l l ~l· lcz..J /_uc::¿;a 1 ¡.Jr.11,!ucti.va.-J <SU'~ .1e hun. 

.t.JZ.an~1torJnadu !/ li..l.•ndl.!11 a .Je!Jui,'l l-'l.all 1/,uunú11.do.1e y 

./.a-1 /H1 l..cz,:ione J de pr.od!.1ccicín fll"' .l.u.J ob-1(aculi,~;u11. 

a.1i_ como ./a conl-&adi.cc:i1Ífl (!/ll ~,, la ... 1 .1,,lucion,•·1 tf,• 

,,;,1[um{uwn !I la .Jl/{J(''l'-,_J[ 1Uf"(U7<l 
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En C'Sle uspc.'C! o, se deslucu i mport.anc i .:l 

ctc lu conciPnlización de,. lü. clusc int.PrC'~:;~Hl.:i 

en la t r-uns form.:ic i ón, que a el<' 

la lucha ideológica genera brot<•s de una 

nueva supcrcst1·uctura .. 

Estas breves 

la import.:incia 

motor del 

anocaciones pretenden resaltar 

de la lucha de clases coma 

de (oi:macionc.s 

sociales, lo que es aplicable tanto al c.:ipit.:i-

lismo como a las formaciones precedentes .. 

A partir de la teoría m.:irxista se han estructu-

rado diversas corrientes de pensamiento, 

tanto afines como críticas, que siguen siendo 

fuente de gran discusión y confrontación 

ideológica. 

Precisamente en ese contexto, a fines del 

siglo pasado y principios del actual, surge 

una corriente de pensamiento económico contr.:i

ria a la concepción socialista de la -le.vr..ia J._•/.. 

va1.v'1.-'-·~aúaju, que es conocida como la escuelo. 

neoclásicn.. 5 

I¡ / 0-wa lelo Sw1J~ c.l y rp,,l!A_o ?c3. l l 
cfr'.JC1'l'lOllo, _\.igflJ 

-Hlbd<?->ll ~·~O l lo 
xx:; .:.c1, ,.,.1 ... 1. 

./_ali1rot111tC'.-<1,·tJno .'1 

.1.a ..f. <!Oll-1..:a cÍl"' l ¡)Jéxico, 11171. /1• 
155. 

5/ Lo.-J p/l.i..n.Ci/XLle-1 cxpt .. Jlll'/l{,·.1 {tll..'71..Jfl ~ .. 1.1 tlll-Jl.1iaco~1 11Jt•119t'í. lt'i1• 1.._•;-

!J 80lun-/Juwt'7.h,· ~}11.1.Jt•n y ''/..?von J; U111l1a 1 !f 1la.ielo: t1,1{ «<111111 1U/ .,.,.(! 
t>Ja.ll.,,Jhall. 11 p<,-ltlll. d1• 1,;,·1. Ull/X.~-;l.cu1t1•' t!1.{1•1,•nciC1 J '7"·'/"''·:11 ,:\•Z 
p<.'Jl,,Jam1.'c•n.to clá.1ic.:o. fc.1 '""'' 11.1 rll•uciti l<CCL ,·,111/1uba l.i1!1tl'i'11 ,·11 
,¿a c1fic:ienc:ia 1 1 c1urt~micc: :1u 11:du ,.,, :u 111iciut1.t·c1 ¡'Jtit·u1:'1: !1.'·~·,• 
~1-in Ur/e,,,z/_'1•·71.'11c:ia~1 í' .... '-:.ju1!i1.:1.11L,• J ,/el ,,>· 1tt1do'' • . 'l11.!(t í?o.1.1eit/. ¡t •• 
!ln.f.ll.<1ducc·.i1ín u la c.'~c,111,1mt11. {n(oc¡t11• l11l1.nc111111t•,1ica110, l/ar,,Lu. 111,:xi1·1 1. 
1'185, p.<,7. ,'lean /Jc:¡J(Í-11 .. · .'iuy. /u,• ",,:._ ¡i~ime.1 1•ccu1omi.1lu 1~111• ;,• 

.üb'-~/ll1Í /JtFl complei.1> d,· ,·,, ,1 1...•111i't1-l 'leibCJju df.!/ vufo .. , !/ d,• lt>ilu 1 
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Los ncocl5sico~; Sustent.aron lu Lcoríu mdt"CJ i-

nillisli1, 

or icnli1do 

que conslituyc 

dcmoslrur 

un 

que las 

humanas y las leyes que rigen la posibilic!.:1cl 

de s.:it..isf.:ice~li1s consliluían el 

los 

eje 
análisis económico. Uno de conccplos 
fundamentales lo constituye su apreciación 

respecto de la imposibilidad de la generación 

de excedentes en el proceso productivo, 

derivado la concepción de que la remuneración 

a los factores de la producción estaba determi-

nada por su productividad 

determinaba, a su vez, 

del producto se agotara 

distribución. 

marginal, 

que la 

lo que 

totalidad 

en el proceso de 

Resulta evidente que los esfuerzos de los 

neoclásicos centraban su análisis en Ciemostrar 

que la distribución del producto tenía una 

base científica y ju,.,.ta. ya que a medida 

capital su que aumentara la existencia de 

productividad 

por contra 

trabajo. Si 

marginal disminuiría, aumentando 

la productividad marginal del 

por el contrario, la mano de 

obra aumentaba más que el capital, disminuía 

la productividad marginal del trabajo y, 

1JU..-J CVf1,J(~C.UC'llCia,J -JOl.J•\' llt '''º'll'CJ d1• la di-Jl7ibuci,ín 
pv1t. cun.1iyuie11le Suy pt~c...·l:l.; Jl'• con~Hd,•-:.aclu como uno d1• lo.J /''lith'i/l1t-
lc?.,,,J 1-u:1dat ... 0·1l' J di..!l aJltlt.ó: Jl J fc1.7.mc..1li.1ta ,/el t'1,·111 lib1io, '/JI'' l'' 

la c.·J'-'ncia de la (L~o-;.[,: l'C1Jtltímic<.1 acluul''. .!>:1c 'i~oll. 1/1 1to·:ia 
de .l.u-J cloc..:,/.l'l.illa J t'CO/ltÍ111lCll :. rondo c!e Cullll/l<L l:conc'imica, ''"'"·i.:·o. 
1 ?611. {J· -"17. 
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en consc·cuenciu, los s .. "'lli:-1cio~ .. ,¡/ 

Es inneg.:ible que la escuela ncocliísic.:i cons

tituye un 011'''"!1"" 1 del pensamiento económico, 

la cual consicic1·6 el an5lisis de las r·el~cioncs 

de cambio h.:iciendo abstr.:icción de 1.:is rcl.:icio-

nes soci.:iles, aspecto toral de los cliísico>< 

y de la escuel.:i m.:irxista. 

Un aporte importante al pensamiento económico 

contemporáneo, lo constituye la corriente 

Keynesiana, 

económico, 

la cual ~efuta al liberalismo 

y apoya la interven-

ción del Estado en la economía. El trabajo 

formulado por Keynes en 1936, Teor..ia !J"''"·ial dt• fo 

vcu¡xici.ljn, c./.. intl,.·7.'1.-1 !J- ... ~t di.JuYl.v. constituye el pu~ 

to de partida para 

la 

justificar la acción 

gubernamental en vida económica de los 

países desarrollados, a fin de reactivar 

la economía 

recesiones 

manifiestan 

y 

capitalista, afectada 

depresiones cíclicas 

por el descenso en 

por las 

que se 

el ritmo 

de crecimiento, y el estancamiento o disminu-

ción de la inversión, 

empleo, llegando a 

desempleo y 

una drástica 

población. 

subempleo 

caída de 

el consumo y 

niveles críticos 

masivo, asi como 

los ingresos de 

el 

de 

en 

la 

"Cualq,uie,,ia que .)(?(/ .. l monlo "'' la of_f!,1-'.a de mano CÍ<.' f..>b11.a, lo<Ía 1 

.la,, p<Yt·JUflQ.-J que <.fe.JC{!fl l ,-:.abujcvr. encorr l --:.ar..cín 1.m1pl, 1 u .11 UC<'fJitlll 

e..l ''ª la1i u ClUf.! ~J-t.> {.1,.1.J of,7.~Cl' ('Jl <' ¿ 111'-"'lClldo. Dicho - HJ ltlll. i '' h'r.{c¡ 

de.tcYzmi.nadu, .l tJt!tJ J llJ-J la p,-¿uJuc.l i \' i dcul ' . 
(.J/l cu J1J.1. />U!t llll/'tlJlltlll 

del l7.ubajo": Cel..¡10 1·u1 t ... 11.!o. O¡,. ci .. t., f'· 110 



18 

Lc:1 ucc i ón deJ i bcr..:ida dc-1 F.st.udo en la cconomí u 

g it r il n l i z u r su c:idccc.udo funcionamiento 

consLltuye un reencuentro con las Vi• r i au lt'!i 

mucrocconómicus del c:1nSlisis clilsico; se 

auandona el enfoque neocl5sico de la microcco

nomí a, gue mostró su ineficacia para ori<!ntar 

la super:ación de los desajustes globales 

de la economía. 

No obstünte los avances que representó 1 a 

irrupción del pensamiento keynesiano, existen 

críticas que se fundamentan 

al cual se le caracteriza como 

1J pu'lcLG .[, 

en el 

"to.-una-l. 

método, 

a/zi.J(1Í'li co 

Fv1unal. /:>V-7.. cuan.to e-l de .. Ja'<..llull.v de .. Ju /la,:;onamiC!nlu 

,,1.i9uc genc«u.-1.men-t.c i.o,,, 

-Í..o..J de.l m4!cani.Jm.v c . .!.á .. 1i_ cu 

mJ. .imo-J pr...oce.di..nli_en.lu .. J quC! 

y neuc.l .. á.Ji..co.... él car..úcle/l. 

pr¡.t!t<'Jtdc e_ .. 1t.aú(e.cc.·t. ./..eye.,.J qu.<! li.enen /l.igu;z y. 1.1<1lú/,,:;,· 

con ..i..ndepcndc?.nci..a de .. Ju iJz,,.H!Jz.c-i..ún en un cunlexlt> 

Y e.1 ¡xMci.:a.t_, <?n el. .. J<.'n-lidu 

úzdi..cadu, p<Fl. c.uantu c.l aná-l.i.-Ji.,,., .,,e CÍ<.!..-J<?nvuelvt!.. (~ 

e.l campu pu'Z.am~.YL.tc 4!Cvrzúmi..cv .. Ji.Ji v.i..n.cu.lCLi.lv -le.ú;z.i CcllTl.en-

,te, en f.orJna expll.c.:1... ta. a -l.u,J 

p.i-1..l.t.i.ca,J, .in .. 1 l i. luci_una le .. 1 ••• " 

vwú.ab.le.J 
7/ 

El keynesianismo, 

fue diseñado a la 

es importante señalarlo, 

medidü de la problemfitic;:i 

7/ 0 .. Jva.ldu Sunl'l'l !/ f'cd-:o ~\~;:.;. f~;¡:: -l-~i_1., p. _-.:.·4. .!."/_ l'!'!l}i11 1:,•y1~·· ~ 
cun.lllibuy<í a <'d(Cl,J up-1,<1c1t:t.:L<111'.•.r1, _ <~ll tlí..f/lUlU uca.1,on ,, 11·-;11 111 1 

''Ul .. "a l...a!lyo plu;-;c1 ttJdo.1 1•-_1.{tmll~:·( ,111~1<'//.lc!.t~'. /,j t/JIP tÍl'/1111 1l'o'c1.'1ct 1u 

~ .. Jca.-hJ ·J<'nlido /zi .. 1/d.-:iCtJ; c((c.~do ¡x.:11- (Üi/J 1ifl.iJ1'.l Í~ujo c'll." c·:·{(I¡"(/ 

u .la €.conomí'a :..:[cí,,Jic'a. 1.<'.dil:i1.UÍt.?· 1. rl//.i,•/, i!_~ .. J/Allit1, l'/70. /J. -'lcJ. 
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ele lo~; índust.1·inliz.:idos, que lt.•s 

pcrm.i lió u.vc::tnzi.lr 

c<1pitalismo. Sin 

en 1;1 canso) id<1ción dc_-1 

embargo, ",•l /h'Jl,J<1ml1·nt11 A'1·y11<' ,,~ 

ne> fl<J vi -;:,.,.,. 

a lo- J ,tr;ob lema 1 

hoy, e~ I mu1H!u 

.la..1 ,JcJC i ,.,/t¡(fe,J 

SI 

11•.1¡n1<• 1ta.1 -fl< p-:.etend1• 0/1,.,.,.,, [u 1-

mcí J acuci1111le 1 c~Ut! t.iPlll!ll f'lt1nl1•t1d111. 

<'ll '-" 1 rxu."'·H'-1 .1ubde.1a'l-'1.0 l lC1do 1 !I en 

indu,1t.~iu.l.e.-1 mcí-1 v meno.1 e-1fabi li_--;a-

En 

del 

aclualidod, l u.s corrientes 

orientadas 

a 

pensamiento económico 

encontrar las causas 

están 

del subdesorrollo 

o atraso de un gran número de países, proponien

do en cada caso un conjunto de medidas para 

superar dicha situación. El enfoque dista 

de ser homogéneo debido, principalmente, 

a factores ideológicos y políticos que están 

implícitos en la teoría del desarrollo. 

En este sentido, la confrontación ideológica 

ha alcanzado los mayores niveles a partir 

de la instauración del socialismo en la 

Unión Soviética en 1917, que en el terreno 

del desarrollo económico se manifiesta en 

las diversas interpretaciones sobre la naturale 

za y causa del subdesarrollo de un importante 

conjunto de países, llamados del f<'r.<"e< t1Jw1d,1. así 

como de sendas estrategias para superarlo. 

Con el propó_sito de delinear las caracter ísl i

cas más repr<'scnt.:itivas de los cnfoyues 

7bidc1111 •• pp. _,_...,, y 
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dL•I <h.' sil r ro 11 o act u.:1 lt.'S, que se il.grupan 
en tres grandes bloques, se parte del trabajo 

ele Sunkel y Pu.z, .:L qujcnes asocian 

divt..·rsas corrientes de pensamiento 

planos ideológicos y metodológicos .'.!2/ 

las 

los 

Los 

la 

cnf ogucs 

siguiente 

del desarrollo 

forma: quienes 

se agrupan de 

los conciben 

como quienes lo perciben como 

t 1 tapa y quienPs lo consideran como un p.;.occ.10 d<! 

cambi.v <'·'"-Jtu.clut;.aÍ.. 9 lvbal. 

l. El desarrollo como crecimiento.- En este 

grupo, 

como un 

los autores 

proceso de 

conciben al desarrollo 

crecimiento, el cual 

puede medirse a travós del ingreso por habitan-

te y de las tasas de crecimiento. Con estos 

indicadores, se establecen relaciones comparat! 
vas entre los países, cuya ubicación respecto 

de "~ª media fijada convencionalmente determina 

su nivel de desarrollo. 

Esta corriente de pensamiento está asociada 

a las teorías macrodinámicas de orientación 

Keynesiana; la concepcl.ón de corto plazo, 

se ha ido superando a travós de la vinculación 

de la inversión con el crecimiento del ingreso, 

el equilibrio dinámico y la ocupación. Este 

91 Op. e.U .• , !'P· 29 a 40. 

10/ ".toda C<1'l.'7..it...!llfc 1 de p<'ll.JW11il•trio. en <'fl"c:l.o, lnl/H'icu una t·i.Ji<ín dc 1 l dc•
Ó<.'/l ..JC~ t uno Qd/U -'lClCi ,jn. tJ/l l. lc'ntc..'!licJ /l'l<'df)('.C' i l'O: (!/l dl//11((. U/l(/ i d1•c>
l.v9ía. Y ¡.x.J-1 o(tta /Ji17-l1• lfe~¡CI '' f.:<Jncfu~Jivne-1 />o.':. c•l empíc•o <Í<' c/p(,~'1.-

m.inado mé lodv de anú l 1- 1 i 1
1
'; :i:11 dt•m. . p. -""1 
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c:u;pt"ct o es Jo que ha 

acepLación en p¿1 í~cs 

donde la insuficicnciu 

p .. :orm.i t ido un ... , 

subd<.~:-;nri-o.l 1.-iclos, 

de invcrsjón y 

la escasez de capit<Jlcs les son inherentes 

y de 

se le 

para 

tipo secular. Mediante esta conccpc iün 

asigna 

realizar 

un papel fundcimental al Estado, 

por sí mismo inversiones o 

para inducir inversiones del sector priv.:ido. 

Las características enunciadas han tenido 

un gran impacto, principalmente en los pníses 

latinonmericnnes, que han centrado su politica 

en la promoción de 

aspectos 

económica 

abarcnndo 

inversión, 

priorización 

tales· como 

el 

de 

lo de ahorros, 

la confección 

financiamiento 

recursos y la 

cual se hace 

de los planes 

inversiones, 

la tasa 

externo, 

de 

la 

movilización 

evidente en 

y proyectos 

de desarrollo. El problema que se destaco 

con la adopción de tales políticas se refiere 

a su desvinculación respecto a otros criterios 

fundamentales, a los cuales debe asociarse 

el gasto pGblico, como las condiciones institu-

cionales, sociales, políticas y culturales. 

Dicha desvinculación imposibilita la previsión 

de las consecuencias de dichas inversiones 

sobre las condiciones de vida de ln población, 

la distribución del ingreso, el desarrollo 

regional y la relación campo-ciudad, entre 

otros aspectos. 

Los 

ser 

a 

resultados obtenidos 

los previstos, lo que 

la distorsión sobre la 

han distado de 

ha dado lugar 

aprecinción de 
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lits cau~oas, excluyendo desde lu0go la prol>lPmiÍ-

t icu de lu desvinc.:ul.::ici6n cilad...i, siendo 

Lrasl.:idad.:i mcc5nicamcntc al 5mbito poliLico, 

consccucnc ius que afect ''° aún m.:is con 

los paises en l.:is t.:ireas del desarrollo. 

La crítica más importante que puede h.:iccrsc 

a esta escuela de pensamiento, consiste 

en que pretenden idealizar el objetivo del 

desarrollo con el hecho de alcanzar el mismo 

tipo de sistema económico, social y político 

que el existente en los países de alto gr.:ido 

de des.:irrollo. Est¿¡ concepción, desde luego, 

debe interpretarse como una uan~1cul.tu ... ,.zi...,. ... ¡aci~ín de 

la política económica, que tiene su génesis, 

precisamente, en los p¿¡Íses desarrollados. 

2. El subdesarrollo como etapa.- Esta corriente 

de pensamiento centra su análisis en las 

características más comunes que se observan 

en los países subdesarrollados, a las cuales 

identifica como base de la interpretación 

del subdesarrollo y de las que derivan la 

estrategia p¿¡ra superarlo. 

Dentro de las características más destac¿¡das 

pueden mencionarse las 

generalizado de mano de 

siguientes: excedente 

obra; escasa diver-

sif icación productiv¿¡; mercados insuf icientcs; 

falta de c.:ipacid¿¡d para tomar decisiones 

de invet-sión y las ¿¡lt¿¡s tasas de crecimiento 

demogr5fico que impiden acelerar 

de acumulación productiva. 

el proceso 
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l\. p.:1rtir de ldH caractt.~riz.:1cionPs del subde!-ill-

rrol lo, se cl.:1Uor..:ldo divers.:is 

de su¡-;tent.oclón y se han planteado polftjcal-i 

especifica~ a seguir. 

Dentro de esta corriente se incluyen esfuerzos 

de generalización, que conciben el desarrollo 

como una secuencia de etapas históricas 

para alcanzar el nivel de los países desarrolla 

dos. Al ampo ro de estas conccpcjoncs se 

han instrumentado importantes esfuerzos 

de modc,,n(;aci<ín, entre los que se pueden señalar 

los programas de desarrollo de la comunidad, 

la racionalización de la 

la 

administrnción 

pública, y en general, adopción, vía 

¡zaci_vnal.i_¡;aci,jn o mvdc-:.ni..¿;acúJrl, de los valores, acti

tudes, instituciones y organizaciones de las so 

ciedades desarrolladas. 

No obstante la parcialidad del enfoque de 

esta corriente de pensnmiento, y su connotación 

ideológica implícita, 11 
/ representa un ava!)_ 

ce respecto al enfoque C.cl de~.1ll·'~·'-ol.l." como c.r..c?.cimi.l."'nú1, 

ya 

del 

que destaca importantes características 

subdesnrrollo y 

económico a aspectos 

vincula 

políticos, 

el análisis 

culturales 

y sociales. 

11/ flc,,1ul.ta co1zv<?nienle anali5a.7. do.i Ir.abajo>. lUlV de> {{!.ll'. 
La,J cinco ,,ta¡XI·J del de.Ja-t-:oilo, !I ./.a .-:,c"óplica de Paul 
:J. llo-1bawn. /_a.1 e.lup<J·J dt• ! C·H·cim< en lo <'CtJllcÑnicv; amóo.1 
.. :ie incluyen. en /.ec l tuz.a.J 1obr..l_• lh• w.-: 10 l !o E.c.:oncimi cu, t:.Jcll<-, la 
dt~ G.convmta de. la tltV/lJlJ. /lléxicv, /<¡s•;. ¡>p. 1.1,<¡ u ,,;o. 

Í'?1,, 1 lom. 
/Ja1tu1 !/ 
(.;;uba jo.1 

t\'uc:10;1u ! 



24 

3. El desarrollo como un proceso de cambio 

estructural y global.- Los países latinoameri

canos han realizado importantes esfuerzos 

de mejorilmiento <>conómico y social, fundamental 

mcnLc u purtir de la segunda gucrru mundial, 

que les permitió alcanzar significativos 

avances en la industrialización, en la 

en la racionalización y planificación, 

modernización de la administración pública, 

en 

en 

el desarrollo 

ciertas rcg iones 

del sector 

rurales y en 

empresarial, 

los servicios 

básicos de educación, salud y vivienda. 

Sin embargo, a pesar de los significativos 

progresos, ningún país ha alcanzado un 

nivel de crecimiento acumulativo y acelerado, 

subsistiendo la problemática esencial del 

subdesarrollo, como la dependencia externa, 

la desigualdad económica y social y la falta 

de participación de los grupos sociales 

mayoritarios. 

tos en el 

Aún más, se detectan estancamien 

proceso 

en el crecimiento de 

latinoamericanos. 

En este contexto, 

de industrialización y 

la mayoría de los países 

surge la corriente de 

pensamiento latinoamericano denominada 

e-J-(Jzuc<.u~a-Ú . .J(a, vinculada directa o indirectamen

te a la CEPAL, que preconizaba la promoción 

de un conjunto de reformas estructurales 

en la función del Estado, como orientador, 

promotor y planificador y la instrumentación 

de una ampliación sustancial de las modalidades 

de financiamiento externo y del comercio 

internacional. Esta corriente de pensamiento 



tuvo su mL.Jyor· 

en la C,Jrla 

concepción de 

pesar de 

expresión política en 1961, 

de Punta del Este y, en ln 

la Alianza para el Progreso. 

los cmpciios po 1 í ti cos, los 

resultados fueron poco significativos, lo 

que determinó el a!)anclono de dicha concepción 

y la búsqued.:i de nuevas opciones, tanto 

en el plano ideológico como en el metodológico. 

través CLlrnino de la autocrítica, se 

comprendió que el c.1,t_.;._uclu.-1ali.. .. unv c.xam in aba 

../.a ·'l..4..>ali dad lat.ifhJWTll'-'l l. cana cumv una 

.. :se c.>x..pli.ca a .. JI."' mcJ.ma CllmV ¡J11.uciuc.tv de.o. 

tv.f.a lidad que .. 

.. Ju <!\'U luciún 

-Lu.1 -Htpu.,~ J fu ... J hi ... 1.f..ú/li..ca. ~1.i..nv r¿u.<! la cvn l .. /la,,J.f..aba cvn 

d<! Lv.-J muc/,¿_/...v...-1 de. C.7..<:!C.'-.nl..f..<!ntv u de i.ad -l<!.V-7Ía.J /JG--..cia../..e .. 1 

del .. Jubde.-:sa.7.-70 llv. 

Las 

de 

experiencias 

definir un 

ücumuladas y la necesidad 

método satisfactorio par u 

examinar la realidad del desarrollo latinoameri-

cano, 

vista 

exigen enfocarla desde un punto de 

estructural, histórico y totalizante, 

desechando los enfoques descriptivos y parcia

les; bajo esta concepción, es imprescindible 

incorporar en el análisis y en la explic.:ición 

del proceso de cambio todas las variables 

socioeconómicas internas y externas. 

La concepción del cambio estructural global 

no admite que el subdesarrollo sea un morm•11i11 en 

la evolución continua (enfoque del desarrollo 

como crecimiento) o dü;continuo (enfoque del 

desarrollo como sucesión de etapas) de unu 

sociedad económica, política y culturalmente 

aislada y autónoma. El cambio estructural 
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concibe a J dt'sar-rollo como parle del p1·occ."so 

Lant.o hislúr· ico g lolw J de desarrollo y que 

como el desarrollo el 

dos 

subdesat·rol lo 

curas de un 

son 

mismo proceso hislór-ico 

universal; que son históricamente simulL5neos, 

o condicionan mutuamente se inlcractúun que 

y 

se 

un 

que su 

observa 

lado, la 

expresión geográfica concreta 

en dos grandes dualismos: por 

división del mundo entre los 

estados nacionales y desarrollados, cen/;zo.1, y 

los estados nacionales subdesarrollados, 

atrasados, pobres, periféricos 

y por el otro, la división 

estados nacionales en áreas, 

y actividades avanzadas y 

y dependientes; 

dentro de los 

grupos sociales 

modernas y en 

áreas, grupos sociales y actividades atrasadas, 

primitivas y dependientes. 

De esta forma, la concepción del cambio 

estructural determina la necesidad de 

reorientar la política de desarrollo tanto 

en lo interno como en las relaciones internacio 

nales, 

eficacia 

debiéndose tener 

y permanencia de 

presente que la 

los reordenamientos 

de esta naturaleza, sólo puede basarse en 

la participación social, política y cultural 

activa de nuevos grupos sociales antes 

excluidos o marginados. La 

social debe darse en el ámbito 

ción de los objetivos de la 

la tarea de alcanzarlos. 

participación 

de la formula-

sociedad y en 

De esta forma 

el cambio cualitativo de tipo estructural 

que constituye el hecho del proceso de desarro

llo determina que los grupos sociales 
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muyorit"1rio::; dL'jl·n de 5t.'t· ohjc•to d(~l de~urr·ol lo 

pura trt1n!1forn1a1·sc en sujc-los de~ e-se proceso, 

es d0ci r, en sujetos de su propio cles1..1rrol lo .. 

Esto facLor result~ dvLc1·minar1tc en el objeLivó 

de transformar las estructuras sociales, 

pol í: ticas y cconómi c.:is que configuran la 

esencia del subdesarrollo. La participación 

social se convierte así en el elemento 

fundamental del desarrollo, lo que determina 

a su vez la adopción de cambios metodológicos, 

que sustenten l.:1 po:oición ideológica del 

cambio estructural global. 

En este propósito, la participación del 

Estado resulta fundamental, ya que el proceso 

de cambio estructural constituye un esfuerzo 

deliberado, en el que la acción planificadora 

gubernamental y la participación social son 

los factores oeterminantes de un mismo proceso: 

el desarrollo. 
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1.2 SISTEMAS DE PLANIFICACION 

A) PLANIFICACIÓN CENTRAL 

La conducción del 

parte del EStildO 

desarrollo 

constituye 

n<1cional por 

el pi-apósito 

centL·al. fundamental de la planificación 

La propiedad social de los medios de producción 

es el factor básico de la planificación central, 

que permite orientar las fuerzas productivas 

hacia los objetivos que señalan los planes. 

La planificación central ha sido adoptada 

por los países de régimen socialista, teniendo 

sus primeros antecedentes en la Unión Soviética 

con la formulación del primer plan quinquenal 

en el año de 1929. 

La movilización de las fuerzas productivas 

en torno a la satisfacción de las necesidades 

sociales constituye 

con respecto a los 

la principal diferencia 

países capitalistas, en 

los cuales 

productivo 

mercado. 

la ganancia. orienta el proceso 

los mecanismos del a través de 

La obligatoriedad de los planes, representa 

otra característica básica, que se diferencia 

de la planificación indicativa adoptada por 

los países capitalistas, en la que se utiliza 

preferentemente mecanismos de estímulo del 

mercado "-¡rtecio.; !I .rr.t?n.{u .. J mÚ-J ulla~1 o m<i i úaja.i-

/Xl'l.(.J indu1..·1--: mod i f_ i cae i tJll 1.'·' ('/l '" canl i.dad ,¡..[ 



La curacLc1·íst icu de oblig<>toried<>d 

los pl<>nes no excluye la 

leyes económicas., m5s bien 

operación de 

de 

l ilS 

permite orient.:irlas 

hacia fj ncs predct.crminüdos. El reconocimiento 

de esta situación h.:i permitido la utilizución 

creciente, en los 

de 

del 

países 

mercado, 

socialistas, de 

los 

de 

En 

mecanismos 

la ley 

las cconomíus 

como 

des.:iri·ollo 

complemento 

planificado. 

socialistas, opera la ley 

del valor, aún cuando se encuentra ".,uúu7duwda a 

a que la .-JVc.J.:ali~:;ac.:..ión de Lu ... 1 p-1.ÚlcipuL,~-J meéio.J de 

p-1vduc.Gi..ún. no <'lim1..na tu./.a1.nu.Y1..fe la.j ·1.C!-laci..une.J m<?·7.t.:an.t.i-

.Lc .. ,. 5.i.9ue ex..i...-1t i.ent"i.'u Ui lc.-;_camói.u cnltt.e. la .. J di..vCA ... Ja,,J 

f.vrúTla/J de p'l.vpt.ec!.ad y. .-iub,,ú_.1./.1..! <"-Í. dine7.u. el cual 

cvn..-1CVlva ..JU,.J f.wzc1vtll.?A di! unidad de med-4._da. ml!.di..u 

de ci../zc:u.l.ac.J.· cJn y medio de par_; o .. 

,tlunque .lo-1 p'l.4!.civ-J .ic f.ijun a ..f..;zavé.·1 de! .fu.1 pl.ane.J, 

no 

!I 

{.Ul!.'i.¡jQ 

apli CU·7. 

que. cu 'll'lC.·Jponde,tz. cun 

e-tt..i__le/'liv·J de v,1den .·Jucú1<. r.xHa 

la ley de./_ "'ª l..v/'l nv de' ja d4.! vpeAQ/l. ''. U./ 

En este aspecto se destaca la importancia 

de la planc<:1ción, la cual define Oskar Lange 

como 

1.JI :John K. fia./.b.tru-i lh, DC"..-Ja/lJzo.l.lt> l:.c11númic.:u, E.d.i.ci.unr.!..-J il'l...i.e.l, {;.J¡K11ia 
1'17:!, p. 111. 

!.l./ 11r..tww <;ui Uén. la 'í'la11i{icaciú11 C<!n~'lal, fiizandJA 
?vliL.1.:ca,.J Ct1nl'-'ll1lxuuíneo-1, (/1\/.ü•J, 11Jci.xico, 1986, p. 7~ 
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cc11111ím1cc11 !/ el d,• 1a1.7,1,'lo t'C11111ímico "" /u -Jc1ci~·i1a,/ 

u la di.1t!c·ci1ín ti~· .'a n1lunllld humattu''. /.'¡ 
1 

Lange señala que l.'.1 pl.:ineación de la economía 

debe ser una plctneación activa, es decjr, 

que 

la 

el desarrollo económico debe trascendc•r 

mcrü coordinación de las diferentes rumas 

económicas, 

organizada. 

y ser dirigido por la sociedad 

En este sentido, Lange la existencia 

de dos problemas relacionados con la planeación 

activa. El 

el campo de 

el segundo, 

para ejecutar 

El proceso 

primero se refiere a determinar 

la planeación económica activa; 

a los métodos que deben usarse 

los planes. 7J/ 

de planificación central adoptado 

por 

esas 

los países socialistas ha enfrentado 

disyuntivas. La respuesta a estas 

cuestiones 

económico 

cada país. 

ha determinado el crecimiento 

y la dirección del desarrollo de 

Respecto al campo de acción de la planeación 

activa, Lange señala 

La coordinación de 

los requerimientos 

las actividades 

mínimos. 

de las 

ramas económicas, principalmente la coordinación 

de los aspectos financieros y materiales 

1/¡/ 0-11.:.a/l. lanr¡e, f>nuúlc>1nu .. 1 de. E.conum.1."''ct 'i'oll.l"'cu cle.l Svc·ia.li ... 1mo. Fond1J 
de Cul.tu.-:a G.concímicu, fl1' .. 'f.xi.~o. 197!;, f'· .:....'!. 

151 7bidl.!m., p • .:!6. 

• 
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/\njmismo, 

de 1..is 

dc~c~r5 coordinilrsc la 

di fcrentcs rc:1mils, como 

una condición para hac0r posible la realización 

de J as 

métodos 

inversiones. Por lo 

cj ... ~cución 

que 

de 

hilCC 

los 

a los 

Lange distingue los de carácter administr,,tivo 

-orientados 

economía 

incentivos 

las distintas 

socialista- y los 

o estímulos que 

unidades de 

sistemas 

orientan 

la 

de 

el 

comportamiento de 1~ gente a los requerimientos 

de los planes. L~I 

La práxis 

determinado 

de 

la 

la planificación 

conveniencia de 

central 

usar los 

ha 

dos 

que 

las 

métodos en diversas proporciones, lo 

ha generado una amplia discusión sobre 

consecuencias En este sentido, 

es obvio que 

y perspectivas. 

la utilización del método de 

medios económicos está ganando terreno, en 

tanto que los métodos administrativos tienden 

a ser complementarios. 

Otro aspecto 

la tendencia 

planificación, 

productivas, 

que es importante señalar 

a la descentralización de 

es 

la 

no sólo respecto de 

sino incluyendo la 

las unidades 

participación 

regional o local. Nikitín denomina a este 

proceso como el "pl"l.incipiv d<!.l <::l!J'l..t....1al....i .. vnv democ/l.úti.c:.o 

en 1.a p!.cu1i/:.i.cuci.<.1n. "!Z/ 

16¡ :7búle111, PI'· -~7 !I -'B. 

E.,·t.111amiu lln.i..du .. J /IJc.\:i cw10 .. J, 1>1,rX'¡ co. 
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no se entiende como 

un proceso de d1sgr0gt1ción de las decisiones, 

ya que tiende a eliminar 

delimitar el ccntru.lismo, 

planificación cconómic~ activu 

la utilización mZis eficiente 

el exceso 

campo de 

de 

la 

y 

del 

a propiciar 

método de 

medios económicos para lograr una más efectiva 

participación social. 

Sobre este tópico, resulta interesante conocer 

la concepción que sobr.:: esta 

centralización-desconcentración, 

disyuntiva, 

tiene la 

Re~0blica de Cuba, expresada por voz de su 

Vicepresidente de Estado. 

"la cent.,tzali3aci.Vn 

a en.9 en.cúwA wia 

.i.Junovi..l.L5ac-ión de )..v,1 f.aclo/1.<!·l p"-oduc.t.Lvo-J... évmli.<?11do 

.<.v,, ef.ecto-1 -in..d<?-1eaú.le-1 de )..a e..xce-1-iva cen.l/1.a.li.5ac.i..<)n, 

a,f_gun.a-1 eco111>mi'.a-1 lian pa-wdo a Ufl 9"-adu d<? 

d<!.4cen.t.Jza-li.3aci ón au-t.u9<? .. Jt.i_vnar...ta en e...l que el me./l..cadu 

vue-lve a j.ugan. -1u pape..l de/_u.1man.te. • • 'Pu.itu)..amu.,, 

po.'1. eUu, 

p.'1.e'1upue-1tv.J de )..a cen.t/1.a.l.1.3aci.cín 

que .'1.e->u.U.e cvmpat-iú)..e. cv11 é-1ta. " 181 
-ine.vuaú)..e, 

Como podrá observarse, la polémica está abierta. 

Se reconoce el problema del centralismo, 

al mismo tiempo que se evidencian discrepancias 

de fondo para enfrentarlo. 

18/ Ca;¡lo-> 'Raf.ac).. 'Rvd'lf9u•'.>· "P.wúl••nw-1 'i'-7.ci<:Uco.J de la 'i'lan<'aci1í11 
Cen.l/laJ..i...;:¡<.Jda", en Simpo 1ia Jnte1nac.i.ü1zal de. 'I'lan•."'ac..tún pa11.a <!l n,,,.,a -
/l/f.v_./_/..v, Tundo de Cu1lu/la é.con,jmica, 111'1.x.i.cu, 1982, p. 124. 
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3). 

B) PLANIFICACIÓN INDICATIVA 

La intcrvenci6n del Estado en la actividad 

cconóm1cn, en los países de cconomia de mercado, 

tiene como origen los desajustes provocados 

por los ciclos económicos en la producción 

y en la distribución del ingreso. Dicha 

intervención rompe con uno de los factores 

básicos soln-c el cual se sustentaba el modelo 

liberal, con:::::i.::LcnLc en aceptación del 

principio de la autorregulación de la actividad 

económica con base en los mecanismos del 

La gran depresión de 1929 y el mercado. 

surgimiento de las teorías de Keynes, marcan 

el final de las economías liberales. 

Esta situación da pauta al desarrollo de 

países de economía mixta, diíerenciados entre 

sí 

en 

por 

la 

el grado de participación 

actividad económica y por 

del Estado 

los niv'-'les 

de asociación con las instituciones privadas. 

La diferenciación permite identificar y 

clasificilr los diversos tipos de economía 

mixta: !.2./ 

l) Economía neoliberal 

2) Economía social de mercado 

3) EconomÍil de mercildo con plilnificución indica 
ti va 

4) EconomÍil socialista de mercado 

5) Socialismo concurrencia! 

.70'lf/<' {(l¡ l /~,~/l V. , ! a~i t!:con1.1mú1-1 ¡lJi_x tc1.i, <;.quru/,•.J T encll•nci a .. J ~lu l. l-1 ica.J 
Con-t.c>m¡.Jc>/lcÍnea J, (/.\~/¡•J. ¡1/éxi,·o. l'i.\''J, p. 6. 
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Economía dL' 

Eslndo sociwl 
rcg J anicnt·ado 

mercado ndminislriltivo 

de derecho o capitalismo 

Las características b5sicas de las economías 

mixtas las resumen Wilkcr en diez puntos: 

{~n la di1Z.c'cci,ín dt,I. .1i.1./ema 

econLími_co; ..!} Ctz.t•aci,Jn de un -1'-!clvfl.. ¡JLíúlicu e.si:,.,1af,:yico; 

JI lx./.·dtt... 1ncia de <'mp 1~.e.,a-1 /Yti...\.·ada .. J naci...ona.le,, o cxt.-:_crnje

l'lQ .. J: !1J A;a•a,1 <'ci>nlímica.i planif.icada.J o publici ./adu.1; 

51 A~Qa,, econJmi_ca.,., con.cU/l.'lC'ncia . .!c.-1 o ¡M.iva.t. i_:;ada-1: 

6 J Ace.pluciJn fXJ.-?Cia:... y. tt(•gul..ada de ..Zv-J ml.!cani .imo.J 

de./. me.Ji.cado; 71 Liói;?.:;.acLún /-:Ja/lC,,{,ctl de.l. cvm~7.ci.o ex.i..t..,·'l.Ú>;z,· 

8) f'4uf.ecc.i.<.ín e.-Jtata..:_ de .Jec..tc.JIZ<~ .... , ai...'l.a-1adv,,j~· 91 Se.7v..iciv .. 1 

púbUc1M en .,a-lud, -H!91Lti..d.,ad ,wci..a l. e.te. • y 1O1 Li Úe/1..tad 

.i.ndi..vi..dua/.. cmp-:c-ia.:i..al..". _o, 

La intervención del Estado en la economía 

presupone la conformación de un marco normativo, 

que define un determinado grado de influencia 

en el proceso económico, cuya característica 

esencial consiste en ordenar y regular las 

actividades económicas. En este 

surge la 

"con,,,J:t.Ltu!l-e 

planificación indicativa, 

lma .t..éc:n~.ca de in-t..e.n.vC'JtCi.tín 

contexto, 

la cual 

c;ue pa"-.te 

de un di..a91fl}~J.t..i.cu 4.fli"_t?9n.a..I_ del.. plf.Vt:.e-'1v -1Vc.~·.vecun,Jm . .i.<:o 

y pvll..t.i_cv !J de ~Ju ... J l..c!¡e .. J, y qu,,,. i_n,,,Je/l..ta 1"Yl <.a ca/l.t..a 

f-wzdamen tal detinc. wz Pfl.ºY.'-'C(tJ nac.i..vna L en futtci_cSn 

de. vbje.t i.vo,.J. p-:..ec.i ~iamen.le 

C-Vll1J.t i tu.c:.i OIHl /... !J pv.ll li ca". 

:JO/ Jbid<'m, p. 6. 

:Ji/ Jbúfrm, f'f'· 15 !I ló. 

<!.-J.tumpado .. J 
_:¡ i 

C?n una i.dcoloyia 
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A este: r<'SIH~C Lo, B0Lt.0lhcim scñ.:ilil que 

mot!i r' 1"Cl·'<. 

-'O.t'/JO:tiducc i ,¡n 

pi'-' lc1.J 

con.J.i_c¡ui en lt• 

fundamenta lmt•n l_e i.c/.J 

la di tl7:ibC1cicr11. 

(h.· 

' . 11<'tt.IClcJ/1t•,J el, .. 

ll/?7.t>/Ú (/(" ¡ ,111 " 
_ ... _ ... / 

El 
!I 

mismo autor 

apunta la confusión que existe cuando se 

tratn de equiparar el término plnneación 

propiamente dicho con 1 a técnica de elabor<J.r 

planes o progrüm.J.s econó:nicos, confundiendo 

economía planeada y economía no 

y en última instancia sociedad 

planeada, 

socialista 

y sociedad capitalista. 

Resulta evidente que la intervención estatal 

tiene 

para 

diferentes 

los países 

subdesarrollados. 

significados 

desarrollados 

y 

que 

objetivos 

para los 

Para los primeros significa 

la racionalización de los costos que implican 

los ciclos económicos; para los países atrasados 

significa la posibilidad de lograr 

transformaciones 

a su población 

de vida y a 

y regional. 

La coexistencia 

estructurales que 

acceder a mejores 

abatir la desigualdad 

del público 

permitan 

niveles 

social 

con el 

sector 

de los 

privado, que 

sector 

actúa 

requerimientos de 

con 

la 

independencia 

planificación, 

C!w'lÍ<'-' í3<•UC'Üwim, 'i'lani/.icacitln 
de Cu l.t u,uz l:cuntím i.ca, ¡lJéx Leo, l 'lt\~1,, 

11 C'l<'C.i.Jni c?tl-lV 

P• '/. 
Fundo 
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d0tc1-mlna el S\lrgimicnto de incomp~1libilicliHIP8. 

un objelivo 

los pL1ncs, <¡uc consislc en imprimirles un 

c.:iriiclcr normuLivo y provision.::il. ~_/ 

El contenido normativo de los pl.::ines consiste 

en la delimitación de los c.:impos de acción 

de los sectores público y privado C'n el 
cumplimiento de 

y cuantitativos. 

los objetivos cualí ta ti vos 

P.::ira el sector público 

los objetivos son detallados y su alcance 

prcv6 la participación directa en la proclucci6n. 

Para el sector privado 

de carácter global, cuyo 

la adopción de medidas 

los objetivos son 

cumplimicn~0 prevé 

institucionales y 

reglamentarias que faciliten su participación. 

El contenido provisional de los planes consiste 

de fenómenos cuyo en la identificación 

comportamiento no es posible preestablecer, 

reduciéndose la acción de los planificadores 

a la realización de estimaciones. No obstante 

los avances que en la teoría y la práctica 

se han efectuado, la planificación indica.tivu 

tiene límites en el propósito de climinilr 

la incompati bi lidacl, a pesar de los esfuerzos 

que realice el sector público. El reconocimiento 

de esta situación no invalid.::i los esfuerzos 

de planificación; pretende reconocer sus 

alcances y limitaciones como instrumonto 

de desarrollo. 

-
1
]/ Da1tdv -'''CJ!H.1du 1 P11.cJCJl'l.t.l1'lL1<.."ÜÍ11 u Cotltn 'í'la30 ''11 E.c.vr1tm1lu-1 1l)i°\;.fll-i. 

Siglo xxi l.di i<M<'·'· i11,:""'"" l'i7 J. l'I'· .JI y 1-'· 
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Oürclu SPCJl"<'do con~_..idc•r·u qul', con indL'pC"nch"nci ... -i 

de 

en 

los 

la 

L¿; nn i nos 

ucLividad económica, los 

de mercado son det.erminuntcs. El 

mee a n i :::anos 

grado dt' 
inf]uenc1il cstatZtl en lJucnu mc·cl i du 

de su capacidad de ncgoci<1ción con los agentes 

económicos del sector privado. -'!,/ 

Con el propósito de ubicar 

del Estado en la actividad 

la participación 

cconómicu, desde 

un punto de vista cuantitativo, considerando 

como ]ndicudsr el g.:islo dc:l Sec LC>l: pCii.>lico 

en relación con el producto nacional bruto 

(PNB), es conveniente analizar comparativamente 

los siguientes registros. 

GASTO TOTJ\L DEL SECTOR PUBLICO EN % DEL PNB 
(Patrones Medios Internacionales) 

ECmlDHIAS 
E COllOH I AS susor SARROLLAOAS TOTAL 

PROGRAMAS OfSARROl L AOAS AME RICA ASIA Y HUI/DIAL 
LA TI NA AF RICA 

- AOH!NISTRACION 3. 6 J .4 3.2 3.5 
- EDUCACION 3.4 2.2 2.3 2.9 
- SALUD 2 .1 l. 7 1.1 ! . 7 
- DEFENSA 5.7 l. 5 2.2 2.8 
- BIENESTAR SOCIAL 7.5 2 .4 1. 5 2.6 
- INFRAESTRUCTURA 7.7 6 .4 7.6 7.2 

COSTO TOTAL JO.O 17. 7 17.9 20.7 
·-

FUENTE: F.A. Rezende da Silva. Avaliacao do Sector Público na E:conoinía Brasileira. !<iiZ. 

Citado por Paschoal Rossetti, José. Introducción a la [conomia.Enfoque Latincamerica 
no, Harla, Héidco, 1985, p. 276. 

2111 Sc.97..C?do ·H'tla-la 'lll<~ "unu ec..:onvmta mix,fa nu e-1 wz po:lc<'níujl•. 1.'~z. 
/U!alidud, dado-1 idi..ínlico.1 f.>c.JH·entaje.J {Ú' conl.·'"itJl dl.'. la p'luducc1cí11 
y d..-' -1..a i1u•e_,.7.,Ji(ífl. p0-7. ¡>a-:ll' (!el 1.'-;..1(aJo • ./.a .in/lu.encia (.:.',• ,~_J/1• 
.1v:''ª~ la actividad ptll•d,, l'<l-7.t..cz.-i'. d,, ucu<!P..dv con la Q .. Jt -:uctu .-u 
d'-1 ...JU invc..>;i_.Ji1.ín y .Ju pud .... ·-; de 11e9ociacicín /XI-'ZU <.~-J.taúl,•ceP.. u,·1:,•r,.d,) 1 

con lo.J [J'lll¡JlJ.J ele ac;e11t .... ·-1 ,.,.l111cím.t.co J ( lv.1 <ill'' inctu.10, ,'Jt11•cl~:" 
..l.l<',QG'l u acc1pla/1. la _¿;·mi ta1.·icín ele .Ju.1 c/e;¡echo.J, bc•flc'f'cic1.1, ,.,, .• I , 
:lbúúw1, /1• J.:.•. 
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Como yu se ha seíla 1 uclo, una <'t"'<>ncHnl11 mi.'\;(,: ,,,, 
cuando los ilSpL"CtOS 

cuantitativos constituyen un factor ineludible 

para analizar el grado de participación estatal 

en la economía. Un primer elemento se tiene 

en el hecho ele que los países des.:irrolL-idos, 

por definición los de mayor tradición libcr:al, 

regist..ran el mayor porcentaje de gasto público 

respecto del PNB (30.0%) En cambio, los 

países de América Latina registran sólo un 

17.7%, abüjo del promedio mundial. 

La distribución del gasto es también ilustrativa 

del tipo de injerencia estatal, la cual refleja 

en última instancia un esquema de prioridades 

con marcadas tendencias. Por citar algunos 

rubros 25 1 se observa que América Latina 

destina el 8.5% de su gasto a la defensa, 

mientras que Asia y Africa asignan el 12.3% 

y los países desarrollados el 19.0% del total; 

en 

de 

contraste, el gasto en infraestructura 

los países latinoamericanos asciende al 

36.2%, Asia y Africa destinan el 42. 5'1; y 

los países desarrollados el 25.7%. 

Resulta evidente la utilidad de este tipo 

de análisis para comprender en mejor forma 

los términos de participación estatal en 

la economía, no sólo en cortes transversa leR, 

sino complementando las investig.:iciones con 

series de tiempo, correlacionando los niveles 

de gasto con los resultados del crecimiento 
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y lil clist.ribuc ión del ingreso y la cobertura 

de los HOCi..ilcs, cnt1:e olros 

aspccLos. 

Por último, es imporLunte citu.r unu reflexión 

de C<1rlos Matus, acere u de la planific<1ción 

en unu economía de 

de una sociedad que 

mercauo 

aspit·a 

en 

al 

el contexto 

desarrollo; 

favv-:.ab le,1 

f lllctu.an lC'.J " 
a /.a plan i f_.i c11citín 

cu~¡u.n l:..u_,..1.e1 l e...J. Tal 

.ine .. "J.lab1~L1..dad ¿e.J ulli<~H~l.c a una ccot1omtv de ffl(''l.cado 

donde -1.a planif.icacicJn ..t.ai.. v(!¿¡ ctmvenic1r.t.<-.. v nec<?.i11·1ia, 

no ..Ll<!ga a .JeJZ. vi. . ..t.al pa:zu el.. f..uncivnamicnlo del .. u· .. 1tema? 

Cun ll.C->pccto 

plani_fi_caci.ún 

al p~oc<>H> de 

.'t..C·JU l.ta una 

dc,JaJt. "lO l l..o en cambio, la 

cvndi. ci..ún nece.·1a.1 i a pa.!la 

i.mp1t...i.mi.Jl.1.e wia ve.J.oc,da.d !I wia. di..Jt..c.c.:.c-i.ón detc..,11.minada-1, 

de aqu¿ qu"' -La due-;:te. de la plw1il.i.caciún e,,Jl<Í ..Jllpedito.da 

a .lv.J va..ivene .. J de. e.Ja pv Li.t.i.ccz de. de ... 1a/l.r...V1-lv ". .7ó Í 

Al respecto, considero indispensable 

el compromiso indefectible que debe 

entre los profesionisLas y servidores 

directamente 

planeación 

vinculados a las 

señalar 

existir 

públicos 

de la 

de los 

sociedad. 

tareas 

intereses 

La génesis 

del desarrollo 

y aspiraciones 

del Estado y 

respecto 

de la 

su responsabilidild 

históricil ratifican el compromiso y establecen 

la orientación que debe tener la planificación 

del desarrollo n<1cionill. 

:!(1/ Ca/llo.J t'htlu.J. 
1'1.S5, p. ''· 
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1.3 ANÁLISIS DE CoNGnuENCIA 

Cor.io pod.r.:l obsc .--v .. 1 r·:a .. ~, l.:i plancación t iPne 

objetivo,; económicos y sociales de d i s L i n t ,, 

fndole, HegGn se tr.:ite de cconomI.:is c.:ipJtalls-

tas dcsarroll.::idus, sociulistus, o bien 

practicnda en países de cconornia tnixta. 

Desde el punto de vista técnico, con indepen

dencia del ti¡:io de cconor.1ía de que se trute, 

se buscn ns0gupar In congruencia entre objcti-

vos y medios, a fin de imprimir objetivid.:icl 

al proceso de plancación, sea centrali~adc. 

o bien de naturaleza indicativa. 

En este sentido, Bettelheim 27 1 define a la pl~ 
neación como una actividad que pretende 

l) Precisar objetivos coherentes y prioridades 

al desarrollo cconór.iico y social; 

2) Determinar los medios apropiados 

alcanzar tales objetivos, y 

3) Poner efectivamente en ejecución dichos 

medios, con vistas a la realización de los 

objetivos apuntados. 

Es evidente, que la diferencia fundnmcntal 

entre Ja pluneación centralizada y la indicu-

Cha.7le.-i /J<.•.(./,•lheim, P!un,/icllci'-íll 
de! Cu l l tt--7.ll ~:co11' ¡mi <'U, ¡lJ,;"X. i co. / '/t\'•i • 

y c~'-'c im.i c.•n,,(o 
!'· 177. 

acele.r.adu . 
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tiv.._i ~·e dcrivi1 de lil n171Lur·aJczu ck~l s.i.st emü 

económico, de lu de los 

de p1·oducción y de L:i dis<·1·ibución del produc-

to entre los en su 

gcnccac.ión. 

En este sentido, la planeación deja de consti-

un problema técnico, ya que 

su 5mbito de acción es eminentemente de 

car5ctcr político, que cobra mayor significado 

en los paises subdesarrollados que buscan 

la transformación de sus estructuras cconómi-

cas y sociales par-a lograr- el biencs~.:ir 

de las mayorías. 

Los países ~atinoamcricanos, entre ellos 

Nixico, han realizado esfuer-zos significativos 

en materia de planeaciÓn, ¿s/ si bien estos es-

fuerzas se correlacionan con los signos 

políticos dominantes, que en nues~ro continen

te son en extremo fluctuantes, salvo contadas 

excepciones. En los regímenes de cor-te dicta

torial la planeación del desarrollo es incom

patible con las tesis doctr-inar-ias dominantes, 

puesto que 

ta y la 

antagónicos 

la participación social, 

concertación, .resultan 

a la natuL·alcza 

la consul

e lement.os 

centralista 

y conservadora de ese tipo de regímenes. 

~ ... ~·/ Vt."u·Je a l:dua.u/o (;<1,-zcí1t {)'«.1cuiia fCuo.1dinadvfll. La pla11if.i<'ch'-icí1l 
c1,., dí!..Ja:z:;:-olú1 l'll rl·u,;.·tica La . ./.ina. rondo dP. Cu..l.(tJ..7.(1 Lcor11ímica, 
/iJC.::xil·o. l'/75: y a ,.Ub,1<.t {{',¡f(•,:z .. Jton, 'Plunif:-i.c:uc-.i.Jn del /)e ia1-7o//.,, 
rondo d .... Cullu:;,¡ ,':,.,,,,(¡mica. 1>h~Xil~O, 1?7'1. 
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En unu pritnP ·.:l ap1-l~cidción, se• puc<IP c:1fi1·r.1ar 

que la ..:1usenci..i de p1·oce~o~.; de planificación 

en p.:-1íscs oti·usado.s denota m5.s bien ];1 auSL"'n

ciu de una pal Ltic.:i ele- clcsa1-1·ollo. Sin cmhut·-

go, el nivel y culidi1d de la planificación 

dependen de diversos f.:ic::.ores: la experiencia 

en la formulación y ejecución de planes, 

programas y proyectos; ele sistemas estudísti

cos eficientes; ele cunclros técnicos cupacita

dos y c:·:¡J~r1mrnt:_c:1dos; v de eficiencia organi

zativa gubernamental, e~tre otros. _-..¡¡ 

Nuestro país reúne 

de economía mixta, 

to de transformar 

condiciones, en su contexto 

para av<:1nzar en el propósi

lus condiciones de inequidud 

social, a través del aprovechamiento racional 

de los recursos humanos, materiales y finan-

cieros disponibles. Dicho propósito requiere 

de voluntad política y viabilidad social. 

La voluntad política parte de la interacción 

del Estado y la sociedad civil, que se expresa 

en primcru instancia en nuestra Carta Magna; 

y en segunda, en la organización política 

que se expresa en la división en tres .poderes 

(ejecutivo, legisl<:1tivo y judicial}, y tres 

órdenes de gobierno (federal, est<:1tal y 

municipal l. La conjunción de estos factores 

hace posible una vida democrática, condición 

indispensable para impulsar un cal.J<:1l proceso 

de transformación económico y social . 

..:.-,,// l'éa,J(._• a 11.l.bt.-rtz.f {('a.ll•; ilon, Op. cit .. fJI'· 71 u '/</. 
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vi...ibiliddd con~;'- i t.uye l~ll el 

filctor funcL.:11nl·nt.:-1l t•n l..J C"sLratc>qi.:1 ele.. .. dcsu-

r1·011o, Lo el a que sido la 

i<ll't'.l del Es.Lado p~1~c·r-n.:1listu, como cotHlición 

de dicho p1·occso. En eslc sentido, la viabili

dad social sólo es dable cuando hay coinciden

cia enti-c el EsL.ido y los g::upos i;1ayor·it<ll·ios 

de la sociedad civil en los objetivos del 

desarrollo, lo que a su vez dct:.crmjna 

nagnitud y nivel ele la participación soc.i..il. 

En apoyo a lo expuesto, deben considei-arse 

los siguientes aspectos: 

La explicitación de la rectoría del Estado 

en el proceso de desarrollo, a nivel Consti

tucional. 

La institucionalización de la planc'1ción 

del desa::roll'o. 

La creación y operación de un sistema 

nacional de pl.:ineación y los correspondien-

tes de nivel estatal, en los que participan 

los tres órdenes de gobierno y los legisla-

tivos, así como representantes de los 

sectores social y privado. 

Los 

para 

por 

¡:>lena 

aspectos 

legitimar 

parte del 

apcrtucu 

referidos son fundamentales 

la conducción del dcs.:.u:-i-ol lo 

Estado, 

h..:tc i Ll 

lo que 

la 

implLca un.:i 

la 

toma de decisiones, sobre todo en los actu.:ilcs 

períodos de crisis, que ha deteriorado severa

mente a nuestra economía y, principalmente, 

a los estratos mayoritarios de la población. 

,> 
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El rcconocimienlo de esta problcm5tica demanda 

la atención de l .:is cuusu.s eslL"UCtur.:iles 

y no sólo de las coyunluralcs, y.:i que lo 
primero imµ 1 ica soluciones de fondo a las 

causas reales 

y efímeras. !.!.!../ 
y no soluciones parci.:iles 

En este contexto, 1-a plancación del desarrol1-o 

constituye una exigencia, ya que 1-a espanta-

neidad tle la economía de mercado no sólo 

hace imposible el desarrollo sino que es 

causante de la polarización del crecimiento. 

Esta tarea corresponde en esencia al Est.:ido, 

quien a su vez enfrenta 

desarro1-1-o integral y 

una disyuntiva básic.:i: 

movilización soci.:il 

o desarrollo con pobreza y marginación social_. 

La primera alternativa. nos plantea la necesi

dad de abandonar c/1-Lte.úo-' y. poU~ica-1 de-m;z1wlU_., 

.ta .. j, en t.:into 

accntuamicnto 

que la segunda 

de políticas 

imp1-ica el 

centra1-istas 

y de subordinación. Naturalmente que la 

disyuntiva 

moralidad 

no se 

económica 

como 

y de 

el resultado 

interacción 

plantea en términos de 

o social, sino más bien 

de un proceso dialéctico 

entre 1-as clases socia1-cs 

y de éstas con el Estado, 1-o cual no invalida 

su responsabilidad histórica, que se deriva 

de la amp1-ia base social_ que 1-o sustenta. 

30/ llaci.a f_ina-le-1 de lo década de lo-1 .J<'.1en la, ln1Zú¡ue 'í'acli l ln 1lr.a,<¡<Í11 
apwt.t.uba .la n(1 ce.1idad dC" f"''nf't7.. en p,,záct.ica una nueva ¡>olllicu 
C?..C<JlhÍmi..ca !I <llle ac l ua,,za -hJb 'le cua l-'io a.Jpt!c.lo-1 bú.1i....c<>-1 d<'í t"'<" lado.1 
<.'n ll.U<"'.-J·i 'l.O p11..oce.10 de, d<!-1a:uH> l lo econcímico: .Ju ca:1ác.t_,•r; d<'f"'Jl•Í i <111-

./....<?, t,.l..ucluan.te, <Íl!-1í''l,lli liú-zudo !I conc1..1nJ.tz.aCÍo-'l del i.1r91Ze.10; 1>11..~xi.co: 
lJ<.1 .. 1a.-:.r._o.llu cun pob/lC'_;'a. Si_qlo XX7 Gd.Liull.e~1. PJ<l..xico, 1'17~. pp. 
50-51 y 107- /(.~'). 

1 
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HPsulta l&1111hién incucsLion.-1ble que L'l des.it·ro

'-lo inLeg1·al implica planlCcllllil'lltOS de fundo 

respecto del problema 

y del tipo y nivel ele 

de l il deud.._i 

inserción d0 nut"'stra 

economía en el contcxt.o mundi ul ... Lu. pers i ~;tpn

cia y profundización de los efectos ncg,>t. ivos 

condicionan y obstuculizun el desu1·1·0Jlo 

y propenden u lesionar la soberunía, reducien

do nuestra capacidad y posibilidad de desarro

llo. 

En cuanto a la re inserción inteL~nilcional, 

se hace evidente la necesidad de revertir 

los términos de intercambio, lo guc detcrmin<:> 

la adopción de políticus concretas en muteria 

de intercambio comercial, desarrollo tecnoló

gico, de inversión extranjera, de cooperación 

científica, de apertura económica, de negocia

cion de bloques y de proteccion de sectores 

estratégicos y prioritarios.!..!._! 

Estos son, a mi juicio, aspec~os b5sicos 

gue deber5n ser considerados y analizados 

permanentemente en la planeación del desarrollo 

nacional. 

31/ Sl.1'l.9io /Jitai dC!Jialtl 'illl' 1..•l " ••• dilema de fondo cllll' ''11{71..'ll(ll /a 
~'l.l'!J.itjrz ,,,, cumu con.u•-¡t·c11 ci<•r..ta au~.;ncm1tu. nacuJna: y. u,' nu v:tt• 
li<.>m¡A1, i11~h 1 1(a.1-H1 1..•n una <'t.:11nomi'u mu.nc/1<1/ dom,1111(!a ,'J11-: ,'u,··:,.;u 1 

14ae no.J JtJbi.,?H.• ion c:11n l"·7t..'t"t' 1 .. .\" l·-:Clla ,•nlonce-1 d ... · com,tx.111..'11 ,'1,,11;· 

Ull .Ji.ifl•ma l!l" d,•fc•n hl d,• ¿el nacnín. c!t1 1u ,1u(o1u"7l{a !I .. ',• {11 ,.,, /1.:1.1.1 

d .. •I ~:.Jft1du .Jc•l.,(''l<lll<J ,/,· cadu un.• 1!.• nu1• J(.-;01 •Ja{ 1e-1. ,·,n1 una •' 1l ,.,_.,.,._ 

yiu o/<•n.1i,·c1. de• 'll·ll'-:c·11)n m1l-1 ,.,~;uilif,.:udu ',·n la c•c,11' "lit: 1.•111:u.'11:l. 

co11fif;u.;u11do t1-1/ ~~"'' fu·:mu:a ,~u·· ,:.1c'!¡ur.1• '"' <'.'l'-'c111111· 11', "' 1/,•1111/1 1 

t.'ll '-'.'- 0 ur:.y1~ pl..ti,)lJ ,· "íll .'~' h;;:,·¡,;n ,j,1 ,[ll.'<~'/11'1! /al111c1 •'11 111 ,•,·11n1 1111tu 
mu11d1a1,· •;1,•-1yo1 y 1!1·.1u/n1.1. •'ll ;~,'/Jt'11111·: 1•/ fu111~·,1. ,'~111:.,.1 ,/,• 
dt•.1t1.17tJl/o. ¿;d, '''''"¿ 1\'t11'\'u _\,1ci1•t!ud-!/,\'.'i11IH/'JlHrJ/"",//, l'1•n1•,-;1:1•lll, 
l':'StJ, /'· 101. 
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Capítulo 11 

ANALISIS DEL 
SISTEMA NACIONAL 
DE PLANEACION 



ll ,'\tll\l T. S ! S DEL S l S TEiil\ Mf\C !Oilf\L DE PU\f!Ef\C l ON 

I / 

1 I. l DIAGNÓSTICO 

A) RECU~SOS NATU~ALES 

~Jucs~.ro ~JU ís cuun~: . .:i con un.:i Stlj_)cr-f icie con~.:.

nen:...al e insular de l.95U railloncs de ¡;m 2 , 

1;15.s de 2.946 millones de 1;ra
2 de zon;:i cconó1.1'c.:l 

exclusiva y 9.9 miles ~i~ 1;m de 

Desde el punto de vis•:;:i orog;~5.fico, Mé-::;.co 

es un pur.s montuíloso 

·~crritorio; c11 

que. cora~~cndc un BG~ 

matc=ia hidrog~5fic~. 

la desigualcl;:id es 

·11i 

la caruct.c::-ística :--lf-.. s 

significativa: del t:cr:.-.it.o~-:io ::~.ene 

nulos cscut~~~-iraicn~:os, en 77% hay ese,-. s<_ ... ;~ 

de cor~ien~cs fluviales y en el rcs~o cxis en 

pro~lcraas po-::- c:~ccsos. / 

La climatología nacionül es nuy c1ivc·:s.:., 

vu.=:- ius e lasi. f icc"\cioncs, de 1 ns 

cuales la mccij_a anual C.:c 

pluviillcs se: muy 

5;-:ido ( 52. 1 % ) , s<~miá::ido 

ser:1.'.hÚ1:1eclo (10.5%) y húi.1ec!o (6.8'6). 

La prccipit;:ición media anut" l .-_.s de 700ra:-.1. 

de lluvia, lo :=ua.l dotc~raina la pos:_'Jilil:~Hl 

c'.c t c:n~Jo -~a 1 

/ J i , '.', ~ , .' • ; . "l ._ .. , 

í'i7':'. ,.,. l 1. 

.. ' l~l' Htc.CI, 

1 



l·:n C\J..1nto a ·los suelos, nur"~;t·r·o p..:tÍt..; cuc·n:.t1 

con usociacla el i st inlo>l 

tipos de cli1nas, Jo t}ttc tlctcr·minu utli1 g~1111a 

muy divt·rsa de pot.cncialid.:idc,; de uso p1·oducti

vo. 

De acuredo a inform.:-1ción reciente, se uprovc

chan 21 millones de llect<lreas para la agricul-

tura, teniéndose la posibilidad de ampliar 

la frontera agt·ícola a 32 millones de hect.:i

reas. _,¿_/ De la superficie en ope1·ación, el 

251 es de riego y el 751 de temporal, situación 

que ha 

campo, 

se han 

lo cual 

propiciado 

ya que los 

concentrado 

una polarización en el 

apoyos 

en las 

gubernilmentales 

zonas de riego, 

ha determinado el desarrollo de 

una agricultura de tipo empresarial, en 

una agricultura de autoconsu-coexistencia con 

mo. 

AGn cuando es factible incrementar la superfi-

cie cultivable con agua asegurada, se tiene 

que enfrentar el enorme problema del financia-

miento, ya que la infraestructura requerida 

representa altos costos. 

~''-'~''7.', <'·Jf,• ic.í,rJico e.xi iie Ulltt .ti 7tllt ,li 1cu 11,í11 at"<'·7<:a C:t' "' J ¡¡'",,,¡ /t• 1 

fl11
1
tºt>I tft• f:1 ,::1 7ll."U(IU71I., ,!/'' c;t::·,·.·: ,f111.·f,1'l iÍc.•fi11ilit·11 ,.,,.;·,•1;11'111:\• 

a ... 1.J (1't'/lll(IJ.'1ltt 1/1 l/)t•llt.•,,•, l;,•,11~•111/11 !'' ÍtH11~/'l ("Jl ('l/1'//1°1/ •:' .. -;'111 

lac(,,7,• J f:1111ll/U/l.'llt1:ll• J ,·,mhJ lt! ¡"r:11f,•cc''"' ,fe il' 1 .J"i 1t,•:.·,,: J 1•cc111J,c;'
co~1 !I lo 1 1ec11·; 1111 1•con1;,,,¡, .• , 1: mtÍ 1 4111/~'·:.tan(,• ·11•·1Ultc: /,, ,:',•t.•:m111ll-

c . .'ilí11 d,• la 1'/-:1111/,•r:cl Íl'Cll1•t1;(~'i1·11", .1ob11• lodi> 1•11 /'ª¡ 11• 1 'h'"'· 
como c.•l tlll<' 1(.;·o. hctn ad''/•lt1ti11 (,•,·n11loyt" del L'X(,•·:111·: 1¡,t:1' 1'/l 

muc:ha-J oca 1111111• 1 110 lut 1idt1 [,, m<Í 1 u,!,•c:uadtt u lllH'·lf.,.o l11''1Í1i1. 
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El pot C'llC i .. 11 c.•(.~ ~u:1c-¡· f i e i Ps m .. í.x: m.:1s cu 1Liv.:ih1 PS 

dios 

~cs. 

rL··~ 1 i ::velo,; 
_1 __ 1 

por- inVC.'Sf"_ iq.:1<10-

Exi~tcn ampli.:ls por-cionc~ del suelo nucion .. ,l, 

128 millones e~:~ hec~.5.rcas, de ~a.stizulcs, 1:i.~1Lo-

ganadecía extensiva con uaja µcoducti.vtdi:id, 

que coexiste con una g~ni1dcria ir1~cnsiv~, prin-

cipal.1ncntc en el norte del ~oís, o::-.i.cn~udu 

en buena medida a la cxpo:.·t:.:l.ción de gana.do 

en pie. 

:!:..as zonas de bosques y selvas ocu;~an un 28 .8'¿ 

de la SU?erficic nacional, debiéndose des'.:.acar 

la irracional explotaci6n de que han sido objc

'.:.o y que se :-eflcja en la ,:iérdida de casi 40 

millones de hectire~s en lo que va del presente 

siglo. En es·cas 

la existencia de 

zonas se da la pa:::-adoja de 

10 millones de habitantes 

que subsisten en condiciones de marginac::.6n, 

:::-odeados de una 

sido ducfios pc~o 

gran riqueza, de 

no bcncficin~ios. 

la 
_!_'._/ 

que han 

.J ~;l1lu11dt1 ,-t,;d!a•·:a y Cu-zlo 1 ¡,,ffo. ,1J<.i~ic11: la t!i.1puta po1. .la 1Vaci,¡n. 
í'\_•7·1/H'Cfi\'UJ :1 t.J:K·111ne.) d,•! d(•.1a·,-,-;.o~l,1, _\·1~1 lo XXJ ~:,!il.tJ1<'·1,1•J,.~,ict>, 
1'iS J, p. ·i-1

• 

11 / S1.•c;·,•{a-:i'(l t:l• 1k;7./c11!t11-:a y fl,•l·t1-''t·h' 1 lli1!.;·,·lul.ice1.1. 11r.1>_l¡.11m1a ,¡'.1--
cionol <!,• /Jl•.w-;;;.ollv nu111l :inlc'g-:.al /t/l\1S-,"''/S.\', ,1"-:"'¡'~º• l'/S'i, !'· .';_\ 



los 4 ll mi 1 1 on"s d<' 

l'H.!L~·o:·; cúh!_co!--> ··o] lo, lit.• Jo~ cttillt•s Sl~ t'X' r.:u'n 

µoca mPnos (h.! lll millo111.·s ele m.et:-os, ~ul>His

t.icndo L~l ¡:..>:-o~)lcm<i de la d<...~sfui-c.S!.: . .:1ción, c.h·IJ~do 

i.;-rdcionttl, a 1.:t giln.:ule:·iz:ición y 

ul clcsa:·ro! lo tlv LJ.g1·.icul~_u··a de subsistencia 

en 5re¿1s forestales. 

En cu~nto a los recursos ~incralcs, su cX?lo:.~

ción ha const.ir_ui.do un [act:or im~Jort.ilntc en 

el dcsar:r-ollo económico, si bien ha sufr i.do 

un cstancuri1icnto en las Últimas décudas. No 

obstan-:.c la impo:·tunci¿t de la m.i.ncríu y las 

reservas de recucsos que se estima posee nues

tro pais, las CX?loraciones de nuevos yncirair'n-

tos no han sido im?ulsadas debidamente, ya 

que "buena />G<:fe d1..> la ,'J'ilJ<fucci1;n h ... o~·lll<' .. r?4.' e:i ,)·lula 1 -

que. h.ari .1.idu. 1.tlc,u-h' de.x!'-~ .... 1.1 '-~/A>C:a c!c 'ª co\11n1a • 

.:f.....-:adi_ci<"laúncrttc mtnc-:11 ,". -2. Es~a si~uaclón dcJe 

revertirse, partiendo de las causas cs~ruc~u~a

lcs que han ¿ctc~mtnado el actual es~ancamien

t:o. 

Por lo que hace a los hicJ1-ocar.-buros, su ~m;:>oL-

tuncia es indiscu!:iblc yu que con!:-;ir:.i.tuycn l,1 

'"i/ l?olanc.1o Cor.d<•711 1¡ <~•f":,'i11 i ... ~/1, r;;·1. ,·,:.; l:· .:·J;:' T11 ,,:,1.'.,,nt.• 
,,¡ et la1Í1.> e J(<J/lc'<;1::11'N•1>, 1ll:t.' J•' ·.:1J ,"hit 1 ,•,LJ 1:1 , l:lt.i1 '·"·: •

0

<.' ,:\~1·1:•:'c: 
</1.> lv 1 -J1'lenie1 ·•,,¿ ,":u'.'1'7 ·,-1-:-,11:'ut·l1>: 11ua1i!i•:\' ,:·.~ /J;at'1. 11 / .'1:,1·1 i1.', 

<'l 11•91111c!t1 c/1• 1·u1!111i1;, : 11 1:17c:,',1, !11:-:.1 la !1 .f• \:/i~''· ,., ;,•";",·,•,,• .:1• 

Utlllilltl/llO. 1•/ <'llc:~·tc1 1:',• 11•,,•111,r 1/ n11·::1·1::11> 1/ •º• (,~!.'<!: ·\, 1'.' ,'j<t•!f·,•. 

;-;inc y 11.:;11/ -:1•: ,·!ut•' 1 c·.1n 11~.n1:<.'4~ 1 t'.'l ,.; .'.'an .r, .. ,.¡, .. 1,:.' ,.l,• i',· ,,, -
:'l--:ol/,; l'i,"i'J-/'¡S,":. />. ~y-;. 
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scnt.an rubro mlis siqni f ic<1t ivo de• 

ex por l .::1c i ont. .. S nacionalPs y StlHtL .. t\l clt1 

1 "" 
l . .i 

oµp1·.::ic1ón de lu cmp1·csa intlustriul m[1s impot·

tante, Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

La Carta Constitucional est . .:>blece la pt·opi<-dacl 

de la Nación sobr:-c los recursos del sulJ!:-lU' ... lo 

y define como 5.rca cstrat.égica 

al Est.udo n 1ñ industria petrolera, lü CUL\ 1 

fue expropiocla 1.:is compañías cxtriln]t..·1·~,:; 

en 1938, 

Oc ese entonces a la fecha, se ha desarrollado 

la industria petrolera y se han descubict·t:o 

importantes yacimientos de petróleo y gas, 

que confirman a nuestro país grandes rcservus, 

que en el año de 1979 se estimaban 

años . .Ji./ No obstante, dichos para 57 

deben ser 

útiles 

rccur·soH 

objeto de una más racional explota-

ción, tant.o para uso interno como para los 

destinados a la exportación. El reto para 

nuestro país es el desarrollo de fuentes 

alternativas de energía, 

los provenientes 

Quizás, el elemento crucial 

reconversión industrial lo 

desarrollo de las fuentes 

financiadas con 

del 

de 

petróleo. 

la llamada 

cons'::ituya 

nltcrnut.ivas 

el 

de 

energía para a nuestra cconomí~. 

_!_~/ )\l~lh.'X, ilh•mo-:ia dt• t.abo'l.''' 1'17'1. 
t~a.-:ll'··' il.•l/,1, O,n. cit., I'· ·~7. 

ci ludo !I 
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S4 

p .. , í s, rPsul t i.l cont ruslunle 

de y 

que hc-mos u. lcunz . .:.Hlo. 

M6xico cucnt_-u con un.:i 

2.946 millones de km2 de 

Como ya se 

<.iPS.:ll"J"O\ lo 

in<lic.11>.:\, 

zona económ i.cu 

zona económ i CLl. 

elusiva que supera en casi 501 a la superficie 

continental e insular; además, con los casi 

mil kilómct.ros 10 

país ocupa el r.o~:("no 

estados costeros con 

de lit.ot· .. 11cs, nuestro 

lugar entre los 130 

jurisdicción exclusiva 

sobre mares, suelo y subsuelo marinos, corres-

pendiendo los primeros lugares a Es t.: a dos 

Unidos, Australia, Indonesia, Nueva Zelandia, 

Canadá, URSS, Japón y Brasil. J_/ 

Los recursos marinos incluyen hidrocarburos, 

minerales metálicos y flora y fauna marina, 

cuya explotación dista de ser la óptima, 

aún cuando algunas ái-eas han sido desarrolla-

das. como la petrolera (sonda de Campeche) 

y la captura de camarón y atún. 

Por lo que hace a 

exist:en 

la acuacultura y pesca 

ribereña, amplias posibilidades 

que empiezan ser dcs<1 rrol ladas en los 

numerosos cuerpos de agua, naturales y arti(i

cialcs, que existen en nuestro país, te11i6ntlosc 

corno factores limitanLes los recursos cconómi-

cos que se · requ ie i-en 

Jnfo,'~11ac11J:r .-.,•{1.'·-:.idt1 /k'7 ,;::1,•-:f,, .\:;,!/:,•i.y. 1'J.:!xicu !I 
inl1..•.'tflC11.'ltlflt1l tf,•l mu-:. !/,\'.-~'/ • . 11.~'\:it·l,, /'17"~...,'. I'· l'i: 
~~1Jla11do l·o.·ult 1 HJ y Ct1':.!" i i ... •l,'~,. o,.,. ,·1 l. P,'J .. ·~7 y.',,\'. 

propósito, 



nsf como 

ríos y 

la ci·eci.l~nte con L ami n .. 1c _i ón 

no sólo la 

de lagu1l,\H, 

i nhilbi 1 i tan 

pu1:-ü fir1es pL•!,.:;quc-t-os, si no p~rü cu a 1 esqui era 

otro. 

Como podrá observarse en este somero anfilis i_s 

de nuestros r·ccursos naturales, México ¡_.iosce 

una gran riqueza que ha sido sometida a 

un severo proceso de deterioro y de sobreexplo-

tación, obl 1 gn 

esfuerzo para preservar 

a realizar un gran 

los existentes como 

condición insoslayable para el desarrollo 

integral del país. Por. ello, es importante 

que en la etapa actual de crisis se encuentren 

soluciones de fondo, que no se fundamenten 

en la explotación de los recursos natura les 

a cualquier costo, como nedios de pago del 

servicio de la deuda externa, camino por 

el que se inclinan ciertos intereses y tenden

cias económicas, opuestas a nuestro proyecto 

nacional de desarrollo. 
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SUPP.RF'ICJ E Y ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA ni,; LOS ESTADOS 

UNIDOS MIC:XICANOS 

Supcríicie Continent.1l 
Superficie Insular 

SUMA 

limite 200 Hi IJas 
Océano i'acífico 
Golfo de Mé)lico 

TOI Al 

lONA ECONO•ICA fXCLUSIVA KHZ 

SUPERí!CIE DENIRO OEL Ll~ITE 12 HILLAS a) 

Golfo de Hé.-ico 
Océano Pacffico 
Is J as 

TOTAL 

Exclusiva b) 

SUP[Rí!CI[ 0[ LA ZCHIA ECOllOHICA 

953 178 
5 073 

958 201 

175 375 
771 500 

91t6 82$ 

SJ 373 
163 940 

14 500 

231 813 

2 715 012 

a} Es la zona del mar que forma parte del territorio nacional y se encuentra adyacente 
a las costas hasta una distancia de 12 millas náuticas (22.J Km.) 

b) Se refiere a la zona sohrc 1.:1 cual JJ n3ción ejerce dominio econórdco. Contirf'n,je 
200 millas n.luticas (370.5 Km.} menos lar. 12 que c.orre .... ponden .:d mar territori.d. 

íUf~llf: SecretJrÍa de í'rograrnac:ión v Pres11DU('Sto, Instituto fJ,1cional dl' f.".L..1úr .. 1ir;t. 

qeografia e lnformdticJ. 
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USO DEL SUELO 

(Millones de hect5reas) 

TOTAL NAC I ONAI 

Potencial Agr i col a 

ror AL CUL T l VADO _}_/ 20.8 

Riego 4.9 
Temporal 15.9 

GANADER I A 

rDRES!Al ?_/ 

80SOUE S Y SEL1AS ALI AS Y M[OIA'IAS 41. o 

SEL VAS BAJAS Y VEGUAClOll 0[ ZO!IAS 

AR I OAS Y S(MIARIDAS 102.0 

_J./ Corresponde a 1 i>BS 

196.0 

32. J 

128.0 

¡ 43.0 

_J./ la superficie forestal incluye áreas dedicadas ta111bién a la g.:rnadería. 

FUENTE: Dirección General de E~tudios. Información y Estadistica Sectorial. SARH. 



B) RECURSOS FINANCIEROS 

neo 

h.1 c:cación de una 

inft:-iH .. ~structu1-..:i económica y social. 

Los gobiernos pos~r-cvoluciona;.ios h.un 01-j .. ~nt ~,cJn 

su ucción en torno u dos tJrinc.ltJiOs func!.:.uavnt.:1-

lcs: desu 1~rollo social y crecimiento cconómi.co .. 

Aún cuando rcsul~:.:l dificil el esLublccimíent:o 

de purámc':.r-os que sobrcviv1..1n a las din5mic•1s 

y cambiantes circunstancius óe todo géncco, 

el gobict'no del Prcsidc:-1tc L5za t-o C5:..-dcnl1s 

puede ser. consJ.dci:ado co,~o el m.5.s rcprcscn!...:it.i vo 

de en tanto C]UC el 

goblc~no dol Presidente Niguel Alemin constitu-

ye el p:.-o·.:o".:ipo de la 1 lar.tada 

c.cunú1111 ca. Ent:.-c estos dos tit;JOS de gob ~::"!:-no 

se si t. úu. el encabezado :;>Or el P-cs~·.dcn·:c 

Adolfo Ló¡:>cz que ele conjug<:l·· 

en su p ~og rurau de gob ic1-no 1 os ¡_::>os'.:. uluclos 

de lu. llu.mc:ld.:t 1ev1Ji'uci1írt '-'•;,t11 ¡,:'1.ac:'o. ~, 

F.nt .·e lus 

l.:t o-icn·~.:ición 

•.:. icnü " l púi>lico, que en íllh.~S~ ;•tJ 

; , • •t: / ,' t! l't lll l 't 'JI l ''l: , • · 1 , •ll 11 I ,' • , . 

tlt cJ,J¡t: ,f,• '1i/l/t' I fl'. '~;J;.~;:¡,• _-ii:ft)u.'1:1/1/ /1: .~1•t•cJ/l11'/1;,'I 111·,11·1:/lc', 
<1u 1/1• 1·,.1(,,_~·t1i !/ t·,;m.',,,, .\,,,·,,.!l. tll1t1!.1 1:',• c"ú:.lu;a ~:1 .. 11t,i::·¡,·,; • . :.:.~,,1-1 1 

/'i7S. 
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de C't.:011011\ í .:i mi xtil 

qran relcvanci,1, .:i.ctlvLindo 

d<·sa rrol lo racdi.Jnt.c Ja 

ha adquirido 

el p1·ocl.~So 

cunalihución 

un¡¡ 

r·ccursos po1-cJ. 

eslrat.égicas y 

privildas. 

in[1-acstructura, 

la inducción de 

c•mpi-cs.:1s 

c.·mp 1-cs,'\S 

La int:.ervención del Est:.ado medi ant:.e el g<lslo 

público ha siclo objeLo de una sistcm~t:.icil 

crít:.icn por µart:.e de nlgunos estratos del 

sect:.or privado, a pesar de haber sido 

direct:.ament:.e beneficiarios de dicho proceso 

a t:.ravEs de las grandes obras de infraest:.ructura 

productiva y de apoyo, la demanda de bienes 

y servicios del sect:.or público y la provisión 

de materias primas y servicios subsidiados. 

La política de gasto público se ha sustentado 

en buena medida, en el financiamiento externo, 

lo que ha dado 1ugar a una crítica sit:.uaci6n 

de endeudamient:.o cxt:.erno y a un pesado servicio 

de la deuda, sujet:.ándose a nuestra economía 

a las más severas presiones de los países 

e inst:.ituciones acreedoras, que en ocasiones 

trascienden la esfera cst:.r ict.amcnt:.e f inane iera. 

Algunos d.:it:.os pueden ser ilust:.rativos de 

la significación de l.:i deuda ext:.crna. 



(j() 

1·:vor.uc 1 oN DI·: L/\ m·:UD/\ 1·:x·r1mN/\ m·:L sr·:c·ron 
PUULICO, 1970-1985 

(Millonau de d6larcs) * 

S.Jidc dt• Incrt'l'l('Oto !o{· .. ~t~o a cnrttl Mon~11 .1 1.:irqo 

~n-'-----'~--~1_1~~-----~~:1-1_:.?:l. ________________ ?_!~~:~----------Ll__:!..:_~--------·~·-

1970 4 ?6?.8 12.H Cl?7.8 ?~9. 7 
19i1 '· sr.!'1.8 ti.fi ~·) ! . :. 554. 4 
1972 ufl: •• 6 11. 4 14 2 .4 4 1??. 7 
1973 7 n10.1. :n.G -~J~. 6 7.l 1. B 
1974 9 975.0 41. 1 Wlt •• 2 7 9ll0.S 
19 75 14 l.t.9.0 44.9 83}. o 11 612 .o 
1976 19 600.2 3~. 7 6 76. 8 15 92 3. '· 
1977 22 917 .1 16.9 7;>6. ~ 20 IOS.3 
1978 26 264. 3 14.6 236.6 2:, 02 7. 7 
1979 29 75 7. 2 13. J :.i:.2. 2 29 J 15. tl 
1980 33 812.5 13. 6 490.8 32 322.0 
1981 52 960. 6 56. 6 !O "'~·3. 9 42 206. 7 
1982 58 971,. 2 11. 2 9 325. 5 49 548. 7 

1983 62 556. 2 6.3 177. 5 52 7 78. 7 
1981, 69 3 77. 9 10.9 3':3. 5 68 994. 4 

1985 72 080. 1 3.9 45'-. 1 71 626 .. 0 

.. Cifras al 31 de diciecbre. 

FUf~T[: SflCP. Iníorme Hacenaario MenswaJ. 
Citado por Nacional Financter3. la fcono~t3 Hcxtcana en Cifras. Edici6n 1966, M~~ico. 

p.271. 

Cono el de la 

deuciu no µuedc se;· concc~J.i do co1110 una si ._1i.:1c i ón 

coyu:t{.u.:-z.il, sino m5s !);~n de ~ipo cst:--~c::.11~-.:i.1 ~ 

cons!.:..i ;.:.uy:..~ un fenó:neno ucumul.:i~.:.vo de· ; odus 

lc1s duficle!lci.:1~• del ::'lodelo cconü:nico .:tdo:,:.:tc!o 

:Jo:- llll'.~St. ~O ,,>..l. Í S, ~; / 

l·;, ..... ,.,, ,',, .~t:f.-: lh:·;,~,, lf:·:::: ·,_. ... ~,.· 

/¡,J!I ;,, 1'1'11tt11;,·:tc1 :111'\.l1'1J:,: 1' r ,'": 

i 11 t ,·,.; :11: , .'. • 1::1 ,-. 1 1' / t, 1 1 _'1 • .. :'i • :,¡ ,• , 1 1; .'e' 1 ~l/1' l 1' !te/ i:.'• • / • 1. • :1 '. t,' • :.·:1' 
/Jt'···, t~: 1·fct' .l:'.', .;

1
,, 1!1• 1111.',·~ 1 ,,;,·i,;n,.,,:'' .. ,~, 1~1 •• ~u,0 ·.:,'.'1,:•,', t:.

1
:·1_1• 11.' 1 .·•t:.·~ ,',: 1 

1/ 1<1 l/11'1/,.r,11111;1.;, /t/11!llCl0':1t:'',t1:,· 1'-;1 JI 1 /1111.'/1•·1,•.11 • 

,.,, ¡!),:,.,,.,, ..... , ... ,. ,,, 1'.'! 1/ '· l,1,. /, .\1.1;/11 ,\',\':i ,·:,/1{,1,1•:. ,•¡,:,,, .•.. 
/~·.\'·í, /~· /.\','. 
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Dt'nl r·o de los indicddoz·c~s m:is 

del desequilibrio financiero 

significalivos 

se puede citar 

la 

del 

proporción 

producto 

del gasto püblico respecto 

en 1976 interno brulo, que 

<iscendió a 9. 9'0 y en 1981 representó 13. 6'0, 

año en el que la tasa de endeudamiento fue 

la mis alta de las últimas d6cadas registrando 

un 56.6'0 de incremento respecto del año 

precedente. 

El problema del gasto püblico tiene como 

factor dinamizador el creciente déficit 

económico, debido, mis que. a un gasto desorbi

tado, a una baja carga fiscal . 

Sin embargo, . la insuficiencia de recursos 

propios, 

política 

vía impuestqs, 

gubernamental 

ha constituido una 

deliberada tendiente 

a estimular al sector privado en sus inversio-

nes. Los 

servicios 

precios 

públicos, 

y tarifas 

también 

de 

se 

bienes y 

utilizaron 

como medio para estimular al sector privado. 

En ambos casos, los resultados no fueron 

los previstos ya que se dio una alta propensión 

al consumo de ganancias 

de los bienes y 

El siguiente gr.:ifico 

y al consumo irracional 

servicios subsidiados. 

puede dar idea del 

deterioro 

efectos 

de 

del 

los ingresos 

financiamiento 

públicos para 

del gasto. 



(,2 

l'Ul·:N'l'l·:s DI·: l .. 1NJ\NC11\M 1 EN1'0 ImL GJ\S'l'O PllBl. l co ( % ) 

¡:)t;r, l '•IU l 'J 11 llf)ti Jll]' ¡·; .. :> 
------ -- -

Gl•:.to l'Ulll 1 CO IGO.O !~O.O lf!'.i.O 

I N!iílf. ~O PUB! l CO 90.0 7f.. 6 ¡l. J 

Petrolero~. 15. 6 l?. 2 2?.? 
flo Petroleros 74. 4 64. 4 .'.."L.1 
f rr1ptH''..ot O', J3. 1 JI." :r .? 
Otro~. 41.3 32. 9 22.1 

OEí ICI 1 [ CONCM 1 CO 10.0 2 3. i. ¡o•¡ 

íU(NI(: SllCP, f~t.Jdístic~5 h.:1ccndarias d(!l sector público. Cifr,H anu:de:> i;c5 1-• .:¡7, ~é 

xico. 1983. p. 7. B. !? y 13. 

Citado por Cler.ientc Rui:r Ourjn, op. cit..,p. 188. 

como ?Odr~ obsc~va~sc, a 

una disminución 

se registró un 

de 10 

relativa 

incremento 

;:>untos pet:-ole::-os 

1977-1982, respecto del 

la vez que se di6 

de 

de 

los 

los ingccsos 

en el µer.iodo de 

sexenio 1971-1976, 

que 

el 

sin emba::-go, no 

enorme déficit, 

fue suficiente pa~:a cub':'"it"" 

28.7'1.. 

La mayor deµcndcncLa 

p~ra fln¿1r1Ciil~ ul 

severo eles aj U!::it.~ 

que ~C:J~cscn~ó el 

de los ingresos petroleros 

gasto ;;>Úblico o.· _:.s inó u:1 

f.inu.nciL~:::-o, ~;··5.c :ic.:1:=a.•11 1 ·t~ 

aulomát.ico, del.Jic.io al dcsµlom0 ele los tJ: ... ~cios 

del µe:.:.1~úJco, cuyo8 nivc~l\..°'S cuyf_!:·o·1 ~-'º·'.° iliJ.iju 

ele los 34 dól.i·.-.,s por IJ.i1·1· i 1. 

1\ntc el cstz·ungula1;,i~'t1!.:0 finuncie··u dL' nu\•si. !·i1 

cconomÍü., la cu.:-11 [Ut.! d1_•te1·iu:-.:iti(..~u;-;1..~ c·n :;1.1yo1· 

mcdidu poi- L'fl~c·..:os de 1.:1 c~·ccien•:v cs 1lL'Cl1l.ic:c"°H1 

y fuga d! vis.:u.a, 
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d<.."cisionl·.s: la Pxpropi..-1ción de la buncu privada 

y e 1 <"::;t ,·1b lec i mi t•n lo 

Nu obslant.c, l.::i L5c1ta 

de 1 CI deud,1 y, en 

de las líncus de 

dieron por resultado 

dt• l control dC' 

suspensión dt' l 

consccucncic:i, el 

fin.:inciamiento 

la aceptación 

C .. "l.mb i OS. 

scr·v ic i u 

e i t"r r·t~ 

cxt_erno, 

de un 

programa de ajuste negociado con el Fondo 

Monetario Intern.::icional (FMI). 

La 

del 

de 

naturaleza de los progr.::imas de ajuste 

la problem5tica de la balanza de pi1gos. 

Desde esa perspectiva, la int.ervcnción del 

Estado en la economía distorsiona los mecanismos 

de mercado cuya principal expresión se tiene 

en el exceso de demanda agregada total, que 

a su vez, al presionar sobre una oferta limita

dn, incide en la elevación de los precios. ! 0 1 

Si bien es 

México 

claro que el programa de ajuste 

en no ha correspondido en estricto 

a los lineamientos del FMI, cierto es que 

se han instrumentado diversas medidas coinciden-

tes con las 

tales como 

políticas de 

l.:i reducción 

dicho org.:inismo, 

del d6(icit como 

proporción del PIB; la liquidación, transferen-

i~e#1ult<1 coni·,•11ie11/'-1 con.1ulta:; <1 l lJZ.<1Óaju ti<! 
dt> "C.1i-1i.J ~~<"Oll<Í1ru.ca !/ 'i\Jltlica.1 d<1 ,/iu-J./..c~. 
C--:<'C im.i. l!ll (o", Cuade.u10 1 c!e lc1 CE'PAI~. No. 511, 
b-;t• dl.· /<1\\'tJ. 

..la (}W/. de111imir1a-
i!': 11abi l 1,:;c1t·11ín !/ 

Chi l<J. s .. ,._,,, ¡•m--
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ción dt' 1 ~a.·c~or púl>l it:o; la 

subsidios; el legal incr-c"nK•nto del 

el cir-cul.:111tc; lil clep 1·pc i <1c i ón 

y la climin<.1ción ele 

protcccionist..:is. 

Lu. instrur.lenlución de cs~us uccioncs const i t.u-

ye la base 

Inmediato de 

instrumentado 

de sustcntiJción del 

Reordenación Económicu 

a partir de 1983, 

Progr.:unu 

(l'THE), 

el cuul 

se ha trata do de aprovechar pura i. n ic i.a r· 

un proceso de cambio estructural de la econo

mía nacional. 

Resulta evidente la necesidad que 

de corregir deformaciones de diversos 

mentes de polí~ica económica, que 

cxist.íu 

instcu

de una 

u ot::-a forma sólo bcnef iciabun a e iort.os 

estratos emprcs<.1riales, ya que los subsidios 

no se materializaban en un incremento de 

la productividad para abatir costos por 

unidad ofertada, sino 

directo de ganancias. 

ha sido evidente el 

m.'is bien en un 

Sin embargo, 

en ar.me costo 

consumo 

twmb.ién 

social 

de l u e r· is is , lo cu<.11 se ~-cflcja en el mc,no:· 

ri t.rno de .:ibsorción de la mano c..lc:: ob1·a y 

en la ca!d.:t de los salarios rcillcs, enmo 

con•..:.rup.:ir~ id~1 del incrcnu."n~o del supc1-..í.vi1 

de operación. 

1.-us e i.fr·~s con~ ignadt1n en el ::; igu i en:..(~ cu..id1·i. . .l 

pueden sor indicativo~ d~ lo cxprusodo. 
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MEXICO: RELACIONES F.NTRE PRINCIPALES AGREGADOS DE 

CUENTAS NACIONALES, A PRECIOS CORRIENTES 

(Millones de pesos) 

------------------ ------- ;-----¡ 

1960 
1965 
1970 
1975 
1990 
1981 
1982 
1983 
1984 

FUENTE: 

REKUN(RACIOll OC ~ (XCEO( NlE or 
LOS SALAR !OS [XPLOIAC!ON 1 

46 918 35.0 97 089 65.0 
81 708 36. 3 143 243 63. 7 

158 453.5 39. 7 240 375. g 60.2 
418 899.0 42 .9 558 503. \ 57 .1 
542 177 .2 41. B 142 909.4 58. 2 
194 201. 5 43. 3 876 012.1 56. 7 
371 968.7 42.4 581 296. 7 57. 6 

4 932 391. o 34. 3 449 414.5 65. 7 
7 968 341.4 32. g 16 230 667. 9 67 .1 

CEPAL. Anuario Estadístico de Aaérica Latina. Edición 1985. pp. 374 y 375 

La lección que se deriva de las adversas 

circunstancias que ha enfrentado el país 

no parece haberse agotado, ya que si bien 

se han controlado tendencias negativas de 

la crisis, también se detectan fenómenos 

preocupantes como la persistente 

la subvaluación de la moneda, 

inflación, 

así como 
la dv lG./t.i.5aci úrt de la economÍil , las 

tasas de interés y la descapitalización. 

altas 

Bajo 

la 

la 

estas circunstancias, resul.ta 

intervención 

reactivación 

que 

del Estado 

económica, 

presionen 

para 

sobre 

menos 

una alta 

imperativa 

im¡?ulsar 

todo en 

la dcmand.:i 

capacid.::id 

aquel. l.as áreas 

de divisas, y 

de respuesta 

pudiera ser 

con l.o cual. 

que tengan 

en el. más corto plazo. T.:il 

el. caso del. sector agropecuario, 

se evitarían presü>nes sociales 
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en el campo al cstimuli:u:-se el empleo y se 

reducirían las salidas de divisas que supone 

la importación de productos en los que act~al

mente somos dcfic1t~r1os. 

La instrumentación de una política de reactiva

ción productiva determina la necesidad de 

formular nuevas políticas de gasto público, 

modificando parámetros y criterios de asigna

ción obsoletos y carentes de sentido social. 

Este aspecto constituye uno de los re.tos 

m&s importantes para la planeación del des~rro

llo, pues a la vez que el gasto público 

debe acometer objetivos sociales, resulta 

insoslayable que las decisiones se encuadr.en 

dentro de una racionalidad económica que 

evite la dispersión de esfuerzos y el despilfa

rro encubierto. 
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C) RECURSOS lfUMANOS 

Los rl•cursos humanos de nu0stro país const i Lu

yen el íact:or m5s impoi·t:.,nte p<>ra el des<>r1·0J lo 

nac i onü. l, ya que su cxprcsi ón soc L:1 l, P 1 

trabajo, permite conjuntar los dem.'is f.:ict.orcs 

de l<> producci6n. 

No obsti1ntc 

los recursos hum.:inos al 

una serie 

el upar~lc 

des.:irrollo 

de elementos 

participación, 

de 

cstii 

gue 

lo 

condicion.:ido 

impulsan o 

gue permite 

inhiuen su 

incorporar al. an5lisis cconómlco 

el 

recursos humanos. 

Entre los indicadores 

determinación del 

de desarrollo de los 

más importantes para 

grado de desarrollo 

podemos citar los siguientes: 

- Los relacionados con su preservación. con~o la 

alimentación, la salud y vivienda. 

Los relacionados con su desarrollo, como 

la educación y capacitación. 

- Los relacionados con su aporte, como el 

empleo, suuempleo y desempleo. 

La conjunción de estos elementos se 

vinculür a 1.:-t diniimicu de la poblución, cuyo 

ritmo de crccimiC"nto impone nuevos 

a la soC"icdad p.:lr·u su.t i_sf..:lccr 1us n0c0sid.:1dt:-s 

que dcmandu. el c.l0surrollo de sus rccurHus 

humanos. 



/l/ 

I " -' 

Nll<'!;t1·u po1Í!-> clu•n·t.1 Ct>ll un .. 1 r><;l,l.:ición c<•rco1n.1 

l u~; 81 mi 1 Jonc-~ h...it.>i l <llll. f"S, tj\lt' ··11 

J '1S Ú l t illldS un 1101 '1 I • 1 ("' 

e r(:•c i rn í c•n 1 o, una el<. J;i:; 

al las del mu11du, 

Su disLribución rcg i sL i·a un irnporlante g1·t1do 

de hacinamiento en l.:-1s pr1ncip;1lcs ciudttdc•i;., 

part icul.:it:mentc en la 

México, 

zona met ropo 1 i t ;1n.::1 

consecuPnc i .:1 de 1 il Ciud.1cl de como 

di recta de un modelo de desarrollo que p1·c,f~·-

rcnció y cent: ros indusl r i .:1 l c.•s 

en perjuicio del campo. 

Mientras en 1950 la población de l .:ts 

ciudades 

que 

de México, Guadalajara, Monterrey 

del total, y Puebla repr~scntaban el 16. 21'. 

para 1980 significaban el 27.3%; estos indic.1-

dores contra.stan 

que significa el 

la población de 

con la enorme dispersión 

hecho de que 

1980 (22.547 

C'l 33.7~ 

millones 

habitan tes) se ubicaba en localidades menu1·cs 

de 2,500 h;:ibitantcs. J...._,~/ 

De ucucL·do a cstim¡1ciones del consejo N'1cio11..tl 

de Población e INEGI, hLlCiü el uño 2000 

!ti ta 1a ,,,,.,/ic1 cu1uu! 1.'.• ,·-;,•«im1 .. ·nto 1!e :a ;>.1:•l~1ci1;11 .. r1a,:i1•1111i' 1·:1_: ::· 
l<¡(J(J !I l'/,\'(J ,, 11.'11•nt!c 11 _•.cr., ,•n t1:nl11 . :.• •':? '''- :'''''•'t.!,1 1·,.,11,-1·,,·;;.:1.:.• 
''lll 7t' /<J')tJ !I ,.,,,...,.(l ¿,, (11111 1111•1/i,1 e//: •• :: /111• d1•t l._,·:.· ,·,'f,\·u,',, i 

('Oll ¿,,, ,,. 1'll ,!.:t .• 1 ,!,• .'a _\,'i), l1.1 /'''·'•l11t·i1¡/! ,/1• i'J,;'\.icu, ;u 11C·u;11:1 ,,in 
1/ H/I ll/1'1'/1 1 1 ,f,• ,'>1,•Jl•'J(¡;;. 

~1.;r~> •. '/1\'11:l,'í·. ( .... , 10 • .r,".'''ºª:,• 1 ,/,. '!)11bluc1,i11 V l'ii•11•1u!.r. 1:1•, í"·/ 

al X, ,!t1fu1 ;u .. b.'1c.:u1/o 1 /:t1': ,\'t1c1111111l 1~1111111c.:11•-:a, ''/l· ,., t •• /',''· 
11~¡/"i. 



la polJJ.ociún 11;1c;on;il asc<•THl<,,-5 a 100.0l'l mi\ lo

ncs ele hc11>i~;,n:..<·s, 49.G?. m:is que en 1980, lo 

cuaJ mu1..~st1·a lu mdgn i '.:ud del csfUL't'ZO que clt.•l,c·r5 

1-c.--ilizar nur..!"st.1·0 µuí~.; pu.?·a procu*.:tr lus mc~dios 

de desarrollo de Ja sociedad. Oc ese lota 1, 

el 38.7i scr.'in menon:_,s de 20 anos y el 59.Q'¿ 

l:endriin menos de JO ;1ños. !...!._/ 

Un aspecto que es irnportiltttc ~nulizar corrcsµon

dc a la población cconómicumcntc activa, lu 

/>tJZ .1u '-.,dutl. c.a:xictdad. ff'.'.Jica y n:e.ntu: y dt.J/J11nibi l
1

(1!111l 

c.!e lJ..t!fll/Jt.I, (!.Jtún en cond1clOfle J di..> d'-'-H'lllf''~ria-.: un t .,.,,~·,t1j1J". 

En nuestro país la población cconómicamcn ·:e 

activa (PEA) rcp1~cscnta casi un tercio de la 

población total. En efecto, en 1950 la PE/\ 

::::-epresentó el 32 .1% de la población to:::al, en 

1980 el 33. 0% y para el año 2000 se estima que 

representará el 30.0i. 

Con relación a la PEA, es impo::::-tantc dest.:icar 

que no toda la población se encuent::::-a efectiva

mente ocupada y que no toda la población ocupad.o 

es rcmuncradu. De ¿icuc::-do a lu inform.::ición 

/J La.1 l'.1iimac,·l,,h' I <.'11--: "''-1,111.111l-'l'fl u unu /J1uy1•c,~1,;n ba-u11:'11 1•n una .'u·:,l;,,._ 
.Ji.J d,• /1'<."l.lll1:'1,/u~l ¡'-;,19·.tmlli,1,·a ""'''''.:.<11/u ¡Ji-'~·((}\~[~)() 1' :.·',\'{(J.~,,. 11

·:1•r¡1•,·

Cil•ll''' dl• ¡ll J\1[1f1ll·i1)11 c!1• 1•]11'-'.1("11 t/ 1/1• :1:1 {'.11tJ1l1:1/l'I 1·1·1!1•:111.ll"tl\." 

1't'~\'c>--l<.JOcJ: .... 11to1 /'~,.;,,·,c,,,/,11 ,·r.1: .\'1:1·1,1t1íf.' 1111,1111·11•.t:. ''.''· ,., •• .''· 

l'i . . \ub·.-1• 1• 1/1• •111:l11uf1t«. {,: t",•)l,j¡ ,• 1i1:.•·1: 1,.~u1• fu ¡11J.'1t,-.-,,;,, 1:· •.. :,',~,, 

1'iJ t1l t.'lltl _'(l(l(J ,'Hhf11•:·11 ,'¿,'f¡t17 C/ ¡'()'¡.,',\'() fllt:follt'I .:'1• .'11:.'11¡1.•/li1'l, 

1i11utr:tt> ,':11u.!f 1(1('11 t.'1' 1j
0

1tt1~71c11 !cttl!IU !I ,.~ (a.-:.1(11•. ,·:..:,1·¡,;,1 /'/-"'•, 
/)/'· _.,,,,,. !I ~·,~ .• 
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ele 1')80. L' 1 85. :.!'.'. J;, pobl.icil">n 

C"llCUPlll ra ocup.id.--. ,.¡ 80. J'¿ S(_' l'llC'tlt •n t t°d 

EslO!:i datos pc•rmilt'.'n cJprcci.:ir cicrt..:1~ c.:-1r11ct(•-

risticas de grun 

económico de la 

imporLanc i .. 1 

poL>lación, 

para <' 1 

entre 

itni:í 1 j ~is 

1 o!..; lJlll' 

destacan los siguientes: 

- Una de cada tres personas de la pobl;1ción 

total est5 en aptitud ele trabajar (PEAi. 

- De la PEA nacional, el 85. 2% se cncu-.>ntr.i 

ocupada. 

De la población ocupada, el 94.3% se encuen

tra remunerada. 

- De la PEA 

al llamado 

constituido 

nacionul, el 30% corresponde• 

sector informal, el cual t...:!st.:i 

por la población dedicada 

a diversa::; actividades, en la que no se 

alcanza en su mayoria los niveles minimos 

de ingresos, 

social. 

productividad y seguridad 

En los últimos años ha continucido el fcnÚmL•no 

de expulsión de• mano de obr<i no calif.ic<1d.i 

del cumpo 11uci.:t las 

triales, deLect5ndose 

de absorción po1-

ciudades y cenLr:os indus

un.:i creciente inc.::1p.:1c i :1~ .. 1 

los sectores indu};tri .. 11 

y de servicios, lo 

de los cinlur·orH'S 

que cigud i ?.'1 e 1 crt..'cimi....-.11t u 

de misl·ria en 

ciudades, el s uiJemµ 1 eo y desempleo y, l'll 

conHccucncia, las tensíont..~s sociales. 

Es intludnble 4u~ vl 
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humano!-> .:tl dC>sa1-1·óllo tlo."tcion.11. c~tii condicinn.'."1do 

cnt.re olros fo1ct.or-es, 1..l su grado de pr·pp.:-1t·ttción. 

México ha r·caljz.:ido un g1·.:in csfuer·zo a pdrtir· 

de la ci-cación dt~ la SC'crct.:irí.:i de Edllci1ción 

PÚblicn en 1925, lo cual puede ejemplificarse 

con 

"el 

l.:i. 
67. v;;. 

si.guicntc 

. . . . 

inforrnución: En 1925 

,Jill 

. . , " al. , . , ... .,, . ' u.1 j.1l1~;, (iC,( un l.!.)( V\.l¡,¡ •}(/l l'(:Ut.:U('ltJ/l ; en 1930 

se tenía un índice de an.:ilf.:i.bctismo de 66. 59'1.. !.!:.. 

Para 1980, prácticamente ningún niño guccló 

sin inscripción, el .:i.n.:i.l f abetismo se redujo 

a un 15%, y se encontraban matriculados 

más de 23 millones de alumnos, de los cuales 

más de un millón se ubicaban en el sistema 

de educación superior. / 5/ No obstante, es 

indudable gue los requerimientos :.ictuales 

demandan un cambio cualitativo en la educ.:i.ción 

y capa.citación de los recursos humanos, 

situación determinada tanto por la mayor 

como tecnificación del proceso productivo, 

~uadalupc 'Ri.i-·C?/l.G ,~J.. "Lo.J n,•cu~-Jt)J 111.um:nv-s", Ba.J(~.J 
plt111t...>aci..cSn <'CVt1<.Ímica !I .1ocu1 l d,! ¡)Jé.xico. 5i.glu XXJ' 
111rx ¡_ co. t'i .. '°J'6. PfJ· 20 ... 'i y _""'fYi. 

pu-:.a :a 
r..';t!i 11.1-:e 1. 

1:)/ Pían A1acio11l1l de /)e.1a1-:t1~lo l'li..\' .... ' l'r't.\'.\'. 
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por· Ja Sll!".;t i l UC' i Óll del. l f".'.tlhl j () 

o:imple, principalmente l.'Il iilS 

a<J1·opecu.:1r i..:1~;. ,,, / 

I::n rn.:i le r i u ele ..:i 1 ir.icnLación, se 

si.tune iones disímbolas y con L 1·..:1s l .:-1n t t•s, 

poe lo que respecta u la csfe:-u 

producción, como en lo relat:.ivo .. 
dist:.ribución del ingreso. 

En efect:.o, la producción de ulimentos se 

sit:.uó en el eju de l.:is polít:.icas que privile

giaron il las áreas de riego y semi ubandona-

ron a las extensas árcus temporulerus, que 

en su mayor part:.e se dedican a los granos 

básicos. Como resultado, México perdió 

la autosuficiencia en 

década de los setenta 

los deficientes con 

granos 

y el 

durante lil 

Estado 

importaciones. 

cubrió 

Las 

áreas de riego, 

su producción a 

por su parte, orient:.aron 

cubrir: la dcmandu de los 

estratos medios y altos de la sociedad y 

de los mercados externos. Estas circunstancias 

han derivado en una efec~iva descapitalización 

io¡ "La educacitín •;u,• 1t• c1f~l'C•' <'ll <1 .1/0.J niveleJ f¡rtec• 1col,1-.. ¡1-:i11111·:11.' 

y -H'Cluh!t1-:ic1!, 1in embo-:!;l1, cllÍJl o¡u~--=u en fo/lmu deH1-:ti,·u:,: • .'1: 
C!lt C!lt!Nlu {/ IU /111a¿,,!1:t.', Oi.<J<llli.~-(/t'l<jlt, <."dll(c•11i1l1> .ti 1111'1'1•1.'11 '· 

,{,.:, .. "¡ io> t"111tl1•n11:',11 ¡/,• ,,11 :r:1J_Cl7.tll:11t1 e,fuc:11lit·v·1 nu ,.,,;:··,•1:1, .. n.;,•:1 

lllí lt'í•'.'llt 1/f1l'/l/1• l/ ,',¡ 1 t•-..;:it¡1.'ltC.t<I 1 .'JT'' h'llll• J 1/1• _1~1 1 ICICil'tfi:1:"', ':.'11,.'. 

¡~. -'-'-': 1
1

:11 /' ... \'(}, ,¡,. "'an· t;.•taf ,¡,. c11 11 /t: m1 ..._ tlltrt' 1 1:1• ,'"' • 111n1: i 

,:,• 1 l/ 011! 1 1nf.1 1, l·,··.- .. ·a 1:".· _ .. l rui l !o111e 1, ,.¿ .':':' /J:' i ,., 1'11 /,,, ::.1 

.Ju/i 1/u,·.¡,, 1•! 111/11111111 d\• /171t111::1u. /),• "1(1: •1t.10t11c-1t111, '' nu, un11', 

no t1•1li''un 11111 ·:uc·c1c;n 11,',;u11t1 1¡ un /'"e:º 111,¡; ,f,• ,i..,· 1111 Lton1• 1 '""' 

hi:,'t/1111 ll,'J":iJ:11:1!,1 l ;:e• 1 y-:<;í~· .. , 1 ,f,. /l'":ÚU11":i1:",· ((t¡•¡,,ülJrJI!, ,L•t"t' llt:'r:.:'1• 1 

<'11'/ll'i<!/1•-1 1¡ •'1/~·u,·tu-:11 ¡r¡,1,/ucll\'fl ,¡,, 111,i,.¡,·o .. \i_c¡,',1 XX.'1 {,/,/11~·,•1, 

,1¡,;xi,·11, /'/~\·~·. /'· /,\', 
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de\ Cillll¡>O 

al iml'nt.~·1ri.:-1 

y en 

<¡ \lC' 

los 

c.l (t._•CL .:t 

pP 1 i CJ ; 4 n~til c.it."pc-1H1vnc i.\.1 

1 il SOhl"' l"iHl l d ndC i on..:i l 

y al imcnt.c:1 u focos th" tensión .soci.:11. 

En el .'ímbito de L1 dislribución del ing1·cso 

se observan de concc·n t 1·.:1c i ón 

ingi-eso en 

fenómenos 

reducidos cstroLos socii::1 lPs, 

en contr~s~c con las condiciones de 1narginnci.6n 

y miseria de amplios segtncnt.os de población. ;7_/ 

De acuerdo a datos recientes, 
,. 

,._I(' e• 1 lima llll 

Jo,',; de ~(/ rx1b laci c.Ífl nti o): i t.'11 l' 'Jl..'f ·"l<!-h1~J dtlf ¡e i t'll '1' 1 

pa'la cuó . .r¡_i:z. ,1u~1 -'lec;ut.'--7.'-.mJ.cntcLJ a.!._lment.iciuJ btí·J.tC<>-1". /,\': 

Est.a 

la 

situü.ción 

creciente 

se ha 

inflación, 

agudizado debido 

que ha afectado 

en mayor medida a los asal<iriados y <il secto1-

inform<il de 

manifestado 

la 

los 

economía; 

efectos 

t<imbién se hun 

de lil reducción 

de subsidios, tanto a la producción como 

al consumo de alimentos b5sicos. 

Estos factores se conjugan con el notable 

crecimiento de la población, con la transnacio

n<ilización ele l<is agt·oindust:ri<is al irnentnr i<is 

y con el excesivo int.crracdiarismo que afcct.Ll 

t<into a procluct:ores como il consumidores. 

la mtt":._,_11r<1CttÍrr (."Oll·''' luye•, un fe11,:n1l'tr11 1;ue .lx1ed,• u!u.·(·a,t ll' ,.,, :l•1:11 
,.[ /)t/i",1... 1111 t'Jnl1(/·:.t1 t1, ll1..9llllt1-J lll\'t' 1l l!¡l/Cltlllc." 1 1 lct 11 UÍtlll /hli 1t: 

m,11¡111 incllf .. •11'."ill 1'1! !u 1 ,. 1/1td11 1 d,, º""-llCll, Chit1¡Jt1 1, <";u,•·; ~-,•;·o, 
/,,:·.,11co, l,lu,•·:,:lcL'O, ;1u1•blc.1 ,, lhd1rtqt1,' ((fjl/_,l,1J/li~, Jbidem, l'fJ· )c1 !/ 17. 

P,'un 1\'cll·i1m11l d1• /),. H11-;,1llo !'/81-/'/l.....,"'IS, f'· _,}o. 
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dP CJ l-iln signjfic;1ci611 suci;1l 

qtH~ ~on rPsu l Lado de 1 ;1puyo 

c.!.i r-cct.o, t .:1nt.o 

como cur.:it i v.:1, tk-1. 

general clt> J 

lil 

en 

mcd i e; i no p1·l·Vc."!nl iva 

t.~conCHn i co 

lus últimas 

y del mc·jo?·.::imicnto de los niveles ccluc\1t ivo~; 

y culturales. Oc cstu. m.:incra, la espe1·.:inza 

de vida de 1.:1 población pasó de 36.8 c11io,; 

para los hombi-es y Jl:J.2 para las mujc·1·v;;, 

en 1930, il 62.3 y 66.1 aiio~; en 1980, respL'L'Li

varacntc. 

A pesar de los importantes avances, ~1Út1 

se presentan deficiencias de cobertu1-.:l, 

corao el hecho de ~cncr una ¡:>oblación de' 

10 millones de habitantes que en 1982 (,•11 ta 

.... ,._,,;::vi ciu' ,?e 7.flranen l ~·-J -1al..uL!". .!.:i../ Estu i'J? 

el medio blación se ubica princi¡:ialmcnte en 

rural indígena y en los cinturones 

de las grandes ciudadus. 

de miseria 

La 

en 

dc'l 

los 

conjunción 

términos 

esfuerzo 

rccui·sos 

ele lci 

gene r-u les, 

que dc!Jc 

hum ... 1nos 

~;H-oblemática 

indico 1 a 

dese t" i L.:1 

magnii:ud 

i-caljzilrSC" puru q11P 

del país sean ol):il_"'t c.> 

y sujelo del cks,1t-1·01lo, y no un medio p.i:-.1 

la perpetuación de esquc•mas de sulJ01·din.:ició11 

SOt,; i ..:!} • c· l ~sfue1·zo pu1· 
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rP.1liz.i:·!;c." ck'IH~1-~J· su!•tcnt01rsc' c~n <!I tJ1·opé1nito 

dt .. <iP:>t1r·rolla1- los r<.•cut·so:..; hu1a(.1nos, lc·nit•ndosc" 

como hilo conductor· 

Resulta 

criterio 

cvident.c que 

i101pJ ic.:iríu 

1~ moviJ iz¿1ci6n L1C Jos 

la adopción de 

ct:tmb ios cuillit.:iLivos 

de las políticas cconómic.:is scguid.:is por 

nlucJ1os afias, pt1csto que! la csLrittcgia p1·oµt1c~sti1 

en I:Jül.Í.Li<.:d ¿¡ tune.Jo 

de er;ipleo, base de una c.:ibal participación 

social en el desarrollo. 
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CoNcEPTUALIZAc1óN DE LA PLANEAc1óN EN Mtx1co. 

A) PLANEACIÓN INDICATIVA INTEGRAL. 

La 

gran 

CUill 

pl...i.ncación en nuest?·o 

imporLunciLt en los 

ele m.:.ini f i es~:..o 

pi1Í.S ha 

ÚlLimos 

en l LiS 

re.forr.1Lis consLitucionalcs 4uc le 

de ul Estado la rcsµonsabilidad 

.:tdqu i t· ido 

... 1íio~..;, lo 

r·t?C i l'ltl.c•s 

confi<'ren 

org.:1nizar 

un si.stemo.J. Se definen 1 ~IS 

buses 

de pl.:tnt. .. ..iciún. 

la formu1'1c ión, instrur.1cntac l 611, 

control y CVLtluación del Plan, u.sí como pai·a 

la coor-dinación de acciones con los gobic1·nos 

de las entidades federativas y con los particu

lar-es. 

La promoción del desarrollo económico y social, 

a través de la or-ientación del Estado, se 

expresa en los esfuerzos e intcn::.os de p.:.anc,a

ción a parti::- de la década de los años trP.i 11t..:1. 

En efecto, se pueden citar entre los anteceden

tes m5.s importan':cs 1..-i Ley General de Plant..'.:-!c iún 

de 

el 

de 

1930, 

Segundo 

J\cción 

el Pt" ir.iec p !.:in Scxcnc.11 

Plan Sexcnal 1940-1~ ... 

I nmccl i.:i L.:i 19G2-1964, l 

1934-1940, 

el 

PI "n 1 ~ \_ \ 

Dcsaerollo Económico y Soci.ül l 9 6 6 -1 ')-¡o ' 

el 

Pl.:in 

p j illl 

Plan u:isico 

Glob.:il de 

Naciouul 

de Gobict·no 

Dcsar~·ot lc 

l<J7G-l<Jtl2, 

1980-1~182 y 

,. , 
,. ¡ 

<le Des'1rcollo. l9c $-_l 1JHB. 

Pc:trtt l<..'!'J umcntrC ~ ,cs~:.os csfUl'r·zos, se re,·11 i zi..t1·011 

imporLan_'-L'_S c.:unlJius en materia 01·ganiz.aciu-

n.:11 o:.:icl .:1LJ'-1c'1~0 plihl ico y l~n ol uso Lit" ins~1·ui:1t•tt 
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Los pol Íl ica C}Ul~ l l L'V.t r· 

la pr·\íc-Lic.._\ el cumplimicnt_o de los ol>jPl ivos 

trazados. 

En t. re los m5.s re-pre sen la t.i vos podemos L: i t ,,] 1· 

la crcución y el fortulccimicnto del si~;tvm.-l 

finunc.icro, lu. u..mpl iac 1 (tt1 

de la participación cs!:.u.tul en 1 a 

través de la ir1dustria petrolera, 

cconomí .. -1 

ene :·g í a 

eléctrica, y fer roca r r- i 1 es . Uno de los mJs 

trascendentes cambios lo constituyó la expropia-

ción de la banca priv3da en 1982, lo cual 

abrió un potencial de magnitudes aGn insuficien

temente exploradas. 

las características esenciales de la plancación 

en México, han evolucionado segGn las circuns-

tancias tanto internas como externas que 

han afectado nuestro desarrollo. El carácter 

de nuestra economía mixta, el sistema políLico 

republicano y federalista, así como los princi-

pi os 

han 

básicos plasmados 

sido determinantes 

en 

en 

la 

el 

Constitución, 

desart·ollo de 

la plane;:ición. 

A pesar de los avances, sería muy 

atribuir a la plancución el peso 

del curso del dcsa 1·rol lo económico 

sobre todo si consideramos que 

de la plancación radicu. en 

del µr·occso de producción a 

sociales, fin ele el (.~var 

vi d.:i de lus clusc'S m.:lyoritariws. 

cuestional>lC' 

fundamen~·cil 

r-cgistr.:ido, 

el objct ivo 

udapl .. 1c.iún 

nuccr.; i d.ulc>!; 

t1 i VC' l l'S 

UL' ll lCJl11ld 

la plüncución en México ha enfr:c.\nt•Hlo 
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Sl~I i OS pr· i ne i p.t l liH'tl~ t.' 

de 1.1 

de• l.t 

1 · r. 
flllh .• 1, i( 1:-: 

L'-1 que S<:' 

nuestro pu.is es de tipo lndicalivo, en donde 

la obl igatoricdacl de 

las dependencias 

específicamente a las 

l..:is acciones corrcsf->Otld<~ 

y entidades ¡:>Üb l icas, 

feder~lcs, con independen-

cia de las de~isiones del mercado, si bien 

se cuenta con un amplio inst=umental de políti

cas de inducción. 

No obstante, la conceptualización de la planea-

ción 

tes 

indicativa 

avances de 

se ve eni:~quccida por 

carácter político, 

impoi:tan

económico 

y social. 

1) En lo político, se 

princi,>ios de coordinación 

para el desnrrollo, 

en 1977 con la puesta 

Unicos de Coordinación 

pueden señalar los 

intergubernamental 

que se in i e i l> 

de los Conv"nios 

?cder<1ción-l':sLados. 

",':t ,,¡,.,·l" (!,• ,, '•'di ¡·ac/,,-;e 1 ,,,.'l :1• /,¡ />:i!:u.tt.1c1,ín 1!(• :u ... ,,.!."'••: 
,,,.,~id'',ª.!º':ª "'',h.' /zi_:;1• e1:1,•;t1; •• ,, ,•l 1Jmhil'' ,¡,, ll1(11t.11'fn:1· ,,,:, 

motla111:11 "'J /''-'lll•'1 ,;11/1 1 1 1:1• n1: .. · .. ~.~·: f,¡¡_ /uc~ lo '-~"'' "''ll';-¡11; 1•:1 

(,J/1m;!•1u, d»1:1'l, ,-¡"~'' H ,l¡,-:,¡,·o, /'!1·;u 1.'1(,1.7. "ílo1 uu11; c·::.:n<,•• 
Celh'J 1:\· 11J11i.lt1(i1:',u:' ·r~•'l1lttlt1-:tl". ¡¡,,---;.;¡,-;¡,, i-l,>;.•.¡ Je•¡,, J',•na. ''1':, 1.'•.'1·
mu 1 1:1• /•lc1tl•'11c11ir1 't/ 1!1.• Jt/17.1':/p'',· t'/l ll1J J,., /H.f"i'1 ul ¡"•l1:11t•1:1 ,,:11 
,.,·,1111~n:ii.·1: t/ 111,·111: :11• :'1,~"\..IC•'· .\iy,'" XX:í ~·.,!i.ltJ/lt' 1, 1JJ,•-..,,-,,. :•,.s,., 
/'/'· 7': !I "'"'· 
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ele C!-ilos Convc-nios, se inicii") un 

proce,;o 

rt.'Cursos 

de tr.:-1ru3fe1·0nc1..:. de p1·ogr.:rn1o1~,; y 

,:1 ]os estado!_; y u lo.s municipio!;, 

fund.:unc·nt...-1lnH.•ntc t'O :ii-c'-1!:> de lJjcnestdr- !~ocial, 

inft-ueslruclurü urbu.n...-i, comunic.:tcionPs y 

de i nfri:tt'structuru. 

primario. 

Este 

dC' 

instrumcnlo 

producLiva 

complcmcnLÓ 

en el 

la poJ Í t i <.:<I 

y 

municipios de las recaudaciones fcdc1·.1Jcs, 

que h.:in dado como resultado una m5.s cfccLivc1 

intervención de las autoridades Joc..'.1les 

en la toma de decisiones. 

Estas medidas han hecho posible u'!",u. mayor 

coordinación intergubernarnental en las tareas 

de plancación, a trav6s de la creación de 

instancias colegiadas corno los ComiL6s de 

Planeación para el Desarrollo EstaLal 

(COPLADES) los cuales se constituyeron en 

1981, teniendo como base los anteriore,; 

Cornit6s Promotores del Desarrollo Económico 

y Social (COPRODES), que uún cuundo ccun 

organismos colegia dos, dependían admi n 1 s L i·a ti -

vamcntc de la Fcderución. 

Si bien los rcsLlLados de estas insti:inci.:is 

son muy diversos, se puede ufirmur que rvp!·c

scntun u11 impor·tantc av.:1nce en la desc1...•t1L r·.t J 1-

z¡iciór1 de la t:om.J. de dc•cisioncs . 

Den r_ ro 

pucd011 

de los 

sciiaJ .:.1r 

.:.1spcctos m5s dC"~tdc..ldu!': ~•l' 

lO!::i siguientes: formuJ;1cil>11 
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y prog1·am.:1~t l'~:t;1~•1\c•s lh~ mPdi.1110 

pl.-i:..'.o, t..~l~1hot-ilciC>n dl~ t•:auclio:; y 

dC' tipo ~;oci.:11 y p1·od.uct ivo, .:llnpl ld

tnPcani:.;mo~; th~ consult..:1 con l.:1 ¡_H'lbld-

ción, .. 1pnyo u lo:.; p1.:1nc~; 'i p1·ogr.:1mas (c·<.lL•t-..1\c~s 

y mc;tytlt- pnrLiciµ~ci611 de los municipio~. 

Aún cuc1ndo los ilvunces son in el i. se u t. i l> 1 l' s , 

t.c;tmb i én ~e pueden mene ion u i- di versos ol>st (\cu-

los, cuellos de boL<:llet e inerci . .-:ts·, que 

limitan los olc .. 1~ .... c.G l..le: l.! coordinución. 

Entre ellos se tienen los siguientes: 

Heterogéneo gr.:i.do de descentt·c1lizución 

de los sectores administrativos federales. 

Desigual grado de desconceni:.ración adminis-

::.rativ<1 de 

federales, 

operativas. 

las dependencias 

que limita la toma 

y 

de 

ent.itlaclcs 

decisiones 

Centralización de decisiones de los estados 

respect.o de sus municipios. 

Esc~1sa p<1rticipación de los grupos sociales. 

Distorsión de los csqllomas de coordinación, 

oci1~ionado por lu p1-ol1ícrilción de l-t-""''''"'~'' 

que en lu pr5ct.icu no significun ningul.llt 

acción dcsccnt.rillizudo1·~. 

Exccsiv~ prc~nlit1cnci~1 de la ncci6n fctlL~1·¡1l 

en los ast~clos y municipios. 

i nst 1:umcn L .. 1c i ón ele• los p\ .. 1JH'S 

y p1-ogi-um.:t~ C'Sl ~1Li:1 ll~:;:). 

Limit.:itlo~ in~~t 1·t11ncntos..Jdc µolíl" i.ea cconLnnic.1 

ch~ los gobi .... ~1-nos eh; dL.::tlL'S y municip...i\(•!i. 



2) 

los 

En 

) -~ 

8) 

1 o ccorHJm i ca, 

mayor 

lu economía ttacion..il. 

y 

i íll(JOL" t i'."lllC i O:\ 

del 

pt-iorit.:1r-i..is 

PI\ 

de 

Como y¿1 se mencionó, ~1 EsLado tiene r0scrv,1d¿1s 

pa.ra sí lu intervención en árc.:is cstrdL~gicas, 

las cu.:ilcs estiin detcrminacl¡¡s en el J\t-tículo 

28 Constitucional. En adición, puede intcrve-

nir en áreas prioritarias, concepto que 

otorga una 

gubernamental, ya que 

determina en función 

sociales que no 

la acción del 

pueden 

mercado 

li:! .:icción 

dicho curiictcr se 

ele las ncccsicludcs 

ser satisfechas por 

o que no convenga 

a los intereses nacionales que se rijan 

por dicha acción. 

Es este 

general, 

el 

la 

la cconomíu., 

marco que 

acción del 

lo cual 

a través del gasto y 

ha orientado, en lo 

sector público en 

ha propiciado que, 

ct·édito público, y 

de las empresas po:iraestatales, .:tdqui.era 

mayor peso espccffico . y trascenclencin en 

la vida económica nucionul. En este proceso, 

debe ponderarse la cudu vez más significaLiva 

participación de los loculcs, 

por si mismos o en coordinación con el gobierno 

fccler.:tl. 

3) En lo sociul, se detectan 

avances con el µropósit.o de amplill1- lil. b~st._~ 

soc.ial de 1.:-i planl.~ación, si bien se h.:i c•11·c-.cid0 

de sis t cm~ t í z .:1c i ó n y de polI~icas dP ! d lºCJO 
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pJ.1::.0. E};L.:t sit.udcil>n h.i tfpr·ivado c•n pt·ol,lt•111.\!-t; 

de cohcrt•nc i .:1 O!Jjt•t i VOS y nu·d i os, 

y~ (¡uc la instJficicnt.P }J~r·t_icipaci611 su~i¡1J 

rC'st..i cfectiv1cl.:1d .:t los mPdios y rccur!.>Os. 

No obstante los problern~s detectados, 

dlu se tiene mayoe concicnciu de 

ele impuls.:n· la pai·ticipacl.Ón 

los sectores social y privado 

1 u ncccs i dad 

dircctu de 

en la toma 

de decisioneoé, principalmente a través de 

la consulta y la concertación directa. 
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B) RECTORÍA DEL ESTADO 

L.:i p;1rt:.icip.ie1ón del Estado Mexicano Pn l •• 
conducción del dt.:?sa?·rol lo nucjon1.1l ,. 
lo l.:i rgo de la l1istoriu mGltiplc!s vaivc110s 

y car.tlctcristic.us, cuy.:1s c.:lusus cstruct.ur-.:1JL•s 

están detcrminaduS por diversos 

entre los que se pueden dcsLacar: 

La 

El carácter social ele las luchus de incic¡.><·11-

dencia y de la revolución ele 1910. 

Los conflictos por el ¡:oder entre liber:'11L•:; 

y conservadores del siglo XIX. 

La secularización ~el Estado. 

Las invasiones extranjeras y la pér·dida 

de mis de la mitad del territorio nacional. 

Los conflictos bélicos entre las potencias. 

La confrontación ideológica Este-··este-

Las crisis económicas del sistema capitalista. 

naturaleza de los 

económicos y sociales que 

fenómenos políticos, 

han afectado a nues-

tro país, tanto internos como externos, son 

determinantes para entender la actu.:il confonna-

ción del Es Lado, sus objetivos, 

con la sociecl'1d, 1.:i forma de go~>ierno y su 

participación e intervcr~ción en 1.:1 vicli:i econó

mica nc:icionul. 

A µar ti e ele 1 

de 1910-1917, 

t:r i un fo de 

St..! inicie.) 

lu revolución so<..:Ídl 

un profundo 

de c~.11n1Jios csLr·ucLurull~S qut.~ Luvic;·on amµI iu~-.. 

irnp.:ictos, ent.1·c lo~ qut• sohresu..lvn 11.1 J-cfon:td 

ug;·uriu y l.:i inUusL1-j~1ljz....iciún dc1 p.:lí:-;. 



Es lo~; t·S~ lJV j <~l"llll 

un conjun: o de mvd i d.i~ 

t"l'SU 1 Lddn 

guht• rnamt~nt.'-1 l t•:;, 

por

qt1c• 

de• 

dar· 

di c•r·on como 1 " con f 01~m.:1c i ún 

un in~·:· .tuc.ional creado 

víabj}jddd .:-1 lo!;; objc·Livos de lu 1·cconsl.ruc.:cjó11 

y modernización del pa[s. 

De es tu 

como el 

N.:ic i ona l 

formu, se fund.:i1·on 

ü.:inco de México (1925), 

de Irrig.:ición (1925), 

instituciones 

lu Com is i ún 

la Comisión 

N.:icional de C.:iminos (19251, 1.:i Comisión N.:icional 

Bancaria { 1925 J, el 13.:tnco Nacional de Crétli t.o 

Agrícola y Ganadero (1926), Nacional Financiera 

(1934). 

(1936), 

el B.:tnco Nacional de Crédito Ejidal 

Almacenes Nacionales de DepósiLo 

(1936 J, Compañía Exportadora e Import¿¡dora 

Mexicana (1937), y el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (1937) En esta etap.:i, destac.:i 

la expropiación pe~rolera en 1938, que dio 

lugar a la creación de la empresa paraestatal 

más dinámica: Petróleos Mexicanos {PEMEX). 

Dentro de los aspectos jurídicos más relevantes 

para establecer un nuevo orden en las relaciones 

cconómic¡'¡S y socialc~ pueden citarse 1.:1 f,<'Y 

Rcglumenta1-ia del ~\rtículo 27 Constit.ut·ion.:il 

en t•l Hamo del Petróleo (1925), l.:i Lc•y Rt•gL11nl!ll

ta.-.,a del A1·t·ículo 28 ConstiLucion,11 (1926) 

y la Ley Federal del Trab~jo (1931). 

En lo µol :!:.: ico, l•st.:ll>lt.'cicron J;1s 

puru Lerminu.1~ con el caudill.itlmo, cuyo p1·ocl'!·;u 

di.o corno r·L'~u l tatlo 1 " Co1·11hición en 1 'J ¿ ') d<' 1 
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Pi1rl ido u .. 1c í on.:1 l lh•vo l uc j ori.:11· i o C !'NI{), <> 1 

CUd 1. incorpor·ó los p1· i ne i pa 1 l~~• l ídt'f"C'}t 

rt..•voluc1on\1rios, .:isí como a los i·epr<'S<~nLLJntes 

los y c;uaµcs j nos 

Du1~untc el mand .. 1Lo de C[11·denas se consti tuyt•n 

J a Confedcrüción de 

(C'f!-i) 

(CNC} 

y la Confederación 

de México 

Nacio11al Cnmpc~in~ 

No obstante los progresos en Ja reconstrucción 

económica impulsados a pul·tir de los años 

veinte, la Gran Depresión originó unu dciística 

reducción en el valor de las exportaciones 

de productos agropecuarios y de lu industria 

extractiva, lo 

el desarrollo · 

cual impactó negativamente 

de la actividad económica 

interna, principalmente en las manufacturas, 

transportes, minería, petróleo, energía 

eléctrica, comercio y en la gunadería. 

Las 

ron 

repercusiones fueron 

las importaciones 

en cadena; se reduje

y los impuestos al 

comercio exterior, que representaban un 

25% aproximadumente de la recaudación fiscul, 

tuvieron fucrí:.c cont.racción, por Jo 

que "l.tr /Jt1litic:a /'i Jea: uctuc; pur.a nii·efa-:.. ,.¿ p-:l• Jll

(H.1<3 1l1> bajunt!~1 ¿l,·J ya.Jlo l /ed,"-:.c::~ .. J''. _-i¡/ 

Los efectos de la Gran Depresión se reflcj;in 
Crl ''ef L'-~<'C1tf1it>J1/i1 c-ft•~ p.;uc/UC/lJ in{c•;flcJ .'1.;11(11 (Jl."¡/)¡ 

r;u1• .'1ubí11 pa1ado <:1
1• 0.1t tt! ini1..:iu/¡H' /01 (ftioJ 1•,•inlt• 

/c•11¡Jt1/d,1 ."\11:/ 1. /,, -:1•a:idac! <'«oncimi<'<I 
!/ pe·1·J¡11•c'lit•c1J, ,\1.'J:" XX.'i i.1 ~dito.;1•1. ,iJ,i'\"ic11, 

1th'XiCtlll1t: •:1•/:;ot•i iic;tl 
/</,\'/" P· ,"'l't1. 
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,'-: 1 tdi:·o ,•111;1\• ,.,¡ " t/;,, l '1 'JI' ¡ 

. ,, _:....'' 
<'"-'1!ftuf'(l 0 tl .·-

En efecto, en el ple-no centro de l.:i cr-i si:.; 

se establece la Ley de Planccición ( 1 'l lO J , 

la rcorganiz¿ición económica y sociul ti<· l 

país. 

Es 

el 

este 

Plan 

el contex~o en el que se formula 

Sexen'al ; 934-1940 y se proycct.i 

la creación de la Secretaría de la I::conomí a 

Nacional, para coordinar el proceso de planifi

cación. 

Cor responde al Presiden ::e Cárdenas encabczc11· 

un amplio proceso económico y social tendienlc 

a lograr cambios es::.ructurales en favor 

de los sectores mayoritarios de la sociedad. 

Bnjo su mandLtto, se acLiV.3 el rcpu.1·to ügrar·io, 

se ..:ipoyun 1.:.is luchas obre rus r 

el derecho ele la nación sobi:e los 1·ect11·so" 

con la cx:.}rO~Jiilc ión pctroll .. 1·.i, 

y se L~sLublC'Cl. .. la educetc ión socia 1 i Hl~t. 

'. 1 i' , ... :'11 1 1),•\, (. • •• 11, 1 l ·, •'tf { .... '.'"' -;,-;,,,,,,,,. . . ... .. ·.,: • .,1,l•' .:',· ,l]L~,,l•'· i'':.\'_~, l'· 17 . 
¡'/I l.1•1·1'1,·;,: 1 
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En síntesis, se pt1L~clc afirr.1ar que el P1·c.sidcnle 

C5rdcnas stcn:-_¡l las bases de unu. activu. 

participación del r::studo en las t.:ire..is del 

desarrollo. Con su acción reafirma la rectoría 

del C:stado en este proce,;o y su intervención 

en las áreas es::ratégicas de la economía 

nacion.:il. 

La acción gubernamental a partir de ese 

período suSLt..!nt.odo en el i.mpulso a 

los programas de fomento económico y de 

bienestar social, para lo cual se instituyeron 

diversos planes y pt·ogramas, se modet·nizaron 

las técnicas de presupuestación, se cfeccuaron 

significativos cambios tributarios, se inicia

ron importantes proyectos hidroagrícolas 

y se ampliaron los instrumentos de política 

para acelerar el proceso de industrialización. 

La planeación ha cobrado en los 

años una gran importancia para 

últimos 

encauzar 

el proceso de desarrollo, aún cuando dive::-sos 

factores, tanto estructurales como coyuntura-

les, 

todo 

que 

han 

si 

limitado sus resultados, 

se 

destacan 

desacrollo. 

No obstante, 

consideran divct~sas aspectos 

nucst.t"o la vulnerabilidad de 

la rectoría del C:stado en la 

conducción del desacrollo nacional const i t:uyc 

el elemento fundamental para 

que revicctan los efectos negativos de los 

modelos adoptados y los elementos estructurales 

que les dieron origen. 



231 

88 

Las recientes reformas constitucionales 
a los artículos 25, 26, 27, 28 y 115 representan 
en sí, importantes avances que significan 
grandes responsabjlidades, entre otras, 
tal vez la de ~ayor trascendencia, la obliga

ción de propiciar una mayor y más efectiva 
participación social. 23 1 

Mediante 

rectoría 

dichas reformas, se reafirma la 

del 
los 

del Estado 

desarrollo nacional, 

en 

y 

la 
se 

conducción 

establecen 

objetivos de lograr una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza. 

Se delimitan, asimismo, las áreas estratégicas 

cuyo manejo 
Estado, entre 

y los demás 

corresponde 

las que 

exclusivamente al 
destacan: petróleo 

hidrocarburos; petroquímica 

básica; minerales 

de energía nuclear; 

y la prestación 

la banca y crédito. 

radioactivos y generación 

electricidad; ferrocarriles 

del servicio público de 

én. 1965, -:ie Llevó a cabo e.l 'Pn.i.meA. Semi.nan.Lv -:ivbn.e 'Pn.vb.lema-:i 
éc.onúm.i..cv-:i de Méx..i..cv, v11.9an..i..3ado pon. -la é.-:icue.la Nac.i..vna.l de 
économ.la., apun-t.án.dv-:i<!. entn.e v.t.n.a-:i i.mp<M.tan.te-:i 11.e.cvmendac.;.one.1 
.la nece-:i.i..dad de i.n.;t:A.vduci..n. mvdi..f.A_cac.i..vne.1 al. Textv Cvn-:i.U...t.uc.i..vnai., 
a ef.ect.v de expi..i..c.i...t.an. J.a 11.e.·1pon-:1ab.i...li.dad del EA.lado "'' la cvnduc
c.i..ón de,l de-:ian.11.v.llv. Cvncn.e.t.amen.t.e, una de J.a,.1 con.,,.i..en.te.1 ,,.,1lai.aba 
c¡ue ".la CvnA.u...t.uc.i..ún nv emplea en pan..t.e a.lguna n.i.. e.l .t.émn.i..nv 
p!aneac.i..ún n.i.. e.l .t.V-.m.i..rw cfo..1011.11.v l lv económ.i..co y. que e..l -:iu.lv 
he.ch.o de hab.lan. de p.laneac.i_ún de..l de-:iaA.-w.l.lu en un ¡xú.-> que 
no ha p.laneado pv11.que. nv .lu ha /lecvnuc.i..du cumv nece,,i.dad poll.t..i..ca, 
JZ.ec¡u.i..eJZ.e 1Z.ev.i-1CZ.1Z. -1U..., .irt-1.t..Ltuc.Lvne-1, du....:J J..ey.e-1 y. .-JU.1 mecan-1.i.nzv,., 
opeA.a.t.i.vo_.,"; íJa_,,e._,, fXV'ª .la planeac..i..útt ecunóm.i..ca y. .1Vc.i..a.l de. 
/lléx..i..cu, S.i..9.lo XX:J éd.i...t.011.<?..1, Méx..i..co, 1986. p. 11. 



ll'J 

'l'...1ml>ii''n S(' <':-;t.ll>ll.·cc ltt [.¡culL.:1d pd1-.:1 pa1·t ici

p.:ir por sí o con los !:il·ctores. socj.:11 y priv..i<lo 

en 5rcas pi·ioril..iri.::,s. 

Es pr:~ci~amenLc el u1·ticulo 25, el qul.~ con 

m.:iyor cluridad l.:is caructerísl icu~ 

de nuesL1·u cconom.í.:i mixt.a y de las condiciones 

bujo las cuules (?l Est ... H.1o apoy.:i1·.5. e impuls ... 1r5 
u lus 

privado. 

cm~.)rcsus 

• .'!~ ,: 
de 

espcc iil l 

los sectores social y 

rcvist.c la disposición 

de que el Es tildo orgilnice un sistem.:i 

planeación democrática, de formular un 

nacional de dcsilrrollo y de crear una 

de planeilción (Art. 26 Constitucional) 

de 

pliln 

ley 

Se establecen las vcrticnt.cs de 

para la administración 

de coordinución con los 

pública 

ollligación 

federal; 

gobiernos de las 

entidades y de inducción y 

concertación con los p.:irticulares. Asimismo, 

se 

de 

detcrmin.:i 

la Unión 

la 

en 

pc:trLi::ipación 

el Sistema 

Planc~ci6n Democr5tica. 

del Congreso 

Nacional de 

"Rajt> C•1. ji c•/1 i 0~1 de e€1,ll i dacf .·IOC i al !J ,rr:o<ÍUC l. i vi dacf 1'~ Ot>O!JCI 7cÍ 

C! imrx1l.1cz.-1d a la,1 em¡ne.-H1 i d'--' ú1.1 ,,h•CllJtc.i -1oc:ial !I /Mi.vado 
dt• la eco1h•mta, .JL1j,•ltínd11lt1-1 u l11 1 m11,!alidad,•.1 '~ue diclu el 
.in.tc•,ié.·' ,-xlblicu y ul u.'1d. t'll ben,•ficio ')''titi.-:.al. d,• lo.·J -1c•cu11,111 .. 1 
¡Vioductn.•o.,J, cuid11ndo -Hl l·on.1,•-:t·a,·i1í11 'y t?l medio ambi,•nf,~": 
í,cí-1,1af,1 .-ic~xlo del il-:.li"cu(11 :_-..r, Co11.Jlituc1011al. 
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1l.3 

90 

(Mll\CTE:-1 Í STI CAS 
PLANEACIÓN 

DEL SISTEMA NACIONAL DE 

La Li.cne como objct.ivo Lécnico 

la detcrminucjón de Jus u.ccioncs u rr_·aliz~1r 

para oblcner· ciertos fines cscaOlt."ciclon, 

teniendo como cumpo de ucción l.:i cst::ucturc:1 

cconómic.:i-sociul, la que se define como 

el conjunt.o 

sociedad 

de actividades que desarcol 1.:1 

una nacion(.11 suti.sf.:1..:ción 

de sus necesid~1des de bienes y servicios _ _ -c':~I 

Pablo Nudelman señala que las características 

técnicas de 

de economía, 

planeación 

las formas 

dependen del tipo 

de organización 

social, el modo como se desarrolla el proceso 

productivo y 

los diversos 

las relaciones 

actores que 

proceso actual. 

existentes entre 

participan en el 

Si bien se delimita el campo de acción de 

la plancación a la estructura económico-social, 

se reconoce la integración con las estructuras 

político-jurídicas y la ideológica. De esta 

forma, la conceptualización de los sistemas 

nacionales de planeación considera ''u. ( COtlJUll to 

de <!.l..<!nu!n lv.-'J pu:t mc..'d u> de lo.·J cua le..1 .-;,~ :_ ~''l "clfl a 

. cczbu -l.a.1 i.cvt.ea.-, </lll! in1'ul.uc/l.a la plcuzeuci.."in ec.orzc.ími-

cv-.,Joci. a.l. cuyo p:: ... x!uc ll> {ina l -wn 

planeacia.1 de 

~Jublv Nud(1 -l.man. Si it,•ma-J :\'at:i_tuzule.·1 dt!. 
Cunc«~ptuale-J. 1\'uciu1H1 .. 1 Unida J. t1J.~,·ic.:o, l'l •. .'·U, 

11 lull<".aC t t Ítl, 

p. 'l. 
,/ 1/>('ClO J 



clcmt.•nt os 

blllqU('S; 

'JI 

referidos RC 

a) procc~so 

c J.:is i f ic¡111 Vil 

de 

y b) la cst.ructuru org.:ínic.::i de lu plunec.rción. 

El prime1- grupo incluye los ti¡:ios de pl;ines 

y 

los 

la 

programas; l .:is 

procedimientos, 

elnboración de 

Lécnic.:is y 

pasos y 

los pl.:ines y 

mctodologi ~1s; 

et.::ip.:ts para 

ln toma ele 

decisiones; 

evaluación; 

las instunci.us de control y 

y las formas de participació11 

de los actores del proceso_ El segundo g1-upo 

incluye el conjunto articulado de orgnnismos 

responsables de operar el proceso de plancnci6n. 

Bajo estas premisns y consideraciones, 

se ha estructurado nuestro sistema n~1clonítl 

de 

de 

plancación el cual 

las experiencias 

se conformó a partir 

acumuladas desde los 

años treinta y se reflejan con la formulnción 

del 

La 
Plan Global 

concepción del 

de Desarrollo 1980-1982. 

sistema ha evolucionnclo 

paulatinnmcnte, alcanzando rango constitucional 

a partir del año de 1983. 

Los comentarios que a continuación se rcficrcr1, 

tienen como marco de análisis el sj .stom.'."l 

vigente, el cual se denomina Si stcma Nac i ona 1 

de Planeación Democrática. 

_.,cV 1biclem .. p. 'l. 
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A) DEFINICIÓN 

I'.:l Síslcma Nacionul de Pliln0ueión Democr:it:ica 

(SNPD) se c.k·f ~ne como "un c~inj1:.".'t1 a7f,,·ula1!1• d.• 

y '-'lllidadci d,•l h'C/,17 fXÍb,'ico 1•11( ~··· J f. Cllll /U 1 

011.yan(·.;aciun'-• J cll' lo1 di\'4..'-::o, !Jl.llp1.1J 

CcJ!l 1.a1 <!.llliducf,,., {1 1t!._•-;11ti\•ct1. 

ci_,)n. a -lJla\•,~,, de lt'·t cu.uf,,1 Lo1 f)i.lJ,noi o-:f¡tu1i.-;ado1 

d<' ./.a .'Jocicdud y la p..<1luci.lín l!.'l ~;e:r ... :•a./.., l1<1<:l-'11 ,.-r:.o/>U<' 1-

..l_a.1' plc:n..tean demanda.1, f.a::.1n.a: (:¡an acue zc:'o J. >-.!' r tl:ifrl[JJI 

pa."7.ic acliva t•n e{ pr..1.1ce.Jv d'-"'- lu ¡>ú:ncaciún''. =-!....' 

En esta definición destaca el carácter de 

integración funcional que se establece entre 

los sectores público, social 

entre los órdenes de gobierno 

y privado, 

y entre las 

diversas dependencias y cr.t.idades de la 

administración pública federal. 

En este sentido, es conveniente señalar, 

que el SNPD busca dar respuesta a la necesidad 

de 

entre 

y a 

establccet· mecanismos de 

las 

la 

ins tune i us 

neccsid.:i<l de 

públicas 

loqr"r 

coordi 1u1c ión 

decisorícis, 

un.::i a.dccuad..:.1 

participación soc i.11. en 1..1 función púll l ic~• 

y en la toma de dcc.siones. 

-'71 Si Ji.<'111<1 1\'11ciw1<1l dl' l'lw1.••l<'l•;ll tl .. 111uc,,)l.in1, í'-:i11ci;11<11 !I O··!i•!lli,:,11-
ci1.Jn, SPP, ¡lhixico, /'t'SJ. ,'-1• /·i'. 
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En su ch. .. f in i c.; i ón, 

l ilS de l il dc~ccnt 1-d 1 i z.:1c iún 

hucia los gob.il'rnos locales, lo c.1ue con~;t iLuye 

un esfuerzo por forLulcccr CL101·d i n.:tc i ón 

intcrgubc1·n~mcnl~l 

lista. 

y nuestro rég _j men fedct·a-

Su 

1.:1 

definición pone tumbién de 

dr cconomiu mixtu 

m;:inif iesto 

de ntit ..... st ro 

país, es decir, considera la acción de los 

mecanismos de mercado. 

estatal se fundamcnt.:i c.n 

L<l 

buena 

inlcrvcnción 

medida en 

instrumentos de inducción, así corno directa-

mente en el proceso de producción en 5rcas 

estratégicas y prioritarias. 

El Sistema Nacional de Planeación está regido 

por las disposiciones de la Ley de Planeac ión, 

la cual consLituyc un avoncc pura institucio-

nalizar 

que sus 

de ros 

la plancación, ya que 

antecedentes 

treinta, su 

se remontan 

desar1·ollo 

a 

a 

y 

pcsut4 de 

la década 

evolución 

ha sido ir1·egular y de tt-asccndenc.:ia limit<:1cla. 

Dicha Ley, tiene como origen las rcformi\S 

Polít.ic.:i, y adiciones a la Constitución 

específicamente en su Artículo 26. 

El SNPD establece un marco de responsabi lida-

des para 

productos 

su 

e 

operación 

instt·umentos 

y curactcriz¡1 los 

de a.cuc r_·do su 

jerarquía, cobertura espacial y tcmporill, 

y por la función a cumplir dentro del Sistema. 
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La flcxibi l id.-id con,.;L i t.uy'' llll 

fl.lc~.or rPlevunLt·, yd quP pr·evé la problem:i.I ic~1 

que se derivu de Jas rigid('CCS de la pl.-uH•d-

ción i ndic.:it i v.:1; decir, que f u11c i (>n 

de las sjtuacione:::~ y ci.rcun!:3tuncius c.::nnbi..illlt>!> 

es ildccuur los planes, proq1·.tmd~• 

y 

posible 

proyectos, estableciendo con el lo 

buses para que los mismos puedan ser cjccuLa

dos. 

Al resulta conveniente 

Curlos Matus, quien afirma que " •.. fa pta11if.i,·c1ci<í11 

,Je .i...n-H!,7..la en la ad111üzi·1t_:zaci..lÍll p1..íbli.ca y ·hÍ··· a l-':til'<;1 

dt!. e.Ja ·vía .Je: ,;z.claciona cun e¿ p::.vc(!.·Jo dl' d,'.Ju-1-:ollo. 

Nu .:>e l-7.ala .1v../..amen.l1..~. />lle. . .,. de. Wla 'le.la<:.itjll <'llf ':<~ 

du.1 p·7..0cc..1u-·1 -'!./.. .de plan if..-' cac-<.·_,Jn y el.. de d1..' .. lü "l liJllo-, 

.-1.Utu también de. una :: .. c.lacicín ent.--:.c. 9.-;,.upo.J hu111l11lo 1 

cuyo.1 ac to,zl! 1 p-i i...nci._¡x.1 l..e.-J .Jofl t.u~J p<>.lLl .. i..cv.1. lv.·1 l. ,íc1t i -

C<J.-J • 

a'v.1 11
• 

.fo 
281 

ÓLLi..001.QCi. U y 

,:!,_"// Ca:t. lu.·J ¡1Ju.lu.·J, G-1 l r.u (''Y' u y ~) lun. 
!'IS\, !'· JS. 

9-'T.UfJ< . .J.1 -10c.i..a.l<'.J C.J.'l!JCUI i ¿;a-
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n) ETAPAS 

El proceso dP plan("'ación consiclcru }tl!-; ilCt ivi

dadc~ e.le fc.n·rnulación, insLr-umcntaciéln, conL1-ol 

y cvnluución 

progi·a1n<1s que 

clcl 

de 

Plan 

él 

NJcional y 

se derivan. 

d<' los 

del p1-occso se pr-ctundc vincular el mediano 

plazo con el corlo, y lograr la retroalimenta

ción del proceso para i:npi·imir flc~:il.Ji 1 idad 

y continuidad a la pli1neac i.ón. 

l) Etapa de formulu.ción.- Esta etap;:i considera 

las actividades orientadas a la elaboración 

plan y de los programas cst..t:'at.égicos 

de medio.no plazo. este propósito, se 

parte de las propuestas de los grupos socio.les, 

y de los diagnósticos socioeconómicos de 

carácter globu.l, sectorial, inst:itucionu.l 

y regional. 

En esta etapa son determinantes la secuencia, 

oportunidad y congruencia de las acciones 

para la integración de los productos. 

El Plan Glob.:il de Dcsarr-ollo 1960-1982 surgL' 

a la mit..:id del manduLo 2rcsidcncial con 

limitadas perspectivas en su instrumentación, 

pese 

el. 

co1·t.o tJC 1· í odo de 

[01-mulac i6n de 

flujo de divisas [JO!" 

fin.:inciamicnto 

vigcnci.:i no pL·1·mj L iÚ 

pcogi:·u.~as "'-'C tor i :1 lt.·s 

insLiLucion.:tlPs; m.:is bien se udccul> .. 1 

un proceso :implio de consulta 



y t:"'Cll\Cc..•r·t.;ic i(>r1. 

1\ de dV"ll\ZÓ 

noLahlcr.tt~nL.(_• en lu adopción de las L0cnic..is 

de p l UIH.!ilC i c)n, se CSl.ilblC"CiÓ un 

rcfcx-cnciu puro la acción pltL>l icc:i y p¡· 1v...ida 

y se pi-ofundi zó en los procesos de dcsconcen-, 

tración y descentralización udministru.tivu. 
B.::ijo l.::is oricnt.:icioncs del plan glol>.:il se 
diseña unu pol.íticu de g.::isto púl>lico, St.:' 

enmarcan las acci.oncs del Sistema Al1mcntc:.tcio 

Mexicano y del Plan par u. Atención de 

Zonas Deprimid.::is y Grupos M.::irginados_ 

El Plan Nacion.:il de Desarrollo 1983-1988 

se formula en el contexto de la crisis económi-

ca, bajo dos vertientes fundamentales: 

rcordcnaci6n cco116mica y el cdmbio estructural. 

la formulación de los Sirve de base para 

programas estrat6gicos sectoriales y de 

los institucionales, aún cuando se presentan 

importantes retrasos en la aprobación de 

algunos de ellos_ Son evidentes los av.::inces 

alcanzados para imprimir congruencia a los 

programas, 1-cspecto del plan, .::iún cu.:indo 

se observ.::in ¡n-oblcmas de compatibilización 

que se cxprcsun en lu ct.:ipa de instru:n~ntüción, 

particul.::irmcnte en el uso de los instrumc'ntos 

de inducción y fomento respecto de las pol[Li

cas de austeridad y de regulación_ 

2) Etapa 

vinculu 

del plun 

de 

las 

y 

insL1·umcnt~ció11.-

previsiones de mccli.:1no ~.,l.:.azo 

de los progr.:imas cstrat0gicos 
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mcl <t s ele corlo pJ.:izo. a objPlJvo~ y 

tal propó,_:1to, se e 1 .:d_>Ot°lln los proq1·dmils 

operalivo~ ~11ui1lcs 

cunLro vertientes 

(POA), 

su 

COrl!.i j clP J"tlll 

cjecueic)n, 

oblig.:it:o1·in, de coordinación, de conccrt,1ción 

y de inducción. 

2.1) La vcrctiente ol>lig.:itoria 

actividades de las dependencias 

de la Administración Pública 

.:ig1·upa l.:is 

y entid.:ides 

Fede1·a1 pura 

la ejecución del Plan Nacional y los programas 

que genera el SNPD. Los instrumcr1Los m5s 

rcpresentantivos lo constituyen el presupuesto 

de egresos de la. federación y la ley de 

ingresos. 

El SNPD prev6 tres tipos de programas operati

vos; el programa opora.tivo anual macro, 

que se expresa en el documento C-:.it,~~tt,.J 0ene.-;.ci¿c,1 

de '?v.ll .t.ica lcunúmi_cu, /Xi~a ~tl 111 l ci c.!t.i..~'ª d.(' Ley 

di.! :lrzg~'-'-HJ-1 !) et. í1-:.0J¡'('C(t1 ,fe• ¡>7, 1 .1t ... ·.rxic1 .Jlo de .. ~_r,·u•..-Ju.J 

d<• !.a F<'d<'.,aci.,ín. los programas operativos 

anuales prelimina.res, que se derivan de 

los programas de mediano plazo de carácter 

multiscctorial; y los programu.s ope1·uLivos 

anuales definitivos. 

En la práctlcu se ha observado el ~urgirnicnto 

de rigideces 

públi c.:i l.i. 

qu<...' impidL~n u la udrnin i st r·ución 

correcta cl~boraci6n de los POA 

prelimin.:ires y los definitivos; L'n el mejore 

de los casos se integra.n despu6s de aprobado 

el presupuesto de egresos por la C.:ímara 



2.2) La verticnLe de· coord i.nación 

l .:is acciones de• l..:.is dcpGIHicncius y 

i n Lr~g 1·.J 

"nt i d<1dt•s 

en los <'SLados y c¡ue son ol>j<'to 

de acuerdo con los gol.Jiernos 

travi's de los Convenios Unicos de Deo;,1rrol lo. 

Esta vertiente, pen;ii te computibil izar los 

objetivos y p>cioridacles federales y est,,lilles 

gue se derivan de sus respectivos planes, 

prcvi6ndo~c lJ suscr1pc16n de convc11ios 

con los municipios. 

A través de los Convenios se ha impulsado 

a los gobiernos loca les en su rcsponsabi l i dad 

de conducción del desarrollo y se ha limitado 

la excesiva centralización, aún cuando existe 

un amplio tramo gue debe ser transferido 

a los gobiernos estatales y a los municipales. 

2.3) La vertiente ele concertación agrupa 

las acciones de consulta, negociación y 

participación de Jos sectores social y privado 

en la ejecución ele los planes y progr<:lmas. 

La potencialidad ele cst.:i vertiente disti:l 

mucho de estar a2rovt.•cilad¿¡ y abre un.:i .11:1¡.>li.:i 

perspectiva a la pl•111e<1ción en nucsti·o p.:ií:"-

La parLicipaci.ón social constituye un L1cL·o1· 

dl.!cislvo para logri.lt- J..i redctivución ccon6111ic..i 

y climin.::ir las 1 ne1·cias buroc1-.5tic.:1s, 

uumentui- lu product1v1d..ld pública, y r.:ivot"t...,cv:· 
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el 

Al 

hic-nest.:1r 1 il s cl('ases 
-''.:/ 

m..Jyor1t.:iri~1s. 

e i tu. una f 1-..:isc 

de .. Jo.:in MonneL qui 1.."'n St.."'r°ÍU} U la impo1·t .:1nc i .... 1 

ele la purticipución social en el conlexlo 

de una cco11omÍd mixlu.: 

.Ja: q,11,, no h' pocf.":.tÍ ( -;u11.1/1J :ma1 la '-~conomta {7'"'''-"'' h/ 

.1in <¡Uf' l.,, p1_1,•:1-l1.1 f<.1..u1c,;.J ¡x:1lici¡1.._• ,,n <-' 1tcz .'-:a111f,J--:mt1-

ci,Jn: <.'tu.uzdu yu c1'90 /"'>l.11•blo. 1t1J ·Je' t.-:ata l!,• una ,•11tid ... 1d 

ab 1,/.-:.uclLl, JC t .:a(u de :o' J1nc:'ict¡.fo;, :o; ~n~:'u jf -:1a:e '· 

la' ndrnini '' ":!7Ci(•nr ~. 

a..Juciadu.J a un plan equiiat.i·vtunL'n(e !l d .. • mt1de::n1~:;,1ci,)n" .. 

La Ley de Planeación pre".é la firma de conve

nios o contratos de cumplimiento obligatot·io 

para las partes, los 

de Derecho Público. 

cuales se consideran 

Este instrumento empieza a demostrar sus 

bondades, aún cuando existen 

que 

son: 

limitan su aprovechamiento 

la centralización que impide 

ción entre órganos operativos y 

sociales; el excepticismo que 

de las ex¡.ieriencias .negativas; 

obstáculos 

cabal, como 

la conccrta

los grupos 

se 

así 

deriva 

como 

la deficiente coordinación ele las entidades 

públicas que concurren a la r-c.:ilizu.ción 

de un pr-oyccto. 

Ju!i..fJ<! tl1i.I/.:.<'.-:.. L.a.1 t:c,uh1mfu 1 ílJixtu.1. c;/Z.ancú~..-, I ~lld4..!ll<.:..ia.-J Po l í l i ca 1 

Con./. <!111/Jt.1;7..tÍrr eu.1, //,\iL•1, 11h-:.\:' co. 1985, p. 17. 
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2. 4 L.~ VPr·t lente ele· inducción 

manc•jo 

gilsto 

d<' 1 os 

públ.ico, 

.i ns t rUntl·n Los de 

ag 1·upt1 el 

polÍLÍCil de 

de emp l t"o, 

comcrci.:il, moneturia, etc., mcdiilntc los 

cuales se ocicntu y estimula la acción de 

los SOClil l y priv<ido en t. orno 

las acciones ¡:;¡revistas en el Plan y en los 

programas. 

SNPD dispone los Comités Técnicos El 

de Instrumentación 

que 

del Plan (COTEIP) deben 

articular las acciones de las diversas depen

dencias, pri.ncipalment.e en lo que se ret .ere 

a la compatibLlización de los inst~umentos 

de inducción y los dc fom~nto directo. 

Al no funcionar los COTEIP cn los términos 

previstos, 

resultados 

resulta 

de las 

evidente la causa 

inconsistencias 

y 

en 

los 

el 

uso dc los instrumentos de política económica. 

3) Etapa dc control.- "é.1 e-l c:.on.juntu ¿,, ac:.lú·ic!ad.ci 

encarninada.-J a vigi...lat. que ../.a ej.ecuc..i.ún de ucc.:_ivn,¿ J 

cO.-V't.(!"'/J<.>nda a la nv-7.ma-l i ~·idar!. <¡uc. .l.ad '!lf!.L.' y a 1.o 

e.:J un m•.'f .. 'tlll i lNh• p--....,!i·en ti i·v y C<»Vz.t•c t-' 1·0 qu1t..• .'"'-:mi I e 

-.1..a UfAl·':..IUJl(l dl•lcCCltÍfl. !/ LO·'t·":..l!C:.C.ÚÍll d<! t.!e H'ÍllC,otle j. 

.i_n.1u/.iciencia' v incor1.'1 -Ult'tlC i.a.J en ,~ l t..'.!.l: 10 J,• ,'e: 

in 1 f otl!lh . .'ll e tll_·' \Ítl. ej<?cuc.:i.Jn '/ \.'\.'</ Últl<'' ,j,, 

dt!. .iu.J acc.ion,• J, con l'I.. ¡J:t1ptÍ 1i. lv d.e /J.-:.ocu.:,:~ c!l cwn:,/i

n11~c>nto de laJ <'-Jl<.tfll'.<Ji<1l. ¡x1ll.t.ica.-1. obj.1.•t.;.t·o-1. 111t•ru1 



1o1 

/'7•'.'i-;"111111 !I l':••111;111.·1t.11 ,!,• :,: ,l1!mini1l-:<ll·11;,, 11ti.'1li-
.. ltl 

("(/. -

Es t. a rcl.:1c i.on.:i. di ver· sos 

pa1-a vcrific<1r el cumplimicnLo de las ol>ligu-

cioncs inslit uc1onules, pol· un lado, así. 

como el cumplimiento de los objetivos y 

metas de rcsultudo del 

que drl mismo de deriven. 

Plun y los p1·ogr.:tm.:ts 

La ejecución de esta eL.:tpa se divide en 

tres niveles: global, sectorial e institucio

nal, correspondiendo el primero a las Secreta

rías de Programación y Presu¡:>ucsto y ele 

Hacienda y c1-édito Público, el segundo a 

los Coordinadores del Sector y el tercero 

a las Unidades de Pl.::ineación de cada Dependen-

cía. Es conveniente señalar que en esta 

etapa existe 

al SNPD, el 

de la Unión 

nal respecto 

un elemento ele control externo 

cual es ejercido por el Congreso 

mediunle la facultad constitucio--

ele l il .:i¡:>rob.:ic ión del p1·oyect.o 

del Presupuesto ele Egr·csos ele la Fede1-ación, 

la Ley de Ing1·esos, así como la Cucnt.:i PC1lil ica 

de lu. Hacienda Federal. 

JO/ Si-·tl, 1ma A'C1ciorta./. de' ?tu11l'111·i,ín /J,•moc:~tífit•tt .. í'r..incipio' y O~·~,,:ni.:;11-
ci1í11, SP~1 , 1~J,;xict1. !'/SI./,• -"'l. 
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4) El apa ch.~ c•vd l uac i éln. - ''{ 1 1• l c1mjun l11 e:',• etc f, t·1d1t 

tf,, 1 c¡t11• /''":mi len \·crlo-:11< <'ilanli lali\•tmtt•nl,• f,, 1 ·,·,• 1ull11-

<l ,¡ C••tl<J ,.¿ f1111.-iot1111Tlt<'ll(,1 .!<"l .\i 11<'111'1 1111 "·""· t:t 

pla;:;u /Jf.AÍ11Íll e1•t1l11a:z.1(' c•tt l.ap.Jo.1 1:.mplio.1. /Jt.7-7.ll c.',•cidi 1 

. 1i .Je ¡"nec.iH1 aju>lu'l.l...01 
. . ,, , ,i . 

U ·'l('l~I j(/.'t_ u1 J • -

Esta etapa puede considerarse como l.:i m.:is 

incipiente y menos dcsar1·ollada, 

de la importancia que en el pl.:ino de retroali

mentación del sistema de planeación le corres

ponde. En los ,últimos años se han desarroll.:i

do importan<:es esfuerzos, particularmente 

en la evaluación de tipo global, que sin 

embargo 

el ser 

enfrenta 

resultado de 

algunos problemas como 

agregaciones sectoriales, 

sin que se interrelacionen para efectos 

de análisis en l.:i mayoría de los casos. 

Otro problema lo 

de tiempos entre 

representa la 

dos de los 

diferencia 

instrumentos 

más importantes: el Informe de Gobierno 

(septiembre-agosto) y el Informe de Ejecución 

del Plan (enero-diciembre); es::a situación 

da 

y 

lugar a 

al desarrollo 

incomp.:itibilidades técnicas, 

de sistemas paralelos de 

información. En este aspecto, una solución 

podría plantearse en los siguientes términos: 

)1/ :lóid<!m. fl· ~'J. 
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GohiPt·no podt·í ..i Sl"J:" 

cfL•ctos <lv1 Tnfonnc el<' Ejcc11c1ón del PLm, 

cambi¡11H.lo t"l pet·:íodo de .:iplicLtción .:1 c-ne1·0-

d i c i cml>rc _ 

El 

te 

sin 

Infoi·mc' 

en un 

que 

ele Gob i t."rno dcbi e i·u 

informe cu.:lliLativo, 

ello signi[iquc 

cscnciu cvaluuLoriu que 

que 

se 

l l"flC" t~ Ulh\ 

político, 

pi C' i·c.L ... 1 

.:\is l C' 

s l1 

d'-'1 

subsistema de inform.:ición del sistema 

nacional de planeación, 

sentido. 

lo cuul no t.endrÍil 

En el plano instiLucional, es imprescindible 

avanzar en la evaluación de las empresas 

y entidades paracstatales, pero asociando 

sus resultados a las políticas, objetivos 

y metas sectoriales, tanto de orden adminis-

trativo 

ria una 

como económico_ Esta med idn 

mayor vinculación de las 

como instrumentos de desarrollo._, 

pcrmiti

cmpt·esas 

que 

el CXC(.!.HJ de autonomía deriva en dcsvi.acio-

ncs e incfici.cr1cia institucional. 
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e) INsrnuMENTos 

l il opcrución del SNPD, se conslclcr'-1 

1 Ll util iz.:1ción ele .Ji versos 

clasi[ic<1clos por 

en el proceso ele 

la función 

plc:incuclón, 

inslrumcntos, 

que desempeiian 

en el mediano 

plazo 

ti vos) 

(norm.:it.ivos) 
1-:I 

y en el corto plazo 

Normativos, de Mediano Plazo 

Plan Nacional de Desarrollo 

Programas de Mediano Plazo 

Sectoriales 

Estratégicos 

Regionales 

Especiales 

Institucionales 

Operativos, de Corto Plazo 

Programas Anuales 

Ley de Ingresos 

Presupuesto de Egresos 

Convenios Unicos de Oesarrollo 

Contratos y Convenios de Concertación 

Instrumentos Administrativos 

Control 

Informes Trimestrales de la Situación 

Económica y Social 

(oper-a-

Informes de los Gabinetes Especializados 

Informes de la Comisión Gasto-Financiamiento 

Informes de las Auditorías Gubernamentales 

12/ Si..1.t.C?ma Nacituu1l d., 'Pll1111..•aciún /},•muc~1áL.ica. 'f>/lincipi.o-·J !I Orzyar1i5u
ci ón, ~j>¡>, ¡lJl;X i cu, l 'ISJ. fJP• 1, 5 a tJ_., .. 
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Ev.:ilut1cíón 

Informes dl' Gohi<..,"rno 

lnfonnc> de Ejecución del 1'1.:tn 

Cucnlu Pública 

Informes de los Foros de Consulta Popular 

Informes Sectoriales e Institucionales 

Informes sobre l\rc>ns y tlecesidades Específi

cas. 

lnforme l\nual de Evaluación de la Gestión Gu-

bcrnumcnL..:.l. 

El instrumento rector del SNPD lo constituye 

el Plan Nacional de Desarrollo, el cual 

debe ser elab.or<Ido, aprobado y publicado 

en el transcurso de los pririlcros seis meses 

de cada administración. Se prev~ en su 

elaboración la participación de todas las 

dependencias y cntid<Idcs de la administración 

públic<I federal, de los 

así como de los grupos 

estados y municipios, 

sociales interesados. 

La naturaleza 

cualit<Itiva; 

del 

los 

Plan es 

aspectos 

eminentemente 

cuantitativos 

se manejan preferentemente en los instrumentos 

de corto plazo y en los programas de med i uno 

plazo. 

De conformidad con lo establecido por l<I 

ley, el Plan debe contener: 

Los objetivos nucionnlcs, 

y prioridades del desarrollo. 

Previsiones de recursos. 

cst.rutcg L:1s 



l Ofi 

Del. v 1·m i n•1c i é>n ift.· i ns t J"lHitt'n t.os y t"L'sponsilh J es 

de• !-'\I (~jc•cución. 

L.in<' .. 1mi_enLos de políticas de carfictcr 

g 1 ol>a l, s~'ct 01· i .:i l y n~g ú>n.:i l _ 

Los programas de mediano plazo (PMPJ, se 

deriv.:in de los pl.:inte.:imientos y O!:"ientaciones 

del plan nacional, correspondiendo su elabora

ción a las dependencias y entidades de la 

administración pGblica federal. El Decreto 

Presidencial mediante r:-1 cuul :;;e -."ltJrueb .. i 
el Plan, expl ic i tea los PMP que deberán formu

larse y los responsables de su integración. 

Respecto a .os instrumentos operativos, 

de corto plazo, los prograr.¿¡s anuales resultan 

de importancia para el cumplimiento del 

Plan y los programas de mediano plazo, ya 

que mediante ellos se deben definir las 

acciones, metas, políticas, instrumentos 

y recursos a aplicar en el ejercicio. Estos 

programas deben incluir las acciones a desa-

rrollar en las 

de coordinación, 

ción. 

de 

vertientes 

concertación 

obligatorias, 

y de induc-

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

de la Feder.:ición constituyen en la pr.:ictic;:i 

los instrumentos de mayor impacto p~11·.:1 .:-i lcan

zar los pi-opósit.os ele los planes y pro91·.1rncis, 

o viceversa, cuando no cst5n dcb i d~:unen Le 

vinculados. 

Un elemcnlo innov.:idot· lo constituye el ilecilo 
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doc lllill' n t u 

e-: 11 ,. ,¡,,, lu 

Este clocumcn~o co 

rrespond0 al Progi:•11n•1 Oµe1-ativo /\nual M.'.ler.-o. 

La coo~dinución de accior1cs con los Estados 

se realiza racdian~e los Convenios Unicos 

de Desarrollo (CUD l, que son suscr.i los unu.:il-

mente. Los Convenios constituyen el vinculo 

de 

de 

coordinación 

planención 

de los 

con el 

sistemas estntnles 

SNPD, teniendo como 

insta11cia operativa a lcis Comitós Estatales 

de Planención para el Desarrollo (COPLADES). 

Los contratos y convenios de conccrtución 

son los instrumentos o¡:>erativos para 

establecimiento de cor.ipromisos entre 

el 

las 

dependencias gubcrnament.u.les y los grupos 

sociales. Este ins-:.:rumcnto tiene una pcrspcc-

ti va favorable para su desarrollo, ya que 

corresponsabiliza a los agentes participantes, 

públicos y privados, en la accJ.Ón gubernamcn-

tal, a la vez que los recursos 

de la ,;,:iciedad en torno u objetivos y met.cis 

comunes. 

Por lo que hace a los instrumentos de control, 

su campo de acción corcrcspondc tunto al 

Plan como a los cst:·ut.égicos, 

a tLavés de cvul uacioncs pll?:"cialcs que t.icncn 

como propósito analizar los impacto!:; 
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acciones rea J i z¡tcl.::1 s, det.ectat· pos.il>les 

y fo1·mu lar recomendaciones 

en su Ci!SO. OesL~ca el hecho de que el 

Informe 'l'rimestr.:ll de l.:i Situación Económica. 

y de las Finanzas Públicas esté destinado 

al Congreso de la Unión. 

Los instrumentos de evaluación constituyen 

elemenLos importantes para la retroalimenta

ción del proceso de planeación. Entre los 

instrumentos innovadores destaca el Informe 

de Ejecuc16n del Plan, que debe ser presentado 

al Congreso de la Unión .en el mes de marzo 

de cad.:i año,. conteniendo una evaluación 

sobre el 

vos del 

plazo. 

grado de cumplimiento de los objeti

Plan y de los programas de mediano 

A la luz de las experiencias recientes, 

resulta indispensable fortalecer los instru

mentos de control y evaluación, de tal manera 

que 

de 

se evite 

criterios 

en lo posible 

institucionales 

la 

para 

divergencia 

la asunción 

de responsabilidades, -en el cumplimiento 

de los compromisos establecidos en el Plan 

y en los programas de mediano plazo. 
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O) PARTICIPACIÓN SOCIAL 

La Constitución Política y la Ley de Pl,uu•a-

ción cstublPccnº la participación de 

grupos sociales en la 

del 

cluborución, actualiza-

ción 

los 

y ejecución Plan Nacional y dP 

J\ 1 programas generados en el SNPD. 

respecto, la Ley considera, en su capítulo 

tercero, la participación 

nes representativas de los 

y grupos populares; de 

de las organ i zac io

obreros, ca1n~c~i11os 

las instituciones 

académicas, profesionales y de investigación; 

de los organismos empresariales y de otras 

agrupaciones sociales; así como los diputados 

y senadores del Congreso de la Unión. 

Se prevé dicha participación en los siguientes 

términos: 

ll Consulta popular para integrar y evaluar 

los planes y programas. 

2) En la ejecución de planes y programas, 

mediante mecanismos de concertación. 

La propia Ley establece, entre otros, dos 

preceptos que reafirman las tesis políticas 

sobre las cuales debe sustentarse la p¡anea

ción nacional del desarrollo: 

- La consolidación de la democracia como 

sistema de vida, fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural 

del pueblo, impulsando su participación 



1 Jo 

.:tC"l.ÍVd en la µ l .:.111c•,1c j ón y ejc~cuci ón de 

l<ts .ictividadcs d!!I gol>icr-110. 

El rc•spr.to irr-cst.1-icto de la.s garanL f i.I~ 

individuales, y ele li!s l iberti1dcs y clct·ccho:s 

:sociales y políticos. 

La participación social constituye, de alguna 

forma, el gozne que articula la estructura 

económico-social con las estructuras jurídico

políticas e ideológicas del sistema social. 

En nuestro país, el proceso de planeación 

tiene como punto de apoyo .la reforma política, 

iniciada por el- año de 1971 y que se expresa 

en la actualidad con la Ley de Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales (LOPPE). 

La reforma política representa una garantía 

de pluralidad que se manifiesta en los tres 

que fortalece órdenes de gobierno, hecho 

la ampliación del campo de acción de los 

sectores sociales y políticos en el proceso 

de planeación. 

La conformación del SNPD destaca la importan

cia de la participación social, al reconocerse 

que los problemas de 

actual no pueden ser 

la acción gubernamental. 

nuestro 

enfrentados 

desarrollo 

sólo con 

La participación se concibe en el SNPD median-

te: 

- Consulta popular, para integrar y evaluar 

planes y programas. 
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l ll 

- I·:n la Pjl"t:UCiÓn dp pl .. 11lC'S y prOCJ1"'\lnllS 

de la COf\Cl' t- l .:lC i lHl, con L i· i lntyl'ndo 

con 1·L'cun;os y Lr;ih<tjo. 

En el conLi-ol y evaluación, µ1·incip¿ilmc-ntP 

de }¿¡ obra pG1Jlic<1, <1si como en los rcsulLa

dos de los pl<tncs y program;1s. 

Se reconoce Lambi0n la ncccsid<1d de aprov~ch;ir 

como pun~o las organizucioncs 

sociales existentes, lus cu.:i les del.len ser 

la base pal:"a el fOl:"talecimicnLo de la a1·t i.cu

lación entre el Estado y la sociedad civi 1, 

con el propósito de alcanzar los fines de 

la planeación del desarrollo nacional . .111 

Si.1l<_'fflll ,\'uc.i<Jfl<Jl lÍ1.! r>la11<'ll'-~.i,í11 /),1moC·"lCÍli.ccr, 11, .. inclpi..o.1 !I O;y1111i.~,·a
ci1..ítt, Sf>P, ,,),':.'\'.,('d, l'r\\'J, ¡1. 75. 

1 
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1 1 2 

ANÁLISIS DE CONGRUENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PLANEACIÓN CON LA TEORÍA GENERAL DEL DESARROLLO 

uvanccs alcanzados en la planPación Los 

del desarrollo ser valorados l i.I 

luz de 1..is circunst..:::inci.:is económicas, pal íti

cas y sociales en que se aplica y los result.:i

dos que se obtienen con su instrumcntac ión. 

Bajo esta perspectiva, se puede a(Lr.mur 

que el año de 1980 constituye un par: t.e•1guas 

en cuanto hace al proceso de plLlnc-,,ción, 

que tiene tras de sí un esfuerzo acumulado 

de cincuenta años. ];'!_/ 

A pesar de los resultados poco relevantes 

que se obtuvieron en ese período, las expe-

riencias que se derivaron son fundamentales 

para 

por 

y la 

el período reciente, que se 

dos momentos contrastantes: 

crisis. Este contraste de 

caracteriza 

el auge 

situaciones 

permite analizar el papel de 

en una y otra circunstancia. 

la plane.:ición 

El concepto de desarrollo nos lleva a cuestio

nar si el esfuerzo re.:ilizado para impulsar 

pendido a la responsabilidad histórica del 

Est.:ido Mexic.:ino como rector y pt·omotot· del 

desarrollo, o bien, a Ja necesidad de ordenar, 

1'130 .Jt! ¡x1.bli,·a f1.1 L .... •y 
1

l 1 ,•n .. ·-:_,,tl _,/,. 
.Ju Úl1,')(J·1 lill!'-/ a ~·1a ra 1•, <:1llr et 11.1 

lec.tu1t.1; fN.U.'1...''":l:,1 ,•11 , .... /Jia·¡1,J 

/l ,'1,'.'Zt~(h .... ·i cÍtl, ,:,11·1:.~!,'.'I • •' 1;1:~· 

.11• C11111i1!1•-;u 1:10.'l '.'''··· :1:/1.'1• 
Ufit..,t.J.:_ ,fe ,\¡ 1- •• 1. .. ,•-;,.,:,·,1;11. 

/ _, de /ú111 i o de• J ~:JO. 
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sistematizar y hacer más eficiente la acción 

gubernamental 

los cuellos 

como medio 

de botella y 

para enfrentar 

el burocratismo. 

A este respecto, considero que el esfuerzo 

de planeación ha pretendido hacer frente 

a ese doble reto. 

En el primer momento, la inminente perspectiva 

de los ingresos extraordinarios del petróleo 

impulsaron el propósito de diseñar un sistema 

nacional de planeación, adecuado a las carac

terísticas político-administrativas de nuestro 

país. Un paso muy importante lo constituyó 

la creación de la Secretaría de Programación 

y Presupuesto en l977, dependencia que conjun

tó atribuciones y responsabilidades en materia 

de planeación, programación, presupuesto, 

información, evaluación y coordinación inter-

gubernamental, entre otras. A impulso de 

esta dependencia se promovió un proceso 

de modernización que alcanzó a todo el sector 

público. 

Un aspecto de gran trascendencia para la 

conformación del sistema nacional de planea

ción lo representó el Programa de Reforma 

Administrativa, que tuvo amplias repercusio-

nes, principalmente en la sectorización 

de la administración pública, la capacitación 

de recursos humanos, la 

y la pescentralización 

estados y municipios. 

desconcentración 

administrativa a 

Este proceso de cambio fue la base técnica 
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y operativa para encauzar la decisión política 

del desarrollo, cuya expresión más explícita 

se manifestó en el Plan Global de Desarrollo 

1980-1982, en los Convenios Unicos de coordi

nación Federación-Estados, en las participa

ciones fiscales a estados y municipios, 

en la constitución de los Comités Estatales 

de Planeación para el Desarrollo (COPLADES), 

en el Plan Nacional de Zonas Deprimidas 

y Grupos Marginados y en el impulso a la 

En el segundo momento, caracterizado por 

los severos efectos de la crisis, se prosigue 

y profundiza el esfuerzo para institucionali-

zar el sistema nacional de planeación. 

En efecto, las reformas al Artículo 26 de 

la Constitución de diciembre de 1982, confieren 

al 

un 

Estado 

Sistema 

la 

de 

responsabilidad de organizar 

Planeación Democrática del 

Des ar rol lo tl'1C ion a 1. Dicho artículo establece 

que los fines del p"oyec.to nac.<.ona.l contenidos en 

la Constitución serán la pauta para la deter

minación de los objetivos de la planeación; 

establece la responsabilidad de formular 

un plan nacional de desarrollo y una ley 

que determine los procedimientos de participa

ción y consulta popular, los criterjos para. 

la formulación, instrumentación, control 

y evaluación 

desarrorlo, 

proceso de 

coordinación 

del plan y los programas de 

los órganos responsables del 

p laneac ión, las bases para la 

con los gobiernos locales y 

para la inducción y concertación con los 
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Conforme Jos pr·pcc•ptos 

dí cho pucdc'n i dt•nl i f i c·<tr 

e i oncs c::Hlver.·sas que la crisis (•conúm i ca 

hu impuc·slo4 

Las con l r-ad ice i enes inhet:"entes 

singular 

de los 

sist.cm.:-1 

impuctos 

político 

de la 

y la 

crisis 

agudización 

que a[ecLLtn 

principalmente los scct...orcs mayoril.::irios, 

concitan ClL!rLa ¡_..>ccc..iisµot:iiciün d l'--' (01·mulü-

ción de juicios totalizLtdores acerca del 

papel del Estado en la conducci6n del desart:"o-

llo. Al respecto, rcsu"lta de interés el 

siguiente juicio: 

na y fa t"'..J/.1u.1'fl./ll /XJ([t.i.t..:c. Ú);J r..1..'ci.én publ,·cad(J.J 

f'lan fjiu:,a/... dt.• !h•-H1-~·-:..ol/...u y.. "P.!..an Nacional....!(' lh~.-Jar..-7.ollo 

:Jnclu.1..f.-1.ia/. ·&.i!velan r;u.c e·¿ G.J./.c:<.'o mantien1..1- .iu Focac1t.)n 

przvmot.o,-:u y J?('¡ 1,•,7an la-1 l,,_,¡_,, corz.1li. it~ci.orzalL"..-J '-'" 

c.uan./..v a .,u cap .. '?.~i:tad .rcc-tu:;:a de.l corr,iuntu del ¡r:.oce.10 

d<' dc.-Jal!·<.ul.iv". l.2._i Estu .:tprcciación es plena

mente aplicable al Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988, puesto que 

la voluntad política del 

el proceso de cambio 

mfis just.:i y cqui librudu. 

permite identifica!:" 

Estado para conducir 

hacia una sociedad 

No obstan te, dicho 

reconocimiento 

patente ele 

no pretende establecer 

infalibilidad al Estado, 

bien se pt:"etendc establecer 

objetividad para el anfilisis 

constructivo. 

un m.:irco 

crítico, 

la 

m5s 

de 

pero 

Í~o la11d,1 Cor.,h•r.a 
'/'(''1..J/Jl'l"(i1'l/--1 !I 
111'~.\'. i co. I 'N'';. f'· 

!I Ía<lo.J T"l.lo. 
O.»C J Otll' 1 1/1..• / 

¡lJé"\:'i CO: /_a di.-lfJl.l..f.CI fX)fl 

"'~·HI·• 7,,, 1 u. s i[J '" xx:; 
la J\'uc·i ,)11. 

... C.d1.l1J'l1•.1. 

,,_·. 
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L.-. gC.nc·s is el<' l 

dt.~ la conjuncl<)n didl0clicu de fuerzas l'.lnt.:-igé.l-

nicus, le impr imt' un sel Jo curacl('rlst ico 

en su evolución, si bien oscila11Lc, 

asccndcnt.c en 1 o socia 1. 

determin.:intc, y.:1 que el avance no es rcsu!L1clo 

sólo de la .:icción unilateral, sino de una 

relación activa entre el Estado y las masas. 

la.1 ma.1a.1 bu..1cun t'.J /XI.1lic..."Á¡x1ci<)rr hlt,ºI ti/ 

''ll l ::e l.! l l-J.t.adv ( olo:zyut..iU·'l dc•l 

bi..t..?n<?-J-ta/l}. 

La c¿ave f.Xl·'-ª que. di<:iia. di..u:..t..:ct.i..cu .. H>. 1.t.'i.rrumi.c:e y 

att.·7.Vj<!. r..e.1u l.tado.J ¡x>-Ji. t_¡_._,,u.J pa. -:a la nacú.ín. c.:un .. J.l. .. Jl,• 

e..n .lvg..¡¡a.11.. que .. J~ t-1ad.u3ca en vv.!.UI1.tad ac.ti...va de. 9vúi(.•.-:.

nv: en. po.L/.t.i_cu. Ó! l-Jtu.du". )(, i 

En este sentido, la institucionalización 

del sistema nacional de planeación consL i tuyc 

un avance trascendente 

relación Estado-sociedad, 

para 

en 

dinamizar 

la que 

la 

los 

grupos sociales 

la base social 

mayo1-itar-ios continúan siendo 

del pr·oyecLo nacion.:il i~La ~ 

Sin embargo, este avance no implica en sí 

mismo más que Ull medio, que dclü cr.:i 

Jtl¡ í?.olando Co.'UÍ<'ll.U y Ca'l.lLJ.J íello, cit., p. 1JO. 
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proseguido por ·otro no menos 

que consiste en la apertura a 
importante, 

la discusión 
y análisis sobre la estrategia del desarrollo 

a largo plazo; para este fin, se cuenta 
con todos los elementos y requisitos, tanto 

de orden técnico como político y social. 

La actual crisis económica obliga a replantear 

el ritmo de 

lo 

de 

desarrollo, pero también su 
dirección, 

necesidad 

que determina a su vez la 
identificar la posibilidad, 

real o potencial, de su aplicabilidad. Podrían 

sintetizarse estos razonamientos, que intentan 

clarificar 

el sistema 

el marco 

nacional de 

general de1 desarrollo, 

del reto actual de la 

llo en nuestro país: 
ro. 37/ 

de congruencia entre 

p1aneación y la teoría 

con 1a identificación 

planeación de1 desarro

e1 rescate del futu-

"fu v<Vtdad. ¡xvr.ece que el pa,,ado no -•e puede e,,,úu:li.GA. ,J.i.n. un.a 
ci.~a p<v1Apec.t..i.va del po'l.veniA. Y el po,._ven.,Ui_ ,,e encuen.úla 
en 1.a actua.lidad m.iAma. la ,(.dea del po'l.venüt y. .la /l.ea.lidad de,l 
po1tveni.A 4e ha¡;an ,(.n,,eJtta-J en .toda ,(.n.te.,,,.¡netac.i.ún del mamen.to 
en que 4e v,(.ve y. .lucha. é.l po'tven.i.A. ~ pa;t.,t;e de .1..a ac.tua.l,(.dad, 
como ,(.n.teJt¡netaciún y. /l.ea.l.i..dad. S¿ el po'l.ven..Í.A. ¡xvr.ece mág..i.co, 
:ái!nb.lén. .lo 4on el pa'-'ad.o y. J.a ac.tua.li.dad. Nada <le entiende de 
-'o que hacen .La,, ~~' ./.o,, ¡xvr..t.i.do-• ¡¡. el & • .tado ,J.ln. """ wea,, 
de). 1-u.t=o, ,,,;.n ""'-' ,(.n.te,,,.e.ie->, """ p;7_,(.nc.i.picM y. p'1.0f}Aama,,. Todo 
ello ¡xvr.ece a vece-• te'l./l.,(.ó./.emen.te oóv,(.o, pe_,,o /l.~u.l.ta ,(.nc/L,pen-Ja
bl.e /l.eCo/l.dU/l.J.u cuando ,,e ,(.n.tentan e-•c.lGA.ece/l. a.lgun.o,, eJ.emen..to-• 
del. 1-u.t=o nac.i.ona.l, po'l.que en el /.ando e,,,e p'l.ej.ui.ci.o •WÓ/l.e 
1.a .lmpo->.lbi...l.idad de conoce.'< e.l /.u.ti.vi.o co«e,,,ponde a un ci<Vt.to 
conf.omrz.i.,JITlo e i.nc.Á.lJAo a un c.i..<Vtto e..-Jcept..i_c.l->mo con.-l<!./l.vado/l. "; 
Pabl.o ~on.;;á.1.e;; Ca-•anova, l.l l-•tado y. .J.o,, pa'l.:t..i..áo-> pa.lí...t.,(.co-> 
en /tléxi..co, ldi.c.i.on~ é.'1.a, /ll<bc.lco, 1986, p. 2)0. 
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SITUACION ACTUAL Y PROBLEMATICA DE LA PARTICIPACION 
SOCIAL 

111.1 EL PROCESO DE PLANEACIÓN y EL DESARROLLO 
NACIONAL 

A) 1980 - 1982 

En 

por 

el contexto actual, que se caracteriza 

un significativo servicio de la deuda 

tanto interna como externa, tasas de inflación 

crecientes, restricciones presupuesta les 

y crédito institucional escaso, la planeación 

integral constituye un importante instrumento 

para orientar los esfuerzos de la sociedad 

hacia la satisfacción de objetivos y metas 

prioritarias. 

Sin embargo, existen diversos obstáculos 

que limitan la eficiente orientación de los 

disponibles hacia dichos objetivos 

lo cual redunda en el desaprovechamien-

recursos 

y metas, 

to de las potencialidades nacionales y en 

una creciente insatisfacción de las necesidades 

sociales. 

Estos fenómenos encuentran en la centralización 

de decisiones y recursos la principal explica

ción, ya que la inequidad económica propicia 

la polarización del crecimiento económico 

nacional. Asimismo, la dependencia externa 

debe ser planteada como causal de severos 

desequilibrios que afectan el desarrollo 

nacional y que se expresa no sólo en los 
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flujos finan¿ieros y comerciales. 

La adopción 
de gobierno 

1980 con la 

de la planeación 

un fuerte 
como técnica 

·recibió 

puesta en marcha del 
impulso en 

Plan Global 
de Desarrollo 1980-1982. petróleo como 
pa.J.artca de-L de,,aA.r..oUo y los empréstitos internaciS! 
nales parecían garantizar un financiamiento 

sano al proceso de crecimiento, a la vez 

que se ponían en marcha mecanismos redistribui

dores para beneficiar a las clas~s y regiones 
más rezagadas. _!_/ 

Sin embargo, la 

internacionales 

drástica caída 

del. petról.eo 

de los precios 

provocó un 
efecto en cadena sobre l.a economía nacional.. 

Una primera 

cierre de los 

consecuencia fue el. gradual 
mercados financieros externos, 

capital.es 
proyectos 

l.as deval.uaciones, la fuga de 

y la suspensión de importantes 

de inversión. 

El Plan Global. de Desarroll.o constituyó 

un esfuerzo institucional ambicioso, acorde 

a las 
en que 

que dio 

necesidades del 

fue formulado 
a nuestro país 

país. El contexto 

y las perspectivas 
la riqueza petrolera 

1· / Se pu-1i.<Vt.on <?n p;zácilca mecan.L:lffl0-1 -1oci.a,leA ¡¡. 11.e9"-lona-l<!.-1 como 
CO'PLAftlA'R., Si.4.tema IUi.men.i:.cvú .. o /rlexi.carto, ¡xi.n.,Li..ci.paci.one,,, /,i.-1Ca.Í.<!.-1, 
Conveni.o Uni.co de Coo11.c:ü.n.aci.ón, e.te. 
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Ekportaciones 
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hacian indispensable contar con un sistema 
de planeaci6n que permitiese la instrumentaci6n 

de un proceso de moderni zaci6n en todos los 
niveles. No obstante, su 

lo representaba 

limitado campo de 

el hecho 

acci6n en 

principal obstáculo 

de contar con un 

el sector externo, 
aunado a las notorias rigideces de la administra 

ci6n pública. 

En el trienio 1980-1982, se fijó una tasa 

media anual de crecimiento del 8.0% en términos 

reales. Los resultados muestran avances 
satisfactorios en los dos primeros años; 

en 1982 se registra una tasa negativa de 

-0.5%, la primera en los últimos 50 años. 

Resulta conveniente para 

comprensi6n, mostrar las 

efectos de una mayor 

previsiones de tipo 

MARCO MACROECONOMICO 
(Tasas Medias Anuales de Crecimiento) 

1960-1976 1977-1979 1980-1982 
RESULT AOOS 

19BO 1981 1982 

6.3 6.6 9.7 10.B 9.5 -5.6 
6.3 6.1 B.O 8.3 7.9 -0.5 
6.4 12.0 20.8 31.9 20.3 -37 .1 

6. 3 6.6 9.7 10.8 9.5 -5.6 
6.1 5.2 7. 7 7.8 7.6 1.2 
5.6 4, 7 7.7 7.5 7.3 1.1 
9.9 7.4 7.5 9.5 10.1 2.3 

8.1 8.7 13.5 22.0* 15.6* -28. 7* 
7.3 5.1 13.o 13.7 13.9 -17 .3 

11.6 13.2 14.0 16 • .7 15.8 -14.2 
4.6 15.6 14.4 6.1 6.2 13. 7 

* Incluye variación de inventarios. 

FUENTE: Elaboración con base en: Plan :aobal de Desarrollo 1980-1982, SPP, México, 
1980, p.83; La Econo111Ia Mexicana en Cifras. Edición 1986, Nacional Financiera, 

•1986, p. 72. 

.. 

¡ 

i 
.í 
) 
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macroeconómico contenidas en el Plan Global 
para establecer un balance sobre esa etapa 
tan controvertida. 

El año de 1982 constituye un fiel reflejo 
de la crisis. Destacan las drásticas caídas 
de inversión pública y privada y de las importa

ciones. En ese año, la inflación rebasa 

sensiblemente las perspectivas más desfavorables 

registrándose un nivel zupcrior al 601, mientras 
que la devaluación deterioró aún más la situa

ción económica, adquiriendo verdaderos perfiles 
de especulación. ~/ 

ES evidente que la reducción de los precios 

del petróleo .Y la notable disminución de 
ventas tuvieron un importante impacto en 

nuestro país; sin embargo, plantearlos como 

los factores causales resultaría un ejercicio 

simplista. Algunas corrientes 

igual simplismo al ubicar las 

i.Jute4pon-Jab.l.e end.eudanúent.o , o en una 

cac.i.ón. de .lo,. 'teCWM0'1 de.l. ex.t.ell.i.oJt. • 

incurren en 

causas en un 

.LJtef_¿ci.ent.e afl!:!-

La 
de 

causa fundamental la 
capacidad de nuestro 

constituye 

modelo 

la falta 

económico 

para enfrentar con mejores perspectivas las 
crécientes necesidades sociales, en el contexto 

de una inestabilidad internacional que lesiona 

los intereses de los países del llamado tercer 

mundo. Esta crisis no es privativa de nuestro 

21 én. 1982 e). -ln.di.ce de /)'tec.i.04 i.mp-UcL.t.o'1 de). 'P:Jf3 C'teci.ó en. 61.:?Ya, 
e,l de /)'tecla,. a.l. ma¡¡o1teo 56, 1% y u de ¡vtec.i.o'1 a.l. con.4um.i.<ÍO'< 
57. 6%. é.l dó.l.a1t de me1tcado pa'1Ó de 21;.. 62 p<MO-> a t!;.8. 50. 
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pafs, sin embargo, no deben soslayarse 

los demás factores coadyuvantes, principalmente 

los de carácter interno. 

Las prácticas especulativas, la fuga de capita

les y la dolarización de nuestra economía 

en 1982, amenazaron seriamente la estabilidad 

política y social. Los siguientes indicadores 

citados por car los Tello son 

de la problemática enfrentada.--2/ 

ilustrativos 

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJf-:RA Y FUGA DE CAPITALES 
Años Seleccionados 1974-1982 

1974 1976 1978 1980 1981 1982 
)ep6sitos en aoned3 
xtranjera (:t de 1 -
atal)* 4.9 14.1 21.2 24.0 N.O. 26.7 

rédito en moneda -
xtranjera (:t)• 18.1 32.5 31.1 34.1 42.0 N.O. 

uga de capitales 
en millones de dó-

hres)•• 1,082 3, 198 600 2, 958 N.O. 10,914 

FUENTE: . José López Portillo, Informe de Gobierno (Anexos estadísticos 
de vados años). 
** Banco de México. Indicadores económicos (varios años). 

La dinámica de la crisis financiera y sus 

secuelas, constituyeron elementos sustantivos 

que dieron paso a 

nacionalización 

conjuntamente 

fue decretada 

de 

con 

el 

una histórica medida, la 

la 

el 

1° de 

banca priva da que, 

control de cambios, 

septiembre de 1982. 

31 Ccvr./.v.i T ello, la Naciuna.li3acivn. de. .la Banca en /lléxi.co, Si.g..lo 
XX:J é.d.Uu/l.<?4, /lléx.i.cu, 1984, pp. 48, 1,9 y. 50. 

¡ 
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En el mes de noviembre, el Congreso de la 

Unión apruebó reformas y adiciones a la Consti

tución, declarando al Estado como responsable 

del servicio pGblico de banca y crªdito, 
s~ñalando que dicho servicio no será objeto 

de concesión a particulares. 
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B) 1983 - 1988 

En el marco de una de las crisis más severas 

que han afectado a nuestro país, la nueva 

administración propuso una 

tendientes a consolidar el 

serie de medidas 

sistema nacional 

di"' planeación, 

esfuerzos de 

riue permitiese articular los 

la sociedad para avanzar en 

una doble vertiente: la reordenación económica 

y el cambio estructural. 

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal promovió 

reformas constitucionales 

la rectoría del Estado en 

que explicitaran 

la conducción del 

desarrollo y la institucionalización del 

sistema nacional de planeación. 

inmediato, 

y el Plan 

se aprueba 

Nacional de 

la Ley 

Como resultado 

de Planeación 

Desarrollo 1983 1988, 

a cuyo alrededor 

institucional 

p1aneación. 

para 

se erige 

operar 

una estructura 

el proceso de 

EJ. Plan se estructura en torno al propósito 

y objetivos que a continuación se transcriben. 

Propósito. - "/IJcvU.en.vt ¡¡ '1.<!/.on.¡;<Vt .J.a i.ndep<!ndencLa 

de .J.a Nación, ¡xvw la con4.úzucc;.ún de una -Jociedud 

que bajo .J.04 pn.i.nc;.p;_o.J del é.4tado de D<!/1.echo, gcMantLce 

1-.i.b<!/1.tade.J i_nd;_v;.duafo., y colec.t.;_va.J· en un .JiAú!ma 

ÚÚC!.f;AU.l de demoC/1.ac;_a y en condicione·> de ju.1.t.;_cia 

'Pan.a ello n.equ.vtLIT1o-> de una mayon. /.on.tale3a 

de .J.a econom.í.a naciona-l a .tAavé., de -la 
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~ert.tVl.cvt .lo.., 

un. medio de 

de una mejo11. 
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emp.leo.., 11.eque11..Ldo.., 

v .i.da cü.gn.o; JI. de 

diA.t.11.Lbuci..ón de.l 

pon. .la pob.laci..án, en 

.la ..,oci..edad, a .t.11.avé-J 

Ln~~o en.t.11. e /.atrtU..i.a.., 
JI. 11.egi_oneA, !J. e.l con.t.Lnuo ptV1./.ecc.LonamLen.t.o de-l 11.ég,imen 

demoCA.á.t.Lco ". ...!!../ 

Objetivos.- "1. Co~e11.vaA. 

i.n4.t.Lt.uci..onM democn.át.Lca,J. 

J. ~ecuptVl.aA. .la capaci..dad de CA.eci.m.i..en..t.o. 4. 

paí..J 
51 

:Jn.Lci..aA. .lo.., cambLo.., cua./..L.t.a.t.i_vo-J que 11.equ.ien.e e.l 

en. ..,,,,, ~.t.A.uc.t.un.a-J económ.Lca.J, poU.t.Lca-> ¡¡ .wc.La.le-1 ". 

La 

la 

adopción 

crisis 

trascendente 

de la planeación para 

económica 

que debe 

constituye 

valorarse 

de 

y 

las 
l.as 

circunstancias adversas, 

que se derivaban del 

enfrentar 

un avance 

a la luz 
objetivas, 

clima de 
incertidumbre, desconfianza y especulación. 

En el Pl.an se señala la naturaleza y profundidad 

de la crisis a enfrentar, de carácter estruc-

tural y coyuntural, la cual se 

en los siguientes puntos: 

puede sintetizar 

desequilibrios 

Uc. MLg.ue.l de .la MaWt.Ld H., 'Pn.MLden..t.e Con.Jti.tuci..onal de .lo.J 
f.4;tado-> UnLdo-> MexLcano->, 'P.lan Nac.Lona.l de DMcvtn.o.l.lo 1983-1988, 
SeCA.e.t.aA..la de 'Pn.og.n.amaci..ón ¡¡ f>n.e.JUpuM;to, Ma¡¡.o de 1983, p. 1:? 

·s1 :Jb.Ldem, p. 12. 
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del aparato productivo¡ insuficiencia del 
ahorro 

en la 

interno; escasez de 

distribución de 

divisas; desigualdad 

los beneficios del 

desarrollo; duplicación de la tasa de desempleo: 

contracción de la producción agrícola y manufac

turera y caída de la construcción; niveles 

de inflación del 100 por ciento¡ contracción 

del ingreso nacional: déficit público superior 

al 15 por ciento del producto; desproporcionado 

peso relativo del servicio de la deuda y 

virtual suspensión de pagos a los acreedores 

del exterior_ 

En estas condiciones, en el Plan se plantea 

una estrategia económica y social que establece 

dos líneas fundamentales de acción: 

1) Reordenación económica, a través de 

cual se señalan como propósitos: abátir 

la 

la 

inflación y la inestabilidad cambiaria; proteger 

el empleo, la planta productiva y el consumo 

básico; recuperar la capacidad de crecimiento 

sobre bases diferentes. 

2) Cambio estructural, basada en seis orienta-

ciones generales para guiar las acciones 

globales, sectoriales y regionales. 

Enfatizar los aspectos sociales y redistribut~ 

vos del crecimiento. 

Reorientar y modernizar el aparato productivo 

y distributivo. 

Descentralizar en el territorio las activida

des productivas y el bienestar social_ 
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Adecuar las módalidades de financiamiento 
a las prioridades del desarrollo. 

Preserva~, movilizar y proyectar el potencial_ 
de desarrollo nacional. 

:Fortalecer 
al sector 

privado. 

la rectoría 

social y 
del Estado, impulsar 

estimular al sector 

Las adversas circunstancias estructurales 

adopción de 
sectoriales 

y de coyuntura determinaron la 
políticas económicas, sociales, 

y regionales. Asimismo, se define un marco 

prospectivo para el período 1983-1988, acotándo

se la dificultad de proyectar en las circunstan

cias señaladas. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO * 

4 
5 
6 

9 

PIB 

Agropecuaria. Silvicultura y 
Pesca 
Minería 
Industria Manufacturera 
Construcción 
Electdcidad 
Co•ercio, Restaurantes 
Hoteles 
Transportes, Al macena11ien tos 

y Co•unicación 
Servicios financieros 
Servicios Comunales, Sociales 
y Personales 

• A precios constantes de 1970. 
** Tasas de creci•iento. 

1984 

o.o - 2.5 

o.o - 2.0 
2.B ..: 3.5 
1.0 - 4.0 

(3.0)- 2.0 
2.0 - 4.0 

o.o - 1.5 

(0.6)- 2.0 
o.a - 2.0 

(0.5)- 1.5 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo, op. cit., p. 162. 

Pro•edio .. 
1985 - 1988 

5.0 - 6.0 

3.5 - 4.5 
3. 7 - 4.7 
6. 7 - 7.9 
7.0 - 9~0 

6.2 - 7.2 

4.3 - 5.4 

6.5 - 7.0 
3.2 4.0 

4.1 - 4.5 
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A tr<'s años de distancia, es posible establecer 

los i:-csul Lados alcanzados en buluncc-s de 

un contexto que se caracteriza por la persisten

cia de fenómenos adversos, tanto -de cai:-ácter 

externo como interno. 

Al respecto, se pueden señalar someramente 

los problemas enfrentados en el período 1983 

1986. 

- Presiones de la comunidad financiei:-a interna

cional. 

Fluctuaciones al alza de las tasas de interés 

de la deuda externa. 

Tendencia a la baja de los precios internacio

nales de los bienes de exportación. 

Caída de los precios del petróleo y contrac

ción de las ventas. 

- Acentuación del proteccionismo de nuestros 

principales mercados de exportación. 

- Persistencia, aunque en menor 

la fuga de capitales. 

medida, de 

Tendencia a la dolarización e indexación 

de la economía con efectos directos en 

la inflación. 

Insuficiencia de recursos y como consecuencia 

caída en términos reales de la inversión, 

tanto pública como privada. 

- Recurrencia a prácticas especulativas. 

A 

Rigideces ·de la administración pública 

para operar el cambio. 

estas circunstancias deben agregarse los 

efectos directos e indirectos de los sismos 
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ocurr.idos en 1985, que accntuuron los. i.rnpactos 

negativos de lu crisis y pusieron en ('Videncia 

las magnitudes del centralismo y la macrocefalia 

urbunu ... 

Es 

que 
de 

indudable el costo social de la cris1s, 

ha re¡>ercu::.ido en la calidad de vida 
los grupos sociales asalariados, que han 

visto deteriorado su nivel de ingresos reales; 

en el e.uso d'-2" los precios agrícolas 

se observan 

la brecha 

importantes. 

modestos 

acumulada 
!}_/ 

repuntes, 

presenta 

de gu.r .. rnLÍ.1 

;;iún cuando 

m;;ignitudes 

De 

la 

acuerdo 

C:EPAL el 

a 

país perdió un 

1977-1985, que 

información proporcionada por 

salario medio real en nuestro 

59.5% de su valor en el período 

es un;;i tasa de las miis al tus 

en el conjunto de países de América Latina. Al 

7o~é. Có/ldvva ~H!ñal.a que "La po../..ttica .-Ja-l.CL"l.i...a-l f..ue Wl. (-!.lemen,tl1 
/.wtúamen.la.l en el manejo d.(!. l.a dcmw1da a9·1.C!9ada num.Uu.:. l. con 1 t.1i..úu
¡¡.endo cÜ-tec-tam<!n.l<! a fl.educifl. 1.a ú1-/.1.acLún y. -la.1 <'-'<,'><!c/.att.1'<11 
i.nf_J.aciunar...-i.a.,.J: a-1imi.vnv. pi!.-'UTU... tú¡ mantt"'n'~-7. ../..u.,.J niYeÁ.l~ J p·1l.'t'Cl/...l•ci 1•11 

.te..-J de empí..e.u y u.l.c.arz._"->U-"l Wla cle¡v...ec.1...aciún .1eal de,./_ t¿po do.!. cumúio. 
La ne9uci...aci..ú1t ·Jala.'l.ial d'"!Óe.7.ta Óa-JcV7. H! en ex.pcc:lat.i.va i in/L .. 11.· .. úJ1t11-
1tia4 O/l..i.c..'nÁ.ada,,J hac..iu La ba ia. 11t.J 1.umundo au.tvmúl i ,.Cl/7l,~fl t f.! c.0111i1 
1te/_eA..enci..a -La .in/ laciún /XZ 1udu cun <'.l ptt.opó .. 1i.tu d<' ·7..ec:.'ut.·i:z lit 1 

¡>f.e..-Jivn~,., ,.Juc.i.a,le·J e1t f.a\'O·Z <Íl'.. .lu. .i..ndi.3aci..ún !J f.acltPt. 1n1°'l.ci.al 
en .la dinámica d~ l ¡vu1c.'-~ JtJ inl laci.un..a/l...i.o: e.....-J.tv e..Jquema induc . .i.-7. Í11 
en f.u/l.11la encl,¡9,'rla ci.4...•-z.lu cutda del 1a,,/_UA..-ú1 ./lea~. i11t'l 1 1.tablt.• 
dUAante e.l pC!Atodu ele. aju..Jl'-'•: SEUl. l..l Fi>J:J. e../.. 1Juncv 11Jund11:1'. 
y. .la C/li.·J.i._,,, ..f.atinvwrH!/li.c.ana: Siylv XX:J é.d.i....t:.u,,ze:J• /1h;xi.C•'· ! 1/80. 
PP· 337 11 JJ8. 
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respecto, el Centro de Estudios del Trabajo 

(CET), señala 

salarios en 

que la participación de los 

el producto interno bruto ha 

disminuí do en 8. 4 puntos porcentuales, en 

el período de 1982 a 1985 . .. Z./ 

Otro factor que debe ser incorporado en los 

análisis lo constituye nuestra relación con 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

con los organismos financieros internacionales, 

cuya influencia y trascendencia se hace más 

evidente en la estrategia de reestructuración 

financiera. En este sentido, el factor de 

la deuda externa es causal de una relación 

con dichos organismos en condiciones adversas 

a los intereses reales del país, ya que sus 

fórmulas han demostrado su inoperancia para 

superar la crisis y el estancamiento económico 

de los países deudores. 

Oa.to4 c:Ltado,J po,, A,,.tww ~uLllén, 'P /l.OÓl.í!ma-J 
/lléx.i.co, 

de -la écorwm<"'.a 
i986, pp. 164 a /IJex..i.cana, édLto,,.i_a-l Nue,, l.Ao T .iempo, 

167. 
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111.2 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PúBLICO 

A) NIVELES 

La participación del sector 

proceso de planeación se da 
federal, estatal y municipal. 

público 

en tres 

A pesar de los avances alcanzados, 

en el 
niveles: 

privil.egia 

vía de l.os 

una fuerte inercia que 

federal, tanto por la 

como por la del gasto. 

ha hecho más evidente con 

al. 
existe 

nivel. 

ingresos 
Esta situación se 

la crisis económica 
que ha afectado a nuestro país en los úl.timos 

años. Esta afirmación se infiere al analizarse 

l.a información disponible. 

INGRESOS DE MEXICO CORRESPONDIENTES A LA FEDERACION, 

ESTADOS Y MUNICIPIOS. AÑOS SELECCIONADOS 1900-1960 

ANO TOTAL* PORCIENTO FEDERACION ESTADOS MUNICIPIOS 

1900 63 100.0 63.0 24.1 12.9 
1923 84 100.0 72.6 14.S 12.9 
1929 101 100.0 71.1 21.2 7. 7 
1932 86 100.0 64.0 27.1 ·0.9 
1940 122 100.0 71.4 23.3 5.3 
1950 180 100.0 78.3 18.4 3.3 
1960 369 100.0 71.1 26.3 2.6 

• En pesos de 1950 percápita. 

FUENTE: Oirecci6n General de Estadfstica, Anuarios Estadisticos (varios anos). citado 

por Jaoes W, Wilkie, la Revolucl6n Mexicana. 

Fondo de Cultura Econ6•ica, México, 1978, p. 35. 

Gasto Federal y Caobio Social, 
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Como puede observarse, el nivel municipal 

es el que ha resultado más afectado ya que 

en el transcurso de las primeras seis décadas 

ha 

lo 

de 

registrado una 

cual explica 

capacidad de 

merma de gran significación, 

en buena medida la falta 

los Ayuntamientos para dar 

respuesta a las demandas y necesidades de 

sus comunidades. No obstante, en los últimos 

años se han realizado esfuerzos para contrarres 

tar esta problemática a través del mecanismo 

de participaciones fiscales. 

PARTICIPACION DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL EN EL PIB Y EN 
EL GASTO DEL SECTOR PUBLICO, 1970-1985. AÑOS SELECCIONADOS 

(Millones de pesos) 

PIB Gasto del Inversión R e l a e i o n e s ,. 
Anos ( 1) Sector Público realizada 

121 ( 3) (3)/( 1) (3)/(2) 

1970 444 271 109 238 29 205 6.6 26.7 

1975 100 oso 400 649 95 766 8. 7 23.9 

1980 276 490 926 574 552 937 12.9 28.7 

1981 874 386 760 730 758 495 12.9 27.5 

1982 417 089 509 763 016 042 10.B 18.4 

1983 17 141 694 484 065 365 427. 8.0 16.1 

1984 28 748 889 12 977 600 635 900 5.7 12.6 

1985 45 588 462 20 913 518 100 000 4.6 10.0 

FUENTE: En el periodo de 1970-1978, se to•6 de SPP y SHCP, Info,.•aci ón sobre Gasto 

Público, y de 1979-1983. Ingreso y el Gasto Público en México. Para 1984-1985, 

se consult6 SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública federal. 

Citado por Nacional Financiera, Op. Cit .• p. 268. 
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TOTAL 

Respecto 

tendencia 
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al gasto público, 

decreciente en 

se observa una 

términos reales, 

determinada por la caída de los ingresos fiscales, 

por la reducción de los flujos financieros 

externos y por la baja de los ingresos petroleros. 

Se puede 

dos etapas, 

distinguir en el período analizado 

la de 1980-1981 y la de 1982-1986. En 

la 

del 

del 

primera, el 

petróleo y 

exterior. En 

auge, debido 

al creciente 

a los ingresos 

flujo financiero 

la segunda etapa, la recesión. 

Estas 

fuerte 

circunstancias 

contracción 

han 

de la 

sido causa de una 

inversión pública 

y privada, cuyas secuelas 

todos los campos de la vida 

indicador lo cbnstituye el 

se advierten en 

bruto que mostró 

1982, 1983 y 1986. 

nacional. Un primer 

producto interno 

variacic:aes negativas en 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOHICA 
VARIACION ANUAL 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
8.J 7.9 (0.5) (5.l) 3.7 2.8 (J.8) 

Agropecuario, Silvicultura 
Pesca 7 .1 6.1 (0.6) 2.9 2.5 3.8 (2.1) 
Minería 22.3 15.3 9.2 ( 2. 7) 1.8 (0.7) (5.8) 
Industria Manufacturera 7.2 7.0 ( 2.9) ( 7. 3) 4.8 5.8 (5.6) 

IV Construcción 12.3 11.8 (5,0) ( 18.0) 3,4 3.0 (9.1) 
V Electricidad 6.5 8.4 6,6 0.7 7.4 8.3 4. 7 

VI Coaercio, Restaurantes y Ho-
teles 8.1 8.5 (1.9) ( 10.0) 3.0 1. 7 (5.5) 

VII Transportes, Almacenaaiento 14.1 10. 7 (3.H) (4.8\ 6,4 2.3 (2.1) 
Mttl Servicios Financieros 4.6 4.8 2.9 2.1 2.9 2,5 (1.1) 

IX Servicios Co•unales, Sociales 
y Personales 7.5 7. 7 4.4 0.3 3.2 (0.8) (1.0) 

FUENTE: INEGI, SPP, 
1980-1985, Siste•a de Cuentas Nacionales de México 1960-1985. 
1986, Sisteaa de Cuentas Nacionales de México, Esti•ación Preliainar 1986, 
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La crisis económica por la que atraviesa nuestro 

país muestra la gran responsabilidad del Estado 

para reencontrar el camino del desarrollo. 

Sin embargo, es indispensable modificar estrate

gias y corregir tendencias negativas que obsta

culizan la plena movilización de los recursos 

nacion.:ilcs, con independencia de la necesidad 

·de establecer un nuevo patrón de prioridades 

que propicien un desarrollo más 

y duradero. 

equilibrado 

Una medida indispensable la constituye la pro

fundización de la descentralización, iniciada 

en 1977 con la puesta en marcha de los Conve-

nios Unicos de Coordinación Federación-Estados, 

(a partir de 1983, Convenios Unicos de Desarro

llo). A través de ese proceso se han logrado 

importantes avances que muestran la potenciali-

dad del instrumento. A manera de síntesis, 

pueden señalarse los siguientes: 

Fortalecimiento de la capacidad ce respuesta 

de los gobiernos locales a las demandas de 

comunidades. 

Creación de sistemas estatales de planeación. 

Impulso de la desconcentración de la adminis

tración pública federal hacia las entidades 

federativas. 

Reactivación de las economías locales a partir 

de la descentralización de programas y recur

sos. 

A pesar de estos avances, se aprecian ciertos 

fenómenos recesivos que deben ser superados 

1 
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P''r·.:i hacer m5s duraderos 

de lü desccntral i zación. 

los efectos positivos 

Entre los problemus 

podemos señalar los siguientes: 

Limiluda descentralización a los municipios, 

generándose un importuntc proceso de centrall

zaci6n en las administraciones estatales. 

dependencia de los Estados, ya 
que los r<'cursos a descentralizar se definen 

a nivel central, vía Ramo XXVI del Presupues

to de Egresos de la Federación. 

Tendencia a transferir responsabilidades 

a los Estados, sin los r~cursos indispensables 

para que ejecuten correctamente las tareas, 

como presupuesto, equipo y personal. 

Práctica suspensión de nuevos programas 

federales a descentralizar. Esencialmente 

son los mismos que existían en 1982. 

refiere a la Otro problema 

atomización de 

descentralizados, 

importante se 

los recursos de inversión 

como consecuencia de las 

menores asignaciones en 

las crecientes necesidades 

términos reales y 

a atender. Este 

problema, de carácter nacional, afecta sensible

mente a los Estados por el tipo de programas 

descentralizados que ejecuta y el significado 

social de los mismos (escuelas, centros de 

salud, agua potable rural, caminos, cte.). 

Por 

que 

otra parte, existen diversos factores 

limitan la participación 

en la conducción del desarrollo. 

son identificados como rigideces 

gubernamental 

Estos factores 

del sector 
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público. 

Cibotti y Sierra señalan que la rigidez es 

un concepto re la ti vo, ya que "no ex.i.-J.te po/I. -1.l. 

mi/.,ma, -1.i.no que. '1U/l.!}C! cuan.do -1<! ~e.rUa nwcü.¡:_i.cCl/t 

e..l comp<P1..tami.&Uo de. a-lgun.(l;j de ,/.(l;j f.unci..on<!-1 dc-l '1eclo/I. 

púb.ü.co " • .§_/ 

El proceso de planiflcación en nuestro país 

propende a transformar las estructuras económi

cas, políticas y sociales, tarea que conlleva 

muchos obstáculos, uno de ellos, las 

del sector público (federal, esta tal 

pal) . En la medida en que se ha 

la planeación, 

evidentes las 

se han 

rigideces 

hecho cada 

que están 

rigideces 

y munici

impulsado 

vez más 

asociadas 

a todas las áreas de acción del sector público. 

Dentro de los factores de rigidez del sector 

público mexicano se pueden señalar los siguien

tes: 

l.) 

La 

de 

Los relacionados 

crisis económica 

diversas medidas 

con la productividad.

determinó la adopción 

de austeridad, entre 

las que destacan los ,,e.co/l..te-1 presupuestales, 

cancelación de plazas vacantes, 

de contrataciones, reducción de 

suspensión 

estructuras 

administrativas y liquidación, fusión, transfe

rencia o venta de entidades paraestatales . 

.. !./ 'iUcQ/l.do C.i.bo.tti !J é.tuz.Lque SicvMa, é.l '1ec.to/I. púh.ü.co en. .fo p-1.an.Lf,i_ca
ción de.l dMQ/1./1.0.U.o, S.i.9.lo XX:! &:lua/l.eA, ~éx.Lco, 1976, P· ?J. 
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El prop6sito ha consistido en disminuir el 

gaslo corriente y los su!Jsidios p.:ira mejorilr 

l<:1s finc1nzcis púlJlicas, .:itcicar la macrocefalia 

administ.ruLivu y '""lumcntur la cficicnci..i. 

Est.:is medid.:is 

productivicad, 

han originado 

de!Jido a que 

problemas de 

pcilcticamcnte 

se paralizó la afluencia de egresados de 

escuelas superiores a las oficinas gubernamenta

les y se tienen evidencias de descapitaliza

ción de recursos humanos calific<:1dos del 

sector central 

a las entidades 

h<:1cia el sector 

paracstatales, 

privado 

que en 

y 

lo 

general tienen mejores sueldos y prestaciones 

a su plantilla de personal. 

Los 'U!CUlf ( ~.j presupuesta les 

consecuencia la diferición 

la suspensión de obras o 

han tenido como 

de 

el 

proyectos, 

alargamiento 

del período de ejecución. Estas situaciones 

afectan la productividad global, lo que hace 

necesario analizar con mayor detalle la aplica-

ción de medidas de austeridad, ya que la 

aplicación de criterios generales resulta 

contraproducente; la selectividad del campo 

de acción de las medidas de austeridad permitirá 

reducir los efectos negativos, debiendo tenerse 

como elementos de juicio las prioridades 

del plan nacional y de los programas sectoria

les. 

2) Los relacionados con el ordenamiento de 

]3S actividades públicas.- son las rigideces 

que surgen cuando el orden de prioridades 
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del plan y de los programas resultan contrastan-

tes con las establecidas en el pasado. Esta 

situación ·es muy evidente en nuestro país, 

la cual puede explicitarse mediante el análisis 

del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y 

el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

Muchos de los proyectos iniciados con las 

orientaciones del plan global o de anteriores 

administraciones dificultan la concreción 

del nuevo 

en el plan 

orden de 

nacional 

prioridades 

de desarrollo. 

previstas 

Tal es 

el caso de los proyectos Laguna Verde (nucleo-

eléctrica), Lázaro Cárdenas (siderúrgica), 

las cuantiosas inversiones petroleras, o 

los grandes proyectos hidroagrícolas en proceso 

que 

por 

tienen fuertes 

la insuficiencia 

problemas de 

de recursos. 

acciones se instrumentaron en un 

ejecución 

Estas 

contexto 

económico muy diferente al actual y compiten 

con las nuevas prioridades, lo que determina 

el surgimiento de rigideces para cumplir 

con las orientaciones del plan nacional vigente. 

3) Las relacionadas con la organización adminis

trativa.- Estas rigideces surgen del proceso 

de adaptación de las estructuras jurídicas 

y administrativas del Estado a los requerimien

tos de la política económica y social prevista 

en el plan. 

una condición básica para la instrumentación 

de los planes radica en la armonización de 

las decisiones en todas las instancias del 

sector público, en torno a los objetivos 
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del plan. 

Se pueden identificar cst_c tipo de riqidl'ces 

la orgiln1zación administrativa de los 

tres órdenes de gobierno. Para ejemplificar, 

se pueden cilar los casos siguientes: 

La práctica de los Comités 

Técnicos par.:i la Instrumentación del Plan 

(COTEIP), cuyo funcionamiento se ha obstaculi

zado por las fuertes inercias administrarivas. 

El func ionam i en to hete!'."ogéneo de los Comités 

Estatales de Planeación para el Desarrollo 

(COPLADES),que dificulta la descentralización 

y la ejecución de los planes estatales. 

La disfuncionalidad entre las responsabilida

des de los municipios y los medios jurídico

administrativos para cumplirlas. 

La contraposición de las decisiones de 

las dependencias, que se deriva de la inter-

pretación 

de las 

estrictamente administrativa 

políticas económicas del Plan. 

Esta situación da por resultado una dicotomía 

entre lo que plantean el plan y los programas 

y lo que en la realidad se ejecut~. 

El excesivo control de algunas entidades 

paracstatales (sobrerregulación) y la excesiva 

autonomí.:i de gestión de otras entidades 

que desempeñan sus funciones con independencia 

de las políticas del plan y de los programu.s 

sectoriales. 

Las rigideces señaladas sólo son indicativas 

de la magnitud del problema, que debe analizarse 
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a fondo a fin de dotar a los planes de un 

mayor grado de factibilidad. 

Existen otro 

manejables en 

tipo 

la 

de rigideces 

formulación de 

que 

los 

no son 

planes 

y programas, que "e-<capan a .lo-1 mwico-1 me.todo.lú[)Lco-1 

de l.a p.l~eaucJn dc.l.. '1ecto1t y. f-o=an ¡xvt.te de .la:,, 

:tJUJn4/.oJtmacÁ.otteA de .la '1ociedad que e,l ITLiAmo p1toce-<o 

de deAWV1.ollv debe .i.A r;eneAattdo" . ...!!__/ Cot:\O ejemplo ~ 
demos citar el paternalismo y las ::-elaciones 

con los grupos económicos dominantes, así 

como las presiones políticas e influencia 

económica de países desarrollados y de organis

mos financieros internacionales. 

..JI Ricwido C.i.botii. y. &vt.lque Si.e..vz.a, op. ci:t. , p. 88 

-1 

'~ 
·' 



14 4 

s) PRINCIPALES INSTRUMENTOS y MECANISMOS DE Coo~ 
DINACIÓN. 

La participaci6n 

piancaci6n y su 

del sector 

vi.nculaci6n 

público 

con Jos 

en 1.::i 

g1·upos 

sociales ha constituido uno de los aspectos 

de mayor interés en los últimos años para 

las autor ida des gubernamentales. L.:i ncces idad 

de legitimar las decisiones públ1c.:is en el 

contexto de la crisis más severa por l.:i que 

ha atravesado el México contcmpor5nco, que 

afecta a las clases mayoritarias en su nivel 

de vida y perspectivas, representa un factor 

insoslayable para que la acci6n institucional 

se des.:irrolle en un marco de aceptac16n social. 

El liderazgo del Estado como promotor del 

desarrollo enfrenta, ~n la crisis, el mayor 

reto, sobre todo cuando los recursos y medios 

para superarla son limitados y los mecanismos 

para encauzar los hacia 

obsoletos, ineficaces 

las prioridades resultan 

y, en algunos casos, 

incongruentes. 

Podría parecer 

a pesar de las 

crisis conllevan 

tales como el 

de toda índole, 

tiempos normulcs 

e irracionalidad 

inconsistente afirmar que, 

repercusiones negativas, las 

algunos aspectos positivos 

hacer evidentes las fallas 

que 

al 

en 

causan más estragos en 

propiciar desperdicios 

la asignaci6n de los 

recursos y medios disponibles. 

Para ejemplificar, pueden resultar ilustt·ativos 

algunos cu.sos: el m.:intenimicnto de la paridC1d 
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camhiari.:1, sobre eva 1 u.•c i6n 

dio lug.::ir a una crccLcnLc fug.::i de capitalcK 

y .:i un cndcudam icnto sin prc•ccdcnte; 1'1 sobn:~pn~ 

tccci6n de Ja industria sin fijar mct.:is du 

productividad derivó en l .::i conformación 

un« cstructur.:i industi-i.::il obsoleta, dcpcndicnt." 

y no competitiva, que gr.:ivit6 sobr:-e un mer:-caclo 

cautivo; l.:i subv<llu.:ición de los pr:-oductn!' 

agrícolas, para ~~ntcncc bajos los s.:ilai:-ios 

y .:ilt.:is las g.:inancias dctcrmin6 la dcscapitali

zaci6n rural, la caída de 1.:i capacidad pr:-oducti

va y la marginación de amplios estratos campesi

nos-

En el ámbito de la plancaci6n también es 

aplicable el r:-azonamicnto- Formular planes 

y programas desprovistos de medios e instrumen-

tos ha 

minado 

sido un problema recurrente que ha 

la confianza en las instituciones; 

instrumentar procesos de consulta, cuyos 

resultados no son considerados en los programas 

ha sido origen de una creciente apatín o 

indiferencia ciudadann; la no corrcspondenci.:i 

entre responsabilid¿idcs institucionales y 

los medios parn atenderlas es determinante 

en la conformnción y evolución del burocratismo 

e ineficiencia-

La 

de 

idcntif icaci6n y diagn6stico de 

planeaci6n h<l permitido la 

los procesos 

adopción de 

mecanismos de coordinaci6n intcrinstitucional 

e intergubcrnamcntal para imprimir mayor 

coherencia y efectividad a la acción gubei:-namen

tal. Pnra efectos de clasificación, es posible 
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ag rup.:-i t-1 ns en los niveles federdl, cstclt.al 
y municip.tl. 

ll Fcckr;ll En est.c 5mbito se pucd(~n scñ.:-11.ur. 

la coexistencia entre la estructura formal 

que se expresa en 

tración Pública 

previstas en la 

la Ley Orgánica de la Admtnis

Fcclcral y ·.las instancias 

Ley de Plancación y el Sistema 

Nacional de Planeación Democrática. 

Las instancias y mecanismos m5s representativos 

son: 

Gabinetes Especializados.- Legal, Económico, 

Agropecuario y de Comercio Exterior. 

Comisión Gasto-Financiamiento, integrada 

por las Secretarías de Programación y Presupues

to, de Hacienda y crédito Público y de la 

Contraloría General de la Federación. 

Comisiones Intersccretariales, corno la Comisión 

Naci.onal de Alimentación, La Comisión Nacional 

Forest.:il, etc. 

Es conveniente apunt.:ir que en estas instancias 

y mecanismos la 

es mínima, sobre 

ción. En este 

participación social di.recta 

todo ·para efectos de concc'rta

sentido, el SNPD prevé L:i 

constitución de Comités de Consult.:i y Concerta

la práctica ción para la Planeación, que en 

y formalmente no han sido puestos en marcha. 

21 Estatal.- En este ni.ve!, también coexisten 
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la estructura administrativa formal y las 

instancias de coordinación intergubernamentales 

reP.resentadas por los Comités de Planeación 

para el Desarrollo de los Estados (COPLADES). E~ 

tos Comités se conforman por Subcomités Secto-

riales Administrativos, considerando para 

tal efecto 

federal, la 

la organización administrativa 

cual ofrece algunas ventajas, 

pero también algunos problemas. Entre estos 

últimos podemos citar los siguientes: 

No todas las Secretarías cuentan con represen

ción desconcentrada, lo cual dificulta 

la coordinación con las autoridades locales. 

- Algunas entidades paraestatales tienen 

solamente representación regional que abarca 

var íos estados, lo que igualmente dificulta 

la coordinación. 

La desconcentración de facultades es heterogé

nea entre las distintas dependencias y 

en algunos casos al interior de ellas mismas. 

También se presentan incompatibilidades 

entre la estructura orgánica federal y 

estatal, mismas que se reflejan en el seno 

de los COPLADES. 

No obstante, se pueden considerar satisfactorios 

los resultados de la coordinación interguberna

mental, ya que tiene como base el hecho de 

que 

que 

de 

los 

los 

están 

COPLADES son instancias colegiadas 

presididas por 

cada entidad federativa. 

Convenios Unicos de 

l.os 

En 

Gobernadores 

este sentido, 

Desarrollo entre 

la Federación y los Estados constituyen los 
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elcmL·nt.os din;:1mizadorC's del proceso de d0:<con

ccnlraci6n y dcscv11Lr~lizi1ci6n administr~liv~. 

3) Municipal.- En esl•' nivel es en <'l que 

se 

de 

en 

las 

observ.:i el 

impulsa1· l.:i 

l..:is t.:ire.:is 

rcformus 

m.:iyot· rcz.1go en el propó:: 1 to 

particip.:ición del 

del desarrollo. 

y adiciones al 

Sector Pí1L>lico 

Sin cml>a rgo, 

Artículo 115 

Constitucional expresan avances signific.itivos 

que pueden constituir la base para una m~s 

efectiva coordinación entre los tres órdenes 

de Gobierno y, principulmentc, p.:ir.::i un impulso 

a la descentralización hacia los Ayuntamientos. 

En el nivel municipal se han realizado esfuerzos 

para establecer Comités de Planeución del 

Desarrollo en el cual participan entidades 

federales, estatoles y los grupos sociales 

locales. Este esfuerzo tendrá mayor signi f ic0-

ción en la medida en que se aumenten las 

participaciones fiscales a los municipios 

y se incrementen las fuentes de tributación, 

que en conjunto sustenten su gasto. 

Debe anotarse 

115 establece 

autoridad entre 

que 

que 

el 

Gobierno Municipal, 

dado fenómenos de 

de instancias de 

Artículo aún cuando el 

no debe mediar 

Gobierno Estatal 

en la práctica 

intermediación 

coordinoción, lo 

a 

ninguna 

y el 

se hun 

través 

cual 

observa en mayor medida en aquellos estados 

que cuentan con un g r.:in número de municipios. 

Resulta insoslayable la dificultad que implica 

un esquema de coordin.:ición qu<> involucr.:i 
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más de cien municipios por estado, por citar 

un número, pero también resulta insoslayable 

el hecho de que circunstancias específicas 

de carácter 

dieron or igcn 

número de 

soluciones 

político en su 

a la conformación 

municipios, por 

reales deberán 

mayor parte, 

de ese amplio 

lo cual las 

partir del 

reconocimiento de dicha 

deberá 

lograr 

situación. Más 

que 

un 

un obstáculo, 

recurso pura 

descentralización y 

de las comunidades 

una 

en 

los afectan, sin que 

disgregación o aislamiento. 

reconocerse como 

una 

mayor 

las 

más efectiva 

participación 

decisiones que 

ello signifique 
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C) CENTRALIZACIÓN DE DECISIONES 

El sistema de gobierno mexicano es el de 
una República democr.'itica, ccprescntutivu 

y federal. 

Conforme a este principio, existen tres 

órdenes de gobierno: el federal, el estatal 

y el municipal. 

El orden federal está compuesto 

poderes ejecutivo, legislativo y 

y conforman los Poderes de la Unión. 

por los 

judicial 

La 

las 

Constitución 

atribucio.nes 

Política de 1917 señala 

corresponden a 

que delimitan 

y responsabilidades que 

la Federación, de tal forma 

su ámbito de jurisdicción. 

Por lo que hace a los estados y municipios, 

los Artículos 40 y 115 establecen su marco 

de 

la 

actuación 

acción del 

de equidad. 

a fin 

sector 

La estructuración de 

de dar 

público, 

nuestra 

congruencia a 

bajo la premisa 

actual forma 

de gobierno ha sido el resultado de importantes 

luchas, principalmente del siglo pasado, 

entre los grupos conservadores, que propugnaban 

por un gobierno centralista, y los grupos 

liberales que auspiciaban al federalismo. 

Si bien el sistema de gobierno implica una 

distribución de facultades y obligaciones 

en los tres órdenes de gobierno, en la pr.'ictica 
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es el poder - ejecutivo federal quien ha 
concentrado 

de decisión. 

los mecanismos e instancias 

Esta situación ha empezado a modificarse 
en favor de los Estados y Municipios en 
virtud de haberse iniciado en 1977 un 
importante proyecto 

intergubcrnamen~al, el 
de 

Convenio 

coordinación 

Unico de 
Coordinación Fcdcr~ción-Estados, (CUCFE). 

A través del CUCFE se dió comienzo a un 

importante proceso de descentralización 

de programas de inversión con los 
correspondientes recursos presupuestales; 

no obstante, se hace evidente que las secuelas 

del centralismo no eran tan sencillas de 

librar. Entre los principales problemas 

detectados se pueden mencionar los siguientes: 

Escasa capacidad 

gobiernos locales, 
de 

lo 

ejecución de los 

cual determinó que 

un gran número de obras fuesen ejecutadas 

por las dependencias federales. 

Incumplimiento en buena medida del compromiso 

de transferir maquinaria y equipo a los 

gobiernos locales. 

Obsoleta y antifuncional estructura adrninis- -

trativa de los gobiernos locales para 

planear y ejecutar correctamente los progra- -

mas descentralizados. 

Insuficiencia de recursos humanos y técnicos 

de las dependencias locales. 

A pesar de los problemas señalados, quedó 
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de m.:irti f iest:o pot.cncialid~d del nuevo 

i nst r llrnL~n lo puesto en mürcha, que el 

espíritu 

objct ivos 

- de 1 c> 

muchos 

cJescentru.li zución 

mJs in1porlQntcs 

definí u 

que la 

transferencia de algunos programas de inversión 

hacia los Estados. Se reconocía la 

responsabilidad de los gobiernos locales 

para conducir su propio desarrollo, 

estableci6ndose mecanismos para la compatibili-

zación entre l.::is ¡:irioridadcs nacJ.onales, 

estatales y municipales. 

Aunado a lo anterior, se 

posibilidades para continuar 

el proceso de transferencia 

abrían grandes 

y consolidar 

de programas 

y recursos, se establecían bases para impulsar 

la participación de los grupos sociales 

de las entidades federativas y se señalaban 

los principios bajo los cuales la Federación 

fomentaría un desarrollo regional m.:is 

equilibrado a nivel nacional. 

Un paso importante para lograr estos propósitos 

lo constituyó la sustitución de los Comités 

Promotores del Desarrollo Económico y Social 

(COPRODES), los cuales ~ran organismos descentra 

!izados del Gobierno Fedcn·al en cada entidad 

federativa, 

Planeación 

los cuales 

por 

para 

los. 

el 

fuet:on 

Comités Estatales de 

Desarrollo 

establecidos 

( < ~OPLJ\DES) , 

partir 

de 1980-1981, formando parte de la administra

ción públicJ estatdl. 

La inst.:ilación de lus COPLADES en cada entid<1d 
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federativa constituyó un fuerte impulso 

a la descentralización de más programas, 

a la mayor desconcentración de la administración 

pública federal, a la creación de instancias si

milares de planeación en. los niveles regional 

y municipal de los estados, a ordenar y 

delimitar la actuación de las dependencias 

federales en los estados, así como a 

desarrollar la capacidad de programación 

y ejecución por parte de las administraciones 

locales. 

Un 

es 

aspecto 

el hecho 

relevante que debe destacarse 

de que en 1979 los gobiernos 

de los 

planes 

Estados 

estatales 

formularon sus 

de des ar rol lo, 

respectivos 

los cuales 

si 

su 

sí 

no tuvieron resultados óptimos en bien 

etapa de instrumentación y ejecución, 

estímulo constituyeron un importante 

para la formación de nuevos cuadros técnicos 

locales y crearon mayor conciencia sobre 

el esfuerzo que habría que realizarse para 

hacer efectivo el propósito de que los Estados 

condujesen su propio desarrollo. 

A partir de 1980 la descentralización de 

recursos federales hacia los Estados creció 

significativamente; se incorporó al mecanismo 

del CUCFE, el Programa Integral de Desarrollo 

Rural (PIDER); se avanzó significativamente 

en la transferencia de programa·s del Sistema 

COPLAMAR y .se establecieran· las bases para 

la participación de los Gobiernos Estatales 

en 

del 

la instrumentación 

Sistema Alimentario 

de las estrategias 

Mexicano (SAM) y 

'.;' 
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del Progrunl\1 ele Oes.1rrol lo de !.:is Fr.~n ja,; 

Fronterizas y 7.on;u; Lil11·es. 

Con lu. nueva Administr\.1cíón Pública Fcdc~ru.l, 

a partir• de 1983 el mecanismo de coordinación 

intergubernamcntal se transformó en Convenio 

Unico de Desarrollo (CUD), l<:>gi-5ndose 

importantes avances, entre los que destacan 

los siguientes: 

- Se homogeneizó la operación de los programas 

descentralizados. 

Se impulsaron programas para atender la 

problemática del desempleo rural. 

- Se impulsó la constitución de los Sistemas 

Estatales de Planeación, en congruencia 

con los principios y organización del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

Un aspecto que conviene destacar lo constituyen 

las reformas y adiciones a los artículos 

Constitucionales 25 y 26, así como la promulga

ción en 1983 de la Ley de Planeación. Mediante 

dichos ordenamientos, se_ reafirman la rectoi:-ía 

del Estado en el desarrollo económico y 

se institucionalizan las bases de participación 

de los gobiernos locales y de los sectores 

social y privado. 

Es al amparo de estas disposiciones jurídi-
cas, que indudablemente constituyen un avance 

en el propósito de de1:locratizar la toma 

de decisiones, que debe lograrse un cambio 

a fondo para abatir el problema del centralismo. 
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Este propósito es 

las actuales 

fundamenta 1, 

circunstancias 

sobre todo 
en económicas 

y sociales por las que atraviesa nuestro 
país. 

Contra la tesis de que en los períodos de 

crisis y de restricción de recursos, se 

deben centralizar 

el principio de 

las decisiones, sostengo 

que la democratización de 

y la corresponsabilidad en 

constituyen los elementos 

las decisiones 

para avanzar en la solución 

su ejecución 

indispensables 

de la crisis 

de prácticas 

y evitar la institucionalización 

antidemocráticas que 

ser origen de 

los ámbitos 

problemas mayores, 

en económicos, sino 

políticos y sociales. 

pueden 

no 

en 

sólo 

los 

Conviene citar a Raúl Olmedo, quien señala 

que "é.l fJ/LOCeAO de c<UÚA.a.l.i3ac.i.ón !J. concen-Vl.ación 

de,.l pod<!A. acaba fJO" exLUir;uLz. a.l pw p;_v pod<Vt. é,4.to 

equ.i.va.le a .la fXV'adoja de que e.l é,4.tado /.u<Vt.te, cen.t:A.a.li.

¡.ado en ex..t/1.emo, e4 e.l má-1 débU, en .la mecü.da en 

que concen.t/1.a 4U acción en un .te/l./L.L.to/IÁ.o 11.educido 

!J. 40blle una tn.acci..ón m.út.ima de .la 4ociedad. 'Poll eUo, 

.la manen.a de hace/1. c-tecen. e.l pod<Vt eA.tata.l -que e4 

/.uen.¡.a 4oci..a.l- e4 cü.4.úti.bulJéndo.lo hacia aque.l.la4 

¡.onaA IJ 4ec.to11.eA de .la pob,:.ac.i.ún que ha abandonado". 1!}_! 

füuU 0.lmedo, 7n.i.ciac.i.ón a .l.a E.conomi.a de /11éxi.co, DeAcen.tA.a.li.3aci.ún, 
'Pn.i.ncipi.o4 T eó/1.i.co-i IJ éj.emp.lo,, l/i.4.tún.i.co,,, E.dL.t.Llll.i.a.l ~n.i.j.a.lvo, 
tlléx-i..co, 1984, p. 79. 

":; 
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L.J. dist1·ih11c1ÍJn ,)t~l [Jl)dt.•r polít.iC'O y t•conómico 

en nul·~;t-ro p;1í:.:; -d1.'scc•11ti·\1liz..-iciún- t'nfrenL .. , 

Loduv í ,1 obst ,\culnr; .. E><to sign1fjca 

<.JUC dcbP t:thrii·~;c L'SC' proce~:;o hJcia l.:.i !.;ociccl.:.td, 

ncgociurH.lo su r1:.:mo, dir·ccciún y cobc;·tlu·.:i. 
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III.3 PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PRIVADO y SOCIAL 

A) EL PAPE-L DE LAS CAMARAS Y ASOCIACIONES PRIVA

DAS 

El crecimiento económico nacional ha traído 

consigo la formación de un amplio sector 
privado, cuya participación y peso económico 

han ido en constante aumento, siendo 

determinante su influencia en las decisiones 
gubernamentales. 

La expresión de los grupos empresariales 

ha sido canalizada a través de la constitución 

de cámaras o instancias similares, las cuales 

han sido creadas al amparo de leyes espe~íf icas. 

La primera agrupación 

nacional en crearse, 

empresarial 

después del 

de Cámaras 

de carácter 

porf iriato, 

de Comercio fue la Confederación 

(CONCANACO), cuya acta 

en 1917. 

constitutiva se firmó 

Posteriormente, 

Confederación 

(CONCAMIN). 

en 

de 

1918, 

Cámaras 

se creó la 

Industriales 

La promoción del Estado de estas agrupaciones 

tenía como propósito estrechar las relaciones 

con el sec·tor privado, para restablecer 

la confianza de los inversionistas y propiciar 

su colaboración en la etapa de reconstrucción 

económica. 
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Si 

dos 
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bien hubo 

hechos contri buyt' ron 

este pr·opósito, 

dPsu.ce 1 (_ .. ru r 

exp.insión del sector p! i.v.:ido, y a deteriorar 

su rclilción con el sec~or público: la Gr"an 

Depresión de 1929 y la política social del 

régimen de C5rdenas. 

En el período 1929-1933, el comercio exterior 

decayó 

efecto 

notabler.iente, teniendo un importante 

nacional, en la actividad 

tanto privada como pública. 

Aún antes de iniciarse el 

se dió en 1929 un gran 

de la reglé!:ment.ación 

económica 

período 

debate 

Cardenista, 

con motivo 

del Artículo 123 

Constitucional. Las de 1 iberac iones en torno 

a este proyecto dieron origen a la formación 

de la Confederación ?a~ronal de la República 

(COPARMEX), lo cual constituye un importante 

paso en la estructuración de un organismo 

cúpu,/.a de todos los empresarios, ";ndcp<'11dú·n~<!m<>11te 

de ... ,u calidad de indu.Jtr..La!..\!-J v comí' .... /zcian.le.J, cur1 objtl.lv 

ac ltta.,., '-'fl como pc1l.1un1•1 

... 1.indi.c:a l i.:;ac!o.J, y. eJlcun l ~a -:.Je en me;,.iV./lC!.-J C:1.J11di c.ÚJtH•-1 

/X7Jta C?nf..-:.c1n.tcuz . .,,(, a .l.u~J or.yC'JZ~¿;ac.ionc.1 vb.7..C?.·7-a J ". !..!_.' 

Dentro de los esfuerzos ::iás recientes de 

los empresarios para 

formación en 1975 del 

Empresarial (CCE), el 

organizarse, está la 

Consejo Coordinador 

cual se integró con 

11¡ Ca.'tlo#J A.tt'tiola. "1-<1·1 <1"1!JC1ni5aci.on<!-J 1..'11lfJ'H!.1a~icLlt.'·' conlempouí11t•a1". 
Leclu,1u.1 dt.• Pul.tticu Ctmlcmr>f.J 1-z<Ínea, t:¿ Cc•tl?!}-io d<~ 1>1.;xi<..:1J, 1•k:xi1..·11, 
1~'81, />• J_'6. 
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la CONCANACO, CONCAMIN, COPARMEX, la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros, y 

la Asociación de Banqueros, entre otras. 

La única organización importante que no 

se afilió fue la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (CANACINTRA). 

integra la corriente doctrinaria El 

de 

CCE 

los empresarios, la cual 

su Declaración de Principios 

se expresa en 

y de la cual 

desprenden 

país debe 

del Estado 

el modelo de desarrollo que el 

seguir, 

en la 

el carácter 

economía y el 

supletorio 

marco de 

las relaciones obrero~patronales. 

A manera de se 

los siguientes 

síntesis, 

aspectos, a 

pueden 

través 

plantear 

de los 

cuales es 

del orden 

posible esquematizar 

político, económico 

propuesto por el CCE: 

las bases 

y social 

La propiedad privada es un derecho natural; 

el Estado puede regularlo, pero jamás 

abolirlo. 

privada constituye la célula La empresa 

básica de la 

y garantías, 

economía, que requiere respeto 

que favorezcan la productividad 

y la inversión. 

responsabilidad del Estado es la de 

crear y mantener la infraestructura económica. 
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priv.::id;i 

al Eslaclo 

te cuando 
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t 1.cne el prc•pondl'"'t"il n tl' y 

le corresponde acLuar supletor1~amen

lo demande el interés común. 

Los s.:il.:irios y prest.::iciones deberán fijarse 

de acuerdo a las posibilidades econ6micas 

de la empresa. 

planteamientos 

principios y 

el Esta !o debe 

propuesto por 

los principales grupos· empresariales, y 

el que la Constituci6n Política le confiere. 

Es obvio desprender de estos 

una clara confrontaci6n de 

políticas entre el papel que 

desempeñar, de acuerdo a lo 

Debe señalarse que, a pesar de las diferencias 

manifiestas, el sector privado ha recibido 

un tratamiento muy favorable para su desarrollo, 

no obstante lo cual los beneficios sociales 

alcanzados no han cumplido con las expectativas_ 

creadas. 

Al respecto, conviene citar a R. Hansen, 

quien afirma "c¡ue nu ha hab,du uow -ú.-1tC?ma poll..ti_cu 

la.ti.noame/1..icano que pl'l..vpvr..c.i.vne má,,1 .1ecumpen .. sa.-J a 

.-JU.:S nuevu>J cf. lL-t:.e..J i..ndu~J.f:Ai.al.C!--J !/- a9/l..icv la comeA.cia l ". 
721 

En efecto, el modelo de desarrollo basado 

en el proceso de sustitución de 

privilegió el fortalecimiento 

importaciones 

del sector 

privado, utilizándose para tal propósito 
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la amplia gama de 

y de fomento, tales 

crédito preferencial, 

políticas de 

como estímulos 

bajas cargas 

protección 

públicos 

arancelaria, 

subsidiados, 

bienes y 

así como 

infraestructura; en adición, debe 

inducción 

fiscales, 

fiscales, 

servicios 

obras de 

señalarse 

la coparticipación en 

actividades industriales, 

el desarrollo 

comerciales 

de 

y 

de servicios, lo que ha permitido, en conjunto, 

el fortalecimiento del sector privado. 

Sin 

que 

pretender soslayar problemas reales 

luz pública, es conveniente 

fondo de la crítica subyace 

saltan a la 

señalar en el 

la idea 

que 

de reducir al 

estatal en la 

ra al sector 

economía; 

ºprivado 

las· preferentemente 

extensión, se deduzca 

mínimo la participación 

que el Estado transfie

las empresas públicas, 

rentables; y que, por 

una implícita crítica 

a la acción gubernamental en su conjunto, 

en su carácter de rector del desarrollo 

nacional. !2/ 

de principios Sin embargo, la confrontación 

aunados a la grave crisis 

actualmente sufre el país y 

económica que 

que 

en las clases obreras y campesinas, 

mente, obliga a replantear las 

con el sector privado. 

repercute 

principal

relaciones 

A e-1.te '1.e-1pec.to, el. in.ve-<tig.ado/l. Ben..i.to fle¡; ob,,e/l.va que " ••• .lo,, //.e 
P"~en..tan..teA in.-1.t.U:.uc.<.ona.le-> de .lo-> .iJtdu->ú.i.a.le-i p'1..i..vado,1, que cu.M" 
Uonan en nomb/l.e de.l .iJt.te'1.é-1 nac.<.ona.l, no hagan .tambú?n j.u.i.ci.0-1 áe 
.la ope'1.aUÓn y. adm.iJt.i.,>htac.<.ón de .lCM emp;ze->a-J que /l.ef"'e->en.laft y ,,.Í../I. 
ven. Tampoco, de hecho, e.l g.ob..i..e/l.no .lo hace. Aqu.L .tamb.i.én '1.e->u.l.ta 
nec~a/l..i.a Pa/I.ª e.l pcú.-1 .la C/l..Í..t.i..ca, pe'1.o en ma11on. med..i..da .la au.toC/I.!:. 
.ti..ca. t;,,.ta, de ..i..naug.==,,e, '1.evel.Q/l..Í.a ,,.u:.uaci.one-i comune-1 !J denomf::_ 
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Lu soberdní: ... 1 n.:icionul, l.:.t rectorí.:i del EsLc:.1do 

y col 

lu 

bicnPsL .. 1r social dLoben ser pi lures 

en conformución de las relaciones con 

el sector ~rivado. 

Estos principios hun sido determinantes 

en la conformoción de unu política nacionalista 

del Estado Mexicano, que se expresu en la 

Constitución de 

aspectos cruciales 

1917, 

como 

particularmente en 

la propiedad social, 

las d.rt.!a~ est.rat:.~g.Li...:..:l.S d~ la economía reserva

das al Estado y la facultad expresa en materia 

de expropiaciones y concesiones a particulares. 

Entre las 

que se 

expresiones 

han derivado 

de 

de 

mayor 

estos 

importancia 

principios 

se puede citar la creación de ejidos, impulsan-

do con ello 

la 

la participación del sector 

social; expropiación de la industria 

petrolera, que constituyó un elemento clave 

en la política de industrialización; la 

nacionalización de la industria eléctrica 

y, recientemente, la 

banca privada, 

fortaleció la 

acto 

rectoría 

expropiación 

mediante el 

del Estado 

de 

cual 

ante 

la 

se 

una 

de las más severas crisis que ha enfrentado 

el país, y que amenazaba en transformarse en cri 

sis política. 

Ha sido evidente la oposición sistem5tica de al

gunos grupos empresuriales en la instrumentación 

de estas trascendentes medidas, principalmente 

nudv.1u• .. J cvmunt• .. 1": /.a of_enJJi1 1 cr cmp11.• ... 1al'l.ial conlita ../.a i..nt'''l\.'<'nci,ín cL1•.l 
E,.,,, fado, .1n.1.ti tul..o de Jnv,•.Jl..i_c¡aciorh'-J E.cu11tími~ca#J de ,/a f/¡\l,t1J, Siy lu -
XX.7 é.d; io,,,,.,,, ¡t¡,:x ic,1. 1r;s1,. f'f'· -'? - .10. 
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de los estratos awociados al capital o a los in-

tereses externos.~~/ En 

también ha sido evidente 

ese 

el 

mismo 

apoyo e 

proceso 

impulso 

a la instrumentación de ese tipo de decisiones 

por parte de las organizaciones obreras 

y campesinas, inclusive de partidos y organiza

ciones políticas de la oposición. 

El cambio estructural que demanda la actual 

situación económica precisa de la participación 

del sector privado, pero sobre bases diferentes, 

sin que ello signifique ignorar la importancia 

del móvil de la ganancia. El sector privado 

debe acometer objetivos sociales acordes 

a nuestro p;z.vyectv nae-i.ona-l, lo que implica 

la aceptación de la rectoría del Estado 

en el proceso de desarrollo. 

Esta 

grado 

en la 

aceptación determinaría 

de participación del 

toma de decisiones y 

a su vez, el 

sector privado 

en su ejecución. 

14/ fu e-:i.te -><Yl-Udv, C<IA-lv-> T ~- y 'Rv.l.andv Cv'l.dM.a .,eria-1.an que 
"no e-> é-3.ta .la fYÚD!M.a vca-Rvn que -1.v-> emp;z.e-><IA-io., /,ijan. .,u 
po->le-i.ón /Aen.te a.l é->.tado !J -1.a pviltica de 9vb.leAIZo. • • lu 
que .l.e-:i da ac.tua-lLdad e.' .la ->'--tu.ación =-Lilca Po"- .la que ha 
a.btave->adv .J.a econom.i'.a en -1.v_, aiiv-> 'l.ecien..te->, e.l ma!JV'I. e.JfXlc.Lv 
po.l.U..Lcv que e-'.tv-J fJA-llPo•' han ganadv !J .la .W.cii'l que, den.Vw 
de .J.a ->oc.ledad, _,e e...tá dando, en .toJUtv a.J. /lumbo que hab'l.á 
de .tom= e.l de.J(L/1./1.0.J..lo /.u.t=v de.l ¡xúA •.• "; /tléxlco: La DL,,pu.ta 
pD"- .J.a Nac.lún. 'í'e'l.4pec.t-iva-' y. Opc.-ione.J de.l De.J(L/1./1.0,/_,/_o, SL9.lo 
XX7 édL.t.o'l.e_,, /tléx-ico, 198), p. 66. 
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B) EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS 

V CAMPES 1 NAS, 

El curácter 

luchil urm.:idu 

sociul 

contra 

que fue adqui r icndo l.:i 

L1 dictadura de Porfirio 

Díaz transfoL"mÓ rudicali:iente el movimiento 

político encabezado por Francisco I. Madero. 

Desde su gestación, las ideas de los hermanos 

Flores Magón, Antonio Villarrcal, Antonio 

Díaz Soto y Gama, R<lln6r1 Moraleti, Jos~ Maria 

Pino Suárez, entre otros, tuvieron una gran 

influencia en el pensamiento político de 

la época, centrando su utención en la reivindi

cación de las masas campesinas y del incipiente 

proletariado de principios de siglo. En 

este proceso, corresponde a Emiliano Zapata 

y Francisco Villa abanderar las principales 

causas sociales, 

en el Plan de 

que en 

Aya la 

Constitución Política 

gobierno emanado de 

de Aguascalientes. 

lo político se expresan 

y en el proyecto de 

la 

La 

que se deriva del 

Soberana Convención 

derrota militar de 

los Convencionistas no invalidó las banderas 

reivindicatorias 

protagonistas 

populares. 

de la 

de los 

revolución, 

principales 

las clases 

El amalgamamiento social que se derivó del 

movimiento revolucionario, determinó l.J 

conformación de un Estado cuya base social 

se sustentó 

obstante, 

reclumadas 

en 

las 

por 

las cluses 

importuntes 

mayoritarias. No 

reivindicaciones 

los campesinos y obrci:os, 

contenidas en lo fundamental en los artículos 
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3°, 27 y 123 de la nueva Constitución Política, 

dieron origen a un intenso proceso de 
confrontación con las clases económicas 
dominantes 

privilegios. 

período de 

que se resistían a perder sus 
Esta 

1917 a 

etapa se ubica en el 
1934, a la cual se le 

conoce como la etapa de la ,,_,,.·a.lucúín ¡)()-lí..t.i..ca. 

En esta etapa se erigen 

del Estado Mexicano y 

las 

se 

bases políticas 

organiza a las 

facciones revolucionarias en torno al Partido 

Nacional Revolucionario (PNR), creado en 
el año de 1929. ! .. J../ En ese mismo período, 

se inician los primeros esfuerzos para ordenar 

la 

el 

y 

acción del Estado, a fin de impulsar 

cumplimiento 

sociales; entre 

de objetivos económicos 

los más relevantes se 

pueden citar la creación del Consejo Nacional 

Económico (1928) y la expedición de la Ley 

sobre Planeación General de la República 

(1930). 

Corresponde al General Lázaro Cárdenas iniciar 

un profundo proceso de transformación social, 

el cual fue posible gracias a un amplio 

movimiento de masas que se gesta durante 

1.a II Convención Nacional. Ordinaria del 

151 "La corwo.lLdacL<Jn de.l 'PNR a -lo -l.cvt90 de _,,,,, {J/l.Vnrvw-1 me<le-1 de 
v.lda /.u.e /..ae-1' LL.tada po'I. e.l hecho de <le/!. un O"-[)ani.<lmo e-1:ta..ta-l. 
La po.l.í.,¿¿ca of_i.cia-l /...1en:te a ../..a.. o.Vrn-1 ""-[)CNU.Jaciune.. po-lí.-t.i.ca-1 
¡,t 4.i.n.di..ca-le.. ex.M:ten:te.. f.ue de :ta-l mane'1.a. de.t.emn.i.n.an.t.e en e.l 
fl'lOCe..o de con4u.lLdación de.l 'PNíl., que P"obab-l.emen:te -la hegemorú.a 
que é.-:i:te adqu.i.AÁ.ó, <le debi.ó má-1 que a -1U 0upi.a /.u.e'l.3a a -la 
debi.../..i.dad de <1u... oponen:te.. "; LuJ.<1 :Javi.e'l. f;U/1./1.i.do, é..l 'Pcvt:t.i.do 
de -la Revo.luciún :Jn4.LJ..:tuciuna.lL3ada. La f_o"-fflación de-l nuevo é.<1:tado 
en ftléxi.co (1928-1945), Seoie.t.CVU:a de é.duc.ación. 'Pública, Si.!).-lo 
XX:J é.dUo'l.e4, /!1éx.i.co, 1986. p. 1]1. 
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N.-:ic i Othl l Revolucionario, que n:c 

celebró en el .iíio de 1933. En efecto, dur.,nL<' 
la Convención se presenta ,, L 

Primer Pl.:in Scxcn.:il elaborado 

Ca llist.:i, !.!:_/ pc•ro rcform.:ido en 

proyecto d"I 

por el gr·upo 

lo fundilnwn t·" l 

-educación, tr.:ibajo y 

por los 

Manlio 

deleg.:idos, entre 

Fabio /\ltamirano, 

cuestión 

los que 

Graciano 

agr·.:iri.1-

destacdn 

55.nclHo<:, 
Luis Enrique Erro y Práxedes Balboa, cnLi:c 
otros. 

Con la promoción del Presidente Cárdenas, 

en 1938 se constituye la Confederación Nacional 

Campesina (CNC), organismo 

en el que habían fracasado 

cúpula objetivo 

la Liga Naciona L 

Campesina 

Mexicana 

y de las 

Sindicatos 

central), 

la Confederación (LNC) y 

( CCM ) .. !_?_/ La creación de 

Campesina 

la CNC 

Ligas de 

Campesinos 

Comunidades 

(afiliados 

Agrarias y 

a dicha 

tuvo un proceso de gestación de 

tres años, constituyéndose en el factor 

decisivo 

mediante 

lo cual 

que 

la 

se 

impulsó 

entrega 

a 

de 

fortaleció 

la reforma agrar L.:> 

las tierras, con 

el pacto político 

entre el Estado y los campesinos. 

Cal fo_., "é,l_ ~l.'IZ en.al 
e./.abo,,u,i un f' .. i..<l[J/1.Ufll(J 

qu(!. apa"Z.<'fl.t_.emen~<' 
flU<?\'0 /''l4'-1,1!l'r1 t.e ; 

lz i.3u ~1-tonc.e.1 . .,uyu l.'. l fPl.O!J.eciv p<Vl.f.l hac'.<'-·7.. 
de 9,1bi '-!tz.no pur..a lv.J .1e..1__.., cuiu.1 .1ir;ui.1.YLlt• 1. 

el 
de.l 

dt.!.bi'a pemn i t '--:~ l~ l.i..mi..,tcvz. mejo/l .lu a ce i <Ín 
lu, 1 ,ÍU\•i.e:¿ <;u.z.iido, op. c.Ll., p. lt''1't/. 

17/ "La LJ\!C !I la ('('.-lJ /·:uCllJcJ·-:on l'll iu ,fe.Jl•tJ dt! unif-..¡.~c.LJJl u lv.J ctttn/.Jí.'JUhJI • 

./.a ¡J11.ime1u />tJ'Ulllt' lo ini1•11/,i c,111t.1e1 lu t.•oú.inlad dl1 l 1.
1

: 1/,:,.10 !.' 
lu .H.'yturCÍll .iin el flll'<J':.. del <.~.1l1.1<!t>, ¿ll G\1C l.uvo éx..i..tv, 1..~11 Cttm~'"'· 
polt.c,uc conl1Í ,·1m '-'l apoy11 tlJil1I. de:.. l..1.lado"; 1lJtJ-i~1f..!.-1 <..jon:-;<i~\.'.)" 
Nal'L''l'OCJ, Lu CNC en lu -:efv-:.m1: 119-:..a--:.iu. S,1cicdad. Cvt1,tJ1'..-7.<1lit'<l 

'i'u!.J l i cae i orz.,?.J ,111..:x i L.", 191..'i''J. !'· 'J J. 
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al sector obrero, 

estructuración 

debe mencionarse 

organizada parte 

fundamentalmente de los mismos sindicatos., 

los cuales se encontraban afiliados a diversas 

centrales obreras entre las cuales destacaba 

la Confederación General de Obreros y 

Campesinos de México (CGOCM). Esta central 

y su sucesora, la Confederación de Trabajadores 

de México (CTM) fundada en 1936, contó con 

el apoyo gubernamental, aún cuando mantenía 

su independencia económica. 

Tanto la CTM como la CNC estaban imbuidas 

de principios reivindicatorios, de los cuales 

era solidario e impulsor el Presidente Cárdenas. 

La declaración de principios de la CNC proponía 

la "de/.ertAa de .{o,, Ut.t<V1.e->e-> de.-l campe.->i.no den.tA.o 

de un. /A.aneo e.-Jp-ÜtLt.U de .lucha de cÁ.aAe.->, acep-t.aci..ún 

de .la coop<V1.aci..ún de.l e4tado en .la CA.eaci..ún de e->.te 

o/l.9an.i.Amo, de/.<!fl4a de ./.a .te-1.i_,J de que ./.a .t.i.<VVta e-> 

de quien .la .l/l.abaja, .i.ncJ.u,J.i.ún en ->u .-,eno de ./.o.-, peone-> 

aca.-,LUado->, .f.o-> apil"C<Vl.O->, .1.o-> pequeño-> a[)/ti.cu..l.to,,e-> 

¡¡. demá4 .l/l.abajado,,_e-> de./. campo o/l.9arU.¡;adn->. Conced<Vl..l.e.-> 

a .lo-> peone.-> acaA¿.<..<.ado-> i.9ua./.e.-> de/Lecho-> en ./.a do.taci..ún 

de .ti.lVIAaA ¡¡. aguaA, ->ollda/l.i.dad con .lo-> OÓ/l.C!/l.0-1, 

<UÍLlcaci.ún Óa->ada en e.l ->oci..all&n.o ci..C!Tt.t.í./.i.co, p'1.0CU/l.ando 

que f.ue/La acce.->i.b.le, de->de .la ¡vUm=La haA.ta .la 

WIÁ.VC!/1.->Wad, a ./.a-> ma->a-> campe->.i.n<Z4, con un. mafji.L-1.te/l.Lo 

de ex.l/l.acci.ón p.~o.le.ta'1.i.a ¡¡. o/l.i.<!n..t.aci.ún /l.evo.luci.onan..i.a. 

Que e.-l eji..do <le convi../l..ti..<Vl.a en e.l p.i.vo.te de .la po.U,U..ca 

a!}A.l.co./.a, fA.acci..onami.en.to de .J.o,. .la.t.i.f.undi.0.1 p=a 

4U exp..lo.taci..ún co./.ec.t.i.va po"- CI111lpe4i.Jl.O,, 

4Lem¡ne que no hubi.C!A.a 40.li.cL.tude.-> pendí.en.te.-> 

o/l.9ani.¡;ado4, 

de ejwo->. 
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én. 4wna, .la 4oci.a-li..3cici.ón de .la .t..i.eA.11.a". 181 

Por su parte, la CTM estableció como '" fY1-0pó4Lt.o 

media,to... J..udtcVl po11. .la .to.ta.l abo..li.ci..ón del. 11.é9i.men 

capUa.lM.ta, p<?Ao coma .ta11.ea 1.nmed.i.a,ta .la .Li.h<?Aaci.ón 

po..l.lti.ca !I econúm.Lca de.l p<Ú.4, .la ..l.ucha po11. el. deA.echa 

de hucU.ga, de a.1oci.aci.ún -1.lndi..ca..l, 

c.Lón púb.Lica ¡¡. de iAA.eA.tA.i.c.ta 

v<Vtba..l. La .lucha conh?a .todo,, 

de 11.eun.i.ún !J mani.t,e-<J.t!f_ 

p11.opa9anda e.1cn.Lta ¡¡. 

.lo-1 cn.edo-1 11.e..li.!Ji.040,, 

qu.leneA p11.e.tendie11.an ¡,t .toda4 .la-<J i.!]..le-1.i.a.1; conbza 

an-tepon<?A e.L caape11.a.ti.vi.-1mo a.l .oi.n.di.ca.l.i.,.>rno !J. a.l 

4oci.a..li..=o; .1.a i.n.cu11.po11.aci.ón de .lo4 .tll.a.baj.adon.eA a.l 

4eA.V.lci.o de.1. E..1:tado en el. 11.e-<J:to de .la c..la4e a-<Ja.la11..lada, 

pn.a.te!Ji.éndo.lo,, pon. .la Le¡¡. F ed<?Aa.l del. T 11.abajo. Reconuci.ó 

el. can.ác..ten. Ut.ten.naci.ona.L de). mov.lm.Len:to 0611.eA.o ¡¡. 

COlT!peAi.n.O !J. 

pn.econ.l3ando 

e.1. de .la .lucha po11. 

como :tác.ti.ca de .lucha 

e.1. -<Joci.a.lL=o, 

el. 4.ln<Ü.ca.l.i.4mo 

.n.evo./..uci.ona11..Lu, a .1ea .la acci.ón di.Aec.ta de J..04 .tll.abajadu-

11.e-.i en 4tl4 <Ü.-<lpu:ta-1 con .J.04 capUa.l.i.4:ta->, !J. .1.a opo-Ji.ci.ón 

C.Oll":tan.te a .toda co.labor..aci.ón". !2.1 

De los principios enunciados se desprende 

la importancia doctrinaria de la participación 

social, no sólo en la lucha por las reivindica

ciones de clase sino en la percepción del 

rumbo que debiera orientar el esfuerzo nacional. 

Contrastan también las posiciones respecto 

de la participación del Estado en la gestión 

de los organismos cúp¿.:.la, aún cuando ambas 

forman la co.lumn.a veA.:tebn.a.l del PNR, primero, 

18/ Jb.ldem, p. 93. 

191 Jbi.dem, pp. 94 ¡¡. 95. 
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y después del Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM) y del Part~do Revolucionario Institucio

nal (PRI) .. 201 

Esta alianza permitió la incorporación de 

los dirigentes obrero-campesinos a los ámbitos 

públicos, 

militares, 

separación 

cuando se 

sustituyendo 

sobre todo a 

gradualmente 

partir de la 

a los 

tácita 
de este sector 

estipuló que 

del 

los 

ejército sólo participarían en 

PRM en 1937, 

miembros del 

su carácter 
de ciudadanos y no de representantes del 
ejército. 

Con el PRM, Cárdenas incorporó a un cuarto 

sector, el popular, el cual se integró con 

cooperativistas, industriales, artesanos, 

comerciantes en 

profesionistas, con 

al partido oficial 

población. 

pequeño, 

lo cual 

amplios 

estudiantes y 

quedaban insertos 

estratos de la 

No 

de 

obstante, la creciente participación 

significación obreros y campesinos, su 

en las decisiones trascendentes no ha sido 

correlativa, observándose también ciertos· 

vaivenes en su grado de influencia a lo 

largo de los regímenes post Cardenistas. 

"1'CVLa evLtCVL conf.Uctv-1 ert l.a e.J.ecci.ón. de candi.da.to-1, C&tdena<1 
ptto¡¡ectó que e.J. 'í'A"íl "" O/l.9an.i3cvz.a en -1ec.to/l.l!-1 f camp<!-1.iJio, ob/l.e/l.O 
11 mLlUCVLI, -oiA.tC!JTla que ex.pC!ILUnen..tó a ~ci.pi_o-o de 1937, con 
motivo de .J.a.. e.J.ecci..onl!-1 ~a .J.a XXXVJ:J .J.cgi_<l.J.a.t.U/l.a, en Coah.uUa, 
e). Oi_-1.t/l.Lto Fede/l.al y. IJuca.tán: JlúdC!JTI, p. 97. 
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buC'nd mc•didu, lo que Este fenómeno 

h.'.1 impuJs.-:ido l.'.1 disidencia gremial y pol[ticil, 

circunst.'.lnci~s o sobre Lodo 

decisiones 

cuando 

pé1bl iC<lS 

determinado sector. 

lus 

h<ln sido 

pérdida del 

il 

r..idic.:i l ismo evidente 

inicial de lus princip.:iles centrales obreru 

y campesina, 

dialéctica 

prcsent:5ndosc como contrapar-tida 

la consolid.:ición de dichos 
orqanismos 

sólo del 

Estado. 

cúpula, como la bilse 

p.:irtido oficial sino 

soci.::11 no 

del mismo 

La crisis actual que enfrenta el país es 

determinante para redimensionar la importancia 

de la participación sociul, sobre todo para 

reorientar el esfuerzo nacional hacia el 

desarrollo. Como primeril medida se plantea 

el reto de fortalecer la base social del 

Estado a partir de las clases mayoriturias, 

los obreros y los campesinos, para lo cual 

resulta indispensable, a su vez, la compartición 

de propósitos, objetivos y medios. En segundo 

término, se considera indispensable, 

complementariumente a lo anterior, emprender 

un definitivo esfuerzo descentralizador, 

no desintegrador, ya 

de naturaleza, la 

social del Estado 

que son incompatibles, 

arnpliaci.ón de la base 

con la práctica del poder 

centralista. 
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e) LA CoNsuLTA POPULAR 

La consulta tiene como propósito 
democratizar 

popular 

la toma de decisiones en el 
proceso de desarrollo. Constituye un instrumen

to indispensable para la concertación de 

acciones específicas y para corresponsabilizar 

a los beneficiarios. 

Desde el punto de vista de la planeación, 

constituye un instrumento de gran potencia

lidad para darle direccionalidad al desarrollo, 

así como para aprovechar más eficientemente 

los recursos disponibles (naturales, materiales, 

técnicos y financieros). 

Nuestro país cuenta con una amplia experiencia 

en esta materia, aún cuando su utilización 

se ha preferenciado en procesos político

electorales y no en los de carácter programáti

co-presupuesta!. La vinculación de estos 

dos procesos es indispensable para darle 

efectividad al instrumento de consulta y 

evitar indiferencia para 

de la población respecto 

gubernamentales. 

y desmotivación 

de las iniciativas 

Aún cuando desde el punto de vista formal 

existen instancias que posibilitan la vincula

ción referida, en la práctica sus resultados 

son limitados. 

La problemática que ha determinado esta situa-

ción es compleja y diversa; no obstante, 
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puede resumirse en los siguientes puntos: 

In~uficicncia de mecanismos institt1cion~lcs 

que le den sislcmaticidad a la COllSUlLa. 

Preeminencia de csquernu.s patcrnulistus .. 

Centralismo para la atención de las demandas. 

Desorganización institucional y de los 

sectores sociales. 

La falta de seguimiento y control de la 

consulta. 

Esta problemática que denominaremos operativa, 

está estrechamente vinculada a las de carácter 

secular o estructural, como son: 

Los graves déficit de satisfactores 

en amplios estratos de la población. 

básicos 

La marginación 

Municipios para 

la población. 

e incapacidad de 

atender las demandas 

El desempleo y subempleo, agudizados 

la crisis económica actual . 

los 

de 

con 

...... 1 I 'i'a.:ta p/l.u{.undi::;cut. .Jl.JÚr...e. el aná li.J{.J de la-J de .. 1i9ua t..dade?..J ':<~.Ju/ ta. 
con ven i en-t <? con,1ul.Jar.. ~u.1 '~ J tudi._u ... 1 r..l.!.Cl Li...~adu .. J ,r;u.1 COPL,LJ¡,;~~. 
conl.C'ni.clv.1 <'n: 1l1aL·'t.Oecvnomla a.e lu.J ,\'"•c,•.ridade .... J G~h~JTcia;,_,,_ J •'ll 
flJcíxicu. s,~luac.:i<ín 1lct.ual y f',!.tt·Jp<'.cliva.J al.. Al1u ..:!000, Sic;~º XX.'i 
Edi...(.Ol'l..<'·'· i'Jéx,·co, l'Jc..\1 J. ¡/.1imi..111lv, -J<' con..-1i..d<Y:..c1 ir..d.i....i(1,!n.1llb,· ... 
cun.11.Ll...lcuz. el l. 'labujo ClJU"túinado f>t' i Cu,1.l.u~1 I<-' l.lu y ~o ~andu C,J.-:.d,.1 ·•a • 
.i.n ti .tu Lado: La IJ<'.1iuua l.dud en ¡JJéx 1 co. Si!) fo XX:J E.di.. Jo 1<?,1. 1 11t!x1~cCJ. 
19811. 
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La concentración del ingreso en reducidos 

estratos de la población. 

La 

ha 

principal 

sido la 

virtud de 

de movilizar 

sociales, estimulando 

sobre los problemas que 

la 

a 

su 

les 

consulta 

diversos 

pop u lar· 

gr· u pos 

concicntizdción 

afecta:i y 

posibilidades para atenderlos; su principal 

problema, la falta de respuesta, su dcsvincul.:i

ción con los mecanismos decisorios y su 

ligazón casi exclusiva con instancias políticas. 

En años recientes, se .han hecho es fue r·zos 

para vincular los procesos de consulta popular 

a las instancias económico-administrativus, 

particularmente· en las tareas de programación 

problemas son anual; no obstante, los 

significativos dados los 

centralización 

concertación 

sociales. 

y el reducido 

de acciones con 

niveles de 

ámbito de 

los grupos 
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IV. BASES PARA UNA PARTICIPACION SOCIAL ACTIVA 

IV.l PROBLEMÁTICA 

La p<u·t icipuc ión soci.:il constituye un.:i prcmi>'.:l 

fund.:imental para garantizar que el desarrollo 

nacional se dé sobre b,,ses de equidad entre 

los sectores de la sociedad, las regiones 

y los factores de la producción. 

En nuestro país se ha iniciado un esfuerzo 

significativo, el cual debe fortalece rsc. 

La insuficiencia en la p_ai-ticipación soci.:il, 

puede explicarse desde dos ángulos. 

El 

la 

primero, 

toma de 

insuficiencia 

por la inercia centralista en 

decisiones; por la carencia o 

de instancias y mecanismos 

gubernamentales para propiciar la participación; 

por la sobreposición de intereses políticos 

sobre intereses sociales; por la desarticul.:i-

ción de facultades y recursos, respecto 

de las necesidades de la población. 

El segundo, por falta de desarrollo <l~ 

la organización social, que posibilite unct 

participación sistemática y ordenada en 

las tareas del desarrollo. 

Estas si tuucioncs se intcr.!ctúun y conjug!'.111, 

creundo con ello círculos vtciosos que dc't-L~,~-

minun, en últim'1 inst.:1ncia, ccntr..:llización 

en la toma de decisiones. 
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CJÓn una CU.USi.l importdlltt.•, Y" 
que el poder económico de los grupos soci.ile>.; 

dctcrminu. en formu. 

propor~ionalmcnte, 

decisiones. 

correlutivu, o que 

su p.:trticipución '-''l 

De esta forma, se observa el mayor peso 

que tiene el sector privado respecto d~J 

sector social; de 

el 

igual forma, el sector 

urbano, 

clases 

sobr(" 

medias 

SCCLOr 

sobre los 

rural; las llamad;i,; 

grupos asalariados 

y no asalariados; los Estados más industriali

zados, sobre los emincnteménte rurales. 

El deterioro de la situación económica n.:icio

nal afecta y ahonda más estas desigualdades, 

las cuales deben ser atendidas en forma 

potencialidades 

que constituy0 

integral aprovechando las 

de la organización social, 

la única vía factible y permanente par.:i 

ello consolidar la cohesión social y con 

un factor determinante para librar los obs

táculos que nos impone la crisis. 

Para 

tuar 

lograr 

ajustes 

este 

en 

propósito se requiere cfec-

la política de desarrollo, 

para avanzar, si bien gradualmente, en el 

logro de objetivos prioritarios del desarrollo 

nacional como son el empleo, la soberaní.i 

alimentaria y el bienestar social, principal-

mente de los grupos urbanos marginados y 

de los campesinos. 
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Para el logro de estos objetivos, es rcquic<i.Lo 

insoslay.:ible madi f i Cilr y profund i::.ir las 

b..ises que su,,;t:cnt..in lus relaciones del E:;tado 

con los grupos socialc", es decir, c.ruc uíin 
cuando hay avunccs, debe reconocerse su 

insuficiencia y desde luego los pe l igroc; 

que conlleva esta situación para la N<ición. 

Con este propósito, se propone un conjunLo 

de bases p.:ira lograr un.:i µarticipación soc i.al 

activa que hagan factible la reordenación 

de las rel.:iciones entre el Estado y l.:i socie

dad y propicien una planc;ación del desarrollo 

más participativa, acorde con los postulados 

emanados 

de siglo. 

En estas 

de la 

tareas, 

lucha social de principios 

la sociedad no puede ser 

planteada "cvmo mcu.i ·'l<'t«-.,ntu~a de deci J'one.i .JU/'~ 

-'ll~v~c.J • ..JLnu acep.(.a.ndo c;ul! l.o.J di.1.1e/l ... JOJ ~·:L.'.,9J-J -Juciai<• 1 

-y. pa/l..t.i_cu lu:zmt!fl te uc;ue {l.0 .. 1 que .. Je p.tt.etend<! óent![i.c:..i <:.1 

cun el de..Ja.z--..o ¿(u- .Ju!l a ... a vc3 .. Juj.el..v y. ubjc tu de~· 

p~vce .. 1v, tJcn Í CO·J !/ 

la 
. I. • 

.z.ac.t. 011.u t l.3uc1 on !I ej ec:.uc 1_.jll ;¡I J 

1 ,' 

I ./ O.ivatd<' Sun/.:.1.•l. ''Lu t11:."cr ,'Jt'lttica !I (,•ú:ti.ca del ;J:1.-;11ftc·u1:'1 17 
~n /lmt~-:icu la(inu". !a ¡>t1111ificac11¡,, d,•t .Ít.":-1U./l-7Ul:.c> t'!l "'"'•'7.1c·,: 
La./.Úhl, t~undo Je Cultu7,1. t.~..: .. 111tJ111ica, 1JJ,:x.i1..:t1, 1'175, p. ·JO, 
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BASES TÉCNICAS y ECONÓMICAS 

Lu movilizución de la poblaci001 en torno 

a objetivos tt~cnicamente factibles y sociC1l-

mente 

tan te 

viables, consti1 uyc 

que enfrentu el 

el r::-cto m5.s impoi:-

Estado Mexicano en 

la 

llo 

responsabilidad 

nacional. Esta 

de conducción del desarro-

condición adquiere muyor 

relevancia en la presente crisis económica. 

El reconocimiento de esta situación obliga 

a replantear 

del Est.:ido 

los 

con 

t.érminos de 

la población 

la ª' r. iculación 

en · 0dos los 

niveles, mecanismos, instru-

mentas e instancias de consulta, participación 

y concertación ~on los grupos sociales. 

En esta tarea, resulta imprescindible evolu

cionar el carácter indicativo de la planea-

ción institucional actual, para :!arle una 

dimensLÓn más ar:i¡?lia, plural y participativa. 

La necesidad de impulsar la participación 

social no tiene como determinante exclusiva 

la 

por 

democratiz.:ición 

ese solo hecho 

de las decisiones. que 

representaría un avuncc 

trascendente; 

racion.:ilid.:Jll 

la particip.Jción tiene come.) 

c-conómicu permitir plen.:i 

incorporación lle los recursos humanoH, natura

les y fi.n.:inci.cros Licl pu!s dl bicnc!-·1 .:t· com\111. 

Un proyecto nilcion;:il 

tad y recursos de l<l 

al fracaso; esta 

que c.:irczc.:i de 

pobL1ción est.:i 

situación es 

l.:i volun

condenaUo 

aplic,1li le 
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a cu.:-11<.Jllier l1cciún qutH~rn.:.11nt'ntal, indt"'fJl:'fldien

tcment(' de su m..ignitud. 

La participación social da origen a la corrcs

ponsul.>il idad, a la :;um.:i de esfuerzos y recur-

sos económicos. La voluntad soci.J.l puede 

darle su vcrdudcr.:i. dimensión a lus políticas 

gubern.:imentales de inducción, 

los objetivos del das~rrollo. 

La instrumentación de esta estrategia de 

movilización precisa de un.:i descentraliz.:.ición 

a fondo de la acción gubernamental, no sólo 

a los 

los 

órdenes 

mismos 

est.:ital y municipal, sino 

única a grupos sociales. La 

limitación a la política de descentra! ización 

debe ser el respeto a los preceptos constitu

cionales del federalismo. 

La descentralización fondo constituye 

un requisito de la planeación participativa, 

ya que da racionalidad a la toma de decisio

nes. Dicho en otros t6rminos, si no se 

tiene certidumbre en la 

y aplicación de los recursos, 

se torna en ejercicio ocioso. 

direccionalidad 

la planeac ión 

El proceso dcscentralizudor debe tener como 

pivote al Municipio, crc5.ndolc en primcc..:1 

insta ne iu l us b.:1scs de un.:i aut.onomí.~ f i n.::inc i c...·

ru y fiscal que le permita atender. lil:.~ n{'c1~si-

dudes b.ísicas Uc su población. La .:1utonomia 

finuncier.:J no debe L'l iminar la as1st1.•nci.:i. 

fedcr.:.il o cst.:it.11 compensc:tr ch .. :-snivclcs 
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críL.ico!.>; m.ís bLcn, lu us is te ne ia l~n d ichoti 

casos d.:iría m.:iyor vigencia a nuc::;lro fc'(.h~r.1-

l i smo . -='_/ 

Otro u.spcclo detcrmin.ctnte, 

la particip.1ción debe ser 

de la acción institucional. 

para impuls.11· 

la concertJc ión 

La concertJc ión 

con los grupos sociales no debe ser interpre

tada como sinónimo de carencia de consenso 

social de las .::igcncias gubcrn¿1mcnt..:.i les, 

sino 

tice 

como una !Jr.:'ictica de gobierno que g.:tt·.:in

población-la corrcsponsabilidad de la 

en las dcc is iones. Pura evitar la irracio-

nalidad de este proceso, la planeación de 

largo, mediano y corto ¡olazo es un requisito 

también deben 

social en su 

indispensable, 

contar con 

cuyos ¡oroductos 

la parcicipación 

diseño y conformación. La instrumentación 

de esta medida se debe basar en los mecanismos 

de consulta abierta, cuya interpretación 

debe dar la orientación a la acción guberna

mental . 

.J J é. l C,c.•n ''~-:.al lll' 7 i bl.1.r.. to ,''/u -:u. lY'l a.'. .. •f._en.1a dt! :.a li be~"l. l ad mu11 i,.' ,'"'• • 
~Fi.G ac!rn.in1~1t..:-;a·z 1u hac'<f..'trda h 1.rlu~aúa <.Yt -l.u.J di_.icu 110111• 1 d,•: 
ar..../lculo ff·í con.1J.ituci,ma/. 'lU«! "nv h.' conc::.Lb<! lct lib<'·:lad /,,,;{(,
ca cut.uuio Ít! l1Z>(!.1l1.1d <'C1uzt1mica no c.1t<Í u.1.._•quA.a<Ía, tanto 11•/ / -:i.1n-
du ,.._. u tU'';".Jtlll<l 1 c..:0111c1 ; .. •fi 111.~ndv ll~ a puc•blo-i... llu 1/i: .;.;¡,,-;,: 
lu.J ,,Jl//ll¡.,,}(tJ.J hc:ll ·"-"'' t-:1bU(cJ'U.O·I ,-!,'. ¿,,. ~:_,((ltÍ0-1: t!.' 11:11,·i.~n 

dl• ¿o.i ún¡H1e 1/111 ha 1id1> ;,,.,·ha /A'-: :1J.1 1':~1t.t1c/o.J ••• '': e / llJc:.· ,·11•-: 

/Jj{•d fl,i.-;1:11C'.;, t -~on1ca d,·: Ct.Jn.1lilu1¡,·nt,~. ;->u:~tid11 i'~1·vc1:u,·1111:1:-:111 

:l~l·l-''-.lllCl·•llll
0

Í, { .. di.ft1-:1ul /joJu.1. ,1,l;\'.tf.-'o, / 1/85. p. )]'r'. 
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A) NIVELES DE ACCIÓN 

L;i Ley 

c¡uc los p L:incs 

de Pli.!ne.:ición 

nacion.:.1l0s de 

l'St:ill> l0cc 

ÓL':<.:irrollo 

deben el.:il>or·.irse, apr·ol:ursc y puhlic.:in;e 

dentro de los primL•ros seis meses de· gestión 

de cadu Presidente de la RepGl>lica. 

Con independencia del p.:ipel de l.:i consulta 

popul..1c en L.1 ct:.:ipil de tormulación del pt.:in, 

se considera indispensable establecer· mec<111 is

mos de concert:.:ición con los grupos soc1.:iles 

representativos, asi como prOEJiciar el a.n.:i.li

sis de las líneas de cstr.:itegia 1·egion.:il 

en el seno de los Comités Estatales de Pl.:inc.:i-

ción p.:ira el Desarrollo (COPLADESl 

fase deberí.:i ser previa al envío del 

al Congreso de la Unión. 

2) Programas Sectoriales.- La instrumcnt.:ición 

del plan tiene entre sus elementos a los 

cual programas sectori.:iles; razón por la 

resulta imprescindible fortalecer los mecanis

mos de congruencia entre sí y con rcs?0cto 

a los planes nucion.:iles. 

Como 

deben 

primer medida, los programas scct:orialcs 

ser formulados con un m5ximo d0 seis 

meses cont.:tdos ,1 p.:it"L ir de la fech.:i de ap:-nb,1-

ción y publ ic~c ión del pldn, dcbic•ndo ~ 0nc1-

mcc.:inismos de .. 111 ... í.li:-.;is y negóci..Jc1c:Jn con 

los 

los 

g t·upos 

COPLADES. 

soci.:ilcs t"C~rescntativos y con 

Al igual que el pl.:tn n;rci.on.1!, 

los programiJ.s sccLot·iules debcr.!c:in ser.- sometí-
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dos a cxnmcn y- opinión del Congr~so de In 

Unión. Se cons i der· . .i inuispensablc 

la 

del 

rcvi s i6n cJc }¿1 cstrt1ctura adrninist:.r...itiva 

gol>ici-no 

la r.1cd idu 

fcdc•:-.1 l, a fin de u.t.k."cu.:1 r l ...t 

en de lo pos iulc, a una sectoz·izu-

e ión cconómicu, que pcrm i. ta a l~s dcpcndvnc ius 

cumplir m5s eficientemente la eesponsaLi 1 id.:id 

de coordinur la ejecución de los progrnm.:is 

sectoriales. Este planteamiento 

la nccc:;id.:.d üc darle racionalidad 

brio a la administración funcional, 

excesos de sobre rcgul ac .i ón que se 

parte de 

y equ.i l i -

y cvit . ..Jr 

han accn-

tuado en los últimos años, en las dependencias 

9 l.vóa ~i¿;adl) -:a-J !J. •'n (a.·1 cvo .... diJ1ado.ta.-1 ¿,!. .Jcc t tJ;. 

En es~e sentido, las dependencias responsables 

de la coordinación de los programas, deben 

tener bajo su control los instrumentos de 

política y los administrativos, que hagan 

posible la ejecución de los programas. Bajo 

este principio, deben resectorizarse las 

entida~es de la administración pública paracs

tatal, sin menoscabo de la norma::ividad 

y polí~icas generales a que deben ostuí" 

sujetas estas entidades, particularmente 

las financieras, las educativas, las produci:o-

ras de insumos y mater-ias primas y l.:is de 

comercialización. 

3) Programas OµeL-iltj vos 

ción de corto µlazo 

1\nualcs. - La 

tiene como 

p roc:r r· .:.i ri1,-1 -

f.JC0iJÓS l te) 

traducir anu.:i lm0n te• los objetivos y me'. .is 

de mediano plazo del pi.in y sus respectivos 

progr.:imas sector la les; u.sí como cst:ubleCl"r· 
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mctlid.-1s d" µol ÍLicd coyunt:ural. 

En l."l 

ent: re 

plLi;>:O, 

pr .. lct ic..:i, se ob.scrvu 

la programación de 

un.:i desvinc-uJ.1ción 

mediano y coi:- to 

teniéndose como rr,sultado 1.:1 integra-

ción 

dos. 

lo 

d.c presupuesLos deficicntcr.tcntc [or·mula

El mejor indicador de esta problem.ític.:i 

constituye el número de trans fci-c.:•nc ius 

presupucstalcs que se efectGan durunL0 eLJdLJ 

ejercicio 

fiscales, 

fisc.:il y l.:i.s llamadas r:"conomT.,s 

que en la realidad const.iluyen 

la proporción de gasto no ejercido, dclJLdo 

principalmente a la sobre L·egulación y .:i 

la deficiente asignación del g.:isto. 

Para corregir dicha desvinculación, se propone 

instituir la programación bianual. Al mismo 

tiempo, debe simplificarse la programación 

y que las denominadas dependencias 9.l<Jbali;:-;({(/,,.rn.1 

instrur.ienten r.iec.:inismos 5giles de infon;iac ión 

presupuesta!. 

Esta propuesta tendría como ventajas adiciona-

les vincular rná s ar.ipliamente los 

sectoriales con los programas institucionales, 

a cargo de las entidades paracstatales coordi

nadas, ader.i5s de que posibilit.:iri:a incoq>o.-;n· 

la dimensión ::-eg iona l en los pt·ogramas scc"o

ria les. Esta últitna situación det.~~m1n~ 

en cierta mcdid3 el desconocimiento dt) los 

efectos del plun prograr.i.::is 

en las 1-cgion~'s o <•st..:idos y limita ¡., coordi

nación intc1·gubPcn.:ir.H .... nt- .. 1l. 
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4} Pr·esupu<-'st.o .. - Con el propósito de avanzar 

en lu instrumentación del plan y lo& programas 

s0ctori.:.tlc's e institucionalL's, los presupucs-

tos de egresos deb0n establecerse con una 
periodicidad bianu~l, con revisión anual, 
para cvit.ur que el gasto público sc ... 1 un 
elemento de incert Ldumb;._-e. No SC' plantqa 

incorporar m5s rigidez al sector público 
de las que ya padece, sino de dar conf i.:inza 
a l il ~om.:i <le., Llcc.i.siones de los sectores 

s<Jcial y privado, y a las propias institucio

nes públicas. 

Una línea importante para agilizai:c el ejcrci-

cio del presupuesto 

eficiencia, radica en 

y con ello mejorar la 

la necesidad de fortale-

cer los 

el gasto 

no tener 

correcta 

En est:.C! 

esquemas de corresponsabilidad en 

público, sin que ello signifique 

dispositivos para supervisar la 

aplicación de los recursos públicos. 

aspecto, mejorar y fortalecer la 

programación de corto plazo constit.uyc una 

solución de fondo. 

La crisis económica, que ::iene en el proceso 

inflacionario uno de sus indicudorcs m5s 

signtficativos, afecta sensiblemente 

política de gasto, no sólo 

de l.:is metas físic .. 1g sino por 

por la t·educción 

las deficiencia~ 

ins t1·1 :ia,~n t.::i les de progrnmuc i_,_·.'n y d<•l 

control prc~·1puc~tal. l~sta situución, 

:e l l.m i t.:t!" ··l ..i lcc.:1ncc de los 

cons~ituyc Ull tUCL.Or de inc0rtidumbre C"!rl 

la concertación. Paru atender esta problem~Ll-
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e~, es indispcnsal1lc ~odc1·nizar la progr-Jm~

ción de con;o p!.:izo y simpli f ic.ir los 

controles prcsupucstu.lcs, estableciendo 

mee: -..1 ni smos de .:ijustc rrsico-fin.:inclcro que 

del permita una 

gasto público. 

m5s eficiente ejecución 

5) Proceso de Plancación.- La compatibiliz.:ición 

del proceso de pl.:incación 

necesidad fundamental para 

superación de los problemas 

el período 1980-1986. 

constituye un.:i 

coadyuv.-.- l.:i 

detectados en 

La Ley de Planeación establece que el plan 

nacional y los programas de mediano plazo 

tendrán vigencia solamente durante el período 

que corresponda al mandato del Presidente 

de la República. Esta disposición es congruen

te con el régimen presidencialista de nuestro 

país. En este contexto, la compatibi lización 

del proceso de planeación tendrá que adecuarse 

a dicha circunstancia, sin que ello signifique 

renunciar a la planeación de largo plazo; 

necesidad insos layoble en todos los scnt idos. 

Los planteamientos enunciados, pueden sinteti

zarse en el siguiente gr5f ico. 
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Aiio O.- Se' formula el prcc;upuesto 1k• egresos 

de l.::i fc:dt• rile j ón (PE!") e oc rcspond i c.~n te 

uño 1, primero 

de la Repúblic.:i. 

del del Pcc-r;identc 

Año l.- Se est.:iblece el proceso de consulta 

.:i grupos soc i.:i les y go!J iernos locales r:cspecto 

de los line.::imientos fundamentales del Plan 

Nacional que regir5 del .::ir"io 1 al 6; 5e <.'nvía 

al Congreso el P J.1n su examen y SC' 

publica antes del s6ptimo mes. 

Una vez publicado el Plan, se formulan los 

programas de medi.:ino plazo respet.:indo el 

siguiente orden para su aprobación: programas 

multiscctorialcs, programas sectoriales, 

programas 

les. Este 

primer año. 

institucionales y programas reg ion a-

proceso no deberá exceder de L 

En el último cuatrimestre se ::ormul.:irán 

los programas 

proceso que 

operativos 

incluirá l.::i 

bianuales (POS), 

formulación del 

presupuesto para los años 2 y 3. Ambos produc

tos dcber,ín ser sometidos .::i la consideración 

y aprobación del Congreso de la Unión. 

Año 2.- Se procede a revisar y u.et u...i l i. z.:i r 

los pt·ogram.:is operativos bi.::inuules en cj0cución 

-POB ( 2. 3 )-, d 1.::i luz de la ev.:iluución ti" 1 

Pl<ln y de los progrumas, ilSÍ como tl1: l Cl 

situ.:ición de coyunturn. 

Con base en l.::i revisión y actu.:iliz.:iclón, 
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se proc"d'-' .:o formul.1r los programas operativos 

biil11t1alcs para ltls afius 3 y 4. 

Años 3, 4 y 5.- Igu.:il procedimiento que en .11\0 2. 

Año 5. - L.:is 

( 6, 7) tcndr.511 

iJccioncs 

vLgcncia 

previstas en 

para el año 6 

el POB 

y ser í.-i 

de carficter indicativo para el arlo 7, 

que correspondería este último al inicio 

del m.:indato del siguiente Presidente de 

la República. 

Año 6.- Se revisaría e integraría el presupues

to del año 7. 

Año 7. - Se llevaría a cabo un proceso similar 

al del año 1, iniciándose liis .:ictividadcs 

para la formulación del Plan Nacional de 

Desarrollo para los años 7 al 12. 

Adicionalmente, se 

instrumentar un 

considera 

proceso de 

conveniente 

reordenación 

de la administración pública, que permita 

superar algunos de los obstáculos que limitan 

los _,•1ances del proceso de plancación. 

Entre las prtncipules medidas se enunciun 

las siguientes. 

- Adecuar la cstructut~a administr.it1va 

f~dcrul, conforme los requerimivntos d1• l 

-~cma nacioni1l de plancaci6n. 

¡;_._. nst.:ilar l.:i~; unidades de p L.:1nc,1c i.l>n 

en L:is dc¡..."ndcncius de l.:i .adminisrr.-iciC111 

central. 

Estc.'ll..>lcc0r mt•c<1n1smoR que vinculen insl:itu-

cionulmcnte ,¡ J.:is entidades 
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con ccntralcti, 

el punto de vist. ... 1 st.~ctorial u.<lmi.n i ~•Lt' 1L i.vo 

y src~ori~l ccon6r1ico. 

Dot.ar t.!L' m ... 1yor·ps f..:icultüdcs a lu.s dctJL"lldC"n-

e i.:is di rcct..::uacn te con la 

producción, en el uso de inst rumt.•nto!::i 

que permit.:.in do La« de politcca cc,;nómic.:i 

de integralidad .:i los 

mas de fomcnt.o. 

instrumentos y progra-

Eliminar la sobre regulación a cargo de 

las dependencias de la administración 

económico-social global y sectorial. 

Institucionalizar la 

los Comités Técnicos 

del Plan (COTF.IPJ. 

responsabilidad de 

de Instrumentación 

Adecuar estruc!:uralrnen~e los gabinetes 

especializados, en concordancia con el 

sistema nacional de planeación. 

Impulsar la capacitación técnica en mateL·ia 

de planeación del desarrollo en todas 

las dependencias e instituciones del sector 

público. 

Promover la incorporación de la planeación 

del desarrollo en los planes de estudio 

de las instituciones de educación supL"'l"iot·, 

en te.las 

- Establecer 

sobre la 

las disciplinas científicas. 

un proceso de difusión púl>lic.i 

planc..Jctón en todos su~; Zimhitos, 

dcstu.c.:indo los .. 1v¿u1ces, problemas y tt'"·rrn i.no:....; 

de participación social. 
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B) CONSIDERACIONES SOB~E EL LARGO PLAZO. 

Una insuficiencia d0 Cil1·áctcr esti-ucturul 
._} 

que se observa en el Sistema de Plancnción 

consiste en la C.:lr-encL1 de planes de l.1t·go 

pl.::izo. 

En la 

las 

práctica se 

orientaciones 

ha pretendido 

genen:iles del 

vincular

s istc~m.:i 

político 

ca; de 

com:.en idos 

ella se 

en la Constitución Poltt:.i

derivan las orientaciones 

del llamado Proyecto Nacional. 

Esta insuficiencia ha determinado que los 

planes y programas de mediano plazo can.!zcan 

de continuidad, al no tenerse precisad.:l 

la imagen objetivo de largo plazo. 

Al respecto, el Artículo 21 de la Ley de 

Planeación es~ablece que l.a vigencia del 

Plan no excederá del período constitucional 

que le corresponde al Presidente de la Repú

blica a1mqu,, po(:'7..ta conletl.<..!r.._ cvtt-iider..acivnC'-1 y ¡r;oyC':'-"

ct.<Jfl<!-1 Je mú.1 ~ll7y1..1 {J(,1:::;,J. 

Bajo 

di ble 

estas circunt;t.ancias, resulta impt"Psc in-

que 

que 

rnodificat-

sea forrnulac.lo 

sirva de b..:-tsc 

un Pl.:in 

!J .. l["d la 

Ley a fin de 

de La ego P l <t:!O 

formulación 

los planes y µt·ogr.:imt.1s sexcnalcs de mc,c.ii.:tnn 

plazo. Di ello p L.1n d<!IJ<."-éi contene·r !.os C' l L'tnl!ll-

t:.os fund ... 1mc~n t ~ lPs ~.odas los ... 1mU i. tos 

la activid.1.d económic .. 1 y Jcbcrá st~t- revis<tdu 

scxenalmcntc con lu ¡.>u et ic i.p..ic ión uL' l. ocios 
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los sectores sociales, teniéndose como funda

mento las orientaciones de nuestra Constitu-

ción Política, la problemática de coyuntura, 

los medios 

expectativas 

y recursos previsibles y las 

de las clases sociales mayorita-

rias del país. 

Debe recordarse que las tareas del desarrollo 

corresponden a 

ya que implican 

una visión de 

transformaciones 

largo plazo, 

estructurales 

de fondo para revertir, 

la desigualdad 

en países como el 

económica 

irracional 

nuestro, 

y el desaprovechamiento 

de sus recursos. }_/ 

social y 

o uso 

En este sentido, la planeación de largo 

plazo podría evitar ciertas prácticas cLcJ.¿ca4, 

como la discontinuidad de proyectos priorita-

rios o las 

la pérdida de 

sexenales 

confianza de 

que 

la 

provocan 

población. 

"{.)_ dC4pV1.di.cio de ,-,eCUA-10-J no ,,ú).o ,,e o,-,¿g.Ui.a en que J.a po.li.tica 
económi.ca no tiene objetivo"' p,-,eci_,w4, ,,;_,,_o ctambi...én. en u hecho 
de que mucho,, de J.o,, "-"'t;uema-J de de-JQAAo}_)_o, en J.a p,-,ácUca, 
han ,,U:Lo i...nef.i...cace-1, poflque J.a ,teo/l.La de J.a ocupaCLon !J de.1. 
i...n94e-Jo en J.o-J paL-1e-> de-1(1/"JtLJ.llado4, 4e ocupa de). Cfl.ecilTUencto 
!J e-1ctab¿)_¡_dad a co,-,cto pla30 y J.a cteu,,La de-l d<?.-1Q/l.fl.U)_)_o "-"' u 
e-Jctudi.o del =e~i.CYZ-t.o u .Lcz/lgo p).a30 de J.a ocupación, de). -Úlf)/le-10 
!J. de -1U dl..J.tA..Lbu.c..i...ún". llv1¡aci..o F--1..v/l.e-1 ":."!.:!.. -la Peña, Lo-1 ob.-1.t.ác.ulo.-1 
a..l dMan..ll.o-l_).o cconómi..co, Fonda de Cul.tUA.a é.conómi..ca, /''1éxi_co, 
1982, p. 137. 
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BASES JURÍDICO-POLÍTICAS 

La participación social en la planificación 

constituye un vínculo entre las estructuras 

económico-social y 

del sistema social. 

las 

En 

jurídico-políticas 

este sentido, el 

impulso de la 

estar aparejada 

participación social debe 

de modificaciones correlativas 

en la participación política de la sociedad. 

Un 

la necesidad de ampliar la 

rE!presentado 

base social 

por 

de 

la planeación, requisito insoslayable para 

enfrentar con mejores posibilidades la crisis 

económica gue afecta a nuestro país y que 

impacta principalmente a las clases mayorita

rias. 

Sin embargo, el consenso social está asociado 

indisolublemente a la política de desarrollo 

instrumentada por el Estado y al papel que 

se pretende asignar a cada uno de los agentes 

de la sociedad. 

Es indudable que el futuro 

una estrecha relación 

reales de negociación 

de 

con 

nuestro país 

las posibili-

entre el Estado 

guarda 

da des 

y la sociedad, 

del desarrollo y 

para determinar la calidad 

los términos de participación 

de los grupos sociales. 

La ampliación de las bases sociales implica 

la adopción de un conjunto de medidas de 

carácter jurídico-político que se precisa 
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impuls...ir; de L' l !.:u; a 

fort~lcccr procc~os ya inic1ados y que con~tit~ 

yen conqulstils ~oci~lcs de las cla~c~s rn~lyor-il~

rias. 

1) Ampliación de facultildes del Poder Legisla

tivo en materia de plancación. 

Para examinar los progr«mas de mediano 

plazo que se derivan del plan nacional. 

Para sw:ncion.:i:: le!;> convL·n.i.os y empréstitos 

que celebre e 1 gobierno federa 1 con ot·g,,n is-

mos financieros internacionales, bil.ncos 

y agencias de desarrollo del exterior. 

Para reforzar la participación de la Conta

duría Mayor de Hacienda en todo el pr~ 

ceso de plancación. 

Para impulsar el proceso de descentralización 

de la administración pública federal hacia 

los estados, municipios y grupos sociales. 

- Para establecer nuevos cauces institucionales 

a la consulta popular en el marco de la 

planeación del desarrollo, como el 7<'/.<!~,¿nJwn o 

mecanismos similare&. 

2) Fortalecimiento de la. reforma política, 

plur::il dL' 

lndi!'-'pc11s~1-

que 

la 

garantice la 

sociedad mcxic~1nu. 

representación 

Se considcr.:i 

ble que los p.:irLidos 

dos expljcJ t<rnll'ntc 

consulta est.:1l>l0ciU0~1 

de plan~ución. 

3) 

el 

Se considera 

Artículo 25 de 

pulíticos 

en los 

L'tl L' ! !:il S LCnt..J ll~IC i Orld l 

convc11icntc 1·egli1merll~11· 

l.:i Constitución, L'rl lo 
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relativo al fortalecimiento del sector soci.1t 

en la economía, estalJlc-cicndo disposicion<.'S 

específicas para su participación en el 

proceso de planc~c1ón. 

4) Con el propósito de avanzar en la planeación 

del desarrollo, es importante modificar 

la Ley de Planeación, estalJleciendo la planea

ción de largo plazo, con lo que se dotaría 

de continuidad a la acción pública. Estos. 

planes serían actualizados 

en un proceso de consulta con 

sociales y sectores 

incluyendo al Poder 

agentes 

Legislativo 

gobiernos locales. 

sexenalmente 

todos los 

económicos, 

y a los 

5) En el ámbito jurídico, resulta imperativo 

que las disposiciones normativas sean efecti

vamente instrumentadas y observadas, principal-

mente las 

Planeación, 

vertiente 

compromisos 

que se derivan de la Ley de 

tales como las referidas a la 

obligatoria, así como 

que se establ.ezcan 

a 

con 

los 

los 

gobiernos locales y con· los sectores social 

y privado. 
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PROPUESTA ECONÓMICO-POLÍTICA PARA UNA MAYOR 
PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

La eslrategi,, de dPs.:irrollo a largo plazo, 

de 1.-, que se sustent.:i en 

revolución mcxicunu, 

los postulados 

presupone el consenso 

de los grupos sociales mayoritarios -c<:impL'Si-

nos, obreros, pequeños comerciantes e indus-

tria les, artesanos, empleados-, lo cual 

determina la necesidad de establecer mecanis-

mos de retroalimentación con dichos 

a fin de que la viabilidad política 

grupos 

de los 

proyectos 

el marco 

soei;:ilcs esté garantizada, en 

de las disponibilidades económicas 

y tecnológicas. 

Cada etapa de la estrategia de largo plazo, 

que en 

períodos 

nuestro 

de seis 

CilSO 

años, 

podemos 

dado el 

segment.:ir en 

régimen prcsi-

dencialista que es característico en nuestro 

país, debe contar con un patrón de desarrollo 

que permita dar coherencia a 

proyectos simultáneamente. 

El citado patrón de desarrollo 

ta do por los pL,ncs nacionales 

los 

está 

de 

previstos en la Ley de Planeación, 

de los cuales se deben establece te 

distintos 

represen-

dcsaricollo 

a pn rt i :· 

los cri.tc-

rios de coherencia simultánea entre lo,.; 

distintos 

el peso 

pt·ogr.:1m.:is 

específico 

y 

de 

picoycctos, 

c.:ida uno 

pondcr.:indu 

de ello>;, 

de acuerdo Los recursos disponiblc·s y 

a su gr.:ido de contribución ;:i los obj• Livou 

de la et.:ip.:i cspccífic.:i y a los p icopós i l: u,; 
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de -largo p ldzo. 

que el consenso social se conserve y 

aún se 

ampliar 

fort.:i lezca, resulta 

la base social que 

imprescindible 

favorezca el 

proceso de desarrollo. 

Esta situación sólo puede darse en la medida 

en 

en 

que 

la 

la población 

formulación de 

participe activamente 

los planes, programas 

y proyect.os, y de la interacción que propicie 

su proceso de ejecución. Estos son ele·:· ··ntos 

vitales que determin.:in el grado de cor -:ión 

respecto de la estrategia de desarrollo 

adoptada por el Estado. 

La 

del 

capacidad de organización y 

Estado para conducir el proceso 

liderazgo 

de desa-

rrollo está condicionada a la toma de concien

cia por los grupos sociales, la cual. "cvn.Ji il<! ••• 

en 1Z.e.dc...,cuó/l..v1. en .ju Jenv .{a pvUUca y. -la C..J.t:::al'-!q1a 

pcyz..-ic9uida.1 a pu:¡.t..i_i de.l e"<-amen de. la ;zea.lJ..t.iad c•uu:.·7.t!.-l..u 

!I lempu.-¡_a.l que ap·":..ec..imz cli ·z.c!clamente.''. 
!1 / 

de par::1cipación social en nuestro Hablar 

pa.í.s 

los 

obliga a idt:·ntificarla, ponde1·.1ndo 

pesos 

sociales, 

elementos 

específicos de los distintos grupos 

con el pcopósito de tener m.-1yorc,.; 

para la determinación y conocimiento 

de la base soci.:il 4uc debe ser beneficlari..:i 

del proceso de desarrollo. 

1, I c,1r.loJ ¡IJa(l/J, ,•: 1/·:c:t.·y1a !J ~")lan. Si9lc.J XX:J l:dito·--:t.! J, 111,:\..(C,J, 

/<l8·~ • p. ¡_y,. 
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La estrategia del Estado 

rar la dinámica de las 

no sólo las de corto 

también debe conside

necesidades sociales, 

plazo, apremiantes 

importante ya por los severos rezagos. Es 

valorar decisiones que tendrán repercusiones 

en el mediano y largo plazos, como es el 

caso de la producción de alimentos y otro 

tipo de satisfactores básicos como la salud, 

vivienda y educación. 

En el cada vez más cercano año 2000, nuestro 

país tendrá una población cercana a los 

100 millones de habitantes, de los cuales 

el 49 .2% tendría menos de 29 años de edad; 

algunas proyecciones ubican una 

económicamente activa, para ese 

población 

año, de 

30 millones de personas, 25.0% más que la 

estimada en 1985. Estas sencill.as observacio

nes permiten identificar el. esfuerzo que 

tendrá que real.izarse en los próximos años 

para incrementar la productividad, principal.

mente en el. sector primario, ya que de acuerdo 

a los cál.culos realizados mientras que en 

1985 la 

total es 

ción será 

relación PEA 

de 11.8, para el 
1.8.2. _J__/ 

agrícol.a/población 

año 2000 la rela-

éx.i.4.te una p-'l.oyece<.on de /_ecundi_dad p-'l.oyA.amá.t;_ca que e.-Jli.ma 
un.a pob..laciún .to.ta-!. pa-'l.a e.1. culo 2000 de 100 039 016 p<?.-'1.-JCJna->, 
aA.t. como una Pfl.O!Jecciún de /_ecundi.dad a..lleAn.ativa. que e-1t.úna 
una pob..laciún de 103 996 ()!;O P"-"•JVna-1. VéaAe 'P-'l.oyecci.vneA de 
..la 'Pob..laciún en tl1éx.;.cu y de -la-1 éntidade-> Fed<Vl.a.t;_va->: 1980-2010. 
:JNé(;:J-COVA'i'O, il1é:dcu. 1985. 'PU-'l.a -la-J <?.-1lima.ciune-J de .1.a 'i'éA 
.:ie c.orwultú: La éconumí.a /lle.ücana en C.i.f.;t.a->, E.d.i..c.i..ún 1986. il1éxi.co. 
1986, p. 28. 
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En cong r-ucnc i .:i con lns rcspons.:ibilid.:idcs 

constituciun,1les del Est;:ido y las cr-ecienlc~; 

ncccsidudcs sociulPs, nuestro pulS tcndr-J 

que renlizar un esfuerzo de grandes magnitudes 

para lograr los propósitos de transformacj ón 

económico-social. 

a 

el 

través de dos 

Este proceso se cene ibe 

vertientes fundamcntulcs: 

desarrollo integral y la movilización 

social. 
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A) DESARROLLO INTEGRAL 

L.:i crisis cconómic..:i que .:ifecta 

n.:ición tiene profund.:is raíces cst ruct u r·a 1 C'!-; 

que se identif icun en lo externo y 0n el 

ámbito interno. 

No 
tod.:i 

obstante, 

índole, 

las gr.::ives implicaciones 

1 a crisis representa una oportu-

nidad para la reflexión 

aprovechamient.o Ce 

sirvan para retomar 

l.:is 

el 

amplia conciencia sobre 

nacional, L~ l 

experiencias qw' 
rumbo. Existe unu 

los efectos de un.:i 

acentuada dependencia externa en lo f in.:inc ic

ro, en lo comercial y en el desarrollo tccno-

lógico, que en 

el campo de 

conjunto propenden 

acción al terreno 

a ampli<lr 

político. 

En lo interno, se tiene mayor concienci.:i 

social de los problemas de la baja productivi

dad del campo y sus causas, de la ineficiencia 

de la industria, del deterioro de nuestros 

recursos naturales, del desmesurado crecimien-

to del intermediari.smo 

deterioro de la calidad 

sectores de la sociedad. 

En _consecuencia, el 

y, 

de 

en general, del 

vida de amplios 

desarrollo nacional 

tiene en lo inmediato dos retos: el primet·o 

conservar y ampliar nuestra saber un .í.a; el 

segundo, abatir las graves desigua J clcidc:; 

en lo económico y social. 

El proUlcma de la deuda externa debe 

abordado en una perspectiva de mcdi .. 1no y 
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largo plazo, ya quP la prescrvaci6n de las 

tendencias acLuales es insostenible para 

cualquier país 

llo. Mantener 

empeñado en tareas del 

i..njust.:i relación supone 

la exacción de rccursosr el desarrollo de 

una oferta exportable para captar divisas 

y el advenimiento de una masiva invcrsi6n 

extranjera con 

En este prop6sito, 

de esfuerzos con 

lutino~mc~icunos, 

l.:is secuelas previsi.blcs. 

es imperativa la conjunci6n 

otros países, principalmente 

~:cctudos por el Pndcuctü-

miento y las altas tasas de interés. 

Las desigualdades en el ámbito interno tienen 

un doble efecto: 

1) Para quienes las enfrentan, sea 

(alirnentaci6n, 

en los 

satis factores 

educación, 

de empleo, 

en general. 

2) Para la 

básicos 

vivienda) o en 

de preparación y 

salud, 

oportunidades 

de desarrollo 

sociedad en su conjunto, pues 

significa el desaprovechamiento de recursos 

humanos, naturales, de tecnologías propias, 

revirtiéndose en c,1rgas sociales de causac lón 

circular. Estas apreciaciones son aplicabl~b 

a los estados y municipios. 

La atención de las des1g11aldades 
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ante cualquier c1rcunstanci.:i, interna o 

extcrnn, el principal propósito de la soclednd 

y del é~st..:ido. _!.i_/ 

Par.:i avanzar en esta ciob le vert.icnte, 

imperativa su interconexión ya que 

una requiere de la otra. Esta interconexión 

debe ser objeto de 

llo integral, en 

social debe ser, 

y fin. 

la 

la 

al 

planeaci6n del desarro

que la participación 

mismo tiempo, medio 

En este sentido, el desarrollo intcgr.:il 

debe abordarse en cuatro aspectos: 

l) Soberanía 

2) Incremento del producto 

3) Distribución del producto 

4) Participación social 

Los planes de desarrollo, para ser viables 

socialmente y factibles técnicamente, deben 

articular estos aspectos, bajo un principio 

6 / A Q. .... 1.f.~! ·7'-'·'f'''clu. / ,,l,;)1!ld1.J Sl1~{ l. -h•rialt:. t;Lli..'! ".,¡_ ... 11 ;l11.'.':·,·.';t: •' i 

pr.inci,¡J<1Í11h.•ntl1 tlll /1.'llt'rl:•'th' -:u7u. 1¡ d<• cu~,~1tc._·,u (:1

1.' o.•1:t:,·.:,·1,;t1. 

é.J.tu-1 dl'b,•11 .h'': /u t ;1::i11-:uf,:,:',•.1 l!•• ,'u /X'l{ticu v,·,ut.;mi ... ·t:. 1\,,·,1 
l?.1limuloni,.' ':'t'Ul.(lu ,•11·uc!1t:~ •l;-1 c1f-:e1-1 de mi·J, .. , e:\~ :ru.._.,111 .. •1 
9a .. 1tado.1 en l.<J t 7 '(l1ch,11 y '""' .:c:t1/.1J.J d,• -<J7,cJullu :11•·: _rt:t'' it .'l/ 

aulo.1uf i ci ... •nc1 ,¡ ,•n 1/<'l' ·~''· .,¡ u •
11: i·1•,:; 1om111 cada v,•,:; nHJ.1 d,·t r t· 1 /1:

l'li u.1 ''ll 111<1(:;". ~'u.bl1l·,¡clo ,.,, ,¡¿1,•~nativ111 ,'Jt1.:a1 ,,¡ /11° Hi-::;,,/.',•. 
Cuad<!.rJhJ 1 ,¡, . . ~\Ja<:,ul'tl ¡l'Ju~ti.;.;. :l),~x,,·,,, l'fl)'·), ¡J. J_'O. 
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rector: el bicn<'sL.:tr de los sectores soci.~Jc.¿; 

mayor i tar los. _-;:___/ 

La adopción de pr.inc1¡>ios básicos no sug1eorc 

el desconocimiento de las limitaciones de 

r.ecursos, ni las rigideces de la admini.str.:1-

ción pública, tampoco suponen un cst<1tlo 

autárquico o una sociedad sin contradicciones. 

Sin embargo, constituyen retos que deben 

ser enfrcntudos por el Estado en su carácter 

real, no sólo formal, de rector del desarrollo 

nacional. 

G~i.1te /llt'llu '""''.'Jil.'<'llin ,:',• ~'' 11'•1'1'.1":',nl de t~ti .. 11'.. 

1nica lf, 1.1c<111 1t·· 1"! <.·11··:;.._1 l :•:in,•1:.11,1.1 :1cí-Jico 1. 

i..!ll una "/ i 1\•-Ju/tu hJt't1:.' .. ' lí,1-:t1t"1,1 ,.·.',1:,• 1 1/11 ~<I 
¿,,,a( ct1•.1t:..-<.o ... ~o , ..... ,,,1,;rruc11. ;,,:,,:,, ,,,_. L

0

ullu1c: 
/',' . .\' . ."', /l· /.~''· 

la polt:11"<: c,·,1rr,í
t¿U'-' ,•.1t,í t'l/111'ft(1:1:'c1 

'J'etiu. ! ,, 1 ,1;1 1tc:l·t:

{;cv1lc¡rn', ·,;. , ~1. :, 1, ·, •, 
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s> MovILIZACIÓN Soc1AL 

trunsform.:icioncs ''conómicas L.:is 

que dcmand.::i nuc~st.ro desarrollo, 

y soc i .:-i les 

tienen como 

premis.::i un.:> movilización soci.·11, 

mdyoi·lt~ princip.::ilmente 

ríos. 

los grupos 

La moviliz.::ición implica un proceso de p.:irlici-

pación soci.::il 

reconocer la 

en !.:is decisiones, y signific.:i 

necesid.:id de rearticular l.::is 

relaciones del Estad·J con la socied.:id. 

La participación social, 

la planeación, debe darse a 

mecanismos en .los niveles 

en el ámbito de 

través de diversos 

nacional, cst.::ital 

y municipal, en las cuatro etapas: formula-

ción, instrumentación, control y evaluación 

de planes, programas y proyectos. 

En la medida 

disponibles se 

en que 

asignen 

los escasos recursos 

bajo un esquema de 

prioridades que cuente con un consenso social, 

será posible incorporar un recurso potencial, 

la fuerza social. En diferentes momentos 

de nuestra histot·ia se h.::i valorado su partici

pación, prccis.::imentc en circunstancias .:idvc -

sas. Muchos pi·ogt-<1m.:is gubcrn.:imen t.:i les que 

fundamentan sus 

soc i .:l l, 
~ 

t lcnc•n 

.:ice iones 

en los 

car ta de prcsc11 l.:1c i ón. 

Con indcpendL•nc i" de los 

.:i l.::i población objclivo 

se obt. i e nen lH•ne( ic ios 

en la participdc ión 

result.:iclos s11 mejot· 

beneficios direcLu,; 

de la planc..-ic ión, 

i.ndic-cctos no meno~:; 
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ociosos, rcc.JC t. i V .. "\c i Ón de l.:i 

de lns e~c..isos recursos 

lus 

orient ~tción 

vcrtlcidcras prioridiJdcs económicas y 

sociales y, sobre Lodo, 

requisito m5s 

se p::-eserva liJ f>.1Z 

indispensable para soc i il l' el 

el desarrollo nacional. 

Con el propósito de ampliilr la participilción 

social es indispensable que, en 

se avance pa o;:.'.-,7t.i 11u en instrument.1c LÓn 

de las. políticiJs 

racionalización de 

oc 

la 

descentralización, de 

administración pública 

y de 

social. 

fortalecimiento de 
Ji_/ 

Descentralización. 

Fortalecer 

estatales 

implique 

la autonomía 

y municipales, 

nccesariamiente 

la organizaci.ón 

de las 

sin 

haciendas 

que 

abandonar 

ello 

el 

sistema de participaciones fiscales. 

Delimitar los 5mbitos de competencia ejecuti

va en los tres ó1·dcncs de aobicrno, c~tablc

ciendo los c.:impos concurrenciales o comunes, 

tanto en obras pGblic~s corno en los sc1·vicios 

y empresa públic.:i. 

S¡ [~1la1 /1f..1!i"t1l·tt1 in1/·:1:11ft'tt(\i/t•1 :hlll 11.fr1 ,1b/<7 /t1 e:',• l-:..:l1;;:.io':tlc1 

p7..eft'"':.C'!lCiHI t.'11 /,, 1 di.t11ut-11 ,_.·,,-.~- 111'·• 1, t.m,11li1í1ufo 11• 1'/1 .:.~,uno 1 

ca.Jo.1 U/ Ct>b1•·.:ln-:t1 d,• tlCc1.Jn. ·'•; .. .'~:··i,•11111: f.0
1

·¡f11icc1•: •
1
tt 1 ,.,., i:n 

mtJ-1-c.''' de mu1¡1)7. c..,11,¡;.u,•11,·ia. l'llli."lllo.l:Jlll'' "' lllll 1 ª' ·:,•,·t,m1;.•11tl' u ¡,, 1 

ámbi.to s Je <.1:~1.: i 11 cín .. 
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rnt .. ·c .. 1 ni smo~ f i scu les par...i que 

1<1s ucciont.:"s c:uen t.t•n 

con lo.-. eccursos p ... 1r·.:1 su 

operación, par·a cvít.:ir 

de respons.:ibilid.:idcs Sln medios su 

cumplimiento. 

Fortalecer lu coordin.:ición intcrgu~orn~men

tal, en mutcriu de pluncación, ~ fin de 

consolid.:ir l.:i descentraliz.:ición de pr·ogr·.:imas 

y recursos, principalmente en capacit.~1ción. 

Descentr.:ilizar l.:i invest1g.:ición y dcsat·rollo 

tecnológico a los Estados y a lus Univer-

sidadcs y 

prioridad 

Centros 

en el 

de Investigación, 

sector agropecuario 

con 

y 

forestal, agroindustrias, maquinaria y 

equipo, medicina y, en general, las ramas 

que están asociadas a la satisfacción 

de necesidades básicas. 

Evitar el centralismo de los Estados respecto 

de sus municipios. 

Racionalización de la administración pública. 

Recstructur<1r 

en función de 

nacional de 

la administración pública, 

Jos rcquer1rnicntos del s1stcm~ 

p lancac iún. En este ~~P~~c:~o, 

es indis¡:>L'nsablc que 1 as árcus Of:H..:Or-.~1: Lv.:Js 

tengan mayor p.i1·ticipación en l;:i defu1ición 

y aplicación de Lis polít:ic.:is 

como l.:i crcdi.ticid, comcrci.:il, 

g 1 C·hd le:-~ 

1 .. :thn1·..:t l , 

fiscal, y p1·cc10~, debido .::.i que los µrogr.:Jm .. ts 

de fomento se ven d0sv i ncul.Jdos, por la pecmi ncr~ 
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cia dP ot.rds c_1L~p<"'ndenci ... 1s, lo qu0 cont.;t.it.uye 

un ... 1 va r i ... in t.c d(~ l. cent r~i 1 i ~mo. 

Impu ls.:ir L' [ proceso de dcsconc(~ntr.:tción 

en formn armó11icQ, y<i que a pes.:lr de los· 

importantes av~nces, se detecta incomp~til>i

lidad en el proceso, ya que cad.:i dcpcndcnci.:l 

ha estructurado su progr.:ima en form.:i aislada 

y en algunos casos se observan retrocesos. 

- Restablecer todas las unidades de plane.:ici6n 

de las dependencias centrales y est.ableccr 

vínculos de coordinaci6n operativa entre 

ellas, 

u-, más 

ya que 

eficiente 

son elementos 

funcionamiento 

<.: luve 

del sistema 

ndcional de planeaci6n. 

Resectorizar a las entidades paraestatales 

econ6mico-administrativos, con criterios 

ya que la desvinculaci6n origina una tácita 

ccsincarpor~ci6n ie las entid~~ ·-~s p~r~ 

estatales al operar sobre criterios iundamcn

t.:ilmente administrativos. Esta situ.:ici6n 

resta 

en el 

metas 

0ficicnciil a la empresa púb 1 ic.:i 

cumplimiento de los objetivos y 

de los programas sectori<ilcs. 

En 

l.:1s 

est.e senti.clo, es imperativo que tod.:is 

fot·mulen 

mcdi.:tno y corto plazo, 

se.::in 

sus programas ele 

y que los mismos 

dependen··· ~l de l.:i 

ndmini str·.:1ción ele~ l 

sccto1· L..,CüllÓlll i CO que cOrrc:.;p1H·,!~1, t; l ll 

menoscabo de.' la nOrm.-1t ividud <Jlul>a 1 

deben 0jercct- 0f r~s dcpcnticnci~!i. 
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Fortulccimicnto dt.,· l.:i org .. 1nización social 

For·t.:i lcc'?r l.:i 

los ,,spcctos económ1cos, 

soci...il, en 

para lo CUü l 

es nccesa r io que· en los planes y progr.:imas 

se expl icitcn las 

en la materia. 

Deriv.:ir del 

de dcsL'lrrollo 

pl.:in 

de 

políticas e5pecíf icas 

n.,c i onal un 

lu 

que debe ser resultado de la 

programa 

soci.:il, 

consult.:i 

direct.:i con los sectores social y p::-iv.:ido, 

evitando que se.:in res~menes de los programas 

sectoriales; éstos deben utilizar como 

insumo básico los lineamientos del programa 

de des.:irrollo de la organización social. 

Instituir los comités de consulta y conccrt~ 

ción para la planeación del desarrollo, 

que de acuerdo a la Ley y a lo previsto 

en el sistema nacional de planeación democr5-

tica deberían estar f une ionando como 

foros de articulación del Estado con los 

sectores social y privado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El esfuerzo de planificación del desarrollo en nuestro 

país se rcmont.:i a más de cincuent.:i años con la expedí::: ión 

de la Ley sobre l.:i Pluneación General de la Repúblic.:i 

de 1930. l\. pesar de los limit.:idos resultados directos, 

se dio inicio a un proceso para racionalizar la acción 

del Estado en su c.:irácter de promotor del desarrollo. 

La complejidad de la toma de decisiones ha obligado a 

realizar esfuerzos de ordenación y 

la acción pública, que sin embargo se 

sistematización de 

han visto limit.:idos, 

no por actos de la casualidad, sino por razones políticas 

en su mayor parte. 

no debe interpretarse 

El reconocimiento de esta situ.:ición 

como una falla estructural de la 

planeación ante la inercia arrolladora pragmatismo 

político; al contrario, se demuestra 

del 

la falta de 

articulación de la decisión política, 

la definición de un plan o programa, 

que da origen a 

y a su necesaria 

conjunción con los medios para ejecutarlos. 

La falta de articulación revela, a mi juicio, más que 

una insuficiencia 

participación social 

más interesada en 

de 

que 

la 

carácter técnico, la 

es, en última instancia, 

correcta formulación y 

limitada 

la parte 

ejecución 

de los p).anes que están orientados a satisfacer y mejorar 

sus niveles de bienestar. 

Sin embargo, la solución a fondo, que es de naturaleza 

política, no corresponde a un acto unilateral por parte 

de los gobiernos, sino a un proceso recíproco, de interacción, 

que siempre será perfectible. La solución, por tanto, debe 

entenderse dinámica y en constante evolución, acorde a 

las necesidades sociales. 
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Estado Mexicano consliluye un compcomiso 

permitir Je esa din5micu., 

Estado mismo debe evolucionar, teniendo como 

vías la descentralización y el impulso de la participación 

social. En esce prop6sLto, cualquier planteamiento de 

desarrollo que no considere la participación social carecerá 

de la fuerza indispensable para transformar la realidad 

y vencer la crisis, que a quienes verdaderamente afecta 

es a las clases populares y mayoritarias. 

Las propuestas formuladas se der!~an de la necesidad de 

fortalecer la participación social en la planeación del 

desarrollo nacional, tomando como base los esfuerzos realiza-

dos, sus alcances y limitaciones. En este sentido, la 

corresponsabilidad del 

mayoritarias, constituye 

Pcuycctu NaciunaL sea 

socialmente. 

Con propósito de 

Estado y las clases sociales 

una garantía para 

viable política, 

qle nuestro 

eco."\Ómica y 

impulsar la participación 

en 

el 

las tareas del desarrollo, aprovechando la 

social 

amplia 

experiencia que se ha generado en nuestro país, los recursos 

humanos y económicos de que disponemos y las aportaciones 

de diversos investigadores abocados al estudio de la 

planeación del desarrollo, considero indispensable avanzar 

en la instrumentación de las siguientes ~ecomendaciones: 

1. En atención a que la planeación no constituye una 

técnica neutra, los técnicos al servicio del Estado 

dedicados a la promoción del desarrollo deben tener 

una mayor participac~ón política, en tanto que los 

políticos, en su carácter decisorio. deben ampliar 

su horizonte de 

s•iperar las severas 

del desarrollo. 

conocimientos 

rigideces que 

técnicos, a fin de 

implica la planeación 



2. 

2l5 

El ilprovcch,1m1cnto c<1bill· de l.:i r.xpcrienci..:i acumt1l.'."1d."'1 

en materia de pluneución dc.~rn .. ,nct .. 1 u.naliz ... 1r .tntcgru lntL'nt.c 

los avances a lc.:inz.-1dos, los errores cometidos y 

limitilctones en el contexto en que.• se 

hiln dado, tare.:i en la que deben p.:irticipar políticos, 

t6cnicos, representantes sociales de los sectores olJr-cro; 

campesino y popular, empresarios e investigadores. 

3. En el entendido de que la credibilidad social constituye 

el mSs fuerte v!nculo cr1tre el Estado y la socicd~d 

civil, la información .:idquiere un valor estr.:itégico, 

no sólo para efectos del proceso de pl.:ine.:ición, sino 

para la conjunción de esfuerzos en torno a la ejecución 

4. 

de los programas, es decir, para lograr un.:i 

participación social activa, consciente y comprometid.:i. 

La educación pública tiene entre 

a la transformación contribuir 

económicas, políticas y sociales 

sus propósitos el 

de las estructuras 

a fin de alcanzar 

un desarrollo justo y duradero. Por ello, los planes 

de estudio, desde los niveles elementales hasta los 

superiores, deben considerar la formación de técnicos 

y profesionistas con una conciencia plena sobre la 

problemática del desarrollo y sobre las posibilidades 

y medios para superarla, empleando para ello los alcances 

de nuestro sistema educativo en su papel de dinamizuuo.c 

social del proceso del cambio. 

5. La rectoría del Estado en l.:i conducción del desarrollo 

implica una clara definición acerca de los obstáculos 

y retos que deben enfrentarse, tanto de tipo estru~ 

tura! como coyunturill. 

la necesid.:id de impulsar 

de comunicación social 

Esta responsabilidud dcterminu 

y profundizar los mec.:inismos 

en todos los niveles, como 
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condición indispensable la movilización social 

en la construcción de 

para 

un desarrollo concertado y 

planificado. 

Estas recomendaciones deben interpretarse como 

coadyuvantes cll objetl.VO de lograr la plena 

participación social en la planeación del dcsarrol.lo. 

Este objetivo está directamente asociado a la necesidad 

de construir una sociedad más justa, libre -r solidaria, 

lo que constituye en última instancia la esencia 

de nuestro proyecto nac~onal. 

ponderarse y -~epcn.,a;z ><!. las 

estructural y de modernización. 

En este sentido deben 

estrategias de cambio 



ANEXO 



ANEXO l, RESUMEN Y RESULTADOS DEL PRIMER SEMINARIO 

SOBRE PROBLEMAS ECONÓMICOS DE MÉXICO. 

ORGANIZADO POR LA ESCUELA NACIONAL 

DE ECONOMÍA EN 1965. 
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RESUM~N Y RESULTADOS DEL lE~. SEMIMARIO SOBRE PROBLEMAS 
ECO~IO~HCOS DE MEXICO. <r-:xrnAcTo> 

FUNCIÓN Y RAZÓN DE SE~ DE LA PLANEACIÓN 

La planeación económica 

moderno y cf~caz para 

y soci.:il 

satisf.:iccr 

es 

las 

un sist.cmu. 

ast:Ji.i..-ac iones 

colectivas de una nación. Puede decirse que la 

planeación centralizada nació en el campo socialista, 

que utilizó inicialmente medid.:is directas de dplic.:i-

ción compulsiva. A partir de la posgucr::-a varios 

países de empresa privada adaptaron muchos de los 

elemen':os de la ¡>laneación a su sistema cconóm.ico. 

La notable recuperación europe.:i y el rápido crecimien

to de la produce ión, en el ma:::-co de una mayor inte::c

vención estatal o de lo que se ha llamado economi:a 

mixta, han impreso un sello de éxito a esta planea-

Tanto de este punto de vista del sector público 

como del sector de empresarios privados, consumidores, 

trabajadores independient~s, campesinos y de los 

distintos grupos organizados de un país, se hace 

necesario ado¡>tar un plan nacional de desarrollo 

económico y social. En los países subdesarrollados 

el imperativo de planear es aún más urgente, porque 

a la presión de los factores señalados hay que 

añadir la de un e ~ce imiento demográf ice elevado. 

Cel...eb.1;.adv pv1t .lu. E.1cu .... •ltJ .\1l1<-·iunul de €.i:unumtú '-'!fl La ciu.d .. 11! 
de Cu.C'..vtu1.•uc.:.a. ¡)Jt'·'-·. d( 1 l -'1 a: -'-~ d&.~ uÚ";"{.l de. 1'/'o5. Lt> J C • .1fl\'tJ1..:a-

du./Z_e.1 di.!./. 5,•millU·";:ltJ {llC":On: 
Tamay.u Lúpc;; 'f>u,1til.:u. _~j;u /ilJ 
/llu,,a.l.e.1. 

li.1.-:.aL' 1 u ,- ¿,p:_e,J 

Suc..-z.i_,1 lw1. j~oSt 

1.i l! l..a , 1,•1ia. ,-/1r:.c; l' 

y. t-l!.;nando Su l.l11111 
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El seminario itdvir~i6 que la rnc~a elnbo~aci6n de 

un plan no rc~_,lvcrá los problemas estructurales 

de la u~onomia, pero si puede ser el punto de partid~ 

pat"a coordinar- es fuer.zas, racionaliz ... 1r. objetivos 

y maximizar resultados. La planeación, en efec~o, 

no es sustituto de las reformas estructut"ales ncccsa-

rias para permitit" 

pet"mite que estas 

una manct-a 

un desarrollo acelerado, pero 

refot"mas se lleven a cabo de 

En su forma m5s 

simple, 

sistema 

puede concebirse a la planeación como un 

paY:-a tomar decisiones sobre la base de 

un. conocimiento general y objetivo de los hechos, 

considerando los distintos intereses nacionales, 

pero sin llegar a determinar de manera especítica 

ni todas las implicaciones de los objetivos ni 

1.os instrumentos 

En un sentido más 

económica incluye 

1.es, globales y 

para alcanzarlos. 

necesarios para realizarlos. 

pleno y riguroso, la planeación 

los objetivos nacionales, regiona-

sectoriales y los instrumentos 

OBJETIVOS Y METAS DE UN PLAN NACIONAL DE DESAR!10LLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL. 

La opinión que obtuvo mayor eco en el seno del 

Seminario fue que la planeación que adopte México 

ha de ser compatible con nuestras normas constituiona

les y con las instituciones políticas y jurídicas 

sob:t:"e las.- que se asienta la vida pública del ¡:>ais. 

Sin embargo, hubo una corriente que sostuvo que 

para obtener mejores resuJ.~ados mediante el empleo 

de la planeación y, al mismo t.~·:.!7.l~Jo, evita..: 1ncom:;>a~:i

bilidadcs con el régimen legal i.aperante, son necesa

rias reformas· en vat"ios aspectos del. orden jurídico. 
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Se convino u.simiBmo, que un.:i pl,,nc .. "lción "<f.,~nh1c,·aít1t:o" sí 

se ajusta a nuestro sistt~m.:i polí.tico, yu que prPs\Jpone 

las siguientes condiciones: 

I. Que exista 

ciud;:idanos 

un;:i 

en 

¡:>articipctción activa de 

l;:i el;:ibor;:ición, ejecución 

control del plun nacionul. 

tos 

y 

II. Que se imprima al p.:-oceso ¡oroductivo un.:i direc

ción prccis;:i pura que mediante el establecimiento 

de p~io~id~dcs S" ~n~isfagan las necesidades 

sociales básicas de toda la población del 

país: educación, salubrid;:id, seguridad soci.:il, 

vivienda, plancación urbana y mejoramlcnto 

de las comunidades rurales. 

III. La consecusión de metas específicas de inte::-és 

nacional en los distintos sectores de la economía 

por ejel"lplo, creación de la indu2tria pesada, 

electrificación total del país, í?a.::-ticipación 

estatal en las industrias básicas, modernización 

del 

la 

del 

nes 

secta.e ag.::-ícol;:i .:i.trasado, reducción de 

r:.·~;>endencia económica externa, desarrollo 

potencial econó.mico en las distintas regio

y otras metas específicas que habrán de 

incluirse en el plan nacional. 

·(oNDICIONES ESENCIALES 
LA PLANEACIÓN EN MÉXICO, 

PARA HACER POSIBLE Y EFICAZ 

El Seminario reconoció que la planeación sólo es 

viable si se satisfacen determinados rec!uisitos 

obst:áculos y quedan superados los fundamentales 

estructurales e institucionales que se oponen a 

ella. Se mencionó 

el significado de 

asimismo, como necesario, precisar 

la planeación para evitar que 
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la palabra se mistifique y se consideró que los 

requisitos mínimos para hacer efectivo el sistema 

son: 

A) MAYOR PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA POBLACIÓN. 

La planeación, que hab::-á de comprender. medidas 

de tipo compulsivo e indicativo y tendrá que ser 

activa y consultiva, debe::-5. formularse a travCs 

de un mecanismo que permita conocer lo> intereses 

de los distintos gru;:ios sociales y no sólo los del 

gobierno y los empresarios, que son los grupos 

organizados que ejercen mayor presión sobre la 

opinión pública mientras una gran mayoría de la 

población permanece al margen de los acontecimientos 

cívicos y políticos del país. Aún cuando el gobierno 

en ccasiones concilia y logra un equilibrio entre 

los intereses de los diferentes grupos sociales, 

la falta de representación auténtica en muchos 

sindicatos, en las organizaciones campesinas, de 

artesanos y pequeños empresarios, la falta de un 

movimiento cooperativo, de asociaciones y profesionis

tas, retrasa la plena vigencia de la democracia. 

La planeación deberá tomar en cuenta los intereses 

de los grupos mayo::-itarios y dar ocasión específica 

de expresarse a todos los grupos en cuerpos consulti-

vos, además de discutirse, si es preciso en el 

Congreso, las bases y principios 

sirvan de apoyo a los ?lanes. 

gene.i:-ales 

Es necesario 

participación 

que los 

política 

técnicos 

y los 

tengan una 

políticos un 

que 

mayor 

mayor 

conocimiento técnico a fin de que haya menos resisten

cia a los cambios que implica la planeación. 
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B) !NFORMACIÓN PRECISA, VERAZ Y PÚBLICA, 

El desarrollo de una información veraz y bien orient:~ 

da const.í tuye la base de la concepción de1aocr5t:.ic.1 

en la sociedad mode.-n.:i, pues en c.:iso de que esto 

no sea asi podr5n desarrollarse fácilmente núcleos 

de poder totalitario a la sombra del oscurantisFlo 

y la enajenación colectiv;:i p"."ovocada por la falta 

del conocimiento popular de los ?roblemas nac10nales. 

El proceso de planeación requiere como elemento 

indis?ensable la existencia de una red de comunicación 

que permita contar con una cor:-icnr:e ininterrum?ida 

de información, que facilite tanto la coordinación 

y cent7alización al nivel de las decisiones :undamen

tales como una mayor descentralización en el pL:ino 

de la ejecución de las disposiciones concretas 

a seguir. 

Tomando en 

una de las 

cueni.:.a lo anterior, se consiceró 

limitaciones de ?eso para lograr 

que 

un 

efectivo sistema de planeación económica en México 

es ?recisamente la mala calidad de la información 

y de la estadistica, con frecuencia las estadisticas 

se manejan confidencialmente en el ámbito nacional, 

mient>'."as los investigadores extranjeros cuentan con 

toda suerte de facilidades en este sentido, lo que 

coloca en posición desfavorable a la publicación de 

investigaciones nacionales. 
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C) REFO~MAS INDISPENSABLES PARA ADECUA~ LA ADMINISTRA

C 1 ÓN PÚBL 1 CA A LAS NE CES 1 DADES DE LA PLANEAC 1 ÓN, 

El pr.oblenia de contar con una adminis':ración pública 

moderna es sumamente complejo, pues no existe un sis

tema perfecto y racional de comunicación de decisiones 

que excluya la relación de grupos y lu subor:linación 

relativa de personas y grupos, con todas las implica

ciones que esto tiene. 

Las relaciones humanas en el seno del aparato adminis

trativo del Estado hacen resaltar uos hechos sumamente 

contradictorios. 

La tendencia de inspiración racionalista persigue 

la eliminación de las relaciones de poder, ya que 

al predominar la idea de la solución única y al elabo

rarse reglamentos muy detallados que p.r.escriben el 

comportamiento de cada funcionario <ó!H todas las circuns 

tancias previsibles, se está coar~ ·ndo y dejando ?Oco 

margen, si no es que ninguno, a la iniciativa indivi

dual y la libertad de apreciación. Dentro de un esqu~ 

ma administrativo así idealizado no hay posibilidad 

de que existan presiones hacia 0.:?::riba o hacia ab<:1jo, 

nadie puede cambiar el comportamiento de nadie ni 

tiene interés en hacerlo y, 

nes de poder efectivo 

por lo 

dejan 

tanto, las cclucio 

de tener sentido. 

Sin embargo, en el campo de la vida real ha quedado 

plenamente confi~mado el f~acaso rotundo de 

p:·etenden aplicar 

razonamien':.o cien':ifico ;ouro a la adminis~ración d0 

las sociedades modernas. Los organigram<:1s y demás 

métodos similares no resuelven absolutamente nada 
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en la medid.:i en que no tomen en cuenta l.:i real itlad 

objetiva y la trayccto~ia dinám:ca del pueblo, de 

manera que cor~cspond.:-tn y se ucia~ten u es":ructuo:-us 

pol[tico-ad1ninis~~a~ivas dctc=minadas, =cprcsentativas 

de diha realidad y traycc~oria. 

2n el plano de la administración ;.>Ública de la casi 

totalidad de los paises existe todo un sistema de 

negociaciones, presiones y nuevas relaciones de poder 

referidas a la actitud afectiva de las simpat!LJ.s 

pel'."sonales y del diálogo político. En esta situación 

la posibilidad de racionalizar la organización admini~ 

trativa queda ¿ues ligada a la dificultad de eliminar 

la incertidumbre en el cuadro de la acción humana 

y quien tiene el mayor poder está en posibilidad de 

controlar hasta cierto punto el margen de incertidum

bre engendrado por ;u acción. 

O) NECESIDAD DE ESTABLECER UN MECANISMO EFICAZ DE 
CONTROL SECTOR PÚBLICO. 

Hay que tener. en cuenta que no existe control posible 

sin una red de comunicación e información eficientes 

y que, por lo tanto, el ;;:>roblema del control tiene 

ca:::-acterísticas hast.a cie;:t.o pun~o similares al Ce 

la información. :::s indis:;iensable llegar a conoce.:-

quién controla. a quién, :.>ara qué, con quG pi::opósito, 

cuál es la capacidad de control de quien controla, 

su podei:: real de evaludción y la aplicación cfectiv;:i 

de los medios de control, así como su gi::;:ido de rigi

dez y flexibilidad. 

Actualmente, la Contaduría de la Federación ::-eul iza 

una primera auditoría del ejercicio del presupuesto 
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de la Fcdcr.:Jción, del De:.h1.1..·t.::imcnt.o del Distr-lt.o y 

de la Lote,~•..l Nacion.:il, p.:i;-a que el poder ejecutivo 

en~-egue l.:i Cucntu Públic.:i .:il Congreso. La Contadu::-Ia 

mayo::- de llac;_cnd.:i, de:~endicntc de la C5ma::-a de Dlputa

dos, no hucc, en lu. ::>:-5.ci:ic.:i, sino :-::-evisar. las mi~:~·.1s 

cuentas que ya han 

la Contadu;:- Ia de la 

sic..!o untc:.-ior-mcntc glosadas 

Fede::-ación. Cn tal virtud, 

¡>Or 

el 

control de las opc::-aciones del gobierno federal y 

del Departamento del Dis~rito Federal se reduce a 

se.=- interno y ~st~ict:!r.0n~~0 cont:.:ible, t1-1nto é)Or lo 

que toca al ::-ealizado por el poder ejecutivo, como 

por el efectuado por el legislativo. 

¡gualmente se podrra deci::- de los organismos descentra 

!izados y empresas estatales, pese a los esfuerzos 

=ealizados ?º= la Sec::-etaria del Patrimonio Nacional. 

No existe ningún organismo que tenga como misión vigi

lar que las funciones de las distintas dependencias 

del sec':.or público se ::-ealicen con la eficiencia pre

vista y que los resultados justifiquen las erogaciones 

=-::al izadas. Si bien es cor:ipe-.:encia de la Secretaria 

de la Presidencia in::e::-venir en ciertos aspectos del 

control del gasto ~úbllco -vigilancia de subsidios 

e inversiones-, es necesario realizar una ;:-eorganiza

ción de responsabilidades en los ?recesos de vigilan

cia de las Secretarias del Pat=irnonio Nacional, P::-esi

dencia y Hacienda, a fin de que quede garan':.izada 

la eficiencia y ?roductividad de las operaciones del 

sector público y las .distintas fases del 9::-oceso pres~ 

puesta!. 
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E) INCO~PO~ACIÓN DEL SECTO~ PÚBLICO LOCAL Y DEL SECTO~ 

PRIVADO A LA PLANEACIÓN. 

Un país que desea adoptar una planeación eficaz dube::-5 

saber, en p~im~~ ~écrnlno, si está ?~c~ar.ado puru ~cc~

tar una coordinación de las ac~ividades en las dis•in

tas dc?endcncias dul sector ?Úblico y del sector p:i-

vado. En México el gobiecno fedc~al posee ?~crrogu~i-

vas pa=a impl0mon~ar l~s J~cLsiones que ataften a ~odo 

el sector público federal y, po::- otra parte, :~ucdc 

utilizar con éxito una política de 9ersuasión y de 

incentivos que guíen al sector púb_lico estatal y ;,1u!'1i

cipal y al sector privado de todo el país, empleando 

pa=a ello los recursos de inforr.taciéin y asistenci.:i 

técnica de las distintas de?endencias fede::-ales, sus 

inst=umentos de control directo y los medios inducti

vos constituidos por la politica moneta::-ia y fiscal. 

P~OBLEMAS JURÍDICOS DE LA PLANEACIÓN • 

. l\.l discutirse en el seno del Semina::-io el 5Jroblcma 

relativo a si la clabo,,-ación y .ejecución de un ::>L:in 

nacional .i:-equct"iría de r.cfo~mu.s consi::itucíonules o, 

por el contrar.i.o, pod::ía llevarse a cabo den~ro del 

marco jurídico vigente. se mani.fcstaron dos ce-rientes 

de opinión. 

Un g_7upo de los t;>ar~ic i?untes sr.:! .inclinó ~or:- e L !.-:i'..!11:: i_

do de que la plancación encuentra su lcgitimac~6n 

en el artículo 133 de la Cons~itución y que las facul

tades del go~icrno fcdc:al ~e hallan cxpresam0ntc 

atribuídas po:- el ;i::~.:Lculo 124. Por lo tanto, es 



230 

posible inicia~ la planea~ión integral dentro del 

:o:arco de nut'sct:.::is non:1.::is fundament.ales sin modificar 

:.;ustancialmente la est:·uctura jur.::dica. En la fracción 

XXX del arciculo 73 se autoriza al Cong~eso ?ar1 expe

dir todas las leyes necesarias a fin de hacer nfcc~i

vas las facultades expresas de los tres poderes feder~ 

les y se encuentran los fundaraentos para que el Congr~ 

so legisle sobre planeación económ~ca y social. Pa¡_-a 

provee.: en la esfera adminis- -.:itiva la exacta obser-

vancia de las leyes C!Xpet: ... tas por el Congreso en 

matc~ia econ6mica (ar~ículo i'J, frac. r) el Presiden

te de la Rec>ública está facultado pa;:a senta~ en un 

reglamento un plan nacional de desarrollo o, en todo 

caso, sin la obligación, en cuanto a derecho, de espe

rar a que el Congreso de la Unión legisle en ma':e-ria 

de planeación, el Presidente puede expedir un decreto, 

aunque sea de menor efectividad en cuanto a extensión. 

Para extender esta planeación en el ámbito nacional 

podria seguirse un procedimiento de convenios con 

los Estados, utilizados ya con otros propósitos. 

:d otra corriente de opinión expresó que la Constitu

ción no emplea en parte alguna ni el téroino planea

ción ni el término desaérollo económico y que el sólo 

hecho de hablar de planeación del desar:;:-ollo en un 

país que no ha planeado ?O::-que no lo ha ::-econocido 

como necesidad pol!ticu, ~cquie~e revisar sus institu

ciones, sus leyes y sus raecanismos operativos. 

EL Ó~GANO CENTRAL DE PLANEACIÓN (ocp) 

Una vez precisada la necesid.:id de adopta- la planea

ción y planteados los :~r-obleraas ju!:"Ídicos que ella 

supone, se discutió cu51 deberla ser el órgano respon-
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sable de la e.Labo··.:1ción y ejccuci.ón del ::il.:1n. St! 

adoptaron tres postur.:1s ;:es?ecto al carácter Jdminis

trativo del OCP. 

a) Cre.:1ción del órgano de ¡::>lancación en form.:i de una 

comisión nacional. 

b) Necesidad de una nueva Secretaría. enca::-gada de 

la ¡::>laneación central y ?robablcmente ce clabo;:.:1i:

el ¡::>resu2uesto (más no de ejecutarlo. ?Ues esa segui

ría siendo at.ribuci.én C..c la Secretaría de Hucicndu). 

c) Ampliación de las funciones de la actual Scc,-et.:i>:ía 

de la Presidencia ::iara que ¡:>Udiera lleva::- a cabo 1.:1 

¡::>laneación nacional 

Se señaló que una comisión tendría las siguientes 

ventajas: a) esta.ría libre de trabas administrativas 

y burocráticas; b) facilitaría la coordinación de 

las distintas dependencias al más alto nivel adminis

t.rativo; y c) su independencia garantizaría impa::-cia

lidad en sus juicios sobce política económica gub<>r

namental. 

Par evitar que quedara aislada en sus decisiones, 

sería recomendable que dicho comité tuviese .La facul

tad de autorizar y vigilar l.as inversiones, ::al como 

lo hizo la comisión de inversiones, y que estuviese 

integrado por personas de alto ::irestigio ::iolítico 

y experiencia administrativa. 

Una Secretaría de Estado, en cambio, tendrí.:1 las si

guientes desventaj.:1s: ;:i.) tendencia haci.:1 la 'Jui:-oc~·;:i.::i

zación; b) 1.:1 iguald.:1d en la j~ra::-quia con o:::ras ins

tituciones le daría una catego;:Ía de ::ircemlnenci.'.1, 

que haría difícil la tarea de coordinación: y c) Lu 
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ª" .:>ridad .Jn l.:.i d<~pcndenci¡1 se ver.ia ligada a prou le

r:lilS de c.::ir.:ictcr ¡:iolítico que dificul'tarían el desem

peño de sus l.::tbores. 

LA PLANEACIÓN DEL DESA~ROLLO AGRÍCOLA. 

La ag~icultura mexic.::ina se caracteriza actualmente 

por una dicotomía. En las zonas de riego se han .::i¡:>li

cado técnicas modernas y la producción ha aumentado 

considerablemente, en es~cc~al la de artículos expor

tables y la de ;;¡qucllos o::..cos cuyos precios están 

sostenidos ~or el estado. En cambio, amplias extensio 

nes.de tierra de temporal, en donde coexisten el mini

fundio, la mediana y gr.::in ?ropiedad, siguen explotán

dose en fo;:-ma tradicional, poco mecanizada y sujeta 

a gran presión dcmog;:-áfica. En estas condiciones 

la aaricultura próspera desplaza del ~ercado a la 

tradicional, de mane:-:-a que los ;_:>;:-ecios de garan·:S:a 

tienden a beneficia!:" a quienes menos 1 lo requieren, 

mientras que aquellos verdaderamen~e necesitados conti 

núan en situación dep::-imida y condenados a una sub

sistencia preca~ia. 

La política de ocupación agrícola también ;.:>resenta 

serias cont~adicciones: en las áreas prósperas se 

ocupa escasa mano de obra, mientras que en las depri

midas existe exceso de ella. 

Toda una serie de facto;:-cs concur::-en ¿xplica>:- tnn 

absurda situación de abundanc i.a, alt.a product.ivi.d.:.id 

y reducida población bcnefici.:ida en unas áreas, al 

lado de un cuadro general de •!scasez y mise!:"i.:t par.:i 

gran ?arte du la ::oobl.:ic1ón c.:.i¡;i¡:>esina. La nut::.ic.ion 

general del ?Ueblo mexicano dista mucho de ser adecua-
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da, a causa de una p ~aduce ión i ns uf iciente de ,-, lgunos 

pcoduc.:os como 1.:i c.:irnc, l.:i l<~chc y las hor~·;1l1z,-,s. 

Es, po>: tan t.o, inp~uscinci~ble un estudio :n::cq:·al 

del p~oblcma agr.:irio que analice las condiciones lega

les de tcncnci.:i de l..:t ~ic:.-::u., :..:i..:ulacioncs, c::-édi~o, 

organiza.e ión, demanda, ~)recios de gara.n~ La, E ... 1c to r.cs 

sociológicos y cul:::ur:-al<:!s, ccucnción ru;:-al, y o::~os 

que con:::ribuyan a elevar la ;:>roduc~ividad de las 5rcas 

at=asadas, ;>a:: a que se ?ueda ado;:>ta"." una ? l.:incac lón 

intregral del dcsarcollo agcicola que esti relacionado 

con el desc:i::.::-ollo .:ndus2:.:-i.:!l. .r. con el ~-cst.o de:! ta 

economía. 

LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, 

Es necesa_;;io planear el desarrollo social conforme 

a principios generales aplicados en el caso de la 

planeación econór.iica. La ?rogramación económica desa

r;:-olla los recuxsos ma:::eciales u~ilizando los humanos 

y la social estimula el factor humano usando los recur 

sos materiales. Por ~anta, la planeación soc~al debe 

re?ercutir favorablemente en el inc:cmento da la pro-

ducción. En consecucncla, el ?=oblema del dcsarro-

110 económico y social balanceado se transforn.:.i, l1~1s~u 

cie:::-t.o :;>unto, en el ~.)i:'Oblcm.:J. de logz-ar el eL1ul l.1.U!.·.i.o 

entre los recursos humanos y m.:.icer~alcs_ 

LA PLANEACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE LOS ~ECURSOS HUMANOS 

Zl eler:tan':.o r,15s vulioso d<? que dispone ~l :Ja[s es 

eL homb.":"c, único f.:ic-:o:~ 

la vez medio y fin y que, 

de uliliz<l~sc de acuc~do 

l~.c l<l ~} Loducc ión L¡uc 

sin craba:qo, cs~5 rauy 

con los <JOStuladus 

lujos 

de la 

Hcvolución. !:!:n el Seminc:-io se prescntar-on ci[ras 
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vsrdadcra1ncntc ala~mantcs del r5?ido c=ecimiento dcruo

g~iif ico y del bajo a?rovechamLcnto de los rccucsos 

humanos ~n la educación y en el trabajo. 

Sólo la ;:>laneac ión tJUcdc log ::-at-, en un plazo breve, 

una utilización rucional y humana de la poblac 1 ón 

p..i::-a ;:>odcr compa>:-::ir los fcutos del progreso de una 

mane=a rcnlment:e dct:locriitica y en un marco de jusci

=ia social. 

LA PLANEACIÓN DEL DESA~~OLLO REGIONAL. 

En el Seminario se afirmó que la ~laneación regional 

no puede ser, en ;nanera alguna, sustitutiva de la 

nacional, ya que la suma de planes regionales no cons

t~~uye un plan global. ·Sin embargo, el enfoque regio

nal es de suma im?ort.ancia porque, al tomar en cuenta 

los diversos grados de desarrollo de las regiones, 

se determina su capacidad económica para contribuir 

a los objetivos nacionales, la ?Otencialidad económi

co susceptible de ex;:ilotarse en beneficio de toc;to 

el país y sus necesidades por. satisfacer. 

EL FINANCIAMIENTO DEL PLAN NACIONAL. 

En el Seminario se comentó con grave :;>ceocupación 

la crecien'~e tendencia al endeudaraiento externo y 

la ausencia de un plan bien definido ca~Jaz de finan

ciar el desarrollo con mayor ¡:iro:.:>o:-ción de ;::ccursos 

int.ernos. Se llegó a decir que el crédito externo 

se u"=.ilizuba no como complcmcn~o, sino cor.to sustituto 

del ahorro interno, ya que r.csul'::a más fácil acudi::

a los p::-éstamos inte::nacion.:i les, obten idos con ;:-ela

'::i va facilidad cuando los tJa.iscs s.c- sujetan a las 
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"no.-:.ma-J '' de lus instituciones intcrnacionulcs, que 

tratar de extr..:iPr esos re> cursos de lus Cilpas de 

pobl¿¡ción nucional con ingresos ultos. 

También se trató el tema de lus inversiones extran

jeras, analiz5ndose en qué medida pueden considerae

se como fuentes complementarius de ahorro que adem5.s 

traen aparejados conocimientos 

establecimiento 

y 

de 

técnica p.-.ra la 

nuev¿is expansión y 

El Seminario, casi en su totalidad, se 

cmprcs.:i:::;;. 

pronunció 

en contra de la inversión extrilnjera irrestricta 

y de la falsedad que implica creer que 

extranjeras siempre vienen a abrir 

no explotados, cuando en realidad, 

las inveesiones 

nuevos campos 

en los últimos 

años y en muchos casos, han venido a comprar a precios 

atractivos, inversiones ya establecidas 

desplazando así al capital nacional. e 

por mexicanos, 

intensificando 

l.a dependencia del exterior. El pago combinado 

del servicio de la deuda externa (amortización e 

intereses) 

atan un 

más la remisión de u~ilidades al extranjero, 

elevado porcentaje de nuestros ingresos 

en cuenta 

oficiales 

y coloca 

corriente, 

superó el 34% 

al pais en 

dependencia. 

Por 

l.a 

tanto, 

reforma 

se convino 

fiscal para 

porcentaje 

de dichos 

que según 

ingresos en 

datos 

1964 

una peligrosa posición de 

que era 

obtener 

necesario 

recursos 

continuar 

internos; 

adquirir créditos externos en mejores condiciones 

dado que la carga por el servicio del cupital exterior 

se cncuentru en la actualidad en un Limite quL' s<·t· í.a 

pel i.groso sobrepasar-: captur- mayor-es volúrncnc,,; de 

ahor-ro privado interno; defender los intereses de 
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los invcrsionistus mLno=itYcios; y canaliza~ una ~urtc 

creciente de estos rccu::-sos h.::icia la agricul::.u::-a y 

la inc!ustr ia mcdi ana y pcqucñ.::i dcn::.ro del ma::-co de 

-la plancaci6n ccon6mica y social. 

MAURICIO CARRIL 

IFIGEH~A M. DE NAVARRETE 

RICAR:>o Tr>~!.<ES G.~Y'l'.'\N 

Coord.:.c:3.do;:-cs 
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