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INTRODUCCION 

La respuesta a las presiones sociales de la cuarta 
parte de los mexicanos, sumidos en la extrema pobreza -
dio lugar a que por primera ocasión se incluyera dentro 
del programa de gobierno 16pezportillista {1976-1982) 
el reconocimiento oficial de la marginalidad como pro-
blema estru.ctural del modelo seguido a trav's de treinta 
afios de organizar el gobierno para el crecimiento estabi 
lizador y acelerado, basado en el sacrificio de los gru
pos mayoritarios. 

Desde su creaci6n, en 1977, la Coordinación General 
del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Gru.pos Margina-
dos (COPLA.MAR) tendría, entonces, por finalidad atender 
a los grupos marginados que han permanecido p9r mucho -
tiempo excluidos de la aoci6n p~blica. 

Para llevar a cabo tal empresa, L6pez Portillo al 
inicio de su r~gimen, llegó al extremo de pedir perdón a 
los marginados y comprometerse a sacarlos de su postraci6n.+ 

En consecuencia, con la elaboración de un programa 
especial se adoptaron estrategias, se crearon o modifio-ª 
ron instituciones, ae reguló y se modificó lo relativo a 
la a.signaci6n de recursos para las tareas de programación 
y preaupuestaci6n. 

+ palabras expresas del Lic. Jósá Ldpez Portillo en la e~ 
remonia de toma de posesión a la Presidencia de la Re-
pd blica, lº de diciembre de 1976 
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Mas no fue suficiente laa reiteraciones para plani
ficar el desarrollo económico del país, pues se ha cons
tado que los esfuerzos fueron infructuosos en relaci6n -
al plan instrumentado por el Estado, para superar los -
problemas de la marginación.+ Entonces, surge la cuestión: 
¿porqué no funcionó en el sexenio el plan Coplamar no -
obstante que el Estado no escatimó recursos materiales y 

humanos para resolver el problema? 

La experiencia en los asuntos técnicos en M~xico ha 
demostrado que no sólo una asignación de recursos da la 
soluci6n de la marginación. Sino que dentro de la estru.2_ 
tura pol1t~oa actual no será reeuelto'el problema de la 
desigualdad social, mientras la estructura económica y -
los valores sociales estén al aervi.oio del capital pri V! 
do; por consiguiente, en México no será posible que se -
d~ una verdadera práctica de programas pues tambián im-
plicaría tomar decisiones políticas respecto a profundos 
cambios sociales y econ6micos. 

Para contestar a la problemática antes planteada, -
hicimos un análisis de la formulación 1 curso del plan -
Coplamar, basándonos en un estudio de caso referido al 
municipio de Atlangatepec, Tlaxcala durante el sexenio -
16pezportilliata. 

+ el concepto marginación o marginalidad se usa indieti~ 
tamente, en la convenci6n conceptual que qued6 incluida 
en el documento Coplamar Bases para +a acción 1977-1982 . 
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METODOLOG IA 

Quisieramos resaltar y aclarar algunos puntos y cues
tiones metodol6gicas más relevantes que se dieron en la -
conaecusi6n de la investigaci6n. Y creemos imprescindible 
hacerlo porque la explicación de la metodología usada apo! 
ta dimensiones suplementarias al conocimiento elaborado: 

- la elaboración y análisis del material documental exis-
tente sobre la problemática mencionada permitid orientar 
la selección del método, la adecuación de las t~cnicas y 
el diseño de loe instrumentos para recoger la información. 
Terminada esta primera etapa se requirió en primer t~rmino 
una visita inicial con el fin de obtener datos para un 
análisis peliminar de la situación, ajustar la metodología 
y fijar las directrices de la investigación definitiva. En 
este primer acercamiento a la. realidad se emplearon las -
t~cnicas de observación ordinaria y entrevistas no formal! 
zada: 

- se tuvo la flexibilidad de la estructura del diaefto de -
investigación, lo cual permitió concebir al plan de traba
jo como una elaboración ten ta ti va que po.d:ía servir de ref,!!. 
reocia general y amplia, de manera que no se us6 el dieefto 
de investigación original como un marco estTicto y rígido 
para la investigación; 

- el hecho de haber incluido dentro del marco teórico el 
debate entre la terminología marginalidad social y , el con
cepto ej~rcito industrial de reserva consistió en mostrar 
qué posesión teórica retoma el Estado,para diagnosticar a 
qui~nes se les debe dar el calificativo de marginados so-
ciales; 
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- el persistir a lo largo de la exposición oon el uso del 
t~rmino de la "marginalidad social" no quiere decir que -
se eet~ de acuerdo con dicha teoria, sino se utiliza rei
teradamente porque fue la posición teórica que el Estado 
retomd para hacer su diagnóstico sobre la marginalidad. 

- debemos destacar el ~nfasis en el trabajo de campo con
el contacto directo e inmediato de la comunidad social -
investigada. Desde esta perspectiva, la observación y la 
entrevista formalizada han sido las t~cnicas privilegia-
das, aunque no se deecart6 el uso de otras cada vez que 
result6 pertinente, como de archivos estatales, recortes 
hemerográ!icos, información estadística, etc. 

Como conseouenoia de lo anterior, la información ma-
nejada conoistió en materiales recopilados tanto de fuen-
tes primarias como de secundarios. 

Finalmente, cabe resaltar de manera general las ense
ñanzas y obstáculos que ae suscitaron a lo largo de la in
vestigación, al tratar continuamente de vincular la teoría 
con la práctica, llevándonos a concluir que para el avance 
de la investigación se tuvo presente que solamente se --
aprende a investigar investigando. 

Un hecho derivado del trabajo de campo no ha sido -
solamente una t6cnica valiosa de acercamiento al ~roblema, 
sino que el contacto con la realidad permitió comprobar -
qu~ sucede en Máxico con los programas encaminados al ben! 
ficio de las clases populares en un estudio de caso concr! 
to, pues a lo largo de le. revisidn del ma·terial sobre la -
planeac16n en M~xico solamente había referencias te6ricaa 
y no de investigación de casos concretos. 

,· .'4 •. . ··, '." 
' . : . 
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Algunos de los obstáculos que encontramos fueron los 
siguientes: 

- inexistencia de datos bibliográficos del programa Copl~ 
mar en el archivo del Estado de Tlaxcala, ausencia de in
formación en las instituciones públicas; y tropezamos --
igualmente con la huelga de la Universidad de Tlaxcala, -
hecho que no hizo posible indagar la existencia de estudios 
monográficos e his.t6ricos sobre el municipio de Atlangate-
pee. 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

Creemos que al otorgarle una de lae más altas prior! 
dades a la atención de la población marginada dentro del 
programa de gobierno de Jos~ L6pez Portillo oon la crea-
ci6n del plan Coplamar fue para: 

l.- refuncionalizar y adecuar la organizaci6n política y 

administrativa del gobierno ante los desequilibrios que -
plantea el capital trasnacional que inclusive pon~ en pe
ligro al sistema en su conjunto. 

2.- Consideramos tambi~n que el mero hecho de que el Pre
sidente de la Repáblioa haya dispuesto mediante acuerdo -
oficial la creaci6n del plan Coplamar como dependiente del 
Ejecutivo no garantiza que se cumpla con loa objetivos -
planteados en el plan, pues en el caso concreto de la his
toria misma de loa intentos que ha habido de la planeaci6n 
econ6mica social se ha demostrado que ástoe han quedado en 
meros intentos fallidos no por falta da implementación ---

11 

,... .- .. · . ~· ..... . 
/ .. '· .. 
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te6rico-formal sino el problema es más de fondo y consiste 
en entender que en el capitalismo el Estado por su carác-
ter de clase burgués no ea de su interés someter a todas -
las clases y fracciones de clases a aceptar y cumplir su 
papel en los términos de la planeaci6µ. 

3.- La competencia por el poder en el seno del Estado cap! 
talista inhibe la consecusi6n de los objetivos de los pla
nes, por lo que, a su vez tiene un uso ideológico y políti 
co que posteriormente tendrá cQnsecuencias deformadoras -
sobre las prácticas políticas de loa sujetos que tienden a 
ejecutarla. 

4.- El plan Coplamar por más recursos materiales y humanos 
que se le destinaron no hubo resultados óptimos en el --
aprovechamiento+productivo de esa riqueza potencial de -
gran magnitud que son loa grupos marginados. 

Loe objetivos que se plantearon al inicio y transcur 
so del curso del trabajo son los sig~ientes: 

- analizar el debate en torno a la discusión te6rica y las 
interpretaciones que se le da a la teoría de la. "marginal!, 
dad social" en contraposici6n al ej~rcito industrial de -
reserva. 

+ el verbo no es el indicado para referirse a las capacida
des físicas del individuo, pero lo mencionamos porque se -
utiliz6 reiteradamente en el documento Coplawar Bases para 
la acción 1977-1982 

·:. : . · . 
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- demostrar la invalidez de la categoría ya con un nuevo -
contenido --como ejército industrial de reserva--'ª partir 
de la revisión crítica que hace Carlos Toranzo al respecto, 
agregar nuevos elementos para borrar la idea equivocada de 
que su presencia es exclusivamente de las economías latino~ 
mericanas y desterrar la comprensi6n que se trata de él --
como un fen6weno nuevo, que s6lo atañe al capitalismo con-
temporáneo. 

- definir las categorías planificación o planeaci6n en su -
correcto sentido hist6rico a fin de que las diferencias y 

realidades distintas en que surgen queden· lo más claras 
posibles. 

- examinar el carácter de la intervenci~n del Estado como 
planificador a partir de la crisis de 1929. 

- analizar los motivos sooiopolíticos del surgimiento del -
programa Coplamar. 

- evaluar las causas del fracaso del plan Coplamar y sus 
repercusiones sociales hacia los sectores populares. 

- lograr un adistramiento en la metodología acorde a la -
investigación tanto te6rico como ligada al trabajo de ca! 
po y una práctica de los conocimientos teóricos adquiridos 
sin dejar de lado llegar a la identificación plena no a6lo 
con el material de base, aino además con el contexto en el 
que se dio origen ·y marcha al programa Coplamar. 

. . :- . . ~ . . ' . . . . - :~ 

i . ··, .: 
.. .,. ~: .. , :. ; , .. · . 
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El trabajo de inveetigaci6n se compone de cuatro capí
tulos. En el primero y segundo se aborda al marco te6rico -
que tuvo como finalidad sustentar mediante la exposición y 

análisis de aquellas teorías y enfoques te6ricos que se co~ 

sideran válidos para el correcto planteamiento del problema 
que se investigó. 

El primer capitulo expone el debate de las considera
ciones críticas, desde la perspectiva marxista en relaci6n 
a las definiciones de la teoría de la marginalidad social; 
en el segundo capítulo, presenta los principales aspectos 
de loa programas de desarrollo y cambio social en sus dife
rentes manifestaciones, dependiendo de los distintos siste
mas económicos mundiales en general; el tercer capítulo -
incluye la posición del Estado ante los marginados y la -
implementación del plan Coplamar por medio del documento 
Bases para la acci6n 1977-1982, que contemplan los alcances 
de dicho programa; en el cuarto capitulo se hace un balance 
y evaluación del programa Coplamar en el municipio de ---
A tlanga tepec a partir del análisis de los procesos adecua
dos que debe guiar todo programa para su realización efec
tiva t asimismo, se intenta explicar loa porqués del fraca
so del progra1I1a. 

·!'''·' ""' . ·. ·-;·, · .... ····•' ·:: ·: >' •• •·• . · ' :, ... ,· ,,._. . .~ ¡ .... '. : . . ·: .·, , ' '. ·.: ·l.''•" 

.;., ' ~ '.' 
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CAPITULO I. CONSIDERACIONES CRITICAS DESDE LA PERSPECTIVA 

MARXISTA EN RELACION A LA TEORIA DE LA 

"MARGINALIDAD SOCIAL" 

P~ra el logro de tal fin avocaremos y expondremos los 
elementos fundamentales del estatuto científico del conce~ 
to ejército industrial de reserva en contraposición a la -
terminología de la "marginalidad social". 

La polémica en América Latina sobre el significado y 

la esencia misma del fenómeno de la "marginalidad social" 
cobró fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, hecho 
en que los científicos sociales, en especial la sociología 
latinoamericana, se ha visto inundada por una serie de tr! 
bajos que pretenden explicar la presencia de un fenómeno 
nuevo, tanto en nuestras economías como en las del capita
lismo desarrollado. ~e trata de la "marginalidad social" 
que se ha utilizado para confundir las apariencias con la 
esencia del fen6weno, o bien con cierta intencionalidado 

La tarea de esta aproximaci6n tendrá como fin recordar 
algunas reflexiones críticas ya enunciadas por distintos -

.· .. 
. ,•' ~ .. ,' :- . . ·:. . · . . : . , .;·~ .: .. •·: ·.~ .. :J · 
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teóricos e investigadores marxistas a la teoría de la "mar
ginalidad social", por lo que se partirá de algunos señala 

mientas te6ricos fundamentales que aborda la .teoría marxis 
ta sobre la mencionada temática. 

Aunque hay algunos investigadores como A~ibal Quijano 
que plantea que "es ya, probable, ocioso discutir si wargi 
nalidad es un ~~rmino adecuado para dar nombre a un concep
to referido a uno de los más importantes fen6menos estruc
turales de la actual sociedad de América Latina". (1) Con
sidero que aún, como argumenta el economista Carlos Toran
zo, que: 

"la discusión te6rica y las interpretaciones de 
este fenómeno son por una parte incompletas y 
por otra incorrectas, lo cual avala la necesi 
dad de reabrir la discusión, wás aún, si obser 
vamos que dicha teoría se ha convertido en un
lugar común en nuestra sociología, lo cual por 
su uso repetido e indiscriminado le imprime -
una presencia distorcionante a la interpreta
ción del desarrollo del capitalismo en nuestras 
economías.Hecho, este último, que es impres
cindible corregir y superar". (2) 

( 1) Cf. Qui jano Anibal, "Redefinici6n de la dependencia y pro
ceso de marginalizaci6n en América Latina" citado por 
Antonio Murga F, 11 La marginaliuad en América Latina; una 
bibliografía comentada", en Revista Mexicana de Sociolo~í~, 
1978,No.l p.221 . 

( 2) Véase. Toranzo Carlos, "No tas sobre la teoría de la margi
nalidad social'', en Historia y Sociedad,No.13, México 1977 
p.5 

. . ;¡ ... _. 
. . . ·., • :. 'r '- ·· , 

• -.>! ... ~-.: ..... -.·-.· . . ·,· ... · '., .~;: : ..... •.· •. :!.: ~.··:. : ... ·.· . : .. .: .. ·. ' •.... ~ .. -... · .,( ·.·.'.' .. _ .•.· . ' .. •.; . •' .. ·•· . ..; :· ·' . .. ' . y .. · ·' . .. -----........................ .=· ~ ......... ~-"-=~·.;;.,,·-'.· '"""':·'._,_ ~- ~::?;::.;;·:~ •.:::,:.1:-:.;"·""2::::~:.:;,;:·1""~.L."· c..:_·< ~, ,_ ... : \ ··::·~ ;;: .... ... ,,:;~·~;frt.!1J~.~:~ :··: 

. ""''•.:.' 



16 
.. ·.· "· ... ~ ··· .. ··. • . ~ ... 

. . - , .. ... , ' .· .. ,_. ,.. ...... ~ . ... 

Antes de introducirme a la polémica en torno a la crí
tica que suscita la "marginalidad social" en América Latina 
se mencionarán primeramente las distíntas definiciones de -
las formas a través de las cuales se ha ido desarrollando 
tal concepto. 

Cabe aclarar que no es el objeto del trabajo realizar 
un estudio detallado de las formas en que se ha presentado 
hist6ricamente el concepto de la marginalidad social a Pª.!: 

-
tir de los estudiosos que la respaldan y la sostienen, sino 
más bien se pretende invalidar tal concepto porque creemos 
que al remitirnos a los fundamentos del estatuto científico 
del concepto ejército industrial de reserva, en contraposi 
ci6n -a la terminología de la "marginalidad social", nos d!!:, 
rán argumentos de por qu6 el Estado mexicano utiliza el coa 
cepto de marginalidad como enmascaramiento de una situaci6n 
de explotación, arguyendo que. la solución al problema de los 
marginados ea simplemente el incorporarlos al· sistema cap.!_ 
talista. 

1.1. Definiciones ao~re la margiEalidad social 

1.1.1. Etimol6gicamente se deriva de la palabra "margen" en 
su acepción de orilla. 

1.1.2. Uso com\1n: "en el diccionario de la Lengua no figurf: 
daº Solamente se define el término "marginal" en tanto que 

. . . 
• • • • • : ' • , ; • • ·~ ' • 1 • , ... : • ; •• . /';"~.: ~_.: ~;/:.~ ... · :· . . '· 

, . .. 
~. .. .; 

. .. 

. . . • ' .. ··-· '[ ..... , ... _ .• , ..... • .:"' '."!'~ ~ 
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"situados en los linderos de una área determinada y relativa 
mente estable, ya sea territorial o de culturaoEl término -
extraña notas de disolución y desajuste y cierto grado o 

forma de anormalidad 11 º ( 3) 

1.2º Uso científico: es habitual considerar el término sin& 
nimo de "marginación social" o "exclusión de ciertos indivi 
duos o grupos respecto a ciertos ámbitos de interacci6n apre 
ciados. Consiste en definitiva en el desempeño de roles de~

valuados". (4) Frecuentemente, el vocablo es intercambio de 
modo indiferente con el de "desviación social". 

l.J. Uso en América Latina: 

a) evolución del t~rmioo: en Am~rica Latina se ha relaciona 

do con problemas concomitantes al desarrollo urbanístico, 
tales como las deficiencias habitacionales que dan nacimieE, 
to a los asentamientos urbanos periféricos ("villa miseria", 
"callampas", "poblaciones", "favelas" etc.) 

(3) Mauro Amalia,Pérez Pedro, Diccionario de ciencias socia

~~~· UNESCO, vol.II, Madrid 1975,p.146 

(4) J.M.Maravall, La sociología de lo posible,Siglo XXI, 

Madrid, 1972,p.77 . 

. , - .-:~ ~. 
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Según Gino Germani se trata de "los sectores de pobla
ción segregados en áreas no incorporadas al sistema de ser 

vicios urbanos en viviendas improvisadas y sobre terrenos 
ocupados ilegalmente". (5) 

Posteriormente, el término amplía su campo de signifi

cación haciendo referencia a las condiciones sociales --de 

trabajo y de vivienda-- de los habitantes ·de estos asenta

mientos"( ••• ) a la noción de marginalidad( ••• ) se fue a

gregando, por simple e~tensi6n, la condición social misma 

de los. propios habitantes de estos poblamientos y vivien-
das". (6) Como dice ' Germani s "se percibió entonces su mar
ginalidad tanto en relación con el sistema econ6mico-social 
de la producción, como con el sistema regulados del consumo, 
en bienes y servicios 11 • (7) 

La marginalidad, como condici6n social determinada, d~ 

ja de estar referida exclusivamente a un sector {el urbano) 

para pasar a caracterizar, como condición social en sí, tan 
to a sectores urbanos, como rurales. "· •• es conveniente pr~ 
cisar como el marginalismo que se da en las ciudades, bajo 

formas por demás impresionantes, característic~s del modo 
de vivir en las zonas de tugurios y los 'cinturones de mis~ 
ria•;es un fenómeno que tiende, sin embargo, a asociarse de 

una manera muy estrecha a la vida rural". (8) 

(5) Gino Germani, El conceEto de marginalidad,~d.Nueva Visión, 
Buenos Airea 19'73,p.12 

(6) Quijano Anibal, Notas sobre el concepto de marginalidad 
(mimeo) ,p.8 

(7) Germani,op.cit.,p.12 

·•:· :· · ···"'!' 

.· . . ' · \ • · . - . . - : .. ; ¡' 
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b) dimensiones descriptivas.- En un nivel de cierta genera
lidad, las dimensiones utilizadas para recordar emp!ricame~ 
te el fenómeno de la marginalidad tiene que ver con: 
l) el estancamiento eoondmioo de ciertas zonas, producido 
por una reordenación del sistema productivo; 2) el desarro
llo desequilibrado y dependiente de Am'riaa Latina, situa -
cidn global que se ve agravada por la axploaidn demográfica 
que 1utre el 4rea. 

En un aesundo nivel, de mayor oonoreoi6n, la margina
lidad 11 vista ens la exiateaoia per1iatent1 de aituaoionea 

• 
de 411empl10, 1ubempleo 7 1uboooaumo1 analfabetismo, baja 
eaaolaridad, falta de solidaridad y organi1aoidn, aei como 
el predominio de aooiones de tipo individual. 

"En e:teoto, decir que ua srupo tiene· un nivel de 
eduoaoi6n reducido o vive en oond1oionea preoa 
riaa o aun -oomo lo afirman varioa autores- qÜe 
eat' orientado por valorea pooo adecuados para 
adaptarae a laa actividades ~rbana1 industria-
lea, no explica mucho el origen del problema. 
Caracterizar la marginalidad como un problema de 
consumo sdlo sirve para indicar algunas eviden
cias, sin mostrar los mecanismos que originan el 
proceso de marginalizaci6n". ( 9) 

(8) González 1Casanova Pablo, la nemooracia en Mdxioo, 
ed.Era,Mexiool977,p.90 

1 

(9) Segal Silvia, "marginalidad eapaoial", Revista mexicana - --de Sociolog1a, 1981,No.4,p.1557 

• ;' •• : \1• .. · .. 
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c) 'conceptualizaciones 

En América Latina puede determinarse dos concepciones 
globales de marginalidadº 

Una de ellas entiende que la marginalidad equivale a 
"no participación 11 • En tendiéndose la "no participaci6n" 
tanto en forma pasiva (no recepción de los bienes sociales) 
como en forma activa (ausencia en las tomas de decisiones 
sociales). Se su.pone ,en este contexto te6rico que la 1no Pª.!: 
ticipaci6n es debida a la desintegraci6n interna del sector 
marginado. Se trataría de un sector atomizado y sin organi 
zaci6n de sus solidaridades.De tal modo, la desintegración 

~ 

interna aparece como el elemento causal de la marginalidadº 
Esta posici6n es la que adot6 DESAL (Centro para el Desarro 
llo Económico y Social para América Latina).-, 

Dentro de esta misma concepci6n se encuentra la de GoE 
zález Casanova (1963,1965) y la definición de marginalidad 
adoptada por Gin o Gerwani: "º º. le. falta de participación 
de individuos y grupos en aquellas esferas en la que de a

cuerdo con determinados criterios les correspondería parti 
ciparoPor participaci6n se entiende el e~ercicio de roles 
o papeles concebidos de la manera más amplia: a)incluyen -
tanto un actuar, como un no actuar (.o.), un dar o un reci 
bir, tanto obligaciones como derechos (.o.) y b) se ejercen 
en distintas instituciones y esferas de la vida individual 
y colectiva( ••• ). (10) 

(10) Cf.Mauro, et,al.,opocit.,pºl47 

. . .... : '· ·. ',, ., ... · ... '_: , . . · . .¡ , · . , ,::· 
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La otra concepción está comprendida dentro del enfoque 
marxista.Es traído a la discusión por Quijano (1966) y los 
colaboradores del proyecto sobre marginalidad en el Instit~ 
to Torquato di Tella (Nun, Murnis, Marini, 1968). Ellos d~ 
sarrollan el concepto dentro del marco de la "teoría de la 
dependencia" (los estudios con el enfoque de la "dependencia" 
no son tan uniformes, que metodol6gicamente sé pudiera ha
blar con justificación de una "teoría de la dependencia"; 
sin embargo, se ha propagado este tipo de agrupamien~o. -
Aquí nos referimos a los trabajos de los autores 11 dependen
tistas11 de orientación marxista) y llegan a definiciones muy 
similares.Se justifica hablar de margi~alidad de acuerdo con 
la teoría de la dependencia, porque no se ha vuelto a enfo
car el tema bajo este aspecto en forma tan explicita y det~ 

llada, y el concepto desarrollado por Nun, Murnis, Marini 
y Quijano de algdn modq reaparece en la mayoría de los demás 
trabajos sobre la dependencia (Dos Santos 1972, C6rdova 1973, 
Marini 1973, Amin 1975, Senghaas 1977). 

Lo que hasta ahora s6lo se consideraba como elemento 
de la marginalidad es considerado por áatos autores como 
criterio determinante: desocupación y subocupaci6n de gran
des sectores de la población de América Latina. El razona
miento del que parten estos autores es tan sencillo como ra
zonable.Aunque a~u~llos que se denominan marginales no ten
gan nada seg\in Pablo .González Casanova,"siempre tienen sus 
fuerzas de trabajo, y el hecho que no puedan venderla -por 
eer cawpesinoa sin tierra suficiente u obreros sin lugar de 
trabajo- los transforma en marginales en todos los aspectos 
sociales. Si hasta entonces s6lo se había dado importancia 

' · .. ; .. :. ., . ,, ·.··.:,. .. . ·."·· : ':;-.•~ 
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al aspecto del consumo.Ahora se vislumbra su requisito pr~ 
vio, el aspecto de la producci6n 11

• (11) 

.· .. . . . 

Para Stavenhagen al hablar de marginalidad o marginali 
. -

zaci6n no debe hacer pensar que se trata aquí de una pobla-
c i6n que se encuentra, por así decirlo, "fuera del sis tema 11

• 

Por el contrario, es una población integrada a un cierto sis 
tema econ6mico y a una cierta estructur~ del poder, pero i~ 
tegrada en los niveles más bajos y que sufre las forwas más 

agudas de dominación y explotación. 

"Si bien pudiera afirmarse que las poblaciones -
marginales contribuyen poco o nada al proceso de 
producci6_n (los economista,s hablan con frecuencia 
de mano de obra redundante cuya productividad mar 
ginal tiende a cero) no es menos cierto que son -
indispensables para mantener los niveles de consu 
mo de las burguesías y clases medias latinoameri= 
canas al proporcionar toda clase de servicios per 
sonales necesarios, a bajísimos niveles de remune 
raci6noEs por elló que puede hablarse de los mar= 
ginales como los ''superexplotados' de los países 
latinoamericanos". (12) 

Asimismo, para Ignacio Sotelo la poblaci6n marginal no 
queda fuera del 11 sistema" por no poseer las características 
psicosociales necesarias para su integración, sino que es una 
población que el "sistema" mismo origina, pero integrándola 

(11) Bennholdt-Thomsen, Verónika,"Teoría de la marginalidad~ 
?evista mexicana de Sociología, 1981,No.4,p.1508 

(12) Stavenhagen Rodolfo, Sociología y subdesarroll9,México, 
ed.Nuestro Tiempo, 5a.ed., (1979) pp.54-55 

· .. · ·"':· · . . .. 1 



.. . :23 

de manera especial, es decir marginalmente. La población ma! 
ginal no antecede hist6ricamente al "sistema" poblaci6n ind! 
gena sometida que no ha logrado todavía integrarse, sino que 
la produce el "sistema" directamente. As! la modernizaci6n 11 

del sector rural, una vez incorporado en el mercado nacional 
e internacional, orig.ina población marginal: las nuevas re
laciones de producción capitalistas, rompen el equilibrio -
tradicional entre mano de obra y fuerzas productivas, sin -
lograr absorber la población excedente.La t~cnica moderna de 
transportes y comunicaci6n --carreteras, ferrocarriles, radio 
-- acabán con el aislamiento de la población rural, quedando 
deslumbrada ante la vida urbana, por la que siente natural 
atracción. La medicina moderna reduce considerablemente la 
mortalidad sin que se modifique la tasa "natural" de natali
dad .En una palabra, la incorporación capitalista del sector 

I 

rural, expulsa población sobrante. 

• 11El fen6weno ni es nuevo ni puede sorprender 'la 
transición de las sociedades preindustriales al 
capitalismo industrial implicd la transferencia de 
la mayor parte de la población del sector agrario, 
del campo a la ciudad, del control de loa medios 
de producción al estado de aaalariado'.Lo nuevo se
ría la imposibilidad estructural de que esta pobl~ 
ci6n excedente logre incorporarse en el sector wo
dernizado • 
• • • La poblaci6n marginal, por consiguiente, no es, 
sin más, población desocupada, sino que esta deso
cupación se califica de estruotural-4.nmodificable 
dentro de las estructuras dominantes, al ser prod~ 
cida por ellas-- alcanzando una cifra constantemen 
te alta,con tendencia a aumentar" .. (.13) -

1 

(13) Véaee.Sotelo Ignacio,Sociolog!a de Am&rioa Latina, 
Madrid,~d.Tecnoe,2a.ed., (1975) ~~.132-133 

-----~------· ----·~ .·. :, . ; ·. ' 
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En el libr~, C~cno 22br~:yiven_los marginado2 de L. Lomni tz, 
se define consistentemente el punto de vista' según el cual la 

marginalidad no estriba en una simple clasificación por ingre

so, origen 6eográfico o social, patrones de residencia urbana 
ni por hipot~ticos ra~gos culturales, sino que representa y -

refleja una situación estructural pecuiiar en relación a la 

economíaº Vemos a la inarginai.idad como up proceso ·· qu~ ·ti.ene· su 

origen en el desarrollo industrial y que adquiere caract~~!:!s-
.. . . . . ' ,• ... • . ·; i · . . ·., .•. ; 

ticas especiales en las condiciones econ6micas prop1as · ae' Ainé-

rica Latina.La ~prin~ip~1 de estas característica~ · es s~ ·~~lta 
de vinculación y de integración al sistema econ6mico ~rb~rio
industrial. ( 14) 

Por último citamos la definición que adopta COPLA.ll'IAR 

(Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Depr:imide~· y 

Grupos Marginados). El concepto ·de marginación, part¿ del. :·ao
cumen to Bases para la acci6n .1977-1982 presentado · por Go-pl~·mar 
y aprobado en una reunión de gabinete encabezado por el Presi-

.: . . . . ' . I . , .. .. 

dente de la Repliqlica', el 28 de ·julio de 1977 .En .este documen-

to se estableció que· el ;concepto de • marginaci6n se utilizaría . . 

para "caracteriz~r .aquellos grupos qÜe han 'cítied~clo al margen 

de los benefi'ci'?s ciel desarrollo nacional y .·dé' los beneficios 

de la riqueza ge.ne rada, pero no ~.ecesariamer1te_' ai margen de 

la generación de esa riqueza ni mucho menos : de •las condiciones 
que la hacen pó, ~~~le 11

• (15) : " .: .... . 
· ··'. ; : .. '. ~ . 

• ' ~ . •. . .. I . ". 

•• · ' 1 , ·· • •• '; 

' • i 

. ' ' ... ' · . . 

(14) Lomnitz,Larissa,C6mo sobreviven los marsinados,M~xico, 
ed.SigloXX:I,4a.eu.,(198ó) p.219 

•• - · . . • . ~, . , • • º( . .... ~\ 

.. -· - .· ··· · -:--:·.,.,r 

! 

(15) Presidencia de la República,13ases pura la acci~n ~,9/7-198g, 
p.10 . '" ·: .. . ·. 

-' ~ ... ' • • 
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Como deducci6n de las distintas maneras que hemos des
crito el concepto de marginación, bástenos realizar algunas 
observaciones a las expresiones más elaboradas de la misma, 
las cuales a mi parecer coinciden en considerar el concepto 
entre el debate del dualismo estructural, con su concebido 
presentaci6n de dos mundos, independientes y desligados el 
uno del otro, dentro de una sociedad: el de los integrados 
y el de los marginados. Concepci6n ésta que tiene como úni 
ca problemática, la de incorporar a los que son marginados 
al mundo de loa integrados, y con tal solución pasar del -
plano de la contradicción social al de la armonía social. 

Veamos, entonces, si nuestra cultura actual modernizan 
te ofrece las condiciones idóneas para que estos marginados 
ya incorporados tengan una vida,digna, donde el hombre ver
daderamente se realice cabalmente con toda su potencialidad 
como ser social. 

Pío Baroja argumenta que "nuestra cultura actual, es 
insuficiente, no . tanto por falsa, sino porque no nos hace 
felices: nos ha entristecido sometiéndonos a una moral ab
surda, plagada de temores( ••• ) y represiones ••• ¿Con qué 
derecho y ánimo podemos ir a imponer a los campesinos o a 
los pobladores estos derechos de la civilizacíón que lleva
mos a cuestasi" (16) 

(16) Gomezjara, Francisco, Técnicas de desarrollo comunita-
W ,M~xico ,ed.Nueva Socio logia (l977'J p.8' , • -

. .. . :_ . · . . . 

í~· :;i:·:·~~·~~-~;;~:.~f:t~ 
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, 
"los programas de desarrollo de la comunidad no 
debe significar más incorporación o integra--
ción de las gentes del campo o las barriadas a 
otros mundos, de manera paternalista y/o auto
ritaria, a sabiendas que estos mundos al que -
les va a incorporar andan tan mal. Sobre todo 
cuando esta supuesta mejora equivale a conver
tirlos en consumistas de productos innecesarios, 
s6lo provechoso para los empreaarios ••• ¿Vale la 
pena cambiarles su carácter social por el nues
·tro? 40 no sería más provechoso que ellos deci
dan? ~17) 

1.4. Enfoque crítico al estudio de la llamada marginalidad 
en los niveles social y espacial. 

l.4.1. Social 

Para adentrarnos a dicha exposición nos interesa pene
trar en el carácter del desarrollo capitalista, en el movi
miento de eus tendencias, que conducen a la presencia del 
fen6meno que se ha denominado marginalidad. Debemos buscar 
los elementos esenciales que lo definen, y ello s6lo puede 
surgir del análisis de las formas de manifestación que --
adopt6 el fen6meno a lo largo del proceso de :.acumulación · 
de capital, tanto en loa países del capitalismo desarroll! 
do como en loa de capitalismo atrasado. 

(17) Ibid. 

~: . . ·: . . ·: ' •· · . • · I',. 
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. 
Como es sabido, el proceso de acumulación de capital 

se verifica a traváa de un repetido cambio cualitativo de 
la compoaici6n orgánica del capital, es decir, a través -
de un repetido incremento de su parte constante a expensas 
de su parte variable. Este ininterrumpido aumento-del ca
pital constante a costa del variable ea obligado por la -
propia competencia interoapitalista para la consecuci6n de 

la mayor tasa de ganancia posible en cada capitalista indi . -
vidual, el cual se ve obligado a revolucionar continuamen
te los medios de producción que detenta en propiedad para 
incrementar así la productividad de la fuerza de trabajo, 
situación que en el proceso productivo se traduce en un -
aumento más que proporcional de la masa de loa medios de 
producción en comparaci6n con la masa de la fuerza de tra
bajo que los - pone en movimiento. 

Así, al decrecer relativamente la parte variable del 
capital, con el incremento del capital .global, la demanda 
de trabajo tambi~n disminuirá en tárminos relativos, ya -
que 110 depende del capital global sino s6lo de su parte -
variable. 

Sin embargo, el incr·emento del capital global aumen
ta efectivamente tambi'n su parte constitutiva variable, 
es decir, la fuerza de · tr·abajo que incorpora, pero en una 
proporción permanentemen1;e decreciente. Lo anterior apar~ 
ce, sin embargo, a la in,rersa, como si la población obre
ra se incrementara en une~ proporción absoluta mayor que -
el capital variable o _quo la de los medios que permiten 
ocupar a esa pobla.ci6n. 111 La aoumulaoi6n capitalista prod:B_ 
ce de manera constante, 1intee bien y precisamente en pro
poroi6n a su en.rg:!a y a. su volumen, una poblaci6n obrera 

__________________ _;,_ _____ ---' _ __:____:_ ---- ', . 
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relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las nece
sidades medias de valorizaci6n del capital y por tanto supe~ 
f lua". ( 19) 

El carácter inherentemente desequilibrado del desenvol
vimiento capitalista provoca que el aumento de la parte va-
riable del capital --y por tanto de los obreros ocupados-
est~ unido a violentas fluctuaciones y a la generación tran
sitoria de una sobrepoblaci6n, sea que ésta se presente en 
la no tan evidente forma de una incorporac.i6n más difícil de 

la población obrera sobrante, o notoriamente a trav~a de la 
expulsión de loa obreros ocupados con anterioridad. 

"Con la magnitud del capital social ya en funcio
nes y el grado de su incremento, con la expansión 
de la escala de la producci6n y de la masa de los 
obreros puestos en movimiento, con el desarrollo 
de la fuerza de producción de su trabajo, con la 
afluencia wás caudalosa y plena de todos los --
manantiales de la riqueza, se amplia también la 
escala en que una mayor atracción de loa obreros 
por el capital está ligada a una mayor expulsi6n 
de los mismos, aumenta la velocidad en los cam-
bios de la composici6n orgánica del capital y en 
su forma técnica, se dilata el ámbito de las es
feras de la producción en las que el capital, -
ora simultáneamente, ora alternativamente hace -
presa. La población obrera, pues, con la acumul~ 
ci6n de capital producida por ella misma, produ
ce en voluwen creciente los medios que permiten 
convertirla en relativamente supernuweraria. Es 
ásta una ley de población que ea peculiar al mo
do de producción capitalistatt, (20) 

. . 

: : ;: 1 ~ 
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Si la superpoblación obrera es el necesario r~sultado 
de la acumulación capitalista, a su vez opera también como 
palanca de la acuwulaci6n, entonces, se constituye en condi
tio sine que non del modo de producción capitalista.Es, por 

tanto, un ej~rcito industrial de reserva a disposici6n del 

capital.La importancia fundamental de esta superpoblaci6n 
radica en que ella crea, para los cambiantes requerimientos 

de valorizaci6n del capital, la fuerza de trabajo utilizable 
y permanentemente disponible, con independencia incluso de 
los límites impuestos por el incremento real de la poblaci6n. 

El ej~rcito industrial de reserv~ es absorbido en mayor 
o menor medida, recompuesto o ampliado de nuevo según lo - · 
imponga el desarrollo del ciclo industrial impreso por el 

desenvolvimiento inherentemente inestable de la acuwulaci6n 
de capital.Así, la forma de movimiento de la industria en 

condiciones capitalistas provoca la transformación constan

te de una parte de la población obrera en brazos desocupados 
o semiocupados. De la anterior exposición deseamos destacar 

los siguientes puntos fundamentales: 

- la existencia de una ley de población específica del 
capitalismo¡ 

- la determinación que asume la toma de conciencia de 
la población obrera por parte del proceso de acumu

lación de capital; 

(19) Karl Marx, El capital,tomo I, vol. 2, SigloXXI,M~xico, 1975 
tercera edicion,p.784 

(20) Ibid.pp.785-786 

. . . 
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- la necesidad creciente de generar y recrear una sobre 
poblaci6n relativa o ej~rcito industrial de reserva 

como parte relativamente exceJentaria de la población 

obrera; 
- el hecho de que esta sobrepoblaci6n relativa no es un 

factor excepcional ni fortuito del decurso de la acu
mulación capitalista, sino su condición y productos 
fundamentales o 

Para el abordaje del mismo análisis, conviene precisar 

el concepto marxista de la clase obrera. 

"Para Marx, la clase obrera contenía dos grandes 
sectores, uno que constituía un ej~rcito de tra 
bajadores en activo, otro, un ejército de traba 
jadores en la reserva; en cuanto a los trabaja
dores, había una movilidad constante de diversos 
tipos de uno a otro contingente, pero también -
había un contingente que se estacionaba en la mi 
seria y el pauperismo ••• Ni en la fase monopolis 
ta, ni en la competitiva, el excedente de lapo-
blaci6n que no constituye la 'clase obrera', -
podrían ser rigurosamente considerados como parte 
del ejército de reserva"·· ( 21) . 

En cuanto a la formación econ6mico-social latinoameri
cana, se constata que es esencialmente capitalistaoEsto impli 
ca que los elementos estructuralmente fundamentales de este 
modo de producci6n se presentan en su seno, siendo las rela
ciones de producción e intercambio aapitalista las dominantes 
y las que, por tanto, articulan el conjunto de las relaciones 

( 21) Fernando H.Cardoso, "Comentarios sobre los conceptos 
superpoblación relativa. y marginalidad", en Hevista 
latinoamericana de Ciencias Socialea, .afto I, No.1.~ 
tJunlo-uic I977J pp.!70-171 · 

. . ~ . : . : . . ..... ·. ;", ' ~- -~ .' •. ' . .'· :: ,.·: ·.' ;.·, ·:· ·. : ' ,. • ''( . •. : .~ ': ;i_.¡; :: . 
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sociales, por lo que la ley de poblaci6n propia del capita

liamo tiende a imponerse y verificarse en el conjunto de la 

formación econ6wico-social.Ahora bien, en cuanto a lo que 
interesa, cabe señalar que no significa que la especificidad 
de las condiciones existentes en esta forwaci6n concreta no 
enriquezcan ni maticen, aunque sin cambiar la esencia, la -
expresi6n de los elementos constitutivos de la poblaci6n e

obrera latinoamericana. 

1.4.1.l. Funcionalidad del ejárcito indus·trial de reserva 
~ara la acumulación capitalista. 

La necesidad del ejército industrial de reserva se expr~ 

sa de tres maneras para la acumulación de capital 'por medio 

de: la función salarial; la función d.e reserva y la funci6n 

de contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de gana~ 
cia.Analicemos cada una de ellas. 

La función salarial del ej~rcito industrial de reserva 

consiste, en forwa resumida, en que al presionar sus inter

grantes para entrar al mercado de trabajo se incrementa en 
demasía la oferta de la mercancía fuerza de trabajo y, por 
tanto, posibilita al capitalista que comprima los salarios, 

a la vez que ·permite una explotación wáa intensiva del tra
bajador • 

.. · 
.: ... !·• . '• • .... ... _., . 
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Resulta así que el ejército industrial de reserva --de 
acuerdo con el desenvolvimiento del ciclo industrial-- reg~ 

la los movimientos generales de salario: 

"Esos movimientos no se determinan, pues, por el wovimien 
to absoluto de la poblaci6n obrera, sino por la proporción -

variable en que la clase obrera se divide en ejército activo 

y ejército de reserva, por el aumento y la mengua del volu
men relativo de la superpoblación, por el grado en que ésta 
ora es absorbida, ora puesta en libertad". (22) 

Asimismo, como ya hemos sefialado, el desenvolvimiento 
intrínsicamente desequilibrado de la acumulación capitalis
ta provoca la intermitente expulsión y atracción de traba-. 
jadores, siendo la superpoblación relativa áq11ella que su_! 

te del material humano requerido por la expansión de la in
dustria en la fase ascendente del ciclo econ6mico, que cum
ple así su funci6n de reserva respecto a las necesidades del 
proceso de acumulación · de capitaloPor lo que respecta a la 

última característica de la superpoblación relativa es ser
vir de factor con~rarrestante a la tendencia descendente de 

la tasa de ganancia.Conocemos que esta tendencia responde -
esencialmente al necesario desarrollo de las fuerzas produc
tivas en condiciones capitalistasoAsí, al tenerse que incre
mentar en términos absolutos el capital constante --materias 
primas, materiales auxiliares, instrumentos e instalaciones-

en relación con el variable -salarios- para aumentar la --

(22) Karl Marx,op.cit.,towo I vol),p.793 

. . . ,.. ' '. ; ' ... . ' . ~ . 't : ' .. 1,· 
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cuota o tasa de ganaoia, ya que ésta' se calcula por la pr2 
porci6n entre el capital total y el plusvalor. 

Los elementos contrarrestantee descritos con anterio
ridad requieren oomo condio16n una abundante reserva de -
mano de obra para el capital, dispuesta a emplearse con -
bajos aalarioa., la oual es brindada .por la eobrepoblaoidn 
relativa. 

Para el mantenimiento de la funcionalidad del ej,roito 
induatri·al de reaervá en la aotual fase d• . desarrollo del 

' oapitaliamo, diramoa que el hecho de que 11 capitalismo --
actual atrav1eee au tase monopdlica, no altera la1 le'yes -
tundam1ntal11 4• 11ta modo de'produooi6n, aunque modifique 
la forma oonoreta de 1u manite1taoidn.E1to implica el mant! 
Dimiento y vigencia de la ley del valor como eaanoial al -

' 
sistema y, por ende, eignif~oa que la ao\lmulaoión oreoien
te se liga a una mayor explotaoi6n del trabajo y que, a P! 
s~r de que el trabajo necesario se reduzca relativamente, 
la miseria en aumento será el producto necesario y antag~ 

nico en el polo contrario de este proceso. 

De aquí que: 

"Podemos aceptar que el fenómeno (de la población 
excedente) sea nuevo en su magnitud, ya hemos -
visto como las tendencias de· la acumulación con 
ducen a aumentar de mane.ra notable la euperpobI! 
ci6n relativa, pero lo que no aceptaremos es que 
sea de una tignifioao16n diferente.Ya que este 
fenómeno no ea otra cosa que la expresión del -
proceso de acumulaci6n de capital en la fase 111.2. 
nopdlioa de su desarrollo, quiere decir eato, 
que aua oauaas y su origen no han perdido vigea 
oia sino que se han intensificado paralelamente 
al desarrollo del capital". (23) 

,1 
. • . ' · 
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En cuanto a la necesidad de cowprensi6n del ejárcito 
industrial de reserva como conjunción del desempleo abso
luto y la subocupaci6n, consideramos que la superpoblaci6n 

relativa de acuerdo con Marx presenta continuamente --pre2_ 
cindiendo de las fluctuaciones en el volumen de ocupaci6n 
debida al ciclo de la acumulación de capital--, tres formas: 
la fluctuante, la estancada y la latente; éstas adoptan las 
funciones de reserva en sentido estricto.Asimismo, el sedi
mento más bajo de su superpoblación relativa lo constituye 
el pauperismo que a su vez se subdivide en tres categorías, 
que veremos más adelante. 

Dentro de las primeras tres formas tenemos inicialmen
te a la sobrepoblaci6n fluctuante, constituida por los tra 
bajadores industrales que se emplean y desewplean, segdn -
las alteraciones de la oferta de empleos c?usada por el ci
clo industrialoLa segunda categoría de la sobrepoblaci6n -
relativa, la estancada, forma parte de los obreros en acti 
vo, sin embargo, su ocupaci6n es completamente irregular e 
inestable, de tal forma que ofrece al capital una masa in~ 
gotable de fuerza de trabajo a su disposición.Est~ fracci6n 
del ejército industrial de reserva se caracteriza porque 
rinde un máximo de tiempo de trabajo como un mínimo de sa
lario; de aquí que sus condiciones de vida estén por deba
jo del promedio normal de los obreros en activo.Su princi-

(23) Toranzo Carlos, op.cito,p.12 

¡ . 

... ' ... • . ·------- -
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pal expresi6n es la industria domiciliaria.Sus componentes 
son reclutados de los supernumerarios de la agricultura y 
de la gran industria, y también, sobre todo, de los ramos 
industriales en decadencia.En esta sobrepoblación estancada 
un sector que por sí mismo se.reproduce y perpet~a, y con~ 
tituye entre el conjunto de elementos de la clase obrera, -
aquel que tiene un crecimiento proporcionalmente mayor, 

La superpoblación latente se nutre constantemente del 
numeroso ej~rcito de trabajadores expulsados por la agri-
oultura y que no encuentra acomodo en ella.De lo cual resu1, 
ta que fluotda constantemente u~a sobrepÓblaci6n que emigra 
a la ciudad y que viene precia.amente a oonsti tuir este sec
tor del e j~rci to industrial de reserva. · 

Por lo qae respecta al sedimento más bajo ere. la sobr~ 
población relativa, el pauperismo, tenemos que prescindieE 
do del lumpenproletariado (vagabundos, delincuentes, proa
ti tutas,etc.) está compuesto por tres categoriaa: 

a) las personas aptas para el trabajo y ·que están sin ál; 
b) los hu,rfanos e hijos de indigentes, los cuales son -

"candidatos" al ej~rcito industrial de . reserva y en 
épocas de gran auge se les incorpora en el ejército ac
tivo; 

e) las personas degradadas, encanalleoidas e incapacitadas 
para trabajar. 
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11El pauperismo constituye el hospicio de inválidos 
del ejército obrero activo y el peso muerto del -
ejército industrial de reserva. Su producción es
tá comprendida en la producci6n de la pluspobla-
ci6n, su necesidad en la necesidad de ésta, con-
formando con la misma una condición de existencia 
de la producción capitalista y del desarrollo de 
la riqueza. Figura entre los faux frais (gastos-
varios) de la producci6n capitalista, gastos que 
en su mayor parte, no obstante, el. capital se la.a 
ingenia para sacárselos de encima y echarlos so-
bre los hombros de la clase obrera y de la pequeña 
clase media". (24) 

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el 
ej~rcito industrial de reserva está constituido tanto por 
desempleados totales como por subempleados. Igualmente ea 
fundamental apuntar que estos subempleados y desempleados 
son no a6lo producto de las contradicciones inherentes del 
desarrollo capitalista en su fase monopolista, sino tanto 
su condición como su resultado, manteniendo por tanto una 
relación dial~ctica compleja con las necesidades de valo
rización del capital. Son, asimismo, parte constitutiva de 
la clase obrera y fundamento del desarrollo expansivo y c1 
olioo. 

(24) Karl Marx, Op.cit ., tomo I,vol.), Siglo :XXI,p.803 

~~~"- __ ....:.__:_:__ __ · __ ~·· _··,',_, .. ___ .. _ ._'::__: 
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l.4.2. Espacial 

En esta parte pretendo hacer un bosquejo breve sobre la 
situacidn y las perspectivas del agro mexicano, considerando 
y examinado la crisis agricola y eua consecuencias sobre las 
clases eooialea que viven en 41, oon el fin de poder explicar 
la complejidad de la posición estatal respecto al campo y -
seftalar cual ea la interpretación histórica correcta sobre 
la aituaoi6D de clase del campesinado. 

Como marco de reterenoia es oonvenien~e. volver la vista 
atr4e 1 exponer lo que histdrioamente ha significado la Re
forma A¡raria. 

En un pr1Doipio, "el reparto de la tierra fue realizado 
sobre la base de criterios políticos y coadyuvó, en gran me
dida, a cimentar primero, y a ooneolidar despuás la legitim1 
dad del Eatado, Sin embargo, este instrumento de control po
litioo no a6lo ha perdido vigencia, sino 'que ee ha converti
do en un factor de desortSdi to para el Estado 11 • 

(25) 

Asimismo hay que resaltar que la trayectoria de la Re
forma a~raria en Máxioo ha dependido de dos factores funda
mentales: 

"de la correlaci6n de fue~zae que presionan en 
uno u otro sentido, no sin dejar pujar por -
mantener el proyecto sexenal, ligado a au vez 
a los intereses econ6micos·de apoyo del candi
dato triunfante y particularmente a la capaci
dad de lucha y organización de los ~ru~oe cam-
pesinos demandan tes de la tierra 11 { 26) 

(25) S4nohez Moriega A. Me.. de los Angeles. "perspectiva de 
la pol1t1ca agraria en M~xioo1

11 , f~~~~a ¡a~dioq ~o~1t1 
Q.Q.1, Nueva •poca, vol.2 oot-d o 0.3 M xioo,p. 

. . 
. . , : .... :·· 
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De lo anterior se desprende que la reforma agraria ha 
sido un elemento para mantener el equilibrio político en -
México. 

Lo contradictorio del asunto asevera Roberto Bermudez, 

"es' que la Reforma Agraria en México si ha jugado 
un papel en el proceso de desarrollo econ6mico y 

· social. Los grandes repartos generaron un sector 
productor de alimentos baratos que transfirió a 
las demás ramas productivas y permiti6 la contr~ 
dicción de los salarios junto a la consecuente -
generaci6n de altas tasas de ganancia". (27) 

Ejemplo sobre este hecho fue que a partir del gobierno 
de Luis Echeverría, se reconoci6 que el desarrollo industrial 
alcanzado se sustentaba en la trasmisión generada en el campo 
por los sectores del campesinado más que de los empresarios -
agrícolas, dedicados fundamentalmente a productos de exporta
ci6n. 

( 26) 

(27) 

Se concluye entonces; que 

"el reparto agrario no segur6 en ningún momento el 
'status" campesino. A la vuelta de los años, la 
proletarizac16n se cernía sobre los ejidos y mini
f~ndios como una constante amenaza, inevitable pa
ra un buen porcentaje de las familias ( ••• ) termi
naron por arrasar irremediablemente a grandes uia.sas 
de campesinos a engrosar la superpoblación relativa, 
conformando un grueso ejército de reserva ••• " (28) 

Bermúdez Sánchez, Roberto. "y§l:f:!lE~ª.inª_d:8 . .Y ... r~:t:_orma a~.r~J:'iª . 
en un México en crisis 11

1 Rey1sta Estu.d+os "Pál!ticos ,Nueva 
épooa, vol.2 oct-dic 19~3 No.3 México,p.3 
!bid. 

(28) Ibid. 

. . . .. · t •" <"1• 

' . 

. 1 d 



39 

En la medida en que ese campesinado pauperizado no pue
de entrar en un proceso de proletarizaci6n, queda. co1110 a\lbOcB_ 
pado y, es por ello que el proceso se designa, más rigurosa-
mente, como un proceso de descampeainizaoi6n. 

La posición estatal respecto al campo todavía de 1971 a 
1976 era ambivalente. Es decir; 

"Por un lado, se apoyaba el desarrollo capitalista. 
Esto es claro si se considera la forma en que se 
llevó a cabo el otorgamiento de cr4dito~ Por otra 
parte, , debido a la necesidad de satisfacer los re
querimientos pol!ticos e ideol6gicos del sistema 
en su globalidad se permitía la existencia --y aun 
el desarrollo-- del sector ejidal y del minifun-
dista privado. El Estado estaba así posibilitado 
para aumir, en ciertos periodos, posiciones de ap~ 
yo hacia la 'descampeainizaci6n 1 del sector rural. 
En otros periodos, en cambio, ee inolanaba básica
mente hacia la campesinizaci6n del miswo". (29) 

Con el inicio del gobierno ldpezportilliata (1977) ante 
los requerimientos de la reproduoci6n del capital, no solo 
en el sector agropecuario, sino en la formación social mexi
cana en au conjunto ya no permiteD más el juego estatal de 
las dos cartas en el campo. El Estado mue·stra una clara ten
dencia hacia un progresivo y definitivo divorcio con respec
to a las prácticas populistas en el campo. Ello significa -
que se inclinar4, cada vez con mayor fuerza, hacia su "des
campesinizaci6n" y desarrollo típicamente capitalista • 

.. 
(29) Gamboa Villafranoa, Xavier. "La 'desoapesinizac16n': 

meta esta.tal en el agro (1970-1976) 11 ij,eyiata Estudios 
Pol!ticos, No.10 abril-junio 1972, vol.III M~xioo,p.9 

. " 
· ·. ··'.'· .;' . · . . i . ·.· ' '. . ·· · 
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1.4.2.l. Crecimiento l crisis del sec!gr agrar~2 

. . 
·Cabe recordar que sin duda alguna, "la expansi6n de la 

producci6n agrícola para consumo interno registrada entre -
1940 y 1965 fue posible por el alcance de la . reforma cardeni~ 
ta, a partir de la cual millones de campesinos ampliaron las 
superficies cultivadas y la producción agrí~ola estuvo en la 
capacidad de apoyar el desarrollo industrial capitalista du-
rante ese lapso". · (30) · · 

Algunos teóricos dedicados al estudio de la situaci6n 
que impera en el campo argumentan que en la relación entre 
el sector agropecuario y los otros sectores· de la economía, 
se es posible distinguir con claridad dos etapas: la del 

llamado "milagro mexicano", y la de la crisis ~gr:ícola a Pª! 
tir de 1965, en · la que se debate todavía el país. 

. . .• . . ~ . 

Se nos ·expl.ica· que ''En la primera · d~cá.d~ · del cre -~Í.mien 
to acele~ado, 1945·..:1955, en ~l procluc to agrop'e~uari.o · ~reci6 

' . . . • •. . . • :. : . • • • • . • J 1 • • . • .. . :.· . • '. . • . • 

auna tasa promedio del 5.8% anual, misma que descendió al 
4% entre i955. y ·19.6.5. En . ain:bo_s. dece~ios, ei ' i~;c~e.mento d~- -
la producción 'supe;6 c~n cie'rta holgu,ra" al cre~iai'i .en'to 'cie{ la 

• . . • • • • . ' • • • 1 • • . . • ',/ ' · . 

población, la· que se tradujo en un aumento de la oferta agro-
pecuaria por habitante ••• Este espectacular desarrollo fue 
el resultado complejo de dos procesos interactuantes: el cre
cimiento de la agricultura capitalista y el de la producción 
campesina". (31) 

' ..... .... 

(30) h'IAP. ;El .. movimiento carnposino ' , (tercéra parte)p.247 

(31) González Casanova, Pablo y Floreacano, Enrique (coordi
nadores) M~xico Hoy 2 México,ed.Siglo:X:XI (1979) p.108 
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El milagroso crecimiento se convirtió en una verdadera 
crisis a partir de 1965, pero con mayor notoried~d a partir 
de la d~cada de los setentas, la crisis de producci6n agríco

la se convertiría en un hecho cada vez más visible para el -
conjunto de la sociedad, cuando se volvió a recurrir a la im
portación de cereales y olaginosaso 

"desde 1965, el producto agropecuario creci6 s6lo al 
2.1% por debajo del ritmo de crecimiento de la población.La 
actividad que más influyó en este colapso 'fue la agricultura 

que s6lo creció a menos del 1% anual en promedio, mientras -
que la ganader:!a y la pesca crecieron a ritmos su.periores". (32) 

La .explicaci6n de esta crisis agrícola es el producto 

directo de la política agrícola aplic~da durante aquellos vein

ticinccf años. 

La disminución del ritmo de crecimiento de la empresa 
agrícola a pesar de que continuó recibiendo apoyo creciente 
por parte del Estado, tiene su fundamento en el cambio que 
se di6 en la estructura de los cultivos.Es decir se abandona
ron los cultivos más remunerativos en parte como "reacción a 

una crisis en los mercados internacionales y se orienta la -
producci6n hacia los cultivos de consumo interno con precios 
subsidiados, especialmente los cereales pa~a consumo animal 

. y las olaginosas, que carecen de riesgo aunque tampoco ofre
cen las tasas de ganancia de los cultivos especulativos 11 • (33) 

(32) Ibid.p.110 

(33) Ibid. 

' ; . 
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Al disminuir la intensidad en la agr'icul tura capi ta ---
• 

lista, es obvio que la actividad ganauera adquiere preemine..n 
cia como mecanismo de acumulación._otro.hecho que.explica ta!_ 
bién la disaíinllci6n es que "la superficie inuorporada al ri~ 
go sit:,rue creciendo, pero lo hace a ritmos inferiores a los 
de las décadas pasadas y se cultiva cop productos menos cos

tosos y que usan más intensamente la maquinariaoCon esto, -
adicionalmente, ~aja la demanda de mano de obra. La revolu·
ci6n verde, atractiva sólo cuando se premia con tasas de ga:-

nancia que superan ampliamente a las medidas nacionales, se 

fena violentamente"· (34) 

Asimismo, a partir de 1965 pueden apreciarse dos etapas 
en esta crisis: una entre 1965 y 1970, cuando en el eslab6n · 
más débil de la estructura agraria, el campesinado pobre, el 

semiproletariado y el proletariado rural, se agravan proble

mas tales como: 

-"abandono total de paraelas o, al dejarlas generalmente en 

manos de familiares, baja en sus posibilidades productivas 
ya de por si a~émic~s; 

-multiplicaci6n del arrendamiento, venta o supeditación real 
de multitud de pequefias y aun medianas explotaciones al gran 
capit~l agrícola; 

- creci~iento del arrendamiento abierto o simulado de grandes 

.extensiones ejidales y comu:nales, localizadas en zonas de 
riego o buen temporal". (35) 

()4.) Ibid. 

(35) Perdomo Rufino, "La lucha de clases Hn el campo". 
~evis]a Estrategia No.25, México, año IV, vol.4, 

noviembre-diciembre de 1978,p.70 
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En esta etapa comienzan a evidenciarse las consecuencias 
de la baja en las tasas de crecimiento de la producción mundial 
de alimentos; sin embargo, la balanza comercial mexicana de -
productos agrícolas es todavía ampliamente favorable.Del mismo 
modo la influencia del capital monopolista en el campo es cre
ciente puesto que aµn no está presente una crisis econ6mica ge
neralizada,la relación entre la producción agropecuaria y la 
industrial sigue profundizando: crecen los montos de produc
tos agropecuarios que insume la industria; aumenta la mecani
zación, el uso de fertilizantes, insecticidas y semillas mejo
radas y se eleva la productividad de los principales cultivos. 

De esta manera, pues, la acumulación de capital en con
junto aán no expresa un serio deterioro, porque se mantiene 
el monto de las inversiones y créditos estatales.Se observa 
una creciente concentración principalmente en las regiones -

del Noreste y ciertas porciones del Bajío y Veracruz, así -
como un notorio desplazamiento hacia cultivos industriales y 
forrajeros como el cártamo, soya, sorgo, alfalfa y otros. 

No obstante que desciende la tasa de crecimiento real 

en la del producto agrícol~ y que hay indicios de retracción 
en la inversión p;rivada global, por el poco peso de la produ~ 

ci6n del campesinado pobre y las pequeñas explotaciones capi

talistas, en esos años no se advierte claramente una crisis 
de grandes dimensiones que se reflejará en afios posteriores. 
Sin embargo, la emigración campesina a las ciudades y el éx.2. 
do hacia la frontera norte se inten~ifican; de la misma man~ 
ra, se da una expansión anárqllica en la capi·tal de la Repd.bli 

ca y en las ciudades del norte, por la incapacidad de las pe-

.. 
. . : ..... \ ·. :.. . "~~.· :,' . " ' ' ,,. 
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pequeñas parcelas ejidales comunales y privadas (fundamen
talmente las de temporal) para cowpetir, y a~n meramente -
subsistir, ante el avance del capital monopolista. 

En la segunda etapa entre 1971-1975, la manifestación 
franca de la crisis aflora, al intensificarse de manera -
brutal los fen6menos anteriormente sefialadoa: "tan a6lo en 

- -
tre 1971 y 1974 disminuye en 1 .. 5 millones de has. la del 
frijol. (36) Pu.esto que esta reducci6n es en las tierras -
del campesinado pobre y loa pequeños agricultores, tienen 
que entenderse como resultado de los embates de los capit!, 
listas más grandes y del monopolista. Disminuye o tiende a 
estancarse la utilización de fuerza de trabajo en las gra~ 
des empresas agrícolas: mientras que en 1971-1972 se util!, 
zaron 630 millones de jornadas hombre, para el siguiente -
ciclo el total desciende a 592 millones y en 1973-74 s6lo 
asciende a 611, (37) al mismo tiempo que aumenta su explo
tación.· 

Es evidente que eata crisis afecta no s6lo a los media . -
nos, sino aán los grandes capitalistas. Estos dltimoe no -
sólo la descargan sobre el campesinado pobre, sino también 
sobre los campesinados medianos; al tratar de mantener la 
tasa de ganancia se agudiza la competencia entre la clase 
pudiente, sobre todo en las grandes zonas de riego donde se 
observa una fuerte presencia del capital monopolista inte~ 
nacional. En eaoa años se advierten cuestiones tales como: 

(36) Segundo informe presidencial. Anexo l-A,p.319 
(37) Primer informe presidencial, mismo anexo,p.326 

... 

. 1 

.:¡ 
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. . . . . . · .. ; ·, .·.' ·_':_.:·:···-·· .. -. ·"'.:.-.·~-:...~-.:;\:: . ·:· · . ... :. ( .· .__e·~·:. '·e_'. ; ~·· ~---'---''---"'-'---'---"--" ·e"'-' '' ~·c.:_'' ___:· '----~__;_:_;_-'-"----'--"--'----'"--'"-..... """" .. ~· ·~·-· ;.....' ..-i ·=+1··'--''·- ' . ....;:-,. ·-..._":-~=·.'; ·-~·· : ""-': .. ,_.::- .'-"-< -'-'--·: ~~~ 



45 

..... , . ,.• ,. :·,, . ' ... -~ '.. .. . . . " . . ~··; . . "~ '· ' •. •, .... •·: 

-"acentuawiento de los desfases entre la producción agríco
la e industrial:insuficiencia de insumos para la industria 

(cártamo, soya, trigo, ajonjolí), o incapacidad de ásta pa
ra absorber insumos (algod6n, henequén, café ); 

-repercusión violenta de la recesión internacional sobre el 
mercado exterior, que lleva a la rápida disminuci6n del sal 
do favorable en la balanza comercial agr~cola. 

- multiplicación de los cambios en las áreas de cultivooEsto, 
que está fácilmente al alcance del capital monopolista no 
resulta fácil para los pequeños y aun medianos capitalis
tas, los cuales la mayoría de las veces, se arzuinan al -
cambiar de cultivo y terminan por aceptar su supeditación 

a los monopolios.Pero todos, grandes, medianos y pequefios, 
contribuyen a intensificar la anarquía de la producción y 

a 'alarmar' a la burguesía en su conjunto por cuanto a sus 
perspectivas de lucro". ( 38) 

En 1976, la crisis económica estalla con toda su magni.
tud y contradicciones, principalmente se reciente en forma -
más dramática en el campo.Hechos que demuestran que: 

- "entre 1972 y 1976 el total de supe.rficies cosecha.das dis
minuye ·en 700 mil hectáreas.Si embargo, mientras las tie
rras de temporal descienden 2 millones 147 mil has., las 
de riego aumentan 1.5 millones.Entre 1975 y 1976 incluso 
se da una disminución de 382 mil has, en tierras de riego; 

- el producto interno real agrícola disminuye 2.1% en 1975-
76; 

- en los affos 1975-76 la inversión e~tatal desciende en un 
7% para el sector agropecuario y en el 8~ para ia agricul
tura; 

';: ' 
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- algo similar ocurre con el cr~dito; los daldos totales, 
incluso los bancos privados, bajan de 46.793 millones de 

pesos en 1975 a 41259 millones en 1976 (a precios cons
tan tes la baja es mucho mayor: no menos de 37-39%); 

- entre 1975 y 1976 disminuyen indicadores como ~stos: en un 
19%, la producción de semillas mejoradas y en 1.5 sus -
ventas; en un 10% el total de hectáreas aseguradas; en el 
1.5 la superficie de riego totalmente mecanizada; en un 
32% el total de superficie de riego nueva, mejorada o re
habilitada, principalmente por la baja ·en la peque~a irri
gac16n;en el 11% las ventas de tractores a la vez que se 
estanca la producción de implementos agrícolas; en un 21% 
la importación de insecticidas, amén de otros indicadores 

al alza o a la baja anárquica en la producci6n de los pri.E_ 
cipales cultivos";- (39) 

Es pertinente señalar asimismo que junto con la masiva 

emigración del campo a l~ ciudad y a la frontera y al ascen

so en la desocupación rural, muestran e. indican el agotamie!l 
to de la reforma agraria ep el marco .del capital monopolis

ta de Estado en M~xico. 

Entonces, no puede sorprender que el campesinado pobre 
y los carentes de tierra multipliquen las invasiones (AO) 
que, desde finales de 1975 y hasta principios de 1977, se ex-

()8) 

(3.9) 

(4.0) 

Ibid. 

Ibidem.pp.72-73 
Vid. "Lucha de c!lasea 1972-1982", Revista Punto Critico 
No.123, !;!Obre todo el aparta.do "Ganar a=Ios 'trat5a"Jaaores 
del campo para la lucha por el socialiamo", donde se ha-' 
ce un bosquejo histórico de la crisis social del campo 
y auu manifaatacionea de lucha. 

· .. ':.1· · .. · _, · '..·, ·_. · ', . . . 
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. 
tienden en regiones no edlo de gran desarrollo capitalista 
(Sonora, Sinaloa o Tamaulipaa), sino tambi~n en las atrae!_ 
das (Tlaxcala, Oaxaca, G~errero, Hidalgo y otras).Asimiamo, 
se agudizan las oontradiociones de los pequeftoe y medianos 
empresarios con el capital monopolista que loa estrangula 
y absorbe quitándoles toda independencia, así como de aquf 
llos con loe campesinos pobres que presionan por la tierra 
y con los obreros y jornaleros agrícolas que luchan por -
man tener B\.l 11ocupac i6n". 

La intensificacidn de las luchas de clases se'manifiee . . . -
ta en los movimientos del proletariado y semiproletari.ado 
del campo frente a la mayor explotación por el capital mo
nopolista, 

Asimismo se expresan diferencias en el seno de la bur
guesía agrícola ;segdn sus diferentes ligas con la oligar-
qu!a y el capital tranenacional, en torno al tratamiento 
de. la cuestidQ agraria 1 en torno cómo evitar la caída más 
profunda de las ganancias y, principalmente, sobre el pa-
pel del Estado ante tales problemas. La crisis pone en el 
crisol la lucha de clases y cuestiona loa fundamentos mis
mos en · loa que 1 hasta 1975-76, descanad e.~ funcionamiento 
del agro y sus relaciones con los demás sectores econdmi-
oos y las clases sociales .de las ciudades, 

Es de esperarse entonces que la actual coyuntura agri
oola irrumpa en una explosidn de contradicciones de un pr.e, 
ceso en el que: 

. ·' 
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"l) la diferenciación acelerada del camp·esinado, produc- -
to de la expansión del capital monopolista que requiere - -
la conversi6n de millones de cawpesinos en proletarios para 
el propio campo y para la ciudad; 2) la expansión de la ac~ 
mulaci6n que profundiza la anarquía y desigualdad del desa
rrollo; 3) la incapacidad de la industria, comercio y servi 
cios urbanos para emplear crecientes masas de ca~pesinos p~ 

bres y pequeños capitalistas desplazados". (41) 

La contradicción entre el desarrollo de las fuerzas -

productivas y las relaciones de producción se expresa, con

cretamente, en la resistencia del campesinado a la intensi
ficación de la socialización de la producci6o, que para él 
sólo implica mayor explotación, despojo de su tierra, desem 
pleo y en una palabra, mayor miseria y opresión. 

"En este proceso toca al Estado afianzar, desarro 
llar e intensificar las tendencias anteriores: el 
principal inversionista para ligar y comunicar el 
campo con la ciudad:es el más importante produc
tor de semillas mejoradas y fertilizantes y parti 
cipa fuertemente en la producci6n de otros 'insu=· 
mos'.Asimismo, pone en juego su relación depen-
diente del capital extranjero al contratar crédi 
tos y tecnología y al facilitar su penetración -
directa en el agro.Y naturalmente, al ejercer el 
control ideol6gico, político y orgánico sobre el 
movimiento campesino, amén de su importante papel 
en la acumulación, concentración y centralización 
del capital en el campo, es un eslabón principal 
en el movimiento de las relaciones sociales de -
producción". ( 42) 

( 41) Perdomo Hufino ,op. cit. ,,p. 74 

( 42) Ibid. 

, . 
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En t~rminos generales al ir perdiendo el control del 
proceso productivo y quedando en manos de ios organismos 
financieros, las agroindustriaa estatales o transnaciona
les, la burguesía agraria que renta parcelas a diversas -
instituciones estatales. 

Se da lugar a un proceso que se ha venido imponiendo 
de una manera sumamente conflictiva·, ya que implica repla!!. 
tear las relaciones sociales en el campo. Los oawpesinos -

~: se resisten a quedar en condici6n de virtuales asalariados 

'.( 

en su~ propias tierras; los empresarios agrícolas exigen -
mayores garantías para asegurar sus inversiones. La corre-

. . 
laci6n de fuerzas en cada momento y los int~reses ligados 
a cada tipo de cultivo han delineadb los límites de una -
mayor o menor autogesti6n campesina. Formalmente, para a-
fianzar este proceso, ha sido necesario modificar la legi~ 
laci6n agraria, mediante la Ley Federal de Fomento Agrope
cuario, aprobado en 1980, que amplia el campo de acción de 
los capitalistas ~l autorizar su "asociaci6n" con los cam
pesinos. 

La crisis de la producc16n agrfcola obliga a la bur--
, 

gueeía, en tone es, no e6lo a consoli,da~ la propiedad priva-
da, sino a desarrollar nuevas formas de penetración en las 
tierras de los campesinos y a modernizar la pro~uéci6n ga
nadera, buscando conservar loe latifundios que han sido su 
'base. 

Por ello los procesos de concentraoión en el·sector -
agropecuario, el desplazamiento. de trabajadores originado · 
por la tecnificaci6n y el mismo crecimiento demográfico no 
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van acompaffadoa de una amplicaci6n equivalente de la front~ 
ra agrícola ni de repartos wasivos de tierras, y han provo
cado el creciiniento de un inmenso grt:tpo de campesinos com-
~letamente desposeídos. 

Este grupo de campesinos sin tierra, que suman · alrede
dor de seis millones, no puede ser absorbidos por los sect~ 

res urbanos: el comercio, la industria o loe servicios; ni 
encuentran empleos suficientes y estables en el campo. En -
realidad, este inmenso sector no cuanta con alternativas de 
aobrevivencia y se ve obligado a cr\lzar la frontera en bus
ca de trabajo, a acercarse a las ciudades ·o a buscar ocupa
ción temporal en el campo, por salarios siempre menores al 
mínimo oficial. La inestabilidad permanente de estos campe
sinos sin tierras ha llegado a convertirlo~ en una fuente 
de conflictos sociales y políticos para el .sistema, que no 
tiene capacidad de absorberlos. 

Este problema se agrava porque la mayoría de los ejid! 
tarios, comuneros y parvifundistaa no logra obtener en su -
parcela los ingresos necesarios para lg subsistencia, por -
lo que se ven obligados a buscar e·mpleos temporales como -
asalaria.dos. 

En s:!ntesia, la crisis en el campo no s6lo ha conduci
do al replanteo de las relaciones entre los capit~lista.a y 

quienes trabajan la tierra con sus propias manos, sino que 
han lanzado a la lucha por la subsistencia a millones de -
trabajadores del campo, con tierras o sin ellas. 

·~ 

·-... 
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Debe quedar claro que¡ desde el punto de vista de su 
conlici6~ de clase, estos agricultores contituyen lo que -
Luisa Paré denomina "proletarios en un sentido amplio".Es 
decir, de nir.guna manera son el proletariado agrícola -
"clásico 11 , iesposeído rle sus medios de produ.cci6n y libres 
de vender su fuerza de trabajo,sino que s6lo for~almente -
son duenos de las tierras y de algunos otros medios de pro
ducci6n (fundamentalmente herramientas).Pero, por otro lado, 
no tienen la direcéi6n de su propio proceso productivo y -

venden su fuerza de trabajo y no su producto. 

Podríamos decir que,desde el punto de vista econ6mico 
y por el papel que desempeñan en el proceso productivo, se 
acercan mucho al proletariado;sin embargo, una clase social 
no sólo se caracteriza por criterios de tipo econ6mico sino 
también políticos e ideol6gicos y,por lo que hemos. visto, 
estos campesinos están lejos del proletaria:io pues sus de
mandas siguen siendo campesinas (luchas por más tierras, por 
tener riego, o por mejores condiciones en su relaci6n con 
las empresas) y, finalmente, sirven de mediadores en la lu
cha de clase entre el proletariado agrícola y la burguesía 
agraria. 

. . ' . . . 
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1.5. Reflexiones críticas en torno a la teoría de la "margi
nalidad social". 

Como puede desprenderse de lo desarrollado, la ley ge
neral de la acumulación capitalista fue planteada por Marx 
en El Canital a un riivel de abstracción tal que coraprende 
los rasgos· esenciales del proceso de acumulaci6n, y que a
barca también la exposici6n·de la ley de población peculiar 

·} 

al modo de producción capitalista. A partir de esta ley par- : 
. · ,t 

ticular al modo de producción capitalista se pueden, desee!!. /: 
diendo a lo concreto, _estudiar la ley ~e población de un ré
gimen hist6rico concreto y sus formas de expresión: tal es 
el caso de las formas que adopta la superpoblación relativa 
en Latinoamérica actualmente, la cual, eri su complejidad -
concreta, asombra a investigadores que creen poder interpre -
tar la realidad basándose en las apariencias y en la oontem-
plaoidn de aspectos parciales de ~ata. 

Un argumento en boga de gran envergadura entre la oorrien -
te de la "marginalidad social" .C.ciue ha hecho que algunos es- . 
tudiosos latinoamericanos est~c confundidos) es que se plaD
tea en Latinoamérica el ej~rcito industrial de reserva tal 
y como lo presenta Marx en su análisis de E_l Capital ha -
perdido vigencia y que ~ste se ha visto rebasado por una po
blaci6c excedente marginal incapaz de integrarse al sector -
ecoc6mico capitalista dominante. 

t. · 

•· ·, . 
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Tal idea, muy extendida ·no comprende la tendencia his
tórica del modo de producción capitalista que, precisamente, 
determina que a un mayor desarrollo capitalista corresponda 
contradictoriamente un crecimiento proporcionalmente mayor 
del ejército de reserva, lo que provoca, junto con el desa
rrollo científico-tecnol6gico y la concentración y central1 
zaci6n del capital, el que se aumente el ndmero de tra'baja
dores supernumerarios y la pauperizaci6n de los ~ropietarios. 
Como explica Marx: 

"Cuanto mayores son la riqueza social, el capital 
en funciones, el volumen y la· intensidad de su -

·crecimiento y mayores, tambi4n por tanto, la mag
nitud absoluta del proletariado y la capacidad -
productiva de . su trabajo tanto mayor es el ejérc!, 
to industrial de reserva.La fuerza de trabajo di.!!_ 
ponible se desarrolla por las mismas causas que 
la fuerza expansiva del capital~La magnitud rela
tiva del ejárcito industrial de reserva crece, por 
consiguiente, a medida que crecen la~ potencias 
de la riqueza.Y cuanto mayor es este · ej~rcito de 
reserva en proporción del ejército obré ro en act!, 
vo, más se extiende la ma~a de superpoblación con 
solidada, cuya miseria se haya en raz6n inversa 
a los tormentos de su trabajo.Y finalmente, cuanto 
más ere.ce la miseria de la clase obrera y el ej~! 
cito industrial de reserva, más crece también el 
pauperismo oficial.Tal es la ley general absoluta 
de la acumulaoi6n capitalista, una ley que, como 
todas las demás, ae ve modificada en su aplicación 
por una serie de circunstancias qae no interesa 
analízar aqui" • (4):) 

(43) Ibid,,tomo I,p.)46 

.J 

:·.·· ····· -.-rc.~r:'c"!"~ 

" 
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A pesar de esta explicación y de tan sustanciosa expo
sición marxista "existen sectores que expresan su asombro 
porque el número absoluto de desocupados aumenta incesante
mente en el marco de un capitalismo en crecimiento, pero no 
es nada grave que alguien manifieste su sombro por dicha -
s.i tuaci6n, sino lo grave es que a la imposibilidad analíti
ca se la pretende suplantar con la creaci6n de nuevas cate
gor!aa, que en lo fundamental no precisan el contenido del 
fen6meno al cual hacen alusi6n 11 • (44) 

O~ro aspecto cuestionable es seffalar la manera en que 
la "teoría de la marginalidad social" divide a la realidad 
entre sectores u integrados" y "Do integrados", y al escin- · 
dir en dos esferas separadas la.s ramas dinámicas de la pr.Q_ 
ducoión de las tr~dicionales, entre otras cosas se impide 
abordar la realidad en términos .de totalidad social y en-
centrar la~ relaciones y contradicciones a su interior, in 
terpretando ~stas a partir de di9ha totalidad. 

Así, desde el punto de vista de su dinámica global en 
el capit!:i.lisruo, el desarrollo de productividad --y con és
te el de las formas de plusvalor relativo--, tendencia do
minante, se ve acompañado por un aumento en la masa de 
plusvalor a partir de formas, intensivas y extensivas, de 
extracci6n de plusvalor absoluto, tanto e~ las ramas con -
baja composici6n orgánica del capital como en aquellas en 

que ésta es más elevada. 

De tal manera que en el desarrollo progre.si 'lo del pr.2_ 
ceso de acumulaci6n de capital: 

(44)Cf. Toranzo Carlos, op.cit. ,p.7 

. ' ~ ·• ' 

. .. ; · 

( . . . . ·.· :··> ;,._.; :;.· } ·.. .... .. . .. :. ~-~ .. . · ·~;. · .. •·'· . . . ". !, :.n ' : 
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"La superpoblaci6n relativa es inseparable del de 
sarrollo de la capacidad productiva del trabajo~ 
que sé traduce en el descenso de la cuota de ga
nancia, y este desarrollo acelera su proceso~-
Cuanto más se desarrolla en un país el r~gimen 
capitalista de producci6n, más acusado se presen 
ta en él el fen6meno de la superpoblación relati 
va.Y ásta es a su vez causa de que, por una par= 
te, perdure en muchas ramas de producci6n ·la su
peditaci6n más o wenos incompleta del trabajo al 
capital, sosteniéndosé durante más tiempo del que 
a primera vista corresponde . al estado general de 
desarrollo; esto es consecuencia de la baratura 
y la abundancia de los obreros asalariados dis
ponibles o vacantes y de la mayor resistencia -
que algunas ramas de la producción oponen, por 
su naturaleza, a la transformación de trabajo 
manual en trabajo mecanizado •••" (45) 

Al seguir seaalando las limi.tantes de dicha teoría de la 

"marginalidad social 11 , agregaremos algunas ideas más en re
lación con la supuesta "marginalidad" de ampliaá.capas de -
población para seguir subrayando la inconsistencia de dicha 
teoría. 

La primera se refiere a la existencia de diferentes -
forwas de salario.Los te6ricos de la "marginalidad social" 
evocan al salario regular, permanente y fijo, propio del -
obrero de gran industria, para señalar la irregularidad en 
el acceso a la remuneración salarial como características 
de los "marginados", olvidando que hay muchas y variadas -
formas de salario en el capitalismo, qu~ una característica 
no poco .comJn en la realidad concreta ea el pago del sala
rio por debajo de su valor, y que efectivamente el ejárcito 

(45) !bid.tomo· III,p.236 
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industrial de reserva s6lo recibe un salario a cambio de su 
fuerza de trabajo en los periodos en que ~sta es vendida a 
un capitalista, lo que no deja de implicar una relación de 
explotación a partir de la extracción de plusvalor en un -

proceso propiamente capitalista: 

"la tercera categoría de la superpoblación relati 
va, la intermitente, forma parte del ejército -
obrero en activo, pero con una base de trabajo -
muy irregular.Esta categoría brinda aclÍ al capi
tal un receptáculo inagotable de fuerza de traba
jo disponible.Su nivel de vida desciende por de
bajo del nivel normal medio de la clase obrera, 
y esto es precisamente lo que la convierte en -
instrumento d6cil de explotación del capital.Sus 
características son:máxima jornada de trabajo y 
salario mínimo.Bajo el epígrafe del trabajo domi
cilario, nos hemos enfrentado ya con su wanifesta 
ción fundamental". (46) . 

Otra idea, derivada de la anterior, es que el plusva

lor extraído al conjunto de la clase obrera, sea clase o

brera en activo o ejército de reserva ocupado irregularmen

te, posibilita la perecuaci6n de la tasa media de ganancia 
de la que participa la clase capitalista en su conjuntooY 
es sólo a partir de la nivelación de las diferentes cuotas 
de ganancia que se puede fijar la tasa media, a partir de 
la cua1 las empresas con mayor composicÍ!Ón orgánica de ca
pital pueden obtener ganancias extraordinarias.No hay pues 

"marginación" en este proceso.Todo lo contrario, hay extrae 

ci6n de plusvalor en los sectores"retrasados" del capital 

(4~) !bid.tomo I,p.545 

. ;~· . •/ :~:· .... •. :,· . ; ·· . . ,. ', .. , ... . . ·. :, '.. '~;· . :.':' .. < ::· .. ':. . . ' ·,' ' .. ;·. ':': : . . ·· ... .. ::>.1(, . , ... .. ·. ' . . 
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y apropiaci6n de parte de éste por los sectores "dinámicos" 
del mismo. 

La segunda inconsistencia de dicha teoría radica en -
.calificar a los trabajadores del sector terciario (al res
pecto la Dra.Adler de Lomnitz nos indica que son labores 
intersticiales con respecto a la economía urbana induatrials 
servicios domésticos y mantenimiento, mano de obra contrat_! 
da al día, reciclaje de desechos ors4nioos e industriales) 

, . 

como "marginados" cuando son neces~ioa para la realización 
global de las mercancías, aunque no sean productivos. 

En el campo del oonsumo 1 por otro lado, es sumamente 
incorrecto hablar de "consumo marginal•• cu.ando•' de hecho• 
los supuestos "marginados., concurren al mercado capitali,! 
ta y compran productos elaborados incluso por las grandes 
empresas, permitiendo la realize.ci6n d~ sus mercancías. 

.... 

Por '11 timo, .los te6ricos de· la ttmarginalida.d social .. 
dejan de observar que el ej,rcito industrial de reserva 
es todo• menos homogáneo. Y que su expre.ei6n particular 
se compone por infinidad de capas qu.a 8610 en lo especffi -
co de su manifestación concreta se puede estudiar. 

Se.Halaremos aquí, al margen de los comentarios ante
riores, otro error comdns el confundir el ej4rcito indus
trial de reserva en su conjunto con ·au capa m's degradadas 
el lumpenproletariado. Esto es un típico equívoco cuando 
se busca un t&rmino para referirse a loa babi tantee de las 
llamadas colonias marginales o "ointu.roaea de IDiseria", 

1 

los que de hecho son habitados por una heterogeneidad de 
olaseesobreros en aotivo,miembros del ej,rcito industrial 
de reserva y otro tipo de asalariado 7 solamente --ahora 
s!-- marginalmente habitan all1 lumpenproletarioa propia
mente diohosc vagabundos, criminnlea 7 p~oatitutas • 

' !- . ." 
1 :. . . . .. ,' . ~ · .. ·. -. . . 
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CAPITULO II. PROGRAMAS DE DESARROLLO Y CAMBIO SOCIAL 

2.1º Diversos significados de la planificaci6n 

Desde el fin de la Segunda -Guerra Mundial se ha ac~ 
mulado una considerable bibliografía sobre planificación 

' 

del desarrollo.Si bien,se han utilizado ejemplos deriva
dos de la experiencia para ilustrar los principios, la -
mayoría de los autores han preferido concentrarse más en 
la teoría que en la prácticaº 

En las universidades de los países industrializados, 
han acudido los futuros planificadores provenientes de -
pa!ses menos desarrollados para aprender el arte o, como 
algunos pudieran llamarla, la ciencia de la planificación 

del desarrollo.Los cursos se han concentrado en gran par
te en las técnicas para obtener los más elevados rendi-
mine tos posibles de la asignación de los recursos econ6mi .. , 
coa. 

"Estas técnicas han incluido en lo fundamental 
materias como son:la construcción de modelos 
ecométricos, basados en programaci6n lineal o 
curvilínea, construcci6n de matrices de insumo
producto, metodología de precios virtuales, té~ 
nicas de simulación,análisis de operaciones y 
la teoría de los juegos.En tanto que esta capa
cidad puede oer valiosa para algunos,ha.sta aho-
·ra ha demostrado se de poco· uso práctico para 
loa planificadores en la mayoría de los países 
menos desarrollados". ( 46) 

' .... , 
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Sin embargo, hay que considerar que la planificación 
es un fen6meno complejo y multilateral.Que ha sido defini 
da de muchas maneras y que la mayoría de los estudiosos -
coinciden en que es, en esencia, un intento organizado, ~' 
consciente y continuo de seleccionar las mejores alternat! 
vas disponibles para lograr metas específicas.Sin dejar de 
lado, desde luego,la experiencia que sobre la planificación 
han tenido algunas naciones aunque la metodología y el enf.9_ 
que puedan variar mucho de un país a otro, ciertos princi
pios han surgido de la experiencia planificadora de las ec~ 
no~ias socializadas y mixtas, así como en las naciones in
dustrialmente desarrolladas y en las menos desarrolladas, 
que tienen validez en cualquier nación.Entonces, baste ci
tar que ha sido usada para divers.o.s fines,por sociedades d! 
ferentes y de varias maneras tanto en naciones s·ocialistas, 
como en capitalistas. 

Ha sido empleada en la guerra y en ]&paz.Tiene una la~ 
ga historia en la planificación física de ciudades y zonas 
rurales.La planificación, ya sea anticíclica o de estabili
zaci6n,se ha usado efectivamente en naciones avanzadas como 
Holanda y Suecia.Las planificacion·ea de tiempo de guerra, 

' 1 

la urbana, la xural y la anticíclica tienen elementos en co . -
mlin con la planificación del desarrollo, y todas ellas han 
contribuido a esta ditima de dive~sas maneras mediante sus 
experiencias. 

( 4.6) Waterston' Albert, Planeaci6n del desarrollo .Máxico 
ed.Fondo de Cultura Econdmioa~(l979) p.13 

··:·' :. :· ;·. ··.· . .. .. ,:· · .. ' 
·. ·. ~:_::.;..;- , ./',;..::.: , ':'~ .· ... .. ,:.; .. :. ~ .. ··. 
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La planificaci6n del desarrollo a veces puede parecerse 
a la planificaci6n anticíclica, pero es fundamentalmente di
ferente.El objetivo básico de la planificación anticíclica 
es aumentar la demanda dentro de la estructura institucional 
econ6mica y social que prevalece en una economía de mercado, 
en tanto que la planificación del desarrollo busca cambiar 
esa estructura en el proceso de obtener uria aceleración en 
el ritmo del progreso econ6mico· y social. "Una definición 
sint~tica de las metas primordiales de la planificación del 
desarrollo es:cambio más crecimiento.Al~unas naciones que 
declaran planificar su desarrollo parecen concentrarse ·sola 
mente en el elemento del cambio,en tanto que otras parecen 
fundamentalmente ignorarlo.Pero la necesidad de cambio es 

. generalmente aceptada como importante para la planificación 
del desarrollo,si es que no constituye su misma esencia".(47) 

. - .. ; 

El crecimiento económico .acelerado (48) y el cambio es
tructural son de tal manera los dos objetivos declarados o 

1 

implícitos de la planificación del desarrollo.Pero el acen-
to puesto en el segundo prop6sito varía de país a país.En 
los países socializados, las profundas alteraciones institu 

. -
cionales diaeftadas para erradicar las condiciones políticas, 
al igual que las economicaa y sociales estimadas como respoQ 
sablea del retraso, son consideradas como requisitos previos, 

' 

si no ea que la clave para generar y sostener un alto nivel 
de crecimiento de la producción y del ingreso. En unos cua~ 

(47) Ibid.pp.34-35 
(48) por crecimiento económico acelerado,se entiende un rit-

, 

wo de crecimiento mayor que el que ae obtendría sin pl_! 
nificaci6n • 

-~ . 
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tos países con economías mixtas, el cambio institucional tam
bi~n procede al progreso econ6mico. 

Por lo tanto, no es sorprendente encontrar que entre 
los países con economías mixtas,Indonesia representa un ca
so extremo de adaptación institucional,incl~yendo la nacio
nalización ·en gran escala y alteraciones' de consideración 
en el sistema de precios.En la Repdblica lrabe Unida tam -
bi~n se hicieron muchos cambios estructurales como parte de 
un programa de "socialismo árabe". "El gobierno llevó a ca
bo una gran reforma agraria que incluía la imposici6n de un 
tope en la extensión de tierras poseídas y en la redistri
bución de 4stas.Tambi~n asumió el control directo y, en ex
tenso grado, la propiedad de todas las compañías industri! 
les y comerciales principales, bancos e instituciones fina~ 
ci~ras". ( 49) 

En la mayor parte de las economías ~ixtas,el grado del 
cambio estructural es por lo general menos pronunciado y -

más gradual.De h~cho, en la planificación de unos cuantos 
pa!ses deaEJ,rrollados, "la cuantía del cambio institu.cional 
es tan pequei1a, que la línea entre .el cambio como el creci
miento ~ y la planificación anticíclica,se atem1a". (50) 

Una de esas naciones es Japón. Por una parte, la planifica
ción japonesa tiene semejanza con la planificación antic!
clica en que el papel del gobierno se limita sobre todo a 
crear condiciones favorables para la empresa privada, funci~ 
nando en una economía de mercado.Por otra parte se parece 
a la planificación del desarrollo en que se espera que el 

( 49) Ibidem, p. 26 

. •. , ..... ~ ... t 
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gobierno complem~nte la inversión privada uniéndose a ella 
en actividades con los servicios públicos, y estimulando, 
fomentando y guiando la actividad econ6mica de diversas ma
neras. (51) 

La ambivalencia se uebe parcialmente al.hecho de que 

el Jap6n pas6 directamente de la planificación de estabi

lización a la planificación del desarrollo, sin prescindir 

de todos los atributos de la primera, ni tomando todos loa 
procedimientos de la última.Tambi~n se debe en parte a que 
este país tiene un sistema bien desarro~~ado de empresas -
privadas, que funciona efectivamente en una economía de me~ 
cado.No hubo, por tanto, gran urgencia de. hacer cambios bá
sicos en la estructura económica.En Holanda, asimismo, don

de se toman medidas para cambiar de la planific~ci6n anti
cíclica a la del desarrollo, algunos elementos caracterís
ticos de la planificación anticíclica pueden ser conserva
dos y se espera poco cambio en los arreglos institucionalesº 

Es así que en la mayor parte de los países,especial
mente en los menos desarrollados,s6lo puede ser efectiva si 
si incluyen reformas institucionales básicas.Así, las poten

cias que suscribieron la Carta de la Alianza para el progre
so, han convenido en realizar amplias reformas sobre tierras 

e imp~estos(posteriormente se profundiza este aspecto)º 
1 • 

(50) Ibid. 

(51) Ibidem,p.27 

::. · :· .: . ... .... :.: . .. .. . 
. . . , 
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Para el objeto de este estudio, se consideraron como 
· naciones dedicadas a la planificación del desarrollo,aqu! 
llas cuyos gobiernos realizaban un intento consciente y 

contínuo para aumentar el ritmo del progreso económico y 

social y alteraban los arreglos institucionales consider! 
dos como obstáculos para lograr este objetivo.Esta defini 

' -
ci6n tiene el efecto de incluir a la mayor part~ de las -
naciones que realizan alglin esfuerzo de planificar su de
sarrollo, y excluyen a aquellas otras que no pretenden -
planificar en forma alguna. 

La planificación del desarrollo incluye a la planifi -
caci6n regional, sabnacional y multinacional.La planific~ 
ci6n regional subnacional puede significar el planificar 
para una regi6n, planificar para una serie de regiones -
abarcando a un país entero, o la distribución de proyectos 
para asegurar la mejor localización posible de l~ indus
tria y reducir los desequilibrios .e~on6micos entre las di
versas regiones de una naci6n.La planificación regional 
multinacional puede. referirse a planificar una región eco

n6mica que se· extiende más allá de las fronteras de una 
' ' ' 

naci6n.Tambi4n puede referirse a la planificación de uno o 
más sectores econ6micoe de dos o más naciones; y puede -
referirse a la boordinación de planes nacionales o al es
tablecimiento de metas integradas para las economías de 
varias naciones que son miembros de una organización regi~ 
nal internacional, 

·· ·.:.·.: 
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2.2. Concepto de planificaci6n o programaci6n 

Aunque el análisis de la incorporaci6n,evoluci6n y -

perspectiva de los procesos de planificaci6n en América 
Latina resulta verdaderamente complejo por la gran canti
dad de trabajos acumulados sobre este punto y sobre todo 
que a menudo se mezclan consideraciones que pertenecen a 
diferentes corrientes de pensamiento.Siempre hay el eleme~ 
to común, la defensa de la planíficaci6n.Que a pesar de -
que la crítica pudiera ser muy fuerte, nunca pone en duda 
la.legitimidad y la necesidad de planificarº 

Conviene precisar desde el comienzo'· que solamente se 
retomará la definici6n en su conotaci6n amplia en lo que 
se refieren al carácter y a los prop6sitos que ha tenido 
o ha pretendido tener .o,,si~plemente, a los atribUitos que -
integran el concepto que tendrán la finalidad de aportar ', 
elementos teóricos significativos e indispensables para la 
investigaci6n. 

"En sentido lato, por acci6n planificadora puede enten 
derse toda actividad humana si3temáticamente destinada a -
seleccionar ob~etivos, así como las maneras más apropiadas 
para alcanzarlos". (52) 

( 52) Ilpes, ·La..:p.lanif'i.cacj.6ri .. .a.e1_ desárrolJ.b agropecuario vol. I. 
l'fi~xico ,Editorial Siglo XXI, Ja.ad., (1981) p.89 

·, .. , , .. 
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El sentido de esta definición es qu~ se trata de un -
concepto amplio de planificación, donde se supone que las 
tareas pueden ser desempeftadas por individuos,empresas, -
estados nacionales e incluso agrupaciones multinacionales 
para definir y d~terminar la mejor manera posible de alcaQ 
zar objetivos generales o particulares de largo o de corto 
alcance,permanentes o accidentales, vinculados a aspectos 
productivos,distributivos,etc·. 

Asimismo, para generalizar en forma neutral el conce~ 
1o planificación, podemos definirlo "como la aplicación -
sistemática del c·onocimiento ·humano para prever y evaluar 
, . , · 

cursos de acción al terna ti vos., con el o~je to de tomar dec.!_ 
sionee adecuadas y racionalmente que sirvan de base para la 
acción futura.Planificar es decidir anticipadamente lo que 
debe hacerse o sea,un plan es una linea de acción preesta
blecida" (53) 

Cabe precisar que para esta investigación loa t~rmi
nos planeaoión, programación y plan son utilizadas, más o 
menos con el mismo sentido". (54) 

Confiesan los estudiosos cepalinos.que loe inicios de 
la planeaci6n en Am~rica Latina como instrumento del cre
cimiento estuvo y está vincule.da a su práctica constante 
con tal Instituci6n.Reconocen que e.l principio ios econo
mista.e desarrollaron un ideario que la concibe centrada en 

(53) V~ase William Newman~Acci6n ad~inistrativa~p.15 en el 
libro editado por ILPES, Experiencias y problemas ~e 
la planificaci6n en Am~rica Latina.M~xico,ed,SigloXXI, 
(1974)p.181 

"• I . ' . . '. , ~ ; ; . :l. ; .. ~ . . ·. 
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un campo mucho más reducida, el de la planificaci6n econó
mica, dejando a un lado la reflexión que hoy en día los s~ 
ci6logps apuntalan sobre el significado de la planificación 
como instrumento de un gran proyecto de cambio social. 

" "Fué en los países socialistas donde hist6ricamen 
te se .inició la planificación económica.En elloi 
se ha verificado un cambio radical del sistema 
econ6mico, que incluy6 .una amplia socialización 
de los medios de producción 1 ·.1a virtual elimin! 
ci6n de los precios como mecanismo para asignar 
los recursos, orientar la producción y distribuir 
el progreso.En este caso, la intervención plani-

. ficada del Estado en la economía suple al merca
do --debido a lo cual resulta esencial al siste
·11a-- y adquiere normalmente ' carac'terísticas fuer 
temen te centralizadas". ( 55) · . , 

.. 
Antes de que diera lugar históricamente este nuevo -

planteamiento, el desarrollo económico de todos los países 
estaba sujeto al funcionamiento del mercado.Lo cual preocu-

(54)Un lenguaje más preciso exigi~!a tal ve~ se distinguie
se entre plan, en el sentido de conjuntos de metas es
tablecidas peri6dicamente(planes anuales, bienales y 
quinquenales), basado sobre un proceso de planificación 
que comprendería todas las in ti tucion·es ,recursos ,méto
dos y técnicas necesarias para la elaboración del plano 
La t~cnica de identificación y análisis de las variables 
económicas importantes y la elaboración d~ p~oy~cciones 
contituiría la programación propiament~ dicha. 

(55) Ilpes, op.cit., p.59 

·' 

. . · 
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pa los primeros estudiosos cepalinos en distinguir cuidadosa~ 
mente entre programación de la econom!a,y no se habla de pla
nificación ,sino de programación, pues "hablar de ,planifica
ción econ6mica en los paises capitalistas significaba poco
menoa que una herejía contra dicho aiatema;a~n más, de inme
diato se identificaba a quien asi lo hiciera oomo enemigo del 
orden aooioecondmico ea table e ido". ( 56) · 

De manera que laa reaiatenoiaa a la idea de planifioa
oidn eran ml.11 fuart11, de tal manera que oblisaba a una gran 

' prudencia.Un ejemplo notable lo contiene el p'rrato siguien-
te en que asr•sabar:a que "un programa reeponde a u.na idea de 
imprimir m'~ tuerza y resu.laridad al oreoimiento ~· un pa1s. 
Ea cierto que el Eatado puede abaroa~ en· 11ta forma una esfe
ra de aoo'idn . dilatada J 1up~antar en 1ran medida a la inicia
tiva privada ••• que no ee en modo alsuno inherente a un pro
grama de desarrollo", (57) 

Pero nada tienen que temer de lae proposiciones antes 
descr.i tas la inicia ti va privada: "por el oontrario, un progra
ma requiere la· aplicación firme de una pol!tioa de desarrollo, 
pero ello podria realizarse sin trabar la iniciativa privada, 
antes bien,ofreci,ndoie estímulos para que ae oriente en de
terminado sentido y dándole acceso a los recurso·s indispensa
bles". ( 58) 

(56) Cecefta Cerva~tee Joed Luie,~a planiticaoi6n Eoon6mica 
Nacional en los paises atrasados de orientación ºªEita-

' 
lista (el caso de Mdxioo)M,xioo.UNJ\M (1982) p.10 
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En conclusi6n. se trata de mostrar que la programación 
es compatible y beneficiosa para el desarrollo de una econo
mía capitalista basada en la economía privada. "Es obvio, sin 
embargo que tal argumento sólo intenta despejar los temores 
políticos que suscitaba en muchos sectores de América Latina". 

'( 59) 

Es curioso constatar que la planificación puede usarse 
para varios prop6sitos, desde la preparaci6n y ejecución de 
programas para poner a los hombres en la luna, para la admi
nistraci6n de una empresa, una ciudad, región o una nación 
hasta para la destabilizaci6n de un gobierno.Puede ser temp~ 
ral, como cuando se planifica despuás de un desastre natural, 
en tiempos ue guerra o durante la reconstrucción de la pos
guerra. O puede ser para un período de tiempo mayor, como en 
el caso de la planificación nacional para la estabilidad eco
nómica o el desarrollo econ6mico. 

A pesar de la gran variedad de formas que puede asumir, 
toda planificación tiene ciertos atributos comunes.Cualquie
ra que sea el campo en que se aplique se inspiran en ciertos 

(57) Ahumada JorO'e,"Teoría y programaci6n del J.esarrollo 
econ6tnico" (santiago, Cuadernos del I1'PES) al respecto 
en el libro de Solari E. et, al., Teoría acción socia~ 
y desarrollo en América Latina. M~xico, ~iglo XXI (197 ) 
p.585 

(58) Ibid.pp.585-586 

( 59) Ibid. 

·~ . . 
. ' 

.1 
1 
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conceptos fundamentales de validez general."Loa principios 
básicos de la programación son los de racionalidad, de pr~ 
visión, de univeraalidad,de unid&d,de continuidad y de in
herencia". ( 60) 

As.imismo, la programación. se efectlia dentro de un pr,2_ 
ceso que abarca las siguientes etapas principales: 
a)formulaci6n; b)discusión y a.probación; 'c)ejecuci6n y d) -

control y evaluación de los resultados. 

En la práctica no se presenta en el orden descrito por 
etapas, sino que eeas actividades se realizan simultánea y 

permanentemente. 

Es importante eeflalar que no se ahondará en esta cues
tión t'cnica,solamente se haoe· una referencia suacinta pues 
creemos que hay sllficientes trabajos sobre eate aspecto y 
especialistas avocados a ello. 

j f" 

Los atributos antes expuesto pueden ser descubiertos 
en las diversas modalidades que. asume . la programación por 
ejemplozla .planifioaci6n urbana,la planif'icaci6n agropeoua
ria,la planificaci6n anticíclica, la planificaci611 del desa
rrollo. 

Debido a la consideración de la misma inveatigaci6n, 
otro de los aspectos que n·o deben dejaraé de la40 es concep
tuar la diferencia entre programa y proyecto; 1para eapecifi-

(60) y 6 V'ase al reupeoto.,MaJ:otner Gonzalo, · Planiticaci n Y pre-
sllpueato por programus.M,xico,Siglo XXI,12.a.ed.,(1981) 
pp.ll-l4;Ilpee,op.ci·t.,;Wateraton Albert,op.cit(cap!t~los 
V-Vl. 

' 1 , . 

'" ,. .· ~ ; . .: . .. .. : .. ·-. . ' .• . _ _, ... • • • • •• 1" "~. ·~· ..... ·. •'. 1'.· • •' ·,~·,.,· •• :.~<,· .' .. ·,, .. · .. ·.·.·.· .. · .. : ... · ... ·.·.· •.. ~ ... :· ... 
'I ' ~ . :_ ~~:.· .: ; · .:: • • ..... ·. ' . •,':•:.: • · I: ." •. · :·; : ·:,, '• ,' ; - • • , ' ''. - . ~ . · :;'/~:· ·:';:i;~i--~~.:o.•:;:.,.!~·Úi;::~ú6:i;~,fü!~:.~~~;.;';;t¿1:\~;::i;y{'.¡,:;J~4(,~:.~ .. ~;;~~;1~~ 



70 

,•,,¡.,,.,,, ., ..... _._-:'-.·. 

carlo diremos que "los programas y los proyectos son los me
canismos instrume~tales mediante los cuales se propone o se 
acuerda o se ordena a los agentes públicos y privadados rea
lizar un conjunto de acciones coplewentarias con el prop6si
to de lograr ciertas metas, construir determinadas obras ~ 
físicas o realizar algunos esfuerzos debidamente especifica
dos". (61) 

Asimismo, el papel que tienen los programas y proyectos 
es el de organizar actividades para racionalizar y optimizar 
la asignaci6n de recursos. 

Para diferenciar ambos tárminos se tomarán los criterios 

del carácter de la actividad que se organiza y el tipo de 

gestión QUe~para~ello se requiereº 

"Los programas sirven para organizar actividades perma
nentes, o por lo menos actividades cuya extensión y 
frecuencia .puedan ser determinadas con relativa preci
sión.Esto es usual en materias tales como las presta
ciones sociales(atención médica y . hospitalaria,educa
ci6n), el control sanitario,etc,etc. ( ••• ) Los proyec
tos, en cambio, organizan actividades cuya duración -
puede ser establecida y su realizaci6n distribuida du
rante ese per!odo,de acuerdo con los recursos de que 
se disponga, las necesidades que se deban satisfacer, 
e te. ". ( 6 2) . 

Como e jemploá podrían citarse la construcci6n de una planta:. 

procesadora de fmtas o un matadero frigorífico, ' el drenaje, 
etc. 

(61) ILPES. La planificaci6n del desarrollo a~roEecuario.z. 
México, Siglo XXI,3a.ed.,vol II, p.338 

(62) Ibid.po339 

•. :· . . : . ::- ·.·. . . . .. . . .. . - . ;;· 
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La gesti6n, en el caso de los rogramae, ea dispersa y 

normalmente se requiere un esfuerzo de coordinación. En el 
caso de los proyec·tos es en cambio, uni ta.ria y concentrada.. 
La coordina.ci6n de los programas pu de establecerse entre -
departamentos de un mismo organismo o empresas; entre va--
rios organismos o empresas; entre o gaciamos, empresas y -

agentes individuales, etc. En los p oyectos, por el contra
rio, la geet16n ea . . 

responde del total 
contratar parte de 
das. 

responsabilidad I e un sdlo agente, quien 
de los resultados, aun ouando pueda aub
las actividades que le han sido oonfia-

.. 
Indistintamente de las responsabilidades que se lea con 

fieren. la formulaci6n de ios progJamas y la identificaci6n
Y selección de proyectos deben ser realizadas a trav~e de -
una coordinación muy estrecha entr las correspondientes -
equipos del sistema de planifioaci n y, en gener~~. constiii!! 
yen una unidad en el proceso de fo ulac16n de la pol!tioa 
planificada de desarrollo. Esta un dad es necesaria primera
mente porque al&unos programas ind vidua~es o la integración 
de varios de ellos pueden dar orig n a proyectos, como suce
de con los programas de investigac 6n; segundo, por que pue
de ser conveniente manejar el cont· ol de la ejecuoi6n de un 
conjunto de proyectos a trav•s de o programa. Finalmente, 
al constituir unidades en el prooe o de planificaoidn tanto 
los programas o proyectos deben se evaluadas oon vistas a 
la mejor asignación de recursos. 

' . • { 

·.! 
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2.3~ Proposición hacia una tipología de ~a planificación mundial 

Si hacemos operar el concepto de planificación para -
darle un contenido concreto diremos que podemos abordarlO de 
manera tal que podamos conocer en forma general como se ha 
instrumentado y aplicado tanto en países "socialistas", ca
pitalista desarrollados-subdesarrollados.El fin de hacerlo 
obedece el poner hincapi~ y demostrar ques 

"la planificación del desarrollo no es una técni 
ca al' alcance de cualquier país.La planificacion 
es,ante todo,una categoría hist6rica que surge 
y s6lo tiene verdadero significado cuando previa 
mente se ha llevado a cabo la socialización de -
los principales medios de producción.Es decir, 
aparece con la propiedad de los medios de pro
ducción, aunque esto no invalide, por el contra 
rio, el que por su carácter de instrumento, de
medio ,esté ·sujeta a una continua 'tecnificación'"· 

(63) 

Por consiguiente, siguiendo la misma línea anterior, 
solamente será válido el criterio para e-Valuar si existe o 
no la planificación económica nacional partiendo de lo que 
debe ser una verdadera planificación, que viene a ser "la 
aplicación de la racionalidad económica de manera sistemá

tica, general, y a largo plazo,lo cual ~nicamente de manera 
plena en condiciones de propiedad social de los medios de 
producción.De acuerdo con esto cabre preguntar si existe o 
no la planificación econ6mica nacional en el capitalismo". 

(64) 

(63) Guillén Arturo, Planificación económica a la mexicana. 
M~xico ,ad.Nuestro Tiempo ,4a.ed. (1980)' p.15 
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En consecuencia,podemos desglosar esquemáticamente la 
planificación de la siguiente manera: 

2.3.1. Las condiciones de la planificaci§n socialista 

Fue en los paises "socialistas" donde históricamente 
se inici6 la planificación econ6mica,para ser más exacto 

" 

se empieza a utilizar al triunfar la revoluci6n rusa, en 
1917 •. "Este hecho histdrico concreto revela que la plani
ficación está relacionada estrechamente con cierto momen
to histórico, con ciertas condiciones de producci6n,como 
en su tiempo,el surgimiento del mercado estuvo ligado a 
o tras " • ( 6 5 ) 

Sin embargo,eata planificación resultó antidemocráti 
ca en. tanto lo ejerce el Estado burocrático y en donde los 
trabajadores no participan. 

Realizadas las transformaciones estructurales,aaegu
rada la propiedad estatal de· los principales medios de pr~ 
ducci6n, y teniendo un conocimiento inicial de la forma en 
que operan las leyes que rigen la activ~dad econ6mica en el 
periodo de transición hacia lo que se creía aocialismo,se 
elabora el primer plan nacional de desarrollo.A partir de 
1929 ea el Partido el ,ue, en función de objetivos y prio-

(64) Ceoefta Cervantes, op.oit.,pp.31-32 
(65) Cf.Guill~n,op.oit.,p.15 

·~· . . . . . 
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ridades fijados por el mismo,decide y determina de antemano 
el ritmo y la orientación del desarrollo global del país. 

No deja de ser importante añadir aquí que la partici
pación efectiva de los trabajadores en la preparación y en 
la ejecución de los planes jamás se ha producido,hasta aho
ra, de .manera espontánea, sino que es el Partido el que ha
bla a su nombre. 

El objetivo primordial de la planeaci6n rusa es la ele 
vación regular del nivel de vida de los trabajadores y la 

satisfacción creqiente de las necesidades del nuevo estado, 
lo cual le da el carácter de una planificación econ6mica na

cional.Es decir,además de la eatatificaci6n de los medios de 
producción se requería del uso de medios materiales y de in~ 
trumentos metodol6gicos (por ejemplo como emplear tales me- · 
dios),o sea que se necesita una técnica determinada y espe
cífica. 

Entre las principales técnicas de la planificaci6n eco 
n6mica rusa tenemos que: se crea una ·comisi6n Estatal de -
Planificación que parte de la consider~ción a largo plazo 
(15 a 20 años) de las cuestiones fundamentales de la .econ·o
mía nacional.Esto es, el punto de partida de la planificación 

nacional es la elaboración del plan econ6mico nacional a -

largo plazo.Aquí se ven tres elementos esenciales:la pers
p~ctiva,lo econ6mico y lo global.Por lo que corresponde al 
primero de ellos, debo señalar que sólo a largo plazo puede 
funcionar adecuadamente y con posibilidad de buen ~xito la 
política econ6mica que,con base en ello, se establezcan pa
ra el mediano y para el corto plazo,pues,como lo pone el -

• •• · . · ., j" • • 
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economista polaco Wladyslaw Rogoziñski: 

11 
••• para la solución de la mayoría de los pro-

blemas,las políticas no se pueden formular ade
cuadamente para un periodo tan corto como cinco 
años.Es necesario tomar en cuenta tanto las ten 
denc,ias a largo plazo en el desarrollo de la -= 
ciencia y de la tecnolog!a,como también las con 
diciones sociales y futuras que probablemente = 
prevalecerán en un lapso que a menudo excederá 
los cinco años". (66) . 

Es decir, seflala Lenin, 11 
••• no se puede trabajar sin tener 

un plan calculado para un periodo prolo'ngado y para un éxito 
serio" (67), por lo que el plan calculado para una perspec
tiva larga constituye la base de la formaci6n de los planes 
quinquenales y anuales,siendo estos plan~s los instrumentos 
que hacen realizable la planificación. 

En cuanto al segundo elemento,es el aspecto econ6mico . 
de la nación lo que conforma {junto con lo perspectivo y lo 
global) el arranque de la planificaci6n económica nacional 
ya que,como destacara Engele,el hombre necesita resolver -
sus problemas de alimentaci6n,de vestido, y de alojamiento, 
es decir,requiere· ocuparse de lo económico antes de dedicar 
se a la filosof:[a y/o a la re.ligión, y/o a la pol:!tica,etc., 
por lo cual la planificaci6n parte de la formulación del -
plan econ6mico a largo plazo.Asimiamo,de nada sevirían estas 

(66) Cecefta Cervantea,op.cit.,p.36 

(67) Ibid.p.37 

.. 
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consideraciones si no se agrega que dicho plan debe abarcar 

a todo el pa!s,debe,pues,ser global,general,y a partir de -

él deberán construirse los planes parciales(sectoriales, -

ramales,quinquenales, anuales,etc.Esto implica que la plan,i 
ficaci6n económica nacional empieza por la elaboración del 

plan econ6mico nacional perspectivo. 

Con base en esto,la Comisión Estatal de Planificación 
construye un sistema integrado de planes(elaborados de acuer 
do a los diferentes elementos involucrados: periodo largo, 
mediano y corto plazo; espacio-nacional, regional, local, -
internacional; nfvel estructural por actividad, por sectores, 
por ramas,por empresas; funci6n de producción, de construcci6n, 

de transporte, de financiami~nto;t~cnica cuantitativa, insu
mo-producto,econometría,contabilidad social).Es muy importaE 
te el hecho de que todos los planes confeccionados " (.º.) .. 
deben estar rigurosamente coordinados, ligados, y constituir 

juntos el plan econ6mico único". (68) 

En un primer momento la planificaci6n del desarrollo 
nacional,tal como ha existido en la URSS, así cdmo en las -
na'ciones de Europa oriental, "ha sido un sistema administra

tivo detallado,expansivo y altamente centralizado,de asigna
ción de recursos y de producci6n,basado. en la reconciliación 
cuantitativa entre las necesidades y los abastecimientos dis
ponibles ,mediante un sistema de 'balance' que abarca todas y 

cada una de las fábricas y de las granjas colectiva.a"º (69) 

(68) Ibidem.,pp.37-38 
(69) Waterston Albert,op.cit. ,p.5,2· 

. ' 
\ 
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Asimismo,los agentes que deberán actusr de acuerdo a los 
preceptos en la política planificada tendrán el~rado de -
obligatoriedad que claro que esta varía aegdn los pa!ses.(70) 

"pero ea estricta en materia de asignación de recursos según 
zonas,bienes,tecnolog!a productiva,lo mism~ que en cuanto a 
la distribución del ingreso consumo y ahorro y entre loa Pª! 
ticipantee del proceso productivo", (71) " 

La evidencia de que algo había ido mal con ~l sistema 
de planificación se manifest6 en defioienciaa sustanciales 
de las metas de loa planee,como en los casos del Primer Plan 
Quinquenal de Yugoalavia,el Plan Quinquenal de Polonia para 
1961-65 y el sexto Plan de la URSS para 1956-60,Estas defi
ciencias hicieron ~eceaaria la revieidn de muchas de las me
tas de los planes como en. los casos del Plan de Alemania, ... -
Oriental para 1959-65 y el Plan de Siete af1os de la URSS pa
ra 1959-65 ;o adn el abandono total de un P.lan durante su ej~ 
cuoión,como aoonteoi6 con el tercer Plan Quinquenal de Checo~ 

lovaquia para 1961-65 y el Segundo Plan Quinquenal de China 
1 

Continent'i.ll. 

La incapacidad para 
bre seguida de un periodo 
po~ parte del gobierno,de 
de planifioaoidn. 

realizar los,pl&Dea fue por oostu.m . -
de exámen y de · la administraoi6n, 
que algo andaba mal en el prooeso 

(70) En la Unidn Sov1•t1ca 1 "loa planea no aon planee de previ
sicSn ,de coyuntura,aino1 planes · de direotivae que tiene un 
oar4oter obligatorio para los 6rganoa dirigentes y que de
terminan la orientaci•Sn del desarrollo eoon6mioo futuro 
y a eaoala de todo el pafa",Intorme ·del XV Congreso del 
Partido Oomunieta de la Uni6n,Bov1•t1oa,oitado por c. -
Bettelheim, Problemas tedriooe l 2r4otiooe de ±!.Rlanifi-
oaoidn,·Teonoa,lidrl4,!1962~ , . 

. . . . . . : 
. .: ... :~. : : ': :: . ~- ;,· .. :~. !·; ~., ... ; :_,::.~ . 
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Tal "autocrítica" produjo la evidencia que la calidad, 
la diversidad y la eficacia,eran tan importantes como una 

mayor producci6n,al estructurar una economía moderna,a bus
car modos más racionales para distribuir los recursos, y a 
reconocer la importancia de los incentivos para mejorar la 
eficacia de las empresas estatificadasoEventualmente se to

maron medidas y después resueltament~ para descentralizar 

la facultad de tomar algunas decisiones económicasº 

Yugoslavia fue, entre las naciones centralmente plani
ficadaa,la primera que introdujo innovaciones descentrali
zadoras.Desde el principio de .los años cinquenta,sus siste
mas de planificación han ido transformándose gradualmente, 
de una copia bastante exacta del modelo sovi~tico,en otro 
modelo en el que la empresa socializada funciona, cada vez 

más,dentro de una estructura de mercado. 

"En tanto que la URSS, la China Continental y los -:-
países de Europa Oriental no han ido tan lejos como Yugos

lavia,se alejan sin embargo,de modo significativo, del co~ 

trol centraliza40 y detallado de la ejecuci6n del plan". (72) 

Conceptualmente este precepto implica, sin embargo, -
cambios de gran alcance de la administraci6n de las econo

mías estatificadas.En efecto,requiere que las fuerzas del 

mercado sustituyan a -los planificadores primarios de la -
· producción.También requiere que los precios sean en gran 
parte determinados por el mercado. 

(72) Ibid.p.58 

.. . \ · ' . "·.' ........ ~ :.: .. ·. · ..... 
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Todas las propos1c1ones para la descentralización en 
China Continental y en los países de Europa Oriental,así 
como en la URSS, se han concentrado en la ejecución de -
los planes.Nadie ha sugerido que la preparación centrali
zada de los planes sea abandonada.Así,se sostiene que al 
exonerar ~ los planificadores de la necesidad de dirigir 
la ~jecuci6n del plan se les pone en condiciones de dedi
car todo su tiempo a la preparación de los planee. 

2.3.1.1. El tipo, de la descentralización 

Las innovaciones emprendidas por Yugoslavia decisiva
mente establecieron un nuevo tlpo de planificación.Aunque 
3e mantuvo el control central sobre el monto y la dirección 
general de la inversión,muchas facultades para tomar deci
siones fueron delegadas en autoridades apolíticas bajo un 
sistema de controles económicos automáticos wás o menos -
autoajustables.Estos cambios gradualmente eliminaron la ma-
·yor parte ue las medidas de la planificación detallada y 
los controles sobre la economía.Ba·jo el s~stema que preval~ 
ce en Yugoslavia,las empresas .estatizadas,administradas por 
consejos de obreros elegidos por los propios trabajadores, 
están autorizados para tomar decisiones importantes acerca ~ 

de lo qµe hacen; de quién compran y a qui~n.venden;los pre-· 
cioa que pagan o establecen;el námero de trabajadores que 
emplean ;los salarios pagados ,etc.No exis·te mercado garanti
zado para lo que producen las empresas Y.,stan deben compe
tir con otras empresas para obtener compradores,del mismo 
modo que para contar con trabajadores ca:paci tados, t~cnicos, 

' · .. ·'.' ·!· . •: 
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materias primas y capital de inversión.restringidas salame~ 

te por las regulaciones generales que no difiere.n fundamen
talmente de las que existen en las economías mixtas,las em
presas tienen considerablemente libertad para distribuir sus 

utilidades en los salarios o en la inversi6n.Adewás,el Gobie~ 
no de Yogoslavia considera la forma actual de ejecución del 
plan s6lo como una fase de un sistema en evoluci6n constante, 
que· continuará impulsando una descentralizaci6n cada vez ma
yor, a medida que prosigue el desarrolloº (7~) 

Sin embargo, en otras naciones del este y especialmen
te en la URSS,el advenimiento de las innovaciones se ha pro 

' -
ducido lentamente:desde 1957 se dieron algunos pasos para -
descentralizar la ejecuci6n del plan,con la formación de 103 
consejos econ6micos territoriales y l~ cuerpos regionales -

econ6micos mayores, para coordinar a los planificadores. -
11 De ah:! en adelante,la descentralizaci6n continu6 desarrollá.E_ 

• 
dose más lentamente,pero el poder establecer algQnas wetas 

y tomar otras decisiones de planificaci6n --anteriormente -

prerrogativas del centro-- fueron transferidas a las repú
blicas, a las regiones,a los territorios o a las empresas". 

(74) 

En la URSS sori las industrias dé artículos de consumo . 

avanzado las que se descentralizan simultáneamente con la 

recentralizaci6n ·en otras ramas de la economía. 

En China Continental,casi inmediatamente des~u~s de ob
tener el control del territorio continental,en 1949,el nuevo 

( 73) Ibid.p.60 
(74) Ibid.p.62 
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gobierno instituy6 un sistema de planificación central al 
modo soviético.Aunque se realiz6 un progreso econ6mico im
presionante ,el desperdicio y los dispendios en 1957,a med! 
das descentralizadoras de largo alcance. 

En tanto que las decisiones de políticas permanentes 
centralizadas ,una porción considerable d.e la au~oridad eco
nómica sobre las empresas fue transf~rida a las autoridades 
regionales y locales fuertemente vigorizadas.Estas adquiri~ 
ron el derecho de ser oídas en la fijación de las metas, la 
asignación de los materiales,la .determinaci6n de los precios 
y en los asuntos financieros que afectaban a las empresas 

, 

en sus regiones,y participaron en las utilidades .de las em-
presas.A pesar de la "proclamada recentralizaciÓn",con pos
terioridad a 1961, y a continuación del fracaso del "Gran 
Salto Adelante",las características esenciales de las medi
das descentralizadoras de 1957 permanecieron en vigor. (75) 

En los países de Europa Oriental,Polonia fue el prim~ 
ro en emular la descentralización en la ejecución del plan 
al modo de Yugoslavia,mediabte el empleo ·de administraci6n 
laboral aut6noma. 

"Entre mediados de 1956 y abril de 1958,las empr~ 
sas fueron dotadas de facultades cada vez más am 
plias para tomar una variedad de decisiones que
con anterioridad habían sido tomadas en el centro. 
A fines de 1958,sin embargo,cuando la economía 
de Polonia hal16 dificultadee,la tendencia hacia 
la descentralización fue invertida.Pero aunque -
las fac'ul tades de las empresas para tomar sus -
propias decisiones fueron reducidas considerabl~ 
men~e hasta quedar en menos d'e lo que eran entre 
1956-58,especialmente por lo que toca a los con
sejos laborales,algunas de las decis~ones que an 
teriormente el:ltaban a cargo de los planificadores 
centrales todavía las toman las empresas.Desde -
enero de 1963,treinta empresas que producían para 
la exportación han estado trabajando de modo exp~ 
rimental,con autonomía casi completa.Tambi~n hay 
seriales de que la descentralización en gran esca-

la pueda ser sometida a prueba nuevamente".(76) 
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Así ,Oskar Lange ha señalado que "se eacontr6.- que .el aiste 
ma centralizado de administración de la economía era flexible. 
Caus6 cierta rigidez burocrática en la economía debido a que 
todas las decisiones fueron tomadas por los hombres de arribaº 
La nueva tarea de elevar los niveles de vida y de satisfacer 
la crecientes demandas de los consumidores ~equiere un siste
ma de administración más flexible que el del período precede~ 

te"· (77) 

Hungría también está experimentando con las administra
ciones obreras de empresas.Fue el primer país de Europa Orie~ 
tal en cargar intereses a todo capital fijo y de trabajo de 
las empresas industriales y de la construcci6n de un intento 

de mejorar el uso eficiente de sus equipos y los fondos de -
~peración.Un paso similar se espera en Alemania oriental,don 

de se estableci6 algo así como asociaciones de empresas est~ 
tificadas y deleg6 en ellas un poco de autoridad de operaciónº 

En julio de 1963,el gobierno adopt6 también ·proposiciones que 

de llegarse a realizar integralmente darán por resultado re

formas de precios de gran alcance,creciente apoyo en los in

centivos econ6micos para incrementar la producci6n y la des

centralización de la ejecución del plan. 

Bulgaria inició la ruta de la descentralización en 1963, 
con un "nuevo sistema de planificaci6n" experimental abarcan

do a 52 empresas elegidas entre las principales ramas indus-

(75) Ibidem. ,pp.62-63 

(76) Ibidem. ,pp.63-66 
( 77) Cf. Lange Os!rnr. "Econornic Planning and 1Viana,5ement en the 

socialist l~~onorny of Poland",p.158,(al respecto en el li
bro de Waterston,ibid.) 
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triales de la economía.Bajo el cuidadoso escru.tinio de la Comi 
si6n de Planificación del Estado se ha permitido a estas empre 
sas tratar directamente con quienes compran sus productos. En 

tanto que los precios todavía son fijados por los planificado
res 1laa utilidades han venido a ser el pri~cipal estímulo de 
las empresas en este experimento. 

En forma diferente a casi todas las demás naciones de 
Europa oriental, Rumania ha realizado. s.o_lamente un ensayo inci 

' . . 

piente en delegar a los ge~entee de las empresas el derecho de 
tomar decisiones que afecta a las actividades de ~etas.Pero -
Rumania ha tenido pocos incent.i vos hasta ahora para cambiar su 
sis-tema de administración centralizada, ya. que el ritmo de su 
crecimiento ha sido elevado: mucho más alto que el de cualqui~ 
ra otra nación de Europa oriental. 

En Ghecoslovaquia entre 1958 y 1961 se introdujo una 
serie de reformas con el fin de hallar una solución a las di
ficultades con que había_ tropezado la eo~nomia, sin descartar 
principios esenciales del sistema de planific~oi6n centraliz~ 
da del Soviet.Pero el intento fall6 y loa incrementos en la 
producción prActicamente terminaron.Despu'a de µn prolongado 

. . 
y con frecuencia acre debate,las autoridades de Checoslovaquia 
aprobaron una serie de reformas a fines de 1964 y a principios 
de 1965,de uno de' los más dogmáticos practic.an _tee · de la plani
ficación rápidamente controlada, en otra pionera --despu~s de 
Yugoslavia-: de la descentralización en Europa oriental con 
bastante anticipación respecto a Polonia, Hungría, Alemania 
Oriental, Bulgaria y la URSS. 

:. · :~ ·:· • • . ~ .. . ·. .. . . ·· r •. : .· .:: .;:·. 
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La comisi6n de Planificación del Est~do no dictará ya 

instrucciones a las fábricas; en cambio,solamente elaborará 

planes globales que indiquen las tendencias principales para 

el desarrollo de la economía y proporcionen guías generales 

a la inversi6n,al uso del crédito,a la política de precios,etcº 

En tanto que la inversión en los proyectos del desarro 
llo básico se~uirán siendo planificada centralmente, las em
presas podrán modernizar o racionalizar los servicios de la 

producci6n, reinvirtiendo sus propias utilidades o girando 
sobre créditos bancarios • 

. Por ahora,los reformadores en los paises de economía 

planificada,que favorecen la descentralizaci6n de la estruc
turaci6n del .Plan,parecen haber ganado la batalla del día. 
Pero la contienda entre éstos y quien~s se oponen a la desceg 

tralizaci6n no ha terminado.El éxito de la descentralización 
depende de la cooperación de muchas personas que están inte

resadas en sus propias situaciones, y sobre todo se relacio

na con el problema del poder .férreamente centralizado en la 

burocracia estatal y partidaria. 

No obstante,la perspectiva es ~ue la tendencia a des
centralizar la ejecución del plan continue y : a4n se acelere , 
aunque no sin algunos altos o retrocesos de vez en cuando,al 
parecer el avance es demasiado grande. 

De acuerdo con los informes en el bloque "socialista" 

ha sido adoptado un ambicioso plan para iniciar la automatiza

ción de la formulaci6n del plan~El plan proyecta cubrir toda 

la nación con una red para canalizar la información requerida 

por la planificaci6n. 
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"Como parte de la investigaci6n de nuevos métodos y 
t~cnicas,los economistas y los planificadores rusos 
están virando hacia la matemática compleja y los COE 
ceptos econom~tricos,descritos por una palabra re -
cientemente acuñada: 'planom~trica'.El empleo de la 
planométrica representa una reversión completa de la 
actitud oficial anterior,que consideraba a las téc
nicas de planificación matemática y econom~trica co
mo hostiles a la teoría marxista.La redacción del -
plan 1966-70 incorpor6 el nuevo enfoque.Por vez' pri
mera en la historia de la URSS,los procedimientos y 
loa modelos matemáticos fueron asados para construir 
variantes del plan y comprobar las alternativas es
trat~gicas". (78) 

2.3.2.La planificación económica capitalista. 

Come~zamos señalando que en una sociedad capitalista 
, 

el funcionamiento de la econom!a está subordinado a las 
las acti vidadea de los propietarios privados o. a la de los 

1 

capitalistas, actaando individual .o colectivamente.De ello 
reeul ta una distribución . no equi ta ·tiva de las riquezas -
producidas.Es decir,en una economía de mercado,las deci
siones económicas finales y reales son tomadas por agentes 
econ6micos individuales en fllnc.i6n de. ·sus intereses part! 
culares. 

(78) Ibidem.,p~67 
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"La economía capitalista está caracterizad.a espe
cialmente por la existencia de un mercado de tra
bajo ,pues los trabajadores están separados de sus 
medios de producción y deben vender su fuerza de 
trabajo para poder subsistir,en tanto que los me
dios de producción son acaparados por una clase 
social restringida:la clase capitalistaoEsta -
'hace valer' sus medios de producción a fin de 
apropiarse de la mayor parte posible de la produ~ 
ci6n bajo la forma de plusvalía.En una sociedad 
tal,cierto ndmero de leyes económicas objetivas 
determinan el volumen de la producción y las con 
diciones de reproducción del capital". (79) 

La programaci6n capitalista (a. la que se ha querido al
gunas veces llamar "planeaci6n indicativa") no puede modifi

car fundamentalmente las condiciones de la reproducción y 

de la distribuci6n,porque deja en pie, las mismas relaciones 
de producci6n,y por consiguiente de apropiaci6noLo cual de

riva que en la realidad,las economías de· dichos países capi
talistas no pueden ser economías planeadas,pues son en todo 
momento economía de mercado,en las buales las decisiones -

definitivas son tomadas por los propietarios de ·los medios 
de producción,que evidentemente no . buscan satisfacer las -

necesidades sociales,sino acrecentar sus beneficios. 

Esto ha provocado que el gobierno tenga que intervenir 

directamente en el proceso de producci6n,con lo cual se -
llega a la programación econ6mica que es un intento de reg~ 
lar el proceso econ6mico mediante la jer~rquización de acti
vidades y que en la modalidad indicativa "el gobierno we -
diante consultas a las organizaciones empresariales y labo-

(79) Bettelheim,op.cit. ,pº9 
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ralas determina más o menos concretamente,todos los objeti 
vos,la estrategia y los mecanismos instrumentales,todos -
los cuales constituyen 'indicaciones' que pueden seguir con 
una libertad de acci6n bastante amplia los agentes privados 
responsables de la actividad econ6mica". (80) 

De acuerdo con el criterio anterior,en los sistemas de 
economía mixta,donde predomina la propiedad de los medios 
de producción la obligatoriedad de la política planificada 
sdlo podría ser estricta en la administración pública y en 
las empresas controladas por ~ata.Dado que, 

"la administraci6n pl1blicá. no orienta dnicamente 
sus decisiones en función de los indicadores del 
mercado y que ,los plane's incorporan las acciones 
más apropiadas para que· cada organismo colabore 
con el cumplimiento de las tareas asignadas al -
sector público en la política de desarrollo,ca
br!a sostener que ellos deberán tener carácter 
imperativo,sin que esto signifique necesariamente 
un incremento de la concentración de la gestión 
de la política planificada". (81) 

Ahora bien en los mecanismos de la política planific~ 
da usados para orientar y regular la acción de los agentes 
privados en los paises en desarrollo;sean ástos de economía 
mixta o capitalista,resultan de una dosificación de elemen
tos impera ti vos o indica ti vos .El ·carácter imperativo es ne
cesario en casos como en el de la's reformas de la estru.ctu-

(80) Cf.Ilpes,v~i.I;~p¡cit~,pp.131-132 
(8l:) Ibid.p.133 

· ... . .:; .• "' 
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ra empresarial,del régimen tributario y del laboral y tambián 
en las reglamentaciones sanitarias y comerciales Internas y 

externas).Por lo tanto, los respectivos mecanismos --llamados 

a enmarcar o fijaf los límites de la acción de los mercados-

adquieren carácter obligatorio.En cambio,otros mecanismos~como 

los utilizados para incidir en los precios,el monto y la dis

tribución del credito,la generación de empleo,etc.,se utili

zan para reforzar. o corregir algunos aspectos del funciona -

miento de los mercado.Estos mecanismos pueden tener distintos 
grados de genéralizaci6n,magnitud y eficacia,según sean los -

prop6sitos y la capacidad de los gobiernos ppara orientar la 

actividad privada.En Francia, país al que se atribuyen común
mente las características de una economía mixta,la capacidad .. 
del Estado para orientar el comporta~iento de los agentes --
privados a través de los diversos mecanisrnos,entre los que -
adquiere importancia especial la concertación de· acuerdos -
entre las autoridades y los representantes de organizaciones 

empresariales y de trabajadores,es bastanle amplia;esto ha 

llevado a un interior Comisiario General del Plan a señalar 

que "puede decirse que la planificaci6n francesa es menos -

que obligatoria y más que indicativa.Puede ser razonablemen

te definida como planificación activa ••• (82) 

Actualmente,no todos los países desarrollados de econo
mía mixta han establecido proceso~ formales de planificaci6no 

Cuando existen, "su finaliJad es elaborar una política desti

nada a evitar las fluctuaciones a corto plazo propias del -

sistema y lograr un equilibrio con altos niveles de ocupaci6n 

(82)Cf.Massé, 11Planning in France",en Planning Business econo
mists Group,Londres,1962 (citado en el libro de Ilpes,voloI 
op. cit. ·' p.1J4 
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e ingreso. 11 3610 se trata entonces,de corregir o compensar 

las insuficiencias del mercado,sin mayaren alteraciones -

estructur9.les y administ!·ativasoEn algunos de eRtos país~s 

--como en el conocido caso de Francia-- se trata,además,
de racionalizar l~s inversiones del sector público y orie~ 
tar las del sector privaa.o,en función de planes y directri 

ces de mediano y largo plazo para el conjunto cie la econo

mía". (83) 

De ah! que, a lo que se le ha dado el nombre di?. planJ;. 
ficaci6n indicativa,básicaroente muestra la conveniencia -

"racional" de seguir ciertas prioridades en la intervenr]iÓn, 

pero sin pretender obligar de alguna manera a los inversio
nistas a que acaten tal programa,y sin tener la posibilidad 
real de hacer que se cumpla.,En consecuencia,los progra.mas
han fracasado. 

Tal fracaso se debe en primer lugar,al proceso dialéc
tico interno del propio sistema capitalista,y luego al no 

"acatanliento 11 ,por parte del sector privado,cie tales s11gere!!. 

cias,junto con la agudización de los problemas econ6micos, 
sociales,políticos,estructurales en fin,provocados por la 
actual inoperancia hist6rico-ac-tual del capitalismo,lo cual 
ha llegado a intensificar aún más la participaci6n estatal 
en la producci6n para controlar directamente algunos medios 

de producci6n,con lo que los programas y planes confeccio

nados por el sobierno se puedan realizar,al menos en lo que 

.~. . . . 

(83)Ibid.p.89 
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. 
concierne al 8ector público,pues al controlar parte de los 

medios de producción le es posible llevar a cabo directa -
mente parte de tales planesoComo quiera que sea, a pesar de 
esta "pla.nifi8aci6n",lo8 problemas del Gapitaliswo solar:Jente ·· 

logran p~liarse temporal y limitadamente,pero,~espu~s de -

poco tiempo, vuelven más graves e intensos que antesº 

En cierta forma,la planificaci6n econ6wica en el sis
tema capitalista al confeccionarse con base en lo que se -
necesita,pgor al margen de c6mo lograrlo,no s6lo es "limi:.. 
tada (porque se reduce a la empresa privada aislada de los 
demás) y deforme (ya que se lo¿ra a base del empeoramiento 

de las condiciones de trabajo del obrero) sino,adem6s met2 
dol6eica en cuanto a ~ue se establece de acuerdo al conoci
miento que alguien tenga de alguna t~cnica cuantitativa y 

no en funci6n de si lo que así resulte es aplicab~e objet! 
vamente en la realidad"º _(84) 

Cabe señalar que la planificación capitalista,aunque 

pueda llamársele nacional (como en el caso de la planifi
caci6n econ6mica estatificada porque la integran con pro
yecciones ,tendencias y predicciones en torno al producto -
social global,a la poblaci6n total,al consumo Je la socie~ 
dad en su conjunto,a la inversi6n nacional,etc., : pero es
tablecida por y para los tru:;.its,es s6lo un paliativo pues, 

destaca Lenin " • .,º los trusts no entrañan,no han entrañado 

· hasta hoy,ni pueden entrañar una planificaci6n completa". 
(85) 

( 84) Cf. O. Lange :Poli ti cal e conomy'',op. cit. , pp.173-174 yl5o-15S 
citado en el lioro Ceceña Cervantes,op.cito ,ppo43-44 

(85) V.IoLenin,~l Estado y la Revoluci6~,Moscd,ed.Progreso, 

p.356 
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Se concluye que, "en la planificación de la producción capi
talj.sta no es la economía quien sigue el plan ,sino por el 
contrario,el plan se ajusta para encajar las vicisitudes -
imprevisit>lef:> de la economía". (86) 

Resuuli1rnto ,citamos a Arturo Guill~n ,quién atioadamente 
hace una crítica a~da en cuanto al planteamiento de dicha · 
planificación capitalista. 

"La planl.ficaci6n indicativa no pretende suplantar 
al mercado como mecanismo de ~epursos.El plan desem
pefia un papel secundario~Tiene exclusivamente un pa
pel orientadors es un soporte del mercado, no la ba
se del sistema econ6mico.Las decisiones econ6micaa 
finales siguen siendo tomadas por los empresarios -
privados en función de sus intereses particulares. 

Como puede comprenclerse •. La imposibilidad del cap!_ 
talismo para hacer válidos al nivel de la empresa los 
postulados de los planes comprueba por qu~ la plani
ficación ea, ante todo,una categoría hist6rica.Los 
países capitalistas han podido trasplantar la organ!_ 
zación y las t~cnicas de elaboraciones para la pre
paración y ejecución de loa planee.,pero han estado 
y estarán imposibilitados para trasladar la estruc
tura econ6wica,las relaciones de producción que per
mi ten la dirección consciente de la economía y que, 
al mismo tiempo,dete~minan el carácter obligatorio. 
ae los planes". (87) ,. ' 

No obstante,la planificación indicativa,a pesar de sus 
grandes limitaciones, es un fen6meno o_bjeti vo que surge co
mo consecuencia de la ineptitud del mercado libJ>e para lo
grar tasas aceptables de crecimiento y una asignación adecu! 
de los recursos.Al mismo tiempo ha permitido coordinar mejor 

(R~) C~r.Pño C ervRntes,op,oi~.,p,45 

(87) Arturo Guill~n,op.cit.,pp.27-28 

..·.··· . . ·, .. -.. ·· · , " · · , · ~ 
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la actividad eoon6mica,al proporcionar .a los empresarios 
privados mayores datos sobre las tendencias y expectati-
vas en las diversas ra~as econ6micas donde ellos pue~en 
invertir.Conviene hacer notar que esta mejor coordinación, 
basada en el conocimien~o anticipado de laa probables con
diciones del mercado glooal o sectorial no ai~nifioa que 
el oapitaliemo haya alcanzado mayor raoionalidad.En reali
dad, si noa ajustamos a loa hechos, el 1nter4s de loe pa!eea 
oapitali,ataa en prosr11ma.r au deaarrollo coinoide oon la -
etapa en que d1ohoa pa!eeo deaperdioian de divera~e maneras 
una parte ca.da vez mayor de eu. exoede'nte eoondmioo .. No es -
exagerado afirmar,por p&raddD1co que, pe.:rezoa ,que la plani ... 
ficaoidn indicativa ea un intento de rao1ona11zar el vroo! 
so mia~o de la irracionalidad, (88) 

1 

2.3.3 Al¡unae,oo~!~S!r&cionea re~E~9~º a la planifioaoid9 
en Amdrioa Latina. 

··' 

José Luis Ceoe~a pl~otea que el lograr una eoonom!a 
creciente ,fuert~ ,estructuralmente independiente ,y por ello, 

socialmente adeoLiada,es el obejtivo de una pol!tioa eoon6-
• mica integrada por medio de la planif1oao16n eoondmica naoii 

nal. 

Por el contrario,la incapacidad de salir del eubdeae.
rrollo,de la dependencia estruotural, y/o del eetanoawien
to mediante el sistema óa producQión oapitalist~,por otro, 
ha causado que en las economías oapitalietas tanto deaarro-

. lladae como atraeadaa intenten e~plear la plariifioación ec2 
nomica aunque s6lo como :iecaniemo t~onioo ,puramente cuan ti ta
tivo. · 

(88) Ibid.,p. 29 
,. 

,. ; ' .. . . 
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"En las naciones latinoamericanas como en todos 
los países con economías atrofiaJas,distorcion~ 
das,estructuralmente dependientes,se re~uiere -
coordinar las difer8ntes actividades econ6micas 
para emplear mejor los recursos.Tal cooriinaci6n 
se ha pretendido hacerla por medio de la planifi 
caci6n econ6mica, de una planificaci6n llanamen
te 'indicativa', ioe., que sugiera,pero que no
obligue,y,por tanto,que racionalice en el papel 
pero que en realidad mantenga la misma situación". 

(89) 

En Latinoamérica,no obstante los intentos ~exicanos 

del periodo cardenista y el plan q~inquenal argentino de 
los tiempos de ~erdn,la idea de la planificación es acep

tada,a nivel general,apenas en 1961,con la creación del 

programa de "ayuda" norteamericano conocido como Alianza 

para el Progresoº 

La Alianza para el progreso es, en cierta medida,la 

cristalizaci6n del inter~s manifiesto por los gobiernos · 

latinoamericanos,al terminar la segunda guerra mundial, 

en conseguir mayores recursos de capital de los Estados 

Unidos,dentro de las exigencias impuestas por la econo

mía mundial a Latinoam~rica.Implicaba,en pocas palabras 
"modernizarse". 

En efecto,al terminar la guerra . los países latinoa
mericanos encuentran serios obstáculos para mantener el 

ritmo de crecimiento alcanzado en forma coyuntural durante 

el conflicto.La incapacidad de los gobiernos para hac~r 
frente a los obstáculos estructurales al desarrollo econ6-
mico aunada a una baja de las exportaciones,un crecimien;_ 

to significativo de las importaciones de bienes interme
dios y bienes de capital,y el deterioro de la relaci6n de 

(89) Arturo Gunl~n,op.cit.p.35 
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intercawb1o,obliea a los gobiernos de nuestros países a -
dirigir su mirada hacia el norte y pedir al gobierno de 

Washington un Plan ~arshall para América Latina. 

Y aunque el mismo Marshall,asiste a la Conferencia de 
Bogotá de 1948,los países latinoamericanos s6lo obtienen 
de los Estados Unidos promesas de ayuda a cambio de enro
lar · a América Latina en la política de la guerra fría y -

en la consiguiente estrategia anticomunistaº 

A partir de 196loen el caso de Amárica Latina,en la 
reunión de Punta del Este en donde se firmó la Carta que 
dió'nacimiento a la Alianza para el Progreso ,se le diÓ un 
espaldarazo formal a la planificaci6n económica como re
quisito para superar el subdesarrollo.Al respecto qÚed6 -
establecida la necesidad de realizar una reforma agraria 
y una reforma fiscal,así como l ·a de sujetar el proceso de 
desarrollo a un plan económico general. 

Para que los .Estadoa ".Unidos puedan proporcionar los 
cr~ditos prometidos por la Alianza se establece que los 
gobiernos latinoamericanos deben presentar sus planes de 
desarrollo al "Comité de los Nueve",integrado por "exper
tos" latinoamericanos en economía,quienes son los encar
gados de ver que los .Planes se ajusten a los principios 
de la Carta de Punta del Este. 

"Una vez que los gobiernos de nuestra América sienten 
cerca de su olfato la jugosa carne de los 20 millones .de 

d6lares se u esa ta una pl'ofusi6n inusitada de planes de de 
sarrollo.Según datos consignados por la CEPAL se crearon 

,i .... . ·-..• , . . 
. . . . ·. 

· ' . . 
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organismos de planificación y se elaboraron planes en 19 
paises latinoamericanos". (90) 

"Infortunadamente, la "furia planificadora" no 
se debió a un inter~s genuino por ordenar la
acti~idad econ6mica y realizar las reformas que 
se proponían en la Carta,sino:que los planes -
preparados fueron u tiliza·doe dnicamente 001110 un 
medio de obtener los cr,ditos prometidos por el 
gobierno d.e las barras y las estrellas acrecen
tadas.El proceso de planificación de la región 
no se inicia en función de una toma de concien
cia de ·1os gobiernos y pueblos latinoamericanos, 
sino que los planes son dntoamente el vale,la
llave maestra para introducirse en las arcas de 
la casa de Mac Patoslos Estados Unidos". (91) 

Jamás se hace un esfuerzo en ninguno de nuestros pa:!ees, 
con la exoepc16n de Cuba y Nica.ragua,por ejecuta-r,por llevar 
a la práctica los planes. "No en balde Radl Sáez,uno de los 
miembros del "Comi ti de los Nueve" ,deolar6 recientemente a 
la prensa que existen no dos sino tres sistemas de planifi
cación en el mundo :la planificación (•compulsiva•'· practicada 
por los países estatificados,la planificación 'indicativa' 
y la·planificaci6n 'decorativa' que real~zan loe países de 
Am~rica Latina". (92) 

Es precisamente a partir de la"fiebre planificadora" 
que se extendid por toda Am'rica Latina oon la idea de que 
la misma vendría a sustituir po ef sola las tranéformaciQ
nes estructurales que requerían y requieren las economías · 

(90) Ibid.p.38 
(91) !bid. 

(92) Ibid.p.39 

······ ...... .... .. , .. ,~ 
, . 



• • .• .• 1· ..... • •. ·· ~ • 

.96 
.· ---··-·- .... , ..... ·, 

. .. ,.. ! ,· ,, ··· ••· 

·· · .. ,,.- ........ . , ... . . . •. · ... ~- \ , ' ... " ···· . . , .• ~ .. :·· - ·. 

latinoamericanae;es decir,se le concibió no como un medio 
para transformar y desarrollar aino como µn ·m~l menor y -

una " 'vacuna' contra revoluciones populares", (93) 

Así puae,loa planes latinoamericanoa,en rel:tuUJen, "lejoa 
· de aer el inatru.mento fundamental para moviliz&r el exceden

te eoondmico y romper loe obetáoulos estr~ot~ralea al deea~ 
rrollo,han sido dn1oamente un medio demag6gioo de loa gobier
noa,trabajo de entretenimiento de loe t'onioos y tema apro
piado para le.'3 oonferenoiaa panamerioanae,lora informes ofi-
o iale a y las oharlae de oaf d 11 • ( 94·) · 

2,4,Intentos Qe la ¡lanitiouoión en M4xio¡ 

Para el abordaje de este apartado se atilizarll preteren;.. 
temente la oronologia hiatdrioa que se hnoe de la plan1f1oa
cidn por el eoonomieta Jos' Luis Ceoefla,el ou.al oreo que es 
la m4e acertada debido a la manera anal!tioa en que ha divi 
dido loa periodos en que se ha daaarrollado al prooeso de -
planifioaoidn en M&xioo¡se ha dividido en oinoo partes oon 
el objetivo nos dioe des 

"subrayar lo sobresaliente en cada etapa,pero debe 
quedar olaro que loa ra~goa oaraoter!sticos aeí 
deetaoadoe puaden estar presentes en al .•!una otra, 
o en to~ae las fases a~nque con menor t~erza.Por 
ejemplo,el'pr~rito de planitioar por planificar' 

(93) Ibidew, ,p.38 
(94) Ibidem,.p.39 

··• 
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ae vu~de ver a lo largo de loa 54 años considerados: 
la planificaci6n 1 para obtener cr~ditos del exte
rior también ocurre ~n otros periodos,particularmeE 
te de 1962 a 1965;la báaqueda de cambios estructura
les se ha utilizado como argumento de la política 
econ6mica en todas las etapas aquí cubiertas,lo que 
ha hecho que todos los regímenes.~n ellas habidos 
sean de •transición hacia lo miemo';y la 'planifica
ci6n al revás' se dio,además en la actualidad,en el 
periodo 1954-1958,con la Comisi6n de Inversiones". {95) 

2.4.1.~l!n!!!c!c!~!'.!.econ6mica por el prurito de planificar 
. 1928-1946 

Los primeros antecedentes de los t4rminos "plan econ6-
mico" y planificación econ6mica aparecieron en el vocabl.lla
rio mexicano a principios de los años treinta,dl.lrante el -
gobierno de Pascual O~tiz R\lbio ,o sea en pleno "maximato": 
"se expide una Ley General de Planificación en la qu.e se -
habla de la necesidad.de .realizar un inventario de los recur 
sos del país a fin de poder coordinar el desarrollo nacional. 
La. ley se da a conocer en el Diario O:tioial del 12 de julio 
de 1930,a pesar de lo cual nada ae hace para llevarla ade
lante". ( 96) 

Sin duda, el primer intento· serio de programar las ac
tividades de los gobiernos posrevolucionarios se da en 1934, 
al elaborarse el Primer. Plan Sexenal. 

(95) Cecefta Cervantes,op.cit.,p.53 
(96) Guill~n Arturo,op.oit.,p.55 

. . , .... :'"' "" 
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Eate plan se inspir6, en parte, en la política de inter -
ve·noi6n esta tal, que surgía en loe paises occidentales más 
deearrolladoa como respuesta a la crisis econ6~ioa mundial y 

en parte, en lo poco que ae sabia a la eaz6n en M~xioo sobre 
la planifioao16n soviática de comienzos de la ·teroera d~cada 
del siglo. 

"El plan Sexenal era un plan eoondmioo 1610 41· nombr•i oon1titu!a, en realidad un bo1que~o general 
41 a polf tioa eoondmioa a ••r.ir d11pu•1 del cam
bio admini1trativo d• 1934,or entada en primer lu-
1ar, a lo1rar que el paf1. 1ali1ra dt 11ria1 diti-
oul1ad11 d• or111n 1xt1rno, 1 1nommina4& 1 ID 11¡u¡ 
do lucar a alentar el d11arrollo 1oondmioo ooator
me a 101 lineamiento• 1eftalado1 al t•rmibo 4• la -
lucha r1voluoioaaria por 11 pr11id1nt1 Oall11 ---
( 1925-1928) ", (97) ,· t, ' ' 

Ea la preparaoidn del Plao aexenal 11 ABr•s• que ao oo¡ 
ten!a ninsdn ia1tru.mento pr,otioo para 1u ejeouaidn, puea -
M•x100 no contaba oon ninsdn orsaniamo eo~ndmioo o eatad!at1 
oo que realizara loe estudio• neoeaarioa para traducir las -
instruooionea generales del plan a t'rminos cuantitativos. 

' 
Si bien el documento entraftaba el reoooooimiento de la nece-
sidad de elaborar programas eoon6mi.oos anua.lea. para oomple-

• ' ' 1 

mentar la estructura general del pi~n, as~ : oomo. l~ reviei6n 
. . ~ . 

periódica de eue metas, no dispon!a el eetableoimiento de un 
organismo federal oon tal prop6si t·o. Simplement-,, euger:!a -
cargo de todas estas cuestiones. 

(97) Flores de la Pefta Horaoio, et,al.,., ~ses para la pla ... 
neación econdmiSa y soo¡al dg MdxigQ 1 1xloo~ed. Siglo 
il!,!Oa.ed. (19 O) 
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Pocoa .afios después en la Secretaría de Gobernación se 
creo una oficina t~cnioa encargada específicamente de la -
elaboración del segundo Plan Sexenal. Asimismo, el preside~ 
te Cárdecaa gi·rcS órdenes y di6 instru.ccionee a esta nueva 
dependencia para preparar otro plan sexenal que abarcara el 
periodo de la siguiente adminietraoi6n (1941-1946) 

Algunos a~tores han considerado que Qonoeptualmente el 
Segundo Plan Sexenal represent6 una mejor~& respecto al -
primero, que "la eetruotu.ra del ae¡undo plan ea casi igual 
al del primero, con la diferencia de que contiene, adem4e, 
un capitulo introductorio euetanoioao en él que ae marcan 
los objetivo• del plan 1 lo que •ate,· oomó · afnteai1 ·del -
proceso revolucionario, representa como medio para elevar 
el nivel de vida del pueblo y revalorizar h1st6rioamente 
al mexicano". (98) 

Se hace hincapitf que el Segun~o Plan Sexenal, al igual 
que el primero "no contiene uaa pla~ificaó16n de ·la econo
mía nacional 1 de la d1atribuci6n .de la riqueza nacional, 
sino que sdlo planea la acci6n gub•rnameatal para "'la organ! 
zacidn progreaiva y 11atem,tioa d• la tran1tormao16n revolJl 
cionaria di la v14a 1001&1. ~1ioam1nt1, ;01 re4aotore1 del 
plan o1roun1orib1n la aooidn del. Eatado ., :t,' por tanto, la 4! ·, 
su programa de so bierno , a doa renglone• 1 reforma a¡raria · ' 
e inveraidn en infraeatniotura. ·· 

(98) Gu111•n Arturo, op.cit.,p.61 
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Al igual que el primer plan,el segundo tampoco se llev6 
1 

a cabo,Adicionalmente,los ajustes de la economía metropoli
tana provocados por la Segunda Guerra.Mundial son otro fac
tor que influe en el abandono del plan, 

"Si reoordawoa,la guerra significa para la econo
m!a norteamericana el tener que destinar buena -
parte de au planta industrial de bienes de oonau
mo no puede realizarse oomo en laa 4pocae de paz. 
Loe E1tado1 URidoa ee ven obligados a oonaeguir, 
v!a importa.oiones,loa \)r~duotos q\1e. el oonflicto 
lea impide prodlloir 11·• ( 99) · 

Reapeoto al gobierno de Avila Camaoho se hi~o una u.ti ... 
lizaoidn menor que Cárdena~ del a1guiente Pl~n Saxenal,aun· 
que por razones oompletamente diferentea.Podr!a decirse que 
el rá¡1men do Avila Oawaoho representa l~ vuelta a la norwa
l1dad,una normalidad muy pr6apera en verdad,a oau6a del. au-

, 

ge motivado por la guarra en el eeotor oxtarno de la aoono
m!a,y de loe efeotoe de las r~forwae de Cárdenas aobre la 
estructura eoondwioa y social del país.Por entonoea,oaai to
das las inveraionea privadas rendían grapdaa benefioioa y 

prácticamente toda inverei6n p~blica era altamente producti
va.El ingreso del sector pliblico ae acrecent6 con rapidez 
a partir de los deprimidos niveles de los aftoe treinta y,por 
primera vez en l~ era posrevoluoionaria,quienes gobernaron 
a hl~xioo pudieron llegar con facilidad a la conclusi6n de , 
que lo q,ue era buenos para el Este;d.o era bu.en:o para el sec
tor privado,y viceversa.No se debe olvidar qU:e durante los 

(99) Ibid.pp.62-63 
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afios de la guerra la economía mexicana ere.ció. a una tasa -
anual por habitante de casi el 5% en t~rminos realea,compo~ 
tamiento pocas veces logrado en otras partea,salvo mediante 
programas orientados hacia un esfuerzo de guerra que pone -
·en juego energías nacionales extraordinarias.En tales cir
cunatanci.as ,parecía innecesario una planeaci6n nacional or
denada.La decisión del gobierno de lvila Camac40,en 1942, 
de establecer la Comisión Federal de Planeación Econ6mica, 
organismo cuya realizaciones con un tanto oscuraa,tuvo poco 
que ver con la planeacidn.Se suponía que la Comisión iba • 

1 

reunir hechos y cifras sobre la prod~ooidn industrial del 
pa!a y,evidentemente,respondía a la creciente necesidad de 
mejorar la información estadíatioa,c'1Ya ~nauficienoia y fa! 
ta da exactitud obstaculizaban claramente las actividades -
diarias, tanto 4•1 aeotor pd.blico 0.01119 ·del pr:L.vado. (100) 

2.4.2. Planitioaoidn eoondm:Lca oomo baae para obtener pr6s
tamoa internao:Lonalea,1947-19~8 

La política econ6mioa del rcSgimen de·· Alem4n ·ea parecida 
a la seguida por Avila CaQacho,continuando 1oon .mayor vigor 
a'1n ,la tendencia a poner fin a los postu~adoa· .populistas -
del gobierno.El nuevo r'gimen. no •mprendi ninglin correcti
vo al proceso de empobrecimiento relativo de los grupos po-

\ ·•. . . . 
pularee ,prevalece al idea 1ie que el desarrollo eoon6mioo h! 
br4 de producirse oon sdlo dar faoilidad•s a la inversión -

1 

(100) llores de la Pefta 1 op~oit.,pp28-29 
\· 
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privada.,naoional· y extranjera.Como decía Narci,ao Basaols: 

"hay la noción de que :f'ome~tar a . toda ooata la 
inio1·ativa privada ea encontrar el i:léoreto para 

·el auiuento oreoiente·y seguro de la riqueza na
oional ;la af1rmaoi6n de' que por encima de cual
quier otro estímulo,más allá de cualquier otro 
resorte o -recurso que · se pudiera' ·emplear para 

· el me:joramiento de la'. oo:ndioi6n eoon·6mioa naoio 
·' ' n.a1·,ea el aliento al inveraionieta privado lo. -

que, ha · 4• · camb4.ar_·la si tuaoidn · ·eoonóm1·oa de Mtixi 
·: , oo "i · (ilOl ). . . "· . · . . · · ' · ~ " . ·: ·: . -·; , " , . ·· ·1 •. 

. . : - .. , - . . .· -;-_·. : :.:· '. . . . . " ~ . •.: !· ~ .': - ; .· . ... '.· ... ·. . ! : ~ -.:· ··:· 

: ·" .' · •En ' ·;ou~~·t~:_: ·~ la · in~trume~'.~~o.t6~- ··de··; ·~,)'pi·n~:ao ión eoo-
• • 1 •• • • • ' : '\ .. . ··; ,. , •• 

ncSwioa ae volvió a eeo\.\oha.r et. ·t.4r111i1ú'.f1 '·· · .. · ·· ·> 

"La¡ oawpaf1a elá.ctoral 'del oandidé.to' pteaidenoial 
... ·Miguel Alem6.n . :introd\.\jo doe e·iementoa: nu:evou en · 

. .. . ; ;La tormulacidn del px-ograma ele .. poli t~oa . e_oond.mi
, ··· · .. ·da· 'del gobierno entrante. La' pri·mera nove.dad. oon-

. · .· · ' siatió en qae el propio· aspirante a· la ·Preaide'n'oia 
. . part~;oipd en e ate ewp~no muy: Jo:tivame_n:te .• E.n. aesu,!l 

.. · ·· < ~~· ; ;~~!~!~~ .g.~~:1~:r;~~,:~~~~mi~' .~iar~~1f~;~~bos 
. ~~~prados t'pnicoa . d.8~ S.O.b~er.no . y lOi: ,_a;l..toa .miem--

broa del partido gobernante". (102) , . .. 
~ .:_ . : 

Preoisamente,oomo oonseoaenoia de la neoea:Lda~ _ de oon-
, eegui'r prtf.stamoá ·:en; ~·el', ext~an jero",el :Banoo' d.e k4xioo elabora. 
un . Pl'Os.ram~ ':de inver~iones que · ~ ·veoes es oi.tado · eritre. loe 
. ante'oede~té·s·: d~· i~ p1aniticao ;f6~ eoo~;d~foa 'en: lVfdxio·o. . · 

. . .= ,. : " ..i _;; .: ; •. ~ .<: .·: .. . :·: .. .. . . ·' . " . . : . . -. "· 1 • ' • • • .... _; . . • ... · , . , ~:. •• ~ " " 

. 1 ·, • • • _;_ • .. ·.. • . '., , .::· •• . ·;¡ .: , ... . ·· . ¡ :·. ·.· . . ·. : t. . ' • . · 

, . 
• L'. .. . ..• ~ :. , .L .:: . : ·,. i - : . • :· • 

(lOl)Of .Basaols Naroieo.Obra,u.Fond.,o d~ C~t\lra Eoonómioa. 
Mt1x1oo ,1964 ,p. 573 al respecto' en el libto de Arturo Guillln,op.o1t, ,p.6_7 .. .. . ,, ,, ... ..... ., ..... ... . .... . , ... . . 

. . : ... ~ - : . , ,J· ~ ·, . . : . ·"') :. , .·": . .-" ~ ~·· (,. .... . ~ .. · . . . ·. 

(102) Floree de la Pefta,op.cit.,p,29 

' , 
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"En realidad,máa que un prograaia es una serie de 
cálculos sobre las necesidades. de inversión,glo
bales y aectoriales,considerando una relación º! 
pi tal-producto dada,bajo .el supuesto de que se -
mantuviera la misma tasa de crecimiento del pro~ 
dueto nacional.Dicho programa se elabora debido 
a la solicitud de un prástamo --que finalmente - . 
no fue concedido-- al Banoo Internacional de Re
oonstrucc16n y Fomento (llamado tambi4n Banco -
Mundial) .Es deoir,no surge por iniciativa del go
bierno mexicano,sino que el BIRF exige como una 
de las oondioionea para otorgar el .or6di to que se 
le praaente un programa de .loa·.proyeotoa que ae 
pienaa realizar.En otras1 palabra.i, ali el BID no 
lo hubiera exigido,la ida& da elaborar un progra-

. ma no hubiera brotado en las mentes de nu.eatroa 
10 be mantee". ( 103) · 

De esta manera,ollan·do el nuevo .presidente ,Adolfo Ru.!z 
. ' ' 

Oort1n11 (1953-1958) aau.mid el pod1r,ee enoontrd oon muahoa 
problema• ba~o una aparente pro1peridad.La1 f1nan1a1 fed•r! 
111 •• encontraban mal1laa empreea1 y or1aniamo1 pdbliooa -
llevaban una vida independiente y presionaban de continuo -
para obtener m4a fondos da inverai6n11a.- .. praaionea inflaoio 

~ .: . -
nariae iban en aumento,y la posición de la balanza de pagos 
era d~bil. 

Debido sobre todo a los graves problemas financieros 
a que se enfrenta al comienzo de au sexenio,Ruiz Cortinas 
se preocupd por establecer un mayor orden y mejorar la ººº! 
dinac16n de las inversiones de un sedtor pdblico oada día 
m4e complejo.En 1953 se creó un organismo encargado de con
trolar la inversión pl1blica •. 

(103) 3u.ill~n Arturo ,op. oi t. ,pp. 70...i71:. 
{' ; . 

. ·:.· 
. ., ~ . ' 

. . . ·. . ..· •'. 

. ' 
! . •. • 

·.:. ·· ... ' 
. . : ~· ,. ".'\," .. · - ;' . ," •"' ' ~ . 

': -~! 

.. 
,. -· . . ... ..... , .,.. 
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El trabajo de la Comisión de Inversiones se mantuvo de 
manera permanente y máe o menos efectiva. a lo largo del r~
gimen ruizcortiniata.La comiei6m fue un instrumento adecuado 
para imponer cierto orden de prelación en las inversiones -
p~blicas,para lograr la coordinación de dependencias acostu! 
bradas a hacer sus inversiones de manera autdnoma y con base 
en criterios diferentes y ,en muchas. ocasiones, opuestos. 

"Paro 1vista en otra perapeotiva ,la Oomiaidn no tras~ , 
oendio 101 l!mitea de un dr¡ano 4• control.El prosra - · 
ma de inv1r1ion11,~or ejemplo,nunoa ae realizd de - ' 
ao~erdo oon objetivoa predet1rmin~do1. 

Por lo tanto la Oomiaidn de Inv1r11on11 11 deaen
volvid dentro de loa moldea d• una po'l!t:Loa eoondmi
oa oon11rvadora y tib:La,ou,o principal objetivo a:L
sui6 1i1n4o dar la1 mayor11 tao1114adea a la 1nioia
t1va privada", (104) 

En r1al1m1n,la Oowieidn de Inver1ion11,oon todo lo poa:L-
'· ti va que reel.lltd 1\1 oreaoidn ,se deaenw1lv1 ,por de11raoia, 

en 11 marco de una pol!t:Loa eoo~dmioa y aooial encaminada a 
a~~•ntar 101 lazo1 da dependencia hacia ~l exterior y el~d:Lr 

oualq\lier oambio en la estructura eoondm1oa, 

2, 4. 3. Planificaoidn eoonduiioa ha~ia oa.mb~oa ,e atruo turales, 
1959-1970 

1 . .., 

1 

El comienzo de la d•oada de 101 1eaenta1 11 eapeoial-, .. 
mente significativo para loe paises l1:t'inóamericei.noa.Son 
afioa de esperanza y de temor~porque marcan el a~rgimiento 
de.una revoluoidn aut4ntioa,la cubana. 

-(104) Ibid.p.73
1 

. .... ·: ·:· :··. · '.: . 
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"Los C!lpitaliataa mexicanoa,asustados porqu~ la Revolu-
. oi6n Cubana pudiera extenderse,ee aQstienen de invertir y 

refugian · sus capitales en el extranjero.Esta situación se .ve 
agravada por declaraciones extrafias de Ldpez Mateoa, a qui~n 
deapuds de ser encargados de reprimír 'incipientes in~entos 
de independencia sindical,ae le .oourre definir ~u régimen e~ 
mo de •extrema izquierda dentro de la Conetitu.oi6n 1 11 (105) 

. ' 

En 1961,el canciller mexicano Manuel Tello a.ais·te a. la 
' . 1' 

Conferencia de Pl.lnta del Este,Uru,guay,para i'orwalizar,junto 
oon aua oolegae panamarioanos ,la J-Al~~rizi. para el Progreso, 
"progra~a mediante el oual loa E1tado1 Unid.os ofrecen a Am! 
rica Lat1na una • revoluoidn pao!fica' en o'ontraposioidn a 
la •revolucidn con aangre' representada por Cu.ba", (106~· 

El gobierno de léeanedy otroo.lf1 lbtr.e¡ar en la c14oada de 
loa a11enta1 ayuda por una oantida~ que no 11rfa menor a -
veinte mil millones de ddlarea.La ayuda a oada p&!a eetar!a 

' COndicio~adaa la realiZ&CiÓn de 1&8 :É'lfOrmal prOpUl&taa ID 
la Carta de PLlnta del Este y a la prepa~aoidn de planea de 
deaarrollo de aooidn iamadiata, (.·107') 

Nuevamente ,apareo.e la euforia de la urgenoia de: .plani
ficar la solioi t\ld de los :.pr4sta.moa ,lo cual ea 'expresada de 
la siguiente manera en el te'xto del Plan a • 

"En loe t4rm1nos de la Carta de Punta del Este ,el Plan 
de Aco16n inmediata ,además de oon.sti'tuir uno de loa oowpro• .. 
misoa adoptadoe,es el medio más eficaz para evaluar el monto 
y laa caracter!atioas que debe tener el aooeao de M4xico a 
loa fondos financiaros proviatos·en ~1 ~rograma denominado 
Alianza para el Progreso·~. ( 108) 

(105) Ibid.p.76 
(106) Ibid. 
(107) ·Ibid, 
(l~) lbidem.p.77 

-------~-...,;· _ ____;; .. _ ·____;; .. ...,;.·..;:____¡_· -'--' --'--'--~· .. . . 
.. ,: · . .. -· 

,,. 
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En resuwen,el plan se le sitúa en un terreno que no 
al tara en na.da la manera como venía funcionando ·la econg_ 

mía mexicana. "proponer un incremento de la 1nversi6n en~ 

diante un endeudamiento creciente es un expediente al -
que se puede recurrir --y de hecho se ha recurrido-- sin 
necesidad de quebrarse la cabeza elaborando planes de de 
a arrollo". ( 109) 

' .•/ 

En loa inicios del r'gimen de Gustavo D!az Oraaz se 
prepar6 nuevamente un nuevo plan,el o~al f~e elaborado 
por la Oowisión Interseotorial y por diferentes depende~ 
oias de la Secretaria de la Presideno1a1 

1 

11El plan da Deearrollo Econdrnioo Social aa dife
rencia del Plan de Aoci6n inmediata en el heoho 
de que las proyeooionea de las actividades del 
sector pd.blioo están 11a.poyaJaf3 11 an p:royeotoa ºº!l 
cretoa,Adewáa ,parece ser que los proy@c uos qua -
oontiene fueron dieoutidos ampliamente con las 
dependencias gubernamentales que .ae encargaron 
de a~ ejecuoi6n.Pero,en igual forwa que ~u tris
te anteoeao~,el plan no lleg6 a implementarse. 

(110) 

2.4,4, Pla.nifica.ci6n económica. de un 5obierno en 11 traneioi6n 11 

~acia lo mismo, 1971-1976. 

En un prinoipio,el gobierno de Eoheverr!a. manifeet6 
una actitud de indeferencia completa por la. planifioaci6n 
de la economía naoional,heoho que ae evidenoi6.en la supr.!!_ 
ai6n de la Dirección de Planeaci6n de la Sec~etar!a de la 

(109) Ibidem.,pp.78-79 
(110) Ibidem.p.81 

. . ·. ' • • •. •·· · . . .¡ :.,: 

~~· -· · ~~-=----'-------'----'--~~~~~~~~-------------------------------------------------·--- ; 
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Presid.ericia. 

"Qutzás convencidos, de . la .inuti1.idad 'de !:los.1.:'•xpl:ane's 
· a ~a .mexicapa' elaborados años antes 1Y. aµte. }-a. ,ne-
. cesfdad d'e recuperar la base. de apoyo político' "pe·r
dida como resultado de1 movimiento estud·ian·til, de:. 

_ 19;6~;t~a.r~.:9.i,a.;co_nten~:rs.e. ,con._._at.en~e~ J_aa •:;4,e1WF},q~,~·: ¡. 
·peticiones que,ora aquí ora allá,distintos grupos· 

de la población planteaban,y con elaborar.programas 
sectoriales y rdgionales.Sin embargo,a mediados de 
sexenio el inter~a por "planificar renace y el go-

.. :., · <biérno •de :~:nuevo · • seri1amente. preocupado..;;.;por~lo.s-
..... np,p plgme.~;d~~~argo-plazo .!.~, b,i,zo. ap~;-t:l ~~-~ 1 9,on nl.~. cµJ~ 
. - ''~a·" i'ac iliciad 'con .. qú.e''-18a "magos náacari ' dé\ u'.íl risdmbiLero' 

.'.: " · : ', un~ nuevo'. 1plan:. de ;,;desarrollo -- para.~· el perii;QdoC~197 4•c . 
1980°. c111L:' .... : .. /:o: ~ , .·_, __ ,::r .. ~ :,: ::: ... _ .. _:~;:·:. J:::.:~ :-:-1.: (; .•.. : .. 

. T~~i~~ªc.P-~9:~:. d~ .. P;t~par~r:i.~t~9-~ ~-; q.~~ ~~s~Ef,9l_t.~ 11 estáril y 
una crisis' eoon6ihica y pol!.tica cada .. d!aJ más; evidente y ª@ 

. • .,, j ,:.·'. 1'"•.' '-f ,., > ··'' •• , •• ' ' ••• ·- •• , \ ,.._ ..... 1· ' '' .·, (. í·· 

da ,obligá.ron;.·~l góbi'erno. a. ser" más. dau't9 :~sta'·~v~z· y a no 
. - ' - • l . . . '.. ' ....... ''. .. ' · .. . 

presentar:el' 1 ,unuevo plan" como la llave·maestra:/que nos abri 

ría las ·p~ert~~ ciei i)ara:íso .;Eri ,opin16n :, :4~· JostV;f,~pez Portillo, 
entonces Se ere tario. de Haciénd·a ~lo que se· :tenia terminado 

.. /· . . ,·· . .· •.. :.;· ...... : .. ·i· 

DO era Url .plan de des'arrollo ,sino ,m.ás· blen, ·11un plan para el 

plan"~ Seglin sus propias palabras: 

"La actual administración tiene,y ahora lo revisa,un plan 
de desarrollo económico y social.No un plan.Sería pretencio
so afirma.rlo ,m~~s ·bien·· 1ineamien'tos pará· .u,ri· plah .. ·d.e::_:de'sa·rro"llo 

. . .. í . . ... ···. ,.-, .. , ,. •, ·. ' 

econ6mico y social que cubra pefÍodoei'. má's" 'aliiP.li'oa::y.· que in-

ClllSO abarqlle otros regímenes administrativos". (112) 

: ,,,,:,,, :. '. : .1····,. ' . ',·. 1 '·. ,_;. .: .' i .1 ,•.~l. ·• 

'I • 1,, 

(111) Ibidem~,pp.144~145 ·,t.'; • . ·, ·.::· .• , · ! 

(112) Cf.Joaé·L6pez Portillo."Reuefiniciones de Pólítica 
Econ6wica.".Uevista de Come¡cio Exi(erior.México,1974, 
p.26 al respecto en el lib~o de Ceoena,op~cit.,p.145 

'' 
. :· ... ' ,: 

! .'1 •. : 

'· '· ~ .: . . 
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. 
El no ser pretencioso respecto a los alcances de este 

nuevo intento de planificación revel~,cuando menoe,cierta 
sensatez por parte del gobierno.Pero la modestia se llevd 
tan lejos que, a estas feohaa,el plan no a6lo no se ha -
llevado a la práotio& sino que sigue siendo un secreto su 
oontenido. 

Como ha 1140 oaraoteristioo de loa di1tinto1 intento• 
41 la planfiaaoidn ant1rior11,1l pr1•1nt1 proyecto d• plan 
ha 1140 preparado ya no d1¡amo1 1in la partioipaoidn popu
lar, 1ino ni 1iqui1ra oon la partio1paoi6n d• 101 funoiona
rioa 41 101 or1ani1mo1 ofioial11 qui 1upu11tam1nt1 11 1no•E 
¡arfan 41 1u 1~1ouoidn.La part1aipao1dn 411 pu•blo mexica
no pr1 t1nd1 11r 1M.ti1t1oha. o'on aon1u.l taa a la Oom1a1dn Na
cional ~r1part1ia,or¡an1amo croado 1n 1971.Eapejo tiel de 
la1 11tuerza1 viva1 11 del pa~a1loa tunoionarioa del Estado, 
101 1ranll11 empr11ario1 privad.os y 101 l!d.1r11. "oharroa", 
En opinión del gob1erno,la tripartita fue oreada anta la 
necesidad del gobierno Federal de reorientar la eatrategia 
del desarrollo mexicano y procurar una alianza nacionalista 
de loa gmpoe productivos. 

"La participac16n·popular,necesaria de todo proce
so de planifioaoi6n,lejos de descansar en la par
ticipao16n" aoti va de lo.a trabajadores ,profesiona
les y t'onioos de las empreaas,es suplantada por 
las sesiones pseudodemocrátiDas de la tripartita, 
donde periódicamente ee van las caras de los Fide
les y Legorreta,los Espinoza Iglesias y Salustios 
Salgados,abanderados verdaderos de la 'alianza po
pular revoluoionaria',"• (113) 

Respecto al plan 1971-1976 argumenta. Ceoef1a·,.oorri6 la mis
ma ~uerte,que las otras pretenoiones planitioadoras,no sola
mente no se cumplid sino que,en realidad,se actud de manera 
radicalmente distinta al plan, 

(ll3) Ibid,p.147 '. ' ,j 
. ' ~~';..: __ .-_1.1_:· .. . ..w. - . -~:·_·...:.___:·¡,_ ._:__:_._:___·.· --~-~---~- ·~¡'.¡·_: ·-·~~-· ·.·. __ ·,- -~-·~~~_;____ 

. . .. .-
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2,4,5, La planific~ci6n econ6wica al revés. 

2.4.5.1º La reforma Administrativa,1977.La planificaci6n 
econ6mica sectorial 1977-1982 

Antes J.e empezar a delinear el desarrollo de la plani
ficación econ6mica en el sexenio l~pezportillista,cabe de
cir que este apartado será más exhaustivo y detallado que 
los sexenios anteriores debido al interés del mismo plan-
teamiento del problema a investigar. 

La reforma administrativa de 1977 se inicia en el ac
tual r~gimen de gobierno con la elaboración de planes aisl~ 
dos como elementos más bien políticos que. econ6micos sin 
posibilidad ~e realizaci6n alguna.Como ~n todas los casos 
pr~cedentea ~ste comienza haciendo a un lado,todo lo ante
rior y,aunque el Presidente Josá L6pez Portillo asegura, 
en su protesta como candidato del PRI a la Presidencia de 
México, que "No reconocemos otro imperativo que los grandes 
objetivos nacionales,que en el Plan Básico están consignados 
y que desde el 25 de septiembre hice míos y que ,antes de esa 
protesta declaró que El Plan Básiqo,elaborado por el PRI, 
es coincidente con mis convicciones y con los planteamientos 
que su política le impone,así como en las circunstancias na
cionales" (114),ya como Presidente cambia todo. 

(114) Ceceffa Cervantes,op.cit. ,p.204 
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La política gubernamental del rágimen 16pezportillista 
estuvo basada en tres niveles de planificao16ni 

!l primer tipo de planifioaci6n es la con~ertada que se 
re_f iere a lo que han dado en llamar la Alianza Nacional POPJ! 
lar para la Produooi6n que es 11 induoida" y de "entendimiento" 
con los aectorea sociales y privados de M•xioo,en lo que -
11 

( ••• )le corresponde al Eatado deaempefl.ar el papel ele aut~!l 

ti o o motor eooncSmioo de alcance· nacional 11 • ( ll5) Así, se f ir
maron diez oonvenio1 oon 1l 11otor privado(ha1t& la fecha no 
ae aabe de alguno oon el 11 11otor eooial 11 ) .. 

"Eato no ha f\.lncionado haata ahora y la principal razdn 
ea q~e ai norwalmente loa planea del ¡ob1erno no 11 1i¡~en, 
menos podr' t~noionar una mezola de anarqu!a programada en 
un plan que ¡ a\ln no se hace 111 ( ll6) 

~l segundo tipo de Rl~nifioaoidn,la oonvenida,la refie
ren a loa convenios que oada prinaipio de afio se estableoen, 
a partir de enero de 1977,entre el gobierno federal y los -
gobiernos de los estados.Esto viene a ser la materialización 
de los "convenios l1nicoe con los estados" que ee pretendía 
establecer en "el Segundo Plan Sexenal 1941-:1946 11 ,despu'e en 
el Prograwa de Inverei6n-Finanoiamiento del Gobierno Federal 
1971-1976. (117) 

(115) Ibid.p.204 
(116) (para mayor conooiwiento remitirse al libro de Ceoe~a 

Cervantee,op.cit p.204 
(117) Ibid.p.205, 
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Ahora bien,si la "planificación concertada" se hace sin 
plan alguno,la "convenida" se reduce a que cada uno de los 
32 estados del país fijen sus necesidades globales de inver
sión para cada afio,avitando así que para cada proyecto se -
fuese a discutir a la Ciudad de México y .que no hubiese ca
ducidad en el monto otorgado para l~ inversión en elloa,daa 
do lugar a que se acumulasen recursos que en fin de cuentas 
se empleaban en otros objetivos distintos de los originales. 

"Dicha medida,indica Cecefia,que es un avance limi
tado,pero mejora.ria al fin,no solamente tiene el 
inconveniente de que no se basa en un plan general 
a largo plazo,y que parte de las consideraciones 
parciales de corto plazo de. oada Estado ,sino que 
·involucra exclasivamente inversiones iwproduoti
vae :alcantarilladoa ,alumbrados ,parquea deportivos, 
mercados municipalee,oároeles,etc6tera.Esto eign! 
fioa que adn cuando ee establecieron tales conve
nios supuestamente para promover el desarrollo -
eoondmioo,y planificado por ailadidura,dnioamente 
operan en el área de loa aervioioa 1ain tooar,si
quiera,el ·proo.eso de produooi6n 11 • \118) 

Por ~itimo,en cuanto a lo que llaman planifioacidn -
obligatoria para el sector pdblioo,ee en donde m4s ae ha 
heoho_sin que haya algo todavía. . 

""Durante la campafia presidencial de L6pez Portillo, 
de octubre de 1975 a junio de 1976,ee habl6 repeti
damente de la necesidad de planificar la acción -
gubernamental,por lo que al mee de estar ya en el 
poder entrd en vigor una reforma administrativa en 
la que se establecen dos niveles de la adminiatra
ci6n pdblica federal:la administración pdblica cen
tralizada y la adminiatraoión ptiblioa pa.raestatal". 

(118) Ibidem.,pp.205-206 
( 119) ·Ibid. 

(119) 

·· ·· ···· '"!"'"~ 

· .. . • . · · · 
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La administración p~blica centralizada se compone de ·la 
1 • 

Presidencia de la Repliblica,las Secretarias de Estado,los 
d~partamentos administrativos y la Procuraduría Gerieral de 

· ia Repd.blioa,para cuyo despecho' de ioa asuntos d~ or~en.ad:.. 
ministrativo se contarían. con 16 aeoretar!as de Eatadó y ~ 
d~partamento·a administrativos q\.ie se o~nverti~ian en. o~·beza 

· de sector bÍ.jo o~a · oondu.oc16n ope~ar~a las. S6l. ent~da9.~a· 
q\i~ integraban ,a pr~ncipio·a cie l977, la a~q¡~n~atr.11.914~. ~~bl1 

· ·oa para~atatal ( en:tr~· · orgi.n11moa dieoen.tralizacloa, empre~ae 
de partioipaoidn 11tatal, --qaa;yo:rita.ria.1 ai1~9~it~r1a--

. 1pet1.~~10,~.a:1 ;~·~~:~n.+~•.r '.._.;_ orl.4~~,,;,9r1~1·~~.o·n,•• aux111a-
• rea nac1·on1.le1 d• or•di to ,ia1t'ituoioall nl.oi'ónl.l•• de 11ru

rol y dlÍ, : t1ria.nea1 .• 1.;. ~14~1,c)~~i'o:,J .~ ~: :( i~ol. : ! :. : ;_ ·
1 

~- . . ... ... . - . - . ' .. . . . . . 

; :. : ' • • 1 ' 1 · ' ·' •• ,. • .. .,. ••• 

. . · E1ta ~eor11.n~~~oidti .4• 1 l~ , "4,m~p~1t,rao~~J'l ! pdblioa 1 repre
aenta un: importan111·: avanot por ; cuanto rea1igna · tunoion•• de 
lC>a min:18te:rio1 a :101 ·que ae lea .. eat•ban mal . ·~~lnado1 ,a -

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

aque.llo que 1•• au.po~e ,lea oqrr.eaponden m'• adeoüadamente. 
: ' . 1 . . 1 . • ' . :· 1 ' • • : • • , • • •. • í.. '\. . • • ~ . . . . ;. • ' •• ' • -~ ' :· 

As:!,en el 'aaso de l"a ·tareal rál~óionadaa con 11. planifioa-
o16n,haeta diciembre de 1976,eran tree ministerios lo qae 

" . : :· 1 . ¡ ' ' t ; 1 • . i . : ; . - . ~ .! . .. ~ ~- .: .. ·. . : . .. : . '; ; ~ . .1 ·- '. ( . • ~ : ~- .:~; -· • . • 

se "encargaban" de ellaacla planeao16n del gasto pdblioo y 
· ,~ . ; :· · '··~ · 1 ¡ , '~ · . { '.¡ ¡ ' ;· , . \ 1 . , · . I ,:·, ·: ' ,_, ,' •. ,' i -. . .. .. :: . :."': '- ; . ~ · ¡ · 1 ,-.. ~ •t .... :·'.o._•., J, . ... ; ._ , 

de lae· inversiones. oorreapond.ia ·a la Secretaría de la Presi-
.. '. '.: . "· . . : : ) . 

.t\enoia,la preaupuestao16n del··gaato corriente · de la Secreta-
ría de Hacienda y crt1dito: Pdblioo,y la Program,~ción y el Co!!, 

1 trol ."cie: las entidades -par~estatales a la Seo.reta.ria de Patri . . . . . 

monfo' ·Nacional.Por ieisto ,ee iored ('más ·b:i.en sé~ tranaformd la 
.q\1~ era .SectetarÍa de la Presidencia) la Sé.cretaria de Pro-

· • ..J .' ·. • • • • • • • . • , . •• • 

grama.oi6n .y .Presupuesto que : 1se' enoargar!a', de .. n ( .1~. ) elabo-
·rar '. lo's plaríe.a nadional~s . y 'resi.onalee l d~ : .d.eearrollo eoon6-

' ,! , ., , . / , ~ . . , · '. . . , . , · ' 1 ' 

. ll:l:~oo y social. Así como de programar su. financiamiento --tan 

. • .. . 1 

to por lo que toca a la inversidn como al gasto corriente--. 
y de evaluar los resultados de s~ gestión". (121) 

. . . . , : . ' ' ~ . :. ' .' \ < : ! . 

~----------------------------
::' . ' 
i .; .' ~ . . ; . 

( 120) Ibid.p.206 
(l.21) Ibid.·pp.206-207 >: 

" " . •• . .. ,: . -.: ' • 1 ; . :~·,; -'~ : ._;_: .. '' ,' : . ' :· ·• . ·. : . . . . . ·. .. . . . : . .. ·, 
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Específicament~ se le asignan las tareas de: 

" 'recabar datos y elaborar con la participación en 
su caso de los grupos sociales interesados,los 
planes nacionales,sectoriales y regionales de -
desarrollo econ6mico y social,el plan general del 
gasto público de la Administración Páblica Fede 
ral y los programas especiales que fije el Pre= 
sidente de la República'; planear ooraa,sistemaa 
de aprovechamiento de los miamos;proyeotar el fo
mento y desarrollo de las reeiones y localidades 
que le señale el Presidente de la Repdblioa para 
el mayor provecho general; 'llevar y establecer 
loa lineamientos generales de la estad!stioa ge
neral del paía;proyectar y oa1oular loe egresos 
del Gobierno Federal y loa in:'.Iresos y egresos de 
la administración pdblica paraeatatal,y hacer la 
glosa preventiva de loe ingresos y egreaos del -
propio gobierno feueral y Jel Departamento de l 
Distri:to Federal; planear, auto rizar, coordinar,
vigilar y evaluar loa prograwaa de inverai6n -
pdblica de lae dependencias de la ad~iniatraoi6n 
pdblica centralizada y la de las entidades de l a 
administración paraestatal';entre las otras fun-
ciones". (122) · 

2º4.5.1.1. La planeación Econ,mica Sectorial 1977-1982 

Con base en la planificación econ6mica sectorial, se 
inició en enero de 1977 el actual proceso de planificaci6n 
econ6wica en M~xico a"cargo" de la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto.Se determinó que la planificación de la 
acci6n del gobierno (pues "no podrá ~ncluir en una primera 
etapa al sector privado de la economía ••• )será participati 

(122) Ibidem.p.207 
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va --i.e. ,participarán todos los mexicanos--; .... -sérá:desce!! 
tralizada las directrices se establecerán centralizadamente; 
pero su ejecuci6n se hará en los municipios,estados y regi.Q. 
nes--; las decisiones,a lo.s que se llegará "mediante un pr.Q. 
ceso democrático", será obliga~oriae (para el sector públi
co) ,acordadas (para loa eatadoe soberanos y loa municipios 
libree), y convenidae e induoidas(para el seotor privado); 
será perwanente y flexible (la planeación es un proceso con 
tinuo de definioi6n y de ajuste) •. (123) 

En ouan to e.l "Meoaniamo permanente de planifioaoión" 
es dividido en nueve etapas& 

11 definio16n de la filosof'ia poli ti'oa. y de la so
ciedad q~e se desea constr~ir;dafJn1o16n de la 
pol!tica seneral de deaarrollo;elaborao16n de 
~n programa eexenal de gobierno;elabcrao i ón de 
prosramae an~alea integr~doa por programae aao
torialeu y eetataleafelaboraoidn de loo preau
pueutos anualeo do a~raeoe do la Federao16n; 
aeignaoidn .deloa reouraoa presupueetarioe¡ eje
ouoidn de loe programae eeotorialoa;avaluaoidn 
y seguimiento de la ejecuoidn da los programas; 
y ajuatea per16dioos a la pol!tica,loe progra
mas ,y el presupuesto,"· (124) 

' 

La Secretaría de Programación y Presupueato aotda como 
secretario t~onioo de loa agentes reaponaablea de laa tareas 
de planificación,o sea del gabinete amp~io (tntagrado por-
los secretarios de eatados y jefes de departamentos),del ~

gabinete econ6mioo,(compueato por los secretarios de Pro--
gramaoi6n y Preeupueato,de Gobernaoi6n,de Hacienda y Or,di-. 
to Pl1blioo, de Comeroio,de Patrimonio y Fomento Industrial, 

(123) Ibidem.,pp.207-208 
( 124) :Cb~d. 
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del Trabajo y Previsión Social,y los directores del Banco de 
M~xico,S.A. y de Nacional Financiera,S.A., del Consejo del 
Pacto Federal (organismo que integrado por los gobernadores 
de los Estados y presi~ido por el Presidente de la Repúbli 
ca se establecerá para que las ejecutivos estatales parti
cipen en el proceso de planificación), y de los mecanismos 
específicos de planificación sectorial y estatal que se es

tablezcan con tales prop6sitos.Para esto,la mencionada Se
cretaría de Programación y Presupuesto deberá preparar los 
manuales,los documentos,los reglamentos y las guías necee~ 
rias para coordinar la operación del citado mecanismo de -
planificación;participar en la confección de documentos de 
política macroecon6rnica,de política séctorial,de política 
de desarrollo;participar en la formulación de proyectos de 
programas sectoriales sexenales y anuales;elaborar el proye~ 
to de presupuesto de egresos de la federación a partir tan
to de los anteproyectos de presupuesto de las entidades del 

sector público corno de los anteproyectos de los convenios 

federaci6n-estados elaborados por los gobiernos de los esta
dos ;vigilar la ejecuci6n del gasto;y evaluar la ejecución y 

resultados de los programas. 

Se estableció que se crearían dos tipos de mecanismos: 
de programación sectorial,los que tienen por objeto coordi
nar la elabora ción e integraci6n de loa programas de lus -
entidades cuyas actividades se ubican en algún sector esp~ 
cífico;y de programaci6n estatal creados para incorporar 
el elemento regional en la elaboración de los proyectos de 

programas sectoriales s exenales,las que se realizará por 

medio de los Comit~s promotores del desarrollo econówico y 

social.Se deterwin6,tarubién,que de los siete tipos de acti

vidades que desarrolla el sector público (las de administr~ 
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cióp,las políticas,las de defensa,las financieras,las produc
tivaa,las de servicioe,laa de bienestar social),lae activida
des que serían programadas serían las últimas tree,en tanto 
que las de administraci6n,las políticas y las de defensa qu~ 
~arían ubioadaa,de acuerdo al destino da los recuraoa,en los 
distintos eeotores. 

Aai,se fijaron 8 sectores para fines de programaoión -
eoondmioa-aooialJ a¡ropeouario; forestal y pesq~ero; 1nüua
tr1al (wanufaatura,wineria y enlrgetiooa)Joomunioaoionee y 

traneporta11oomeroio;tariamo;salud y se¡uridad aooial1deaa
rrollo urbano; y eJuoacidn,oultura,oianoia y tacnolo¡!a.se 
eatableoid que la~ odlala1 º'aioas da la prosramaoidn secto
rial aeriaQ la1 ~nidaaeu 1n~tit~o1onale1 da plan1f1oaoidn 
de oada entidad del aeotor p~blioo {onoarsada de planear -
pro¡rama1,pr11upu11tar,oontrolar 1 avaluar la1 aotividadea 
de aada enti~ad),la1 ~uu d&guir!an la motodolo¡!a,lo1 or1t1 
rioa y loa prooadimientoa que determinase la Seoratar!a de 
Programaoidn y Prasupueato.Asimiamo,en los pro¡ra~aa seoto
riales se inclui~ian activid~des tanto de la administraoidn 
centralizada,de las entidades paraestatales,de las empresas 
de participaci6n estatal,como las del Gobierno Federal que 

realiza en los estados y q~e sean de competencia federal -
excluaivamente,o las que están reguladas por convenios con 
los estados. 

Ahora bien ,señalan que el "proceso de planifica.c16n" 
implica elaborar la política general de desarrollo a par
tir de la determinaci6n;primero,de la pol!tioa maoroeoon6-
mioa;segundo,de las políticas aeotoriales;tercero,ue la -
política de desarrollo r~gional,y ouart~,las pol!tioas de 



117 
·' '- ,, ..... . 

. . ~.- • .·. 

cada estado,políticas que son integrad s por la Secretaría 

de Programación y Presupuesto en un pr recto de -p.olítica ge 
neral de desarrollo,con base en el cua11_ se elaborará el -
programa quinquenal y los programas anu les del sector p~
blico (125),secuencia que es esencialm nte correcta pues 

. ,·· . ~ .. . ' ..... ,- "-":"( 

va de lo global a lo particular,pero qu no se ha seguido, 
sino que se ha procedido precisamente a rev~s,ooaa que elloa 
miemos apuntan,al seBalar,oontradioi~nd se con lo anterior, 
ques 

"Una vez fox·muladoe los proyeo os de programas sec
toriales eexenales,la Secretar a de Programaoi6n y 
Presupuesto tendrá a eu cargo a integración del 
proyecto de programa sexenal d gobierno,ee decir, 
una eeouenoia que va de lo sin ~lar a lo gonoral, 
Y as! ea como han prooedido,ae alando,oomo oxpli
oaoión-ju~tifioaoión de ello q~e debido a laa li-
mi taoione a an tiempo que impone lograr (la elabo
r&oidn da programa q~inquenal) (,,,) as evidente 
la neoaaiuad de aaorifioar rigo en la aaouanoia 
lógica que debiera seguir la el boraoidn de un plan. 
En conaeouencia,eimultáneamente a la ~efinici6n -
del mouelo del país, a.l que a.spi amos y de la. pol! 
tica macroecon6mica,ha sido neo sario elaborar -
planteamientos de política aect rial;en vez del 
procedimiento que aconsejaría l ortodoxia,de el~ 
borar la política macroecon6mic deepu4s de defi
nir el modelo de pa!e y las pol!tioas sectoriales 
después de la wacroecon6mica", ( 26) 

El punto de partida,entonces,de la econ6-
mica en México en el sexenio 1977-1982 ha · ido la elabora
ción de los planea sectoriales a mediano ~ azo,ain tener -

(125) General de Programaoi6n, 
a a a 

pp.1-2-4-5,al respecto en el libro de 
pp.208-211 

(126) !bid. 
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como fundamento,y direotriz la política eoon6mioa a largo 
plazo.Sin embargo,a pesar de este procedimiento al revés, 

' 
al integrar la política sectorial sí proceden de lo gen~ 
ral a lo partio~lar,ya ~ue despu~a de fijar las directr1 
oes ~e dicha politica sectorial paea, a partir de tales 
indioaoionea,a elaborar,oon base en los forwatos wenoion! 
dosael anteproyecto de ~rograma aeotorial,los anteproyec-
tos de prograwas inatit~oionales,el proyecto de programa 
seotorial y los proyectos de programas 1nst1tu.o1onales, (127) 

Ya a pr1noip1oa de 1978 quedd terminado el !rograma 
de Aooidn del Sector Pl!blico,1978-1982,aes~ndaparte.Sin 
haber h1oho ~. primera. 

1 

En 11 oap!tu.lo I llamad.o "Programa de aooidn ueotorial" 
1 

se ~a un panorama general do la ait~aoión eoondmioo-aooial 
d1l pa!1.S1 11h~lan 101 probl•~ae de oou.paoidn y d• 1uboo~ 

paoidn,de alimentaaidn,de a11atenoia m•dioa,de aervioioa 
edu.oativo1,1to. y, 4• odmo ae re\luiaro qu.e 11 (,,.)u.na· po
l!tica de desarrollo a largo plazo que ha¡a posible iniciar 
desde ahora un 11fuerzo ooordinado para aolaoionar los -
problemas nacionales en el maroo de un programa quinquenal 
integrado". (128) Eetableoen los obejEtivos aeotoriales a 
largo y mediano plazo así oomo los lineamientos eatrat,gi
ooe para aloanzarloa,que se sintetizan en:la produooidn de 
bienes nacionales y socialmente necesarios,y la expansión 
del empleo en un contexto general en el ~ue las políticas 
de precioe,salarios,utilidades y fiscal y financiera est! 
blezcan un marco favorable de deaenvolvimiento.Sintetizaa, 

(127) Ibid.pp.211-212 
(128) Ibid.p.213 
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además los aspectos cuantitativos bá~icos de cada programa 

sectorial,así como de los programas prioritarios por sector. 

Incluyen también,cifras respecto al gasto pdolico, 
mismo que di~en,hacia 1982 implica cambios en su eBtru_2. 

tura sectorial,así como de los programas prioritarios por 
sector. (129) 

2.4.5.2. La Estrategia Global para el Desarrollo 1978-1982 

Segundo Plan Quinquenal 1978-1982 • 

Ceceña afirma que si algo pudiese ~sintetizar el co~ 

tenido de esa "planificación sectorial" (que en el gobier

no prefieren llamar 11programaci6n 11 aún cuando sensu stricto 

no sea la una ni la otra) es que se trata Je un esfuerzo 

encomiable,y el más serio y avanzado --en lo que cabe-- ha~ 

ta ahora,pero más apar~toso que efectivos,es decir,no s6lo 
es voluminoso e impreciso y vago en sus alcances,sino que, 

al igual que todas las pretenciones anteriores de planifi
caci6n económica en México,no establece c6mo realizar lo 
que plantea.Es,en todo caso,una manera ru~s sofisticada de 
presentar los niveles del pre supue s to que creen que alcan
zarán ,pero se trata de "simples extrapolaciones",sin base 

en una visión perspectiva,que solamente parten de las can
tidades econ6micas logradas antes,independientemente de si 

son o no adecuadas a lo que el país necesita. 

(129) para conocimiento de las partidas econ6micas destina 
das por s ector remitirse al libro de Cecefta Cervantes, 
op.cit., pp.213-214- 215 
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11 ·Por ello,consciente hasta cierto punto J.e tal s itua
ci6n,al tiempo que ha estado elaborando esa 'plani
ficación sectorial quinquenal' el go bierno ha ido -
confeccionando lo que ha llamado 1 p~im~ro'Plan Naci2 
nal de Desarrollo 1978-1982' ,luego 'Plan Global de 
Congruencias' ,y ahora Programa de Acci6n del Sector 
Pdblico 1978-1982,primera parte o bien,Estrategia -
Global para el Desarrollo 1978-1982,aunque a s í como 
la 'segunda parte' (que insisto,se ha hecho priwero ) 
no ha sido aprobada;tdmpoco lo han sido las dos o -
tres versiones de 'planificación global' ,por lo que 
me referiré a la que se ha manejado hasta mayo de -
1978.Aquí debo destacar que si,cowo he señalado,es 
un error proceder a formular primero los planes -
parciales, sectoriales ,y después el global,el nacio
nal,y equivocado es,adeillás,hacer los sectoriales -
sin basarse en directrices generales;sino precisa
mente debido a ello, i ndependientemente unos de otros, 
es infinitamente peor hacer el supuesto ' plan econ6 
mico nacional' después de los sectoriales y al mar= 
gen de ellos". (130) 

Ahora,por lo que toca al contenido del "plan nacional 
1978-1982 11

, está dividido en dos capítulos.El primero trata 
de los objetivos que se buscarán a largo plazo con base en 
lo que la Constituci6n Política de la naci6n sehala respec
to de la justicia social y de la independencia nacional;en 
el segundo,se plasman los objetivos generales para el quin
quenio.Se incluye, además, una introducci6n,en la que se 

destaca que en los últimos años el patrón de desarrollo se 

guido desde 1940 

11 ( ••• )había aeotado su capacidad para avanzar 
en el logro de los objetivos fundamentales del 
régimen de la Revoluci6n Mexicana( ••• ) lo que 
llev6 a( ••• ) una etapa de desequilibrios agu-

(130) Ibid.p.216 
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dos que desembocaron en la crisis de 1976 y plan
tearon como irnpostegable el Jiseño y la puesta en 
acto de una nueva esGrategia de desarrollo,por lo 
cual.'Es praciso que el pueblo y su gob~erno in
troduzcan los cambios necesarios', correspondien
do al Estado( ... ) garantizar plenamente las con
diciones para el desarrollo ininterrumpido ( ••• ), 
para lo cual no se parte de un vacío pro~ramático 
que la CJnstituci6n Política no s6lo es norma de 
conveniencia social y política de los mexicanos, 
sino programa de acción de los gobiernos revolu
cionarios". (131) 

El primer capítulo, "Justicia Social."; destaca que 
se aspira a que para fines del siglo se haya alcanzado 

11 ( ••• )el ·:lerecho de todos los mexicanos a una -
existencia digna,por lo que el primer gran obje
tivo nacional será (o •• ) la satisfacción de las 
necesidades básicas de la mayoría de la población, 
en virtud de lo cual( ••• ) la prioridad máxima 
consiste en alcanzar niveles mínimos de bienestar 
estipulados en t~rminos de alimentaci6n,salud 
educaci6n y vivienda.Por otra parte,dado que (.ºº) 
los procesos de marginación y de desigualdad 
(.o.) ·no han sido ajenos a las presiones y limi
taciones de carácter externo,sobre todo en los 
~ltimos años en que el desequilibrio con el ex
terior ( ••• ) se vol vi6 un condicionan te formida
ble del desarrollo del país y de su rumbo,el se
gundo gran objetivo con8iste en ( ••• ) consolidar 
la indepeniencia econ6mica política del ~aís y 
su capacidad le autodeterminación••. (132) 

El segundo capítulo "plan económico nacional 1978-
198211 señala que el régimen gubernawental correspondiente 

orientará su acción persiguiendo tres objetivos a alcanzar 

(131) Ibidem.p.217 

(132) Ibidem. 
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en el plazo medio: 1) crecimiento sostenido de la produc
ción,aumentando gradualmente la importancia relativa de los 
bianes y Bervicio social y n~cionalIBente necesarjos(alimeg 
tos básicos,ar·~ículos de vestido, y calzado de consumo po
pular, medicinas, servicios .educativos y de salud p6blica 
y vivienda popular; así como bienes de capital, petróleo y 

electricidad,semillas,fertilizantes;riego, materiales de -
construcci6n,minerales y productos silvícolas, acero, petr~ 
qu:!wica básica,y la tecnología) y generando empleos que -
eliminen la desocupación y la subocupaci6n. 2) Fortaleci
miento de papel del Estado como rector del proceso de des~ 
rrollo,logrando éste mediante la activa y estrecha parti
cipación de. los tres sectores: el privado y el público, y 

' 
el social, y 3) robustecimiento de nuestra capacidad de -
autodeterminaci6n econ6mica, tecnológica y política,sin que 

independencia signifique autarquía o ~islamiento.Estos -

tres objetivos están estrechamente relacionados entre sí, 
y no se podrá lograr algunos de ellos sin alcanzar simul

táneamente los otros dos. (133) 

Hasta aquí el contenido del Programa de Acción del 
Sector Público 1978-1982,primera parteoComo se puede ver, 
se trat~ de un documento más elaborado,más razonado que 
los anteriores, e incluye elementos en sí mismos positi
vos como:el seftalamiento de que la inflación s6lo se pue
de combatir mediante un decidido esfuerzo productivo,por 

lo que debe dársele prioridad a la producci6n,en "especial" 

a la de bienes de capital;pero tambi~n contiene ideas --

(133) Ibidem. ,pp •. 217-218 
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err6neas:iwpulsar la utilización de técnicas de trabajo 

intensivo,o sea, Jarle prioridad al empleo (simu~táne~ 

mente con la producci6n), por ejemplo; y además abarca 
algQnas falacias,control de precios,supuesta inversión 

para el desarrollo,pero canalizada a campos improductivos: 

educaci6n,salud,seguridad social,etc. (134) 

Es decir,se ha mejorado técnicamente en la confec
ci6n de los planes,pero adolece aún de la creación o -
fijación da cuestiones básicas como son los medios para 
realizar lo señalado, aw~n que en este "plan quinq_uenal" 
se ha incurrido en el error ya apuntado,de proceder al 
revés: hacer, primero los planes sectoriales, sin alguna 

directriz global,independientemente entre sí y después, 
sin basarse en aquéllos (lo que de hacerse sería equivo

cado ,pero resulta peor dejarlos al margen) se ha estado 

confeccionado el plan general.Aún más,se pretende partir 

no del plan econ6mico nacional a largo plazo como debe 

ser,sino del plan nacional de desarrollo urbano,a plazo 

medio. 

"Fue el Presidente de la República quien di
jo que el unj.verso se puede reconstruir a 
partir de cualquier fen6meno,por lo que 
(.º.)a partir del Plan Nacional de Desarro
llo Urbano podemos planear íntegra a la -
nación( ••• ) por lo que no se debe partir 
de cualquier plan (el urbano,el de turismo, 
el de educaci6n,etc.) sino precisamente del 
plan econ6mico dado que el hombre parte pa
ra todo de la satisfacc'i6n de sus necesida
des de comida,ropa, y vivienda,es decir de 
su propia acción econ6mica, cowo antes se
ñalé". (135) 

(134) Ibid. pp.230-231 
(135) Ibid 
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Otro defecto importan te del pre ten Ji do "sis terna ele 
planificación" actual es el de haber establecido un prS?_ 

cediwiento de evaluación Jel miBwo.Antes de terminar de 

confeccionar los planes l,por tanto, antes de que opere 

dicha planificación. En efecto,el jl Je enero de 1978 

el presidente L6pez Portillo instaló el Sistema ijacional 
de Evaluación (creado por decreto presidencial del 21 _: 

de octubre je 1977) que además de quedar de alguna manera 

independiente de la Secretaría de Programación y Presu
puesto (pretendido órgano central de planificación eco
n6mica en México), dado que dependerá directamente del 

Presijente de la República,operará en el aire al no -
haber qué evaluar,o, en el mejor de los casos se reduci
rá a un sistema n&cional de evaluación de.los procesos 

para construir los planes y no, como debería ser, del 

funcionamie~to y aplicación objetiva de los plan~s -

formulados previamente.Esta Coordinación General del 

Sistema Nacional de Evaluación adscrita a la Presiden

cia de la República deja como mero escaparate a la Se

cretaría de Programación y Presupuesto en 11 sus 11 funcio

nes· de agencia central de planificación ya que se le -

hace participar como ejecutora de las indioaciones ac 
la Presidencia ·de la República que es •de donde emanarán 
las normas y las directrices que rijan los procesos de 
autoevaluaci6n 1 (136) 

Por áltimo,cabe mencionar que así como en el sexe
nio, 1971-1976 hubo fiebre por crear organismos 11 plani
ficadorea11 de diferente. :índole, en el actual hay fiebre 

(136) Intervención de Rosa Luz Alegría en la instalaci6n del 
Sistema Nacional de Evaluación 31 de enero de 1978, en 
E con orn!a, . año 1, volumen 2, No .11, M~xico, 15 de fe bre
ro de 1978, p. 20 
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por constuir planes (o,por lo menos,por hablar de que se 

van a hacer) y se dice que,por ejemplo,se harán,aparte -

de los ya mencionados planes sectoriales o bien como Pª! 
te de ellos pero independientes de los mismos y sin al

guna directirz global ,un ''plan nacional de ewpleo", un 
"plan nacional rector de aprovecha.miento de a6ruas salinas"~ 
e te. Se trata, pues, de una "planificaci6n anárquica'' que 
ha llevado a que todo siga "igual,pero peor"; igual,por -
lo que toca a la existencia de una sociedad capitalista 

atrasada,uependiente,atrofiada;pero,por cuanto que,al pa

recer, esos rasgos se han acentuado y han llevado a agu

dizar la explotaci6n de la mayoría de la poblaci6n ~ ma
nos de una minoría detentadora del poder,y del gobierno. 

Ahora bien,esta "planificación al revés" se da en 
el mismo marco estructural en que se han presentado todos 
los "planes" anteriores,dentro de las relaciones de produc
ción de una economía capitalista atrasada con desarrollo 
atrofiado,cuya propiedad sobre los medios de producción 

condiciona la existencia y operaci6n de leyes econ6micas 
. espeóíficas de esa situación.Debido a ello,son válidas -
las observaciones hechas por Ceceña,en relación a todos 
los documentos aquí analizados.Con esto' .se sintetiza que 

todo el periodo 1928-1982 en cuanto a la planificación 
econ6mica en él pretendida,señalando que en México no hay 

ni ha habido planificación económica nacional.Esto es 
cierto no :1610 · porq_i.¡e ,es una característica inmanente al 

sL:-1tema socialista,sino porque ni en la "verst6n capita
lista" de la planificación econ6cnico. cabe incluirlo ya que 

la planificación mexicana adolece de fallas tan notorias 
qu8 erwegu.ida ue apuntan. 

: .. ' '.· . : ~ 
: ... ,,:,. ,' : ... . ~. ... ·.":-.. . . • • •• : 1 •• •• ~ :· ... : ' ~·; . .. ·,. : .. .. . 
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La propiedad ae la mayoría de los medios de producci6n 
es privada,capitalista, lo que impide la puesta en práctica 
de los planes ya que ello depende de la decisión de los -
poseedores de tales medios de producci6n;se basa en una cog 
cepci6n a plazo medio-quinquenios o sexenios-, en vez de un 
largo plazo --a quince o veinte años-- por lo cual no hay -
perspectiva,ni el tiempo para pasar de simples paliativos 
o parches que dejan peor a la economía; su punto de partida 
es lo p6lítico en vez de lo económico, (137) no se ha cons

truido un sistema integrado de planificaci6n,compuesto de -
planes nacionales,regionales y locales,a largo,mediano y -

corto plazo,de rama de sector,etcoque le diesen consisten
cia al plan económico nacional perspectivo ,y el 'que pudie
ra ser el primer caso de ello se ha hecho,como apunt~,al -
revés (esto a pesar de que la Subsecretaría de Evaiuaci6n 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto,Rosa Luz -
Alegría,señc.:.lara claramente y con raz6n que se debe proce
der primero a confeccionar el plan nacional y después con 
base en e! los planes sectoriales. (138) Los "planes" se 

terminan de formular dentro del periodo que se supone abar 
carán,y pierden así la característica de cualquier plan: 
la previsi6n ,la responsabilidad .de la planificación ha es
tado dispersa en distintos organismos,y no se ha contado con 
un 6rgano central de planificación que en verdad lo sea y 

que controle dicho proceso. 

(137) ••• ''el desarrollo político (es) preconuici6n del uesa
rrollo econ6wico ••• ",se:ñal6 José L6pez Portillo en -
Jalapa,Veracruz,el 19 de marzo de 1976,"La cultura 
producto elevado de la Dernocracia'',ffiernorias de campa3a, 
tomo 5, Partido Revolucionario Institucional,M~xico,sin 
fecha. 

(138) Cf.Econ6mica, No.11,op.cit.,p.23 
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En consecuencia,repito, no ha existido una verdadera 
planificación econ6mica en M~xico.Sin embargo,sí ha habi

do planes económicos de propósitos específicos (los que -

se han querido identificar con la planificací6n económica 

como sistema, y se ha pretendido que sean su sustituto) 
y algunos han tenido, en lo individual,aislados e indepen 

dientes de todo lo demás,relativo buen ~xito.Pero esto y 

toda la "planificaci6n económica mexicana" de que aquí se 
ha hablado ha llevado al desperdicio y con ~l, a acentuar 

el atraso económico de M~xico pues como sefialara el pro-· 

fesor Paul Baran, 

"si para apaciguar al pueblo descontento se anu.!!, 
cian oficialmente proyectos de medidas tales -
como la reforma agraria,la legislaci6n·fiscal 
equitativa,etc.,su ejecuci6n se sabbtea volun
tariamente,El gobierno,que represent~ un com
promiso político entre intereses rurales y -
financieros,no puede suprimir el manejo despil
farrador de las haciendas y el enorme monopolis 
tas,la usura,los flujos de capital y la vida -
extravagante de los hombres de negocios". (139) 

Todo esto ha contribuido tambi~b y fundamentalmente a 
consolidar nuestra dependencia,ya que al orientar los -

"planes" y/o la 11planificaci6n 11 hacia la obtención de prá.§_ 
tamos internacionales y tender a establecer soluciones -

para que sean adecuadas s6lo los propietarios dé los medios 

de producción aunque aparentando hacerlo para beneficio de 
toda la poblaci6n,se han puesto en manos de loe organismos 
internacionales como BIRF los datos clave acerca de lo que 

piensa hacer el gobierno y en qu~ requiere invertir y -

(139) Cf.Baran Paul, Planifioaci6n Econ6mica Nacional, ep el 
~ocialismo, ¡Única s alida? ad. Nuestro Tiempo,México, 1971 
p.129 (al respecto en el libro de Cecefta,op.cit.,pº234 
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cuáqto. Con esto ha resultado que el gobierno de Estados 
Unidos ba podido desviar el posible desarrollo econ6mico 
de M~xico hacia lo que a ellos más ha convenido y que no 
es precisamente en favor de nuestro país. (140) 

2.5. Pro~ramas de de~arrollo como un proceso de cambio so9i2! 

Concretamente se entenderá y concebirá al concepto 
de desarrollo como un proceso de cambio social que se -
refiere a un proceso deliberado que persigue como fina
lidad dltima la igualación de las oportunidades socia
les, políticas y econ6micas, tanto en el plano nacional 
como en relación con sociedades que poseen patrones más 
elevados de bienestar material. Sin embargo,eato no sig
nifica que dicho proceso de cambio social tenga que se
guir la misma trayectoria, ni deba conducir neceaariame~ 
te a formas de organización social y polí.tioa ~imilarea 
a las que prevalecen en loe pa!aes actualmente induatri! 
lizados o desarrollados de uno u otro tipo.La poaicidn 

' adoptada i~plioa, en consecuencia, la necesidad de exam! 
nar y buscar en la. propia realidad latinoamericana y en 
las influencias que ~sta aufre,por el solo hecho de coe
xistir con aocieda.dea desarrolladas, ·el proyecto de na
ción, laa estrategias y políticas de desarrolio y las -

(140) Ibid. pp.234-235 

··. ·, 
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formas de organizaci6n que habrá~ de satisfacer las aepi -
raciones de los grupos en cuyo nombre ae realiza la tarea 
de desarrollo. 

. 
Por otra parte, este eDfoque implica el uso de un 

m~todo estructural, hist6rioo y totalizante, a tra~áa del 
oual se persigue una reinterpretaoi6n del prooeáo de des! 
rrollo de los países latinoamericanos, partiendo de una 
oaraoterizaoión de su eatru.ctura productiva, de ~a estru~ 
tura social y de poder derivada de aqu.Slla; de l :a influea, 
cia de la eetructura social y de poder sobre la política 
econ6mioa y social, y de loa cambios en .. las éstru:oturae 
productivas y de poder derivados de las transfol'Cllacionea 
que ocurren en los países centrales y en · las vinculacio
nes entre esos países y los perif~ricos. (141) 

Con gran atino, Sunkel y Paz han expuesto austanci~ 
samente sobre lo que loa estudiosos latinoamericanos de
berían preocuparse: el buscar alternativas y soluciones 
hacia la conatrucci6n de un sistema .de vida m's justo y 

ade~uado a los requerimientos del avance t'cnico y mate
rial alcanzado.Por ello 1 es válido y, ·se reconoce oate
gdricamente, que el beneficio que proporciona la planiT 
ficaci6n es una neceaidad que tienen loe paíaea latino! 
mericanos para realizar cambios estructurales.Pero, no 
obstante que loa cambios son una necesidad objetiva, la 
interrogante fundamental de este conjunto de problemas 
se centra en saber si en M~xioo existen las oondioiones 
necesarias para su realiz:e.oi6n.En otras palabras,es ne
cesario determinar ai loa cambios son viables o no. 

(141) Sunkel Osvaldo, Paz Pedro, El subdesarrollo latinoa- · 
merioano y la teoría del desarrollo, Siglo XXI, 
M'xico, lla.ed., 19713 · 
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Dentro de la estructura política actual no existen . 
definitivamente condiciones apropiadas para la realiza
ci6n de transformaciones importantes.Aunque los voceros 
más lúcidos de las burguesías latinoamericanas expresen 
que los "grupos que llevan las riendas del poder econó
mico y político ( ••• )deben llegar al convencimiento de 
que las reformas son convenientes para sus propios int~ 
reses, o de que, como una ocasión dijo el expresidente 
venezolano R6mulo Betancourt: 'hay que ayudar a los P2 
brea para salvar a los ricos' 11 .(142) Los· hechos ponen 
en evidencia la incapacidad de los grupos dominantes P! 
ra llevar a cabo siquiera reformas parciales a l~ estru~ 
tura económica, como afirma Alonso Aguilar: 

" Ad.n en M~xico ,en donde el. fortalecimiento 
de· la burguesía estuvo ligado a lo largo de 
varias d~cadas a un proceso revolucionario, 
la clase dominante s6lo tiende a aceptar 
--y aún en esos casos con frecuencia a rega 
fiadientes-- loe cambios estructurales (par:: 
ciales, agregaríamos nosotros) ya realizados, 
los que hizo posible la Revolución Mexicana, 
más no los que en estos momentos serían impres 
cindiblea para acelerar un desarrollo indepen-
diente". ( 143) -

Todo esto implica que habrá que tener muy en cuenta 
que la solución de raíz a la condición de explotaci6n a 
la que están sometidos loa campesinos pobres ~6lo puede 
darse,al igual que la de loa obreros, a travás de la re
volución socialista de la instauración de la dictadura 
proletaria. Y, evidentemente, la ~nioa claae capaz de -

(142) Guillén Arturo, op.cit., . P.138 

(143) Cf.Alonso Aguilar;'teor!~ y pol!tiga del desarr9ll2 
+atipoamerioang · .UNAM,M~xico,1967,p.292 (al respecto 
en el libro de Arturo Gu.illén,pp.138 -139 

. . ........ ~.~ 
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llevar consecuentemente la lucha hasta la tranaformaci6n 
revolucionaria de la sociedad es el proletariado.Pero la 
condición de triunfo de la misma lucha proletaria estri
ba en aglutinar, en torno a a!, a loa demás sectores ex
plotados de la sociedad, particularmente y de manera fu!! 
damental al campesinado. (144) 

No cabe duda que habrá tambi~n que contemplar en la· 
situ.ación dada el más elevado nivel de aplioaci6n de la 
planificaci6n económica nacional, donde se requerirá -
"que un cierto grado de democratizaci6n se h~ya alcanz!_ 
do, puesto que las aotividades coordinadas y conscientes 
en todos los sectores de la economía y la observaci6n -
consecuente de loa principios de la democracia.. s·on precoE, 
dicionea para una planificación (más) efeotiva.:Qe esta 
manera habrá seguridad de que las tareas econ6micas están 
de acuerdo oon los intereaea de todo el ~ueblo". (145) 

( 14.4-) Reinvindicamoa el planteamiento de Grameci en el -
sentido de que la relación del proletariado oon el 
campesino no ae reduce a una simple alianza táctica, 
sino que está directamente ligada a. la direooión 
conaenaual de las clases aliadas por part·a· del pro
letariado. En pocas palabras, nos referimos a la ca
pacidad de este ~ltimo de desarrollar una actividad 
hegem6nica que le a1;3egure, antes .de la toma del -
poder·, su conversi6n en la clase dirigente· y, con 
ello, sentar las bases q~e le·permitan no a61o tomar 
el · poder, sino cooaervarlo, y ser capaz de desarrollar 
un efectivo proceso de transformaci6n socialista. 
(Cf. Moguel,Julio et.al., Ensa¡os sobre la cuesti6n 
!!sraria l. el ca.mpesinado,Ed.Juan Pa'6Ios,M~xico 1981, 
p.163 

(145) Cecefia Cervantea,op.cit.,p.)20 
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Todo ello llevará más adeJ.ante a la construcci6n del 
aocialismo,lo cual necesitará, entre otras cosas, de la -
conquista del poder por parte de la clase obrera ligada a 
sus aliados de loa distintos estratos sociales, particu
larmente con los campesinos@ Pero las vías para lograrlo 
son muy divereaa por lo que deberá darse una alianza de -
las fuerzas de izquierda con los campesinos y las capas 
medias.Ea decir, uno de loa primeros pasos simultáneos 
que han de darse para estar en el periodo de transición 
es estar en el seno del pueblo para conocer y tratar de 
resolver loa problemas específicos de cada uno de los -
grupos que lo integran, ya que, está demostrado que al 
principio del cambio --aunque muchos después tambi~n--, 
les interesa particularmente lo suyo directamente y nada 
o casi nada los problemas de los otros.Por esto "ae tra
ta de un acercamiento progresivo y no de la fusi6n de -
UDa parte considerable de la intelectualidad con la el! 
se obrera~•. (146) 

"La necesidad de esa nueva alianza,:pu.ea crece 
en función de que en el poder (PRI) no están 
representados real y efectivamente loa inte
reses de todos, ni de la mayoría siquiera, 
los campesinos, ni de los obreros, lo q~e -
implica que ' ••• las grandes decisi9nee eoo
n6micas se toman fuera del partido ••• . y así 
es ••• porque loa verdaderos beneficiarios del 
progreso econ6mico de México no aon ni jamás 
han sido miembros de ese partido'. Este fen6-
meno de una oligarquía que sin tener partido 
oficialmente controla el partido en el poder, 
puede llevar a que en M~xico un golpe militar 
• ••• impulsado desde afuera y desde adentro del 
país generaría tensiones cuyo desenlace aería 
impreviaible',como lo seftalara Darcy Ribeiro 
cuando hizo esa profecía al referirse al caso 
de Chile, de la Unidad Popular". (147) 

(146) Ibid•p.)21 
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Aunque debe reconocerse que en M~xico, a diferencia 
de lo que ocurre en el Cono Sur, en donde durante varios 
a.fios no se permiten elecciones libres y que,como quiera 
que sea sí se puede hablar de más libert~d (aunque en -
muchas instancias podría hablarse, más bien, de lo que 
hay es "menos repreai6n"~· No obstante que la izquierda 
desunida ha sido capaz de organizarse para avanzar,es -
posible pensar que es necesario y factible al mismo ties 
po la oreaci6n de una conciencia social medianté .la cual 
el trabajador se esfuerce no s6lo en producir más con el 
fin de gozar de mejores 09ndiciones de vida para ~l mis
mo, sino más bien, por medio de la cua1 "se interese y 
se esfuerce con el fin de fortalecer el ·poder obrero y 
campeaino para levantar la economía en su · conjunto y para 
el mejoramiento de todos loe miewbros de la sociedad". (148) 

Dicha nueva conciencia a6lo podrá lograrse mediante 
la organización política de la clase trabajadora y los -
grupos progresistas, organización que será la herramienta 
preoiea .en la lucha política del proletariado que debe 
culminar con la conquista del poder, pues no es posible, 
sin caer en una grave equivocaci6n, hablar de socialismo 
buscando al mismo tiempo encubrir la lucha de clase o 
poniendo en duda el papel del partido de la ola'se obrera, 
puesto que un ~· ( ••• ) socialismo que se limitara a repar
tir mejor sin tocar la propiedad privada sobre los fun
damentales medios de producción,eooialismo al que llega-

(147) Cf.Darcy Ribeiro,<~l dilema de Am4rioa Latina ··, 
Siglo XXI, M~xico 1971.pp.329-330 (en el libro 
de CEcefta Cervantea,pp-321-322) 

(148) !bid. 
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ríamos sin luchar y que no pasa de ser una letanía sobre 
las re~las morales abstractas (-.º)repite lo peor del 
socialismo feudal que predicaba el ascetls.mo para loa 
trabajadores y paciencia,exigiéndoles que no se ocupasen 

de política"º (149) 

Por otra parte, es conveniente dejar en claro que 
la planificación no significa fortalecer el eatadó, sino 
reorganizar la sociedad de forma autogestionaria, donde 
el plan no signifique otorgar un nuevo poder al aparato 
administrativo-partidario, por encima de .la población, 
sino por el contrario organizaci6n-racionalizaoi6n-demo
cratizaci6n. 

Por ~ltimo,cabe hacer conciencia y apuntar que has
ta ahora los estudiosos de la problemática latinoamerica -
na, especialmente los soci6logos, han hecho muy pocos -
ensayos sobre el significado de la planificación como 
instrumento de un gran proyecto de cambio social. 

ªOctavio Ianni ha sido quizá et único soci6logo 
que ha tratado de considerar las diversas sig
nificaciones de la planificación segán sus ob
jeti voa y segán las coyunturas políticas soci~ 
les en que se inserta.Por eso, aunque su estu
dio ea .refiere solamente al Brasil, contiene 
múltiples augerenciaa para una sociología de 
la planificación". (150) 

(149) Ibid. p. 323 
(150) Solari, Aldo E. et.al., _t_eo_r_í_a_1"'-~-2-c_!_2_n __ s_o_c_i_a_l~1--ª_u_b_d_e_a_a_r_r_~_l_l_q 

Siglo XXI,M~xico 1976, p: 610 
.1 
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Esta falta de investigaciones al respecto ha restri~ 
gido y ha dado lugar a que hasta ahora no se haya desarr.2. 
llado en forma lo que debería ser una verdadera ciencia 
social de la planificación. "Por diferentes razones son -
raros los que ae interesan por ella.Las causas pueden ser 
muchas,pero las más profundas tal vez podrían reeumirse
diciendo que se evita una sociología de la deseaperaci6n. 
Nada descarta a priori, ein embargo, que loa planes, aun 
los no cumplidos, hayan tenido funciones sociales y poli~ 

ticas importantes". (151) 

(151) Ibid.p.624 
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CAPITULO III. LOS MARGINADOS Y LA POSICION DEL ESTADO. 

El sexenio echeverrista dej6 al país inmerso en la 
conf·uaión y en la duda sobre· loa principios fundamenta
les de estabilidad da nuestro r~gimen jurídico-político. 
La econo~!a naufragaba entre inflaci6n y la recesión.Las 
agresiones en el discurso político habían llegád.o a los 
extremos.lo cual exacerbaba intereses y pasiones.Los se~ 
toras más críticos de la sociedad se encontrahEin margi
nados de lo legal, lo cual provocaba seria deformaciones 
pues el debate entre discursos, en lugar de llevarse a 
cabo en foro abierto, tenía que ser trasladado a instan
cias inadecuadas y peligrosas, tales cowo las universi
dades.Por otro lado, la figura del Ejecutivo Federal se 
encontraba en conflictos serios con varios sectores, lo 
que puso· a prueba las instituciones políticas del país. 
Las clases medias en las urbes se mofaban ir6nioamente 
y veían agravarse una situación de deterioro que a6lo -
tendría salida con el cambio de gobierno.La gente cont~ 
ba loa meses y despu~s los días en espera de un primero 
de diciembre lleno de esperanzas renovadoras. 

D~ la desconfianza, el país pasaba a la euforia.Y 
el limite de una actitud a otra lo marcaba el primero 
de diciembre de 1976. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



137 
.. . ' ~ . . .. .... . . .. . 

......... •, ··' '\"";·· .. ... . . 
• ' ' .. ·:·· .,., .• , ........ .. _ . .... :"('·""'.'\ i ... , •. , .. .::·- !•,' 

·; . . . , ... ...... .. . . 

Desconfianza que se originaba en una fuerte crisis 
econ6mica y política, reconocida inclusive por el Presi 
dente entrante, Josá L6pez Portillo, qui'n un d!a antes 
de tomar posesi6'n, en entrevista con Maroel Miedergang, 
de Le Monde, di jo: "Heredo un país en crisis. Es e vide!!, 
te 11

• ( 152) 

En la ceremonia en que tomaba poeaei6n de la Prea! 
. dencia de la Repliblica, L6pez ~ortillo propo.n!a "una -
tregua inteligente para recuperar la serenidad y no pe~ 
der el r\lmbo" y tambi~n ped!a perdón por la deaigualdad 
socials 

-

"A los desposeídos y marginados, si algo pudie
ra pedirles sería perd6n por no haber acertado 
todavía a sacarlos de su postrao16n; pero lea 
expreso que todo el país tiene conciencia y -
vergt1enza del rezago, y que precisamente por 
eso nos aliamos para conquistar por el derecho 
la justicia". (153) 

Y con estas palabras, el presidente provocaba euf~ 
ria, hasta el líder de la diputación panista, Jorge -
Garabito, le manifestaba simpat!a: 

"L6pez Portillo-decía Garabito-eludi6 {en su dis 
curso de toma de posesi6n) actitudes demag6gicis, 
hizo una evaluación sincera y hasta dramática de 
la situación del país, plante6 lineamientos posi 
tivos de soluu.16n a los problemas y disef16 una -

. pol!tioa que indica un principio de reotificaci~ 
nea". (154) 

( 152) Proceso, No. 296, 5 de julio de i9·a2. p. 11 
(153) !bid. 
(154) Ibid. 
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Por su parte, el presidente no se limitó a las pal~ 
bras para fomentar la euforia: al día siguiente de · tomar 
poses16n envid al Congreso una iniciativa de ley para -
liberalizar el ejercicio del gasto pdblico, y en la que 
proponía "pasar de un régimen que ee ha basado en la de! 
confianza a uno que se fUnde en la confianza". (155) 

Y la euforia aumentó al grado de que ese mismo día 
el peso recuper6 cincuenta centavos frente ·al dólar, al 
venderse al pdblioo a 22 pesos contra 22.50 antes de la 
toma de posesión de Ldpez Portillo. 

Era u~ aigno de co~ianza en el nuevo gobierno. 
Confianza que alcanzaba grado de euforia también en -
Nueva York, donde al día siguiente 3 de diciembre de 76 1 

el d6lar se cotizaba a 18.50 pesos. (156) 

3.1. La desigualdad social 

La desigualdad social y la miseria física que hoy a
queja a grandes ndoleoe de mexicanos se agrava con el -
problema demogrl.f'ico y la velocidad de su creoimiento, 
pues tan aolo en los dltimos veinte a.iios, su población se 
duplic61 "de cerca de 35 millones de habitantes en 1960, 
la cifra asciende a 70 millones en 1980. Para el e.i'1o --
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2000 el n~mero de mexicanos rebasará los cien millones, aun
que se logre reducir la tasa de natalidad'!. (157) 

El aumento del ritmo de crecimiento demográfico, la es
tructura por edades y la distribución geográfica de la pobl~ 
ci6D influyen de una manera decisiva eD la demanda de consu
mos sociales presentes y futuros. Pero, la desigualdad social 

imperante en México no se puede explicar exoluaivamente por 
causa.e demográficas, "sino que debe buscarse en los mecanis
mos de generación y acumulaci6n de riqueza. E.l patrón econ6mi 
oo actual supone, precisamente, que el valor generado por -
muchos se encuentre en una cuantas manos". (158) 

La realidad social del capitalismo mexicano es inoculta
ble. La desigualdad se puede ilustrar con el aumento de las 
utilidades de los capitalistas, el auge de las industrias, -

1 

tiendas, servicios, constru.ocionea residenciales y sitios de 
recreo sobre los que aquéllos vuelcan·au derroche, al mismo 
tiempo que la pérdida del poder adquisitivo de los: salarios 
y el deterioro de las condiciones de vida de los trabaja.dores 
alcanzan perfiles dramáticos. De esta desigualdad fundamental 
se derivaD otras que se expresan y quedan enmarcadas en la -
anarquía y deformaciones de la estructura productiva y en las 
diferentes regiones del país. 

"Contraste a que se entrelazan en un territorio accident~ 
do por llanuras y montañas, selvas, desiertos, que pareciera 
repetir en la vida de su poblaoi6n la desigual coriformaci6n 
del suelo en el que habit8:"• (159) 

(157) Tesis ~ trogramas. Movimiento de Aooi6n Popular (MAP) 
E!itor a so1.idaridad, Máxico,J.981,p.33 

(158) Ibid, 
•. ·. ·, ¡. ~ 
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Ciertos datos generales permiten apreciar la dramática 
e injusta distribución de los biene·a materiales. 1 

"Una nacidn en la que el 5% de las familias más ricas -
perciben un ingreso que, en t~rminos absolutos, es 50 veces 
más elevado que el 10% de los m'aa pobres", tiene que prese~ 

, 
tar a loa ojos de cualquier observador un cuadro verdadera--
mente desolador. (160) 

Ea verdaderamente amargo tener que corroborar que la s,i 
tuacida de esa población pobre empeora oada d!a. 

"Si el 10- de la poblaoi6n más pobre del pa!s particip6 
en 1950 del 5.60~ del ingreso nacional, en i977 dieminuy~ -
dicha participación al 3.29~ "• (161) 

La paradoja.de M4xico es que cuenta. con recursos aufi-~ 
cientes, pero 'atoa no se utilizan de manera racional y equ! 
tativa para satisfacer las necesidades del pueblo, las razo
nes aon bien aabidaa, pues el mismo .sistema de produooidn oa 

~ -
.Pitaliata no lo permite --destinado al lucro-- y dependiente 
del mercado y a las iavereione1 :l.mpárialiataa. 

(159) Ibarra .tdar1a Esther y Juan ·A. Z'1f1isa, "0p\1lenoia y pobr!. 
za, la realidad de ua M4xioo rico en petróleo y ham--
br11ntoa", l•vi1t1 Proo11g~, No, 296, M•xioo, 5 de julio 
el• 1982,p.9 

(160.) Ibid,p.8 

(161) V4a11 el 1atu.d1o di EnriQ\;LI Hern,Ddez Laos y Jorge C6r--
4ova Ohl.v11, ''E•truotu.ra a.e la D11tribuoi6n d.•l insr110 

en Kfxioo ", Ii\Yi•t• dt gonergio ~xt1¡:ig.r, mayo de 1979, 
11p1cffioa111n • oua!ro 0.,4,p.50 

. : ............ .--.... ~ 
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As!, eri el caso de los alimentos la situación no es 
nada halagadora. 

"Cerca del 40 % de la poblaci611 del país que per 
oibe los ingresos más bajos, participa con 20% -
del gasto en alimentaci6n,con un predominio no
table del consumo de maíz y frijol, mientras que 
el 5~ con mayores ingresos participa con el 15% 
y realiza un elevado consumo de leche, huevo, 

. carne y mariscos, según el Movimiento de Acci6n 
Popular. Agrega que la dieponibilidad actual en 
alimentos es, en promedio, de 497.5 kilogramos 
de alimentos per c4pita, mientras que el mínimo 
requerido --segd.n el Instituto Nacional de la -
Nutrición-- es de 513.5 kilogramos, cantidad ne 
cesaria para que cada mexicano cuente con 2 mi! 
741 calorías y 80.9 gramos de proteínas diarias". 

(i62) 

En años recientes se comp~ob6 que más de 30 millones 
de mexicanos consumieron menos de los niveles mínimos -
diarios de calorías (2 mil 600) y proteínas (80 gramos); 

"30% de la población con más altos ingresos realizó el -
55.6~ del gasto nacional en alimentación 1 bebidas, en 
tanto que el JO% ~áa pobre realizó el 9.6~. Y en loa ex
tremos, el 10% más rico realizó el 24.8~ del gasto total, 
·en tanto qae el 10~ más pobre realiz6 el l.6"".(163) 

\ 

(162) UNO MAS UNO. David Sillar, "Padecen desnutrición grave .. 
cerca de 35 millones de campesinos" El movimiento de 

acci6n popular,M~xico,9 de octubre· de 1981,p.4 

(163) Ibid. 
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El apartado sobre las condiciones de ·vida, de la -
Tesis y programa del MAP indica que 26 de las 36 entid~ 
des federat~vaa están bajo el mínimo de alimentaci6n, y 

en aeis estados más del 70% de los habitantes se encuen 
. -

tran en esa situación (Zacatecas, Tlaxcala, Oaxaca, San 
Luis Potosi, Hidalgo y Quer~taro).Además de que lacen
tralización origina que en el Distrito Federal se conau 
ma la mayor cantidad de alimentos. 

El MAP agrega s 

"el 90% de los campesinos --alrededor de 35 -
millones-- sufren deanutrici6n'grave.De ellos, 
18 millones se encuentran en condiciones crí
ticas.En nuestro país, el hawbre y la deenutri 
ci6n no guardan proporción alguna con la diapo 
nibilidad de alimentos. La producción en M~xico 
oreci6 más que la población, con lo que teóri
camente debía mejorar la distribución.A la in
justicia debe agregarse que los alimentos no 
necesariamente se destinan al consumo huma.no". 

(164-) 

Se indica que la producci6n agrícola se ha orient~ 
do cada vez m's al sorgo y la alfalfa, destinados a la 
alime~taci6n animal.La carne y los derivados animales, 
fuentes import~ntee de proteínas, constituyen el rengl6n 
más costoso de la alimentaci6n, esto ea, el más inacceai ~ -
ble para las clases con bajos ingresos. 

(164) Ibid. 

·· ··; ·. 
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11El cultivo de maíz es sustituido por cuencas 
forrajeras y tierras ganaderas, lo que 'es in~ 
ficiente en términos económicos y energ~ticos, 
de esta manera cuesta cuatro vecea más.calo
rías producir un gramo de proteína.La importa 
oi6n de granos .básicos ha aumentado (9% del = 
total en 1965, 67% en 1975 y en 80% en 1980) 
y con ello la accesibilidad de lQB mismos. 
Simultáneainente disminuyen los índices de con 
sumo, lo que indica que cada día son . mayores 
las catidades de productos destinados ~ la in 
dllatrializaci6n de alimen toa forrajeros·•~. ( lb'5) 

Por otra parte, el Movimiento de Acción Popular ma
nifiesta que u1a mala nutrición repercute directe,mente en 
la salud de quienes tienen un desigual r'gimen ~limenta-
1•10. La si tu.a.ci6n nu·triciona.l de los mexicanos tiende a 
empeorara Qu.iene~ sobreviven a los efectos de la carencia 
alimentaria enfrentan la vida educacional y produotiva en 
condiciones desiguales 11 • ( 166) 

M~xioo-segdn el MAP-tiene el problema de morbilidad 
característico de los países subdesarrollados, con pred2 
minio de padecimientos infectocontagiosos y nutrioionales, 

"La primera causa de muerte son las influenzas 
y neumonías; la segunda, la enteritis y otras 
enf ermedadea diarreicas.Entre las dos causas más 
de 100 mil muertes anuales.La tuberouloais,la -
disentería bacilar, la amibiasie y la maningitia, 
todas de origen infeccioso,tambi'n están entre 
las 20 principales causas de la mort~lidad gene
ral. La quinta causa de muerte.es la morbilidad y 
mortalidad perinatales, en su mayor parte deri
vadas de la atención inadecuada o de la falta de 
ellas antes, durante y deapu'e del parto. La --

( 165) Ibido 

( l.66) Ibid. 
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octava causa ea la cirrosis hepática, que implica 
deficiencias nutricionales y alcoholismo, ambos 
proporcionados por factores sociales y económicos. 
La avitaminosis y anemia,directamente relacionadas 
con los niveles nutricionales de la poblaci6n,son 
tambi~n causas de mortalidad". (167) 

En la actualidad, y de acuerdo con sus diferentes 
caracter!eticas, la distribuci6n de l~s servicios de salud 
acusa una desigualdad marcada, se@in loa indicadores de -
salud disponibles, derivados de una desigualdad distribu
oidn de loa ingresos y los beneficio a sociales,' según el 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982, "hay 14 millones .de 
personas no integradas a los servicios m~dicos asistenci~ 
les.Las instituciones de seguridad social cubren el 43% 
de la población correspondiendo 31% al IMSS, el .8% al -
ISSSTE y el 4% a otros organismos.Un 20% supuestamente 
recurren a la medicina privada.El 47% restante queda cu
bierto, ••• por la SSA y otros, aquí se incluyen loa me
xicanos totalmente desprotegidos, que no tien~n acceso ni 
siquiera a estos servicios". (168.) 

La falta de coordinación entre las instituciones de 
salud con participaci6n estatal, las limitaciones presu
puestarias y la frecuente duplicidad de funciones y acoi~ 

nea m~dicae generales, acentúan aún más la deficiente -
prestación de servicios. Por otra parte, la preparación 
de m~dicos generales y personal intermedio está soslayada, 
y la absorción de ellos por el sistema ee por supuesto -

( 167) !bid. 

( 168) Ibid. 
, ·I 

.· 
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menos, "así se da la paradoja de que en un país donde 14 
millones de habitantes nacen, viven y mueren sin haber -
visto jamás a un m~dico, más de la mitad de los m~dicos 
que se- graddan cada año se encuentran sin empleo". (169) 

Los investigadores del MAP sostienen que uno de los 
factores que gravita con mayor peso en la problemática 
de salud popular ea el alto costo de los medicamentos y 
el empleo irracional que se hace de ellos, ~ediante un 
dispositivo de mercantilizac16n que dispone de los pro-' 
ductas como si ee tratara de una mercancía más, casi -
siempre superflua,es frecuente que los medicamentos in
dispensables o al menos muy dtilea eat'n fuera del alean 
ce de las mayorías. 

De tal Diagn6stico ae antoja incluir la reflexi6n 
que se hace en el siguiente párrafos 

"En estos tiempos de campai'1as electorales, los 
aspirantes de ocupar puestos de repreaentaci6n 
política, diputados; senadores y futuros preai 
dente de la Repdblica tienen la gran oportuni= 
dad de confrontar la realidad tal cual es. De
ben abandonar por un ... rato el estudio de eea -
realidad mediante frías estad!sticas y ver, por 
sí miamos, que loa marginados en el país son 
algo más que un número grande:sf, pero un ndme
ro.Sentir que son en la vida real,qu~ aspecto 
tienen y comprender que el mundo en el que ellos, 
los candidatos, han vivido, en· sus oficinas, 
ec sus cubículos no corresponde a los grandes 
problemas del país.Para loa que han gobernado y 
van a gobernar, esta confrontacidn es parte de 
lo que podría llamarse educación para gobernar. 
Que despu~s no se olvide". (17ó) 

----~~~---------------(169) V~aee: Tesis y programas .Movimiento de Acción Popular 
(MAP), en donde se abord.a un resumen de los problemas 
del país, ante tod·o la primera parte, que incluye el 
diagnóstico .. Editorial Solidaridad,M,xioo,1981,pp.23-67 
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menos, "así se da la paradoja de que en un país donde 14 
millones de habitantes nacen, viven y mueren sin haber -
visto jamás a un wádico, más de la mitad de los m~dicoa 
que se· gradlian cada año se encuentran sin empleo". (169) 

Los investigadores del MAP sostienen que uno de los 
factores que gravita con mayor peso en la problemática 
de salud popular ea el alto costo de los medicamentos y 

el empleo irracional que se hace de ellos, ~ediante un 
dispositivo de mercaotilizao16n que dispone de los pro-' 
c:l-uc tes como si ee tratara de una meroa~cía más, casi -

siempre superf'lua,es frecuente que loa medicamentos in
.dispensables o al menos muy l1 tilea est'n fuera del alean -
ce de las mayorías. 

De tal Diagn6stico se antoja incluir la reflexi6n 
que se hace en el siguiente párrafos 

"En estos tiempos ele campa.i1as electorales, los 
aspirantes de ocupar puestos de representación 
política, diputados, senadores y futu.roe pres!, 
dente de la Repáblica tienen la gran oportuni
dad de confrontar la realidad tal cual es •. De
ben abandonar por un ... rato el estudio de esa -
realidad mediante. fría·e estadísticas y ver, por 
a! mismos, que los margina·dos en el pa!s eon 
algo máe que un n~mero grandeisf, pero un náme
ro.Sentir que son en la vida real,qu4 aspecto 
tieDen y comprender que el mundo en el que ellos, 
loa candidatos, han vivido, en 1 eua oficinas, 
en sus cubículos no corresponde a los grandes 
problemas del país.Para los que han gobernado y 
van a gobernar, esta confrontación ea parte de 
lo que podría llamarse educación para gobernar. 
Que después no se olvide". (J.7ó) 

------~------------------(169) V~ase: Tesis y programas .Movimiento de Acción Popular 
(MAP), en donde se abord.a '\lrl resumen de los problemas 
del pais, ante tod,o la primera parte, que incluye el 
diagnóstico~ Editorial f.~olidaridad,M&xioo ,1981,pp. 23-67 



Para el diario UNO MAS UNO, cobr6 un verdadero inte
rés el problema de los marginados. Ningún peri6dico había 
enviado nunca a reporteros hasta la apartada zona de los 
Monteverde, ni a las diversas regiones que ponen como -
ejemplo para analizar y denunciar la dramatica miseria de 
nuestros compatrioras, ahora clasificados como marginados 
de todo avance social y económico. 

En los editoriales la recurrencia sobre este mismo 
tema tambi~n fueron continuos. Se nos dan varios puntos 
de vista en cuanto a todo lo que se diga sobre la pobla
ción 1J1exicana q,ue se encuentra en esta.do de marginación 
extrema, será siempre poco comparado con lo que·su exis
tencia misma expresa. 

"Un marginado es una persona que carece -
prácticamente de todo, incluso de trabajo, 
y que vive, por decirlo de alguna manera, 
de milagro.Estadísticamente es un número, 
pero visto de frente, cu.ando ee tienen las 
necesidades mínimas satisfechas, ee una -
persona que revela tr~steza, violencia, -
desesperación, falta de impulso para sobre 
llevar la vida, miseria, mugre, desnutrición. 
Del miswo modo: el t~rmino expresa reali
dades cotidianas harto parecidaa a laa de 
tiempos que se suponían pasados". ('171) 

"La existencia de ni veles de pobreza extrema en el 
pa!a, la falta de acceso a los niveles mínimos de bienes
tar social (educación, alimeotación y vivienda) que pade
cen una buena parte de los habitantes de la nación, es una 

1 -

(170) UNO MAS UNQ, ''incorporación ~e los marginados". lunes 
22 de marzo da 1982, p. 3 

(171) Ibid, 
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certeza más allá de vida mágicos y distintos". (17~) 

Por consiguiente, incorporar a los marginados al sis
tema productivo es todo un desafío político, el cual el -
pre.sidente L6pez Portillo decide enfrentar al anunciar pl1-
blioamen te sin ambajea desde la toma de posesi6n: 

"que au gobierno P.OQdr:ía. especial empef1o al en
frentar la proble~ática de hacerles justicia a 
los marginados y buscar los mecanismos para que 
toda la población que habita en estas condicio
nes precarias vivan en t~rminoe efectivos en -
su realización hacia una vida digna". (173) 

Atender a los marginados podría significar la desea · 
. -

lificacidn temporal de ciertos ori terioa con los que su!_ · 
l~ medirse tradicionalmente el 4xito eoon6mico, pero a
briría la posibilidad de aprovechar produ.ctivamente una 
riqueza potencial de gran magrii tud. ¿C6mo. integrar? 
¿Cómo eatiafacer esas mudas inconformidades?. Es uno de 
tantos problemas y por tanto constatar si la estiujante 

" 
petición de perd6n a loa marginados, tor~ulada . p~r el -
presidente L6pez Portillo al tomar po'aea16n de su cargo• 
no qued6 en mera ret6rioa. Es decir verificar si se go
bern6 para loa pobres. 

(.172) UNO MAS UNO• "loe marginados". jue.vea 10 dé _septiembre 
de 1981, p. 3 

( .173) Organo de Comunicación del IN~,. Reviata q No.12 M'xico, 
marzo 1978, p. 5 
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3.2. Las tareas del Estado 

La nueva administración encabezada por José L6pez Por

tillo desde su in~cio, marc6 lineamientos en el sentido la
to de reconstruir aquellos p:tlncipios fundamentales que da
ban al llamado sistema un cierto equilibrio y que parecían 
haberse perdido. 

El contenido de su programa de gobierno contemplaba en · 

forma general sus aspiraciones y sus ideales, sus compromi
sos para el futuro de gobierno y de la naci6n. Se hablo de 
recuperar la confianza general, promover la inversión e --
imprimir dinámica a la economía, éstas fueron las motivaci~ 
nes centrales. Las promesas influyeron a favor de un periodo 

de crecimiento acelerado que tuvo como columna vertebral la 

creaci6n de empleos. Paralelamente, se inició todo un proc~ 

so tendiente a buscar apertura real hacia las minorías org!! 
nizadas; también se ofreció resolver problemas tales como: 

corrupci6n, inflación, desigualdad, salario, ignorancia, 
privilegios, inseguridad, insalubridad, injusticia. 

]e todos los problemas a que se comprometi6 darle sali 
da L6pez Portillo, específicamente es dé mi interés conocer 
qué signifi6 para el Ejecutivo el proyecto de sociedad igu! 
litaria+. Esto de alguna manera es lo que a mi entender da

rá las pautas para responder algunas édudas referentes a 
la cuestión del porqué por primera vez la acción hacia los 

+ h2ce seis afios (1976-1982) en su campafia presidencial, José 
L6pez Portillo, propugnaba hacia una . "sociedad igualitaria". 
planteamiento que parece heredarse en el contenido de camp! 

ña de Miguel de la Madrid. 

.· 
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marginados parece haber cobrado vida institucional. Es decir, 
se reconoce que se abrieron espacios para el reconocimiento 
de la marginalidad, de la pobreza extrema, de la desnutrición 
y de la desigualdad como problemas estructurales de nuestra -
sociedad. Estos temas, habían sido escamoteados de la discu -
si6o dentro del ámbito del Estado. Eran problemas que irrita
ban e indirectamente denunciaban la burocracia triunfalista, 
segura, fanática a su propio destino manifiesto y de su omni
potencia. La pobreza, enfermedad secreta que se heredaba del 
del pasado o se debia a la abulia de la gente, tuvo que dis
cutirse como consecuencia del progreso concentrador. 

La propuesta hacia una sociedad isual~aria, en rigor, 
busc6 ofrecer a los marginados, rezagados --la mayoría de 
la población nacional-- algunas medidas para atenuar su -
pobreza, sin cambiar el modelo de desarrollo que ea fuente 
y destino de la desigualdad, asimismo, modular la riqueza -
para atenuar la pobreza 

En síntesis: el proyecto aspir6, ante todo, a encon~-~ 
trar mecanismos que eviten la depauperación social, sin ca! 
bio de fondo en la estructura que propicia la desiff\laldad. 

Esta pr~dica a favor de una sociedad igualitaria y de 
la planeación democrática tuvieron gran acogida entre los -
simpatizantes del nuevo gobierno. 
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1 

' 

Hace seis años, L6pez Portillo, dijo que la funci6n 
della planeaci6n democrática era "llnir voluntades y pr_g_ 
gramar acciones oportunas y realistas a fin de que nue~ 
tra democracia no signifique solamente igualdad de ºPºE 
tunidades, sino de seguridades, pues de otra suerte ca
recería de sentido social y se reduciría a la ficci6n -
individual de iguales que, sabemos, ep nuestra realidad 

no existen". ( 174) 

Y para lograr esa sociedad igualitaria, L6pez Por
tillo en su discurso de cierre de campafla, consider6 ne 
cesario: 

"Mayor justicia social, mejorar la distribución 
del ingreso, alcanzar el pleno empleo, mejorar 
la productividad, mejorar el abasto de alimentos 
y energéticos, ampliar la cobertura de la segu
ridad social y de las instit~ciones de salud, 
mejorar la educaci6n y la capacitaci6n para el 
trabajo". ( 175) 

3.3. Intervenci6n del Estado en el asunto de los mar~inados 

Durante al sexenio 1976-1982 se otorg6 una de las 

más altas prioridades a la atenci6n de la poblaci6n mar
ginada. Para ello se cre6 el Plan Coplamar (Coordinaci6n 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados) que representa en el caso mexicano una expe-

(.174) ProcesQ, No.296, p. 7 
( 175) Ibid. 
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rienc1a · ooncreta·para atender a los margi~ados. · 

Ante 18 millones de marginados, o sea la cuarta parte 
de la poblaci6n del país que carece de servicios básicos, 
de trabajo estable, de alimentos nutritivos, de esperanza 
en el futuro ha dicho el presidente Ldpez Portillo que: 

"de acuerdo con nuestra filosofía política, el 
problema fundamental del pa!s, visualizado desde 
la voluntad de justicia aue justifica nuestr~ -
unión egtrajl~ el problema de l~ marginación como 
básico en cualquier planteamiento político. Y 
ha recalcado 'la soluci6n de la marginac16n, o 
lo que ea lo mismo, la gran injusticia que vive 
este país, tiene que ser objetivo central del -
Plan Nacional de Congruencia entre nuestra filo
sofía política y el modelo de país que queremos'"• 

{ 176) 

Estos planteamientos han estado ma.tizadoe por una 
concepción de compromiso nacional y de participación -

• 
activa de los sectores máa pobres, entendida ésta como 
su principal resorte de emancipación. 

Tambi4n en palabras del presidente de la rep~blica, 
"la existencia de millones de mexicanos deap~ee!dos 1 -

marginados es una afrenta que t~nemoe que r•di~ir dánd~ 
les elementos para que por e~ propio pie ·pueda~ salir y 

vencer, en sus causas y en sus dramáticos efeótos, el -
relego al que han estado sometidos". (:177) 

( 176) Coplamar, ~asea para la acoi6n ·1977-1982 ,·Máxico, 1977 
p. 111 (mimiografiado) 

(177) Ibid. pp. iii-iv 
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Paralelamente al propósito descrito de ubicar la solB: 
ci6n del problema de la marginación cq>mo "objetivo central 
del Plan Nacional De Congruencia", el presidente de la re
pública adoptó una medida jurídico-administrativa en la -
que el concepto expreso de marginalidad adquiere carácter 
fundamental, con el acuerdo de creaci6n de la Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos -
Marginados (COPLAMAR) dependien.te del propio Ejecutivo. ( 178) 

La respuesta de este decreto presidencial tiene su 
justifioaci6n en la explicación oficial que.s 

"El primer paso para cumplir con la insoslayable 
responsabilidad que corresponde a la administra
ción .Pdblica en este campo, se ha dado con la -
creación de un sistema integrador de las acciones 
que se realizan en laa zonas más pobres. -A este 
fin obedece la Coordinación General del Plan Na
cional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, 
que se ha concebido no como una estructura-bur6-
crata adicional que gravite improductivamente -
sobre el gasto, sino para que a trav4s de un me
canismo de colaboraci6n programática, se aprove
chen mejor los recursos humano~: Y la capacidad -
instalada de la administración"• {.179) 

Se dijo que ya era. impostergable y urgente una raoi.9_ 
nalidad administrativa de costos y organigramas. Al mismo 
tiempo se esgrimi6 que: 

(178) Ver, acuerdo oficial en Anexo No.l 
(179) Cf. Organo de ComQnicaci6n del INt, No.6 M'xico, 6 de 

septiembre, p. 6 

1 , . · . 
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"las secretarías de Estado, con sus infinitamente 
pesadas rutinas burooráticae integradas por cerra 
das corporaoionea gremiales y con ligas preminen= 
tea con grupos de presión eoon6m1ca que de ellas 
se sustentaban, no tenían la oapaoidad, ni la in
tención, para reorientar su actividad y atender a 
loa grupos marginados, excluídos de los beneficios 
de la acción p~bli9a. El SAM y COPLAMAB surgieron 
para suplir esa def'ioiencia· evident~ ,: estructural 
deepu's d~ treinta aftos de organizar el ¡obierno 
para el crecimiento estabilizador 1 aoelerado 1 o 
más claramente basado en el sacrificio de loa -
grupos mayo ri tari o a ''. (°180) 

·. J ··'· • ' 

:. 1 

Redundando eD el planteamient~ anterior hay que reoo~ . . 

dar que pese al claro compromiso del gobierno ooD los in--
tereatta del ca.pi tal, ºlas transgresiones del oapit~l oontra 

1 

gnipoa proletarios f campesinos treouentemeate desbordan loa 
l!mitae aceptablaa. Y es entonoea cuando surgen programas -

1 

realmente populares para reeolver-la1 aoatradiocione1 entra 
intereses partioulares y neoesidadea ooleotivaa". ( ial) 

Por consiguiente, ''la política de Jos.S Ldpez Portillo 
ha sido entre otras cosas un nuevo intento del r4gimen de la 
Revolución mexicana por impedir la g'tlerra civil; por esta
blecer la concordia como fundamento ~e autodeterminaci6n y 
la independencia nacional "• (182) 

( 180) Warman, Arturo. "r4quien político insti tuoional" UNO MAS UNO, 
sábado 22 de enero 1983 1 p. 3 . . ... r• 

C181) González, Case.nova Henrique, 11Transioi6n eexenal" 1UNO MAS UNO, 
domingo 28 de noviembre de 1982, p. 3 · -- "" --- ... 

( 182) Ibid, 
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Cabe hacer un paréntesis y seftalar que se discrepa con 
tales argumentos, ya que el surgimiento de este organismo 
COPLAMAR se debi6 más bien a las presiones sociales que le 
dieron origen, ·que no fueron oourrenciaa ni buena voluntad 
de servicio social del Ejecutivo tal y como se trata de -
justificar en dichos planteamientos. 

3o4• Bases para la aoci6n 1977~1982 

... . ,. 

Ante el Segundo Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, 
celebrado en el Centro Ceremonial Masahua, el 25 ·de febrero 
de 1977, se anuncid la deoiai6n de transtormar el Instituto 
Nacional Indigenis.ta en una organización · que en palabras del 

. ' Presidente a.ería el eje del programa. del desarrollo para los 
pueblos margixiados de la Rep'dblioa·. · 

un·a vez que el Instituto Nacional Indigenista tuvo cono 
oililiento de d.ioho acuerdo presidencial, elabor6 tambi4n por .. 
primera vez en la historia de lo..institllcidn, un documento 
llamado Bases para la acci6n 1277-1982 1 en el que quedaron 
delineados desde los principios básicos hasta los programas 
concretos en que el Plan Coplamar se bas•r!a. · 

:.·· : 

.: .. : ... . : ,•· ·.· 

"/. .. 
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''Este esfuerzo se orienta a asegurar la acoi6n 
del Instituto en un marco de racionalidad, a 
partir de la definici6n de los principios y de 
loa objetivos generales para evitar incongruen 
oiaa, de la formulación de programas de media= 
no plazo con el fin de estar en aptitud de pre 
aupuestar cada año los programas inatttuciona= 
les específicos así como concertar los que han 
de realizar las demáa institu.oiones sobre la -
base de una clara distribución de responsabili 
dadas, y del establecimiento de metas para fi= 
nea de evaluación. El propósito es evitar que, 
en un medio con problemas ing'';)ntee,, fr._ecuente
mente al borde del estallido y el ,enfrenta.mien 
to, lae acciones no se agoten en a.oluoiones - -
improvisadas de corto plazo y corto alcanoe y 
que laa respuestas a las ooyuntur~s ir;¡.mediatas 
no oanoelen ni desvíen las soluciones·•·. de estruo 
tura que ae deben dar en los prdximos'.'ailos". -

. . (181) 
'·· 

En .base al documento Bases para la acci6n 1977-1982, 
e • '' 

que fue considerado de planeaci6n tanto para el Ejeoutivo 
. ' 

y la Secretaría de Programación y Presupuesto como para el 
Instituto Nacional Indigenista, se hará exposición de su 
contenido, analizando punto por. punto para así .evaluar sus 
alcancee; del mismo modo el hecµo de haber partido de este 
dooumento se debe a que dentro del mismo se contemplan las 
políticas que el Estado mexicano po~tul6 a la,eol~ci6n de 
integrar a loa marginados para que alcancen una situación 
de mayor equilibrio en el juego de las fuerzas de la nación. 

w - - .. 

(l~~) Organo de Comunicación.del INit op.cit.,p. 3 
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Este mismo documento abarca el antecedente .. ~para empre!!, 
der el análisis y evaluación del estudio del Programa Int! 
grado al Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala. 

En la presentaoi6n del documento ae parte de~ porqu~ de 
la creación del organismo Coordinación General del Plan -
Nacional de Zona.a Deprimidas y Grui;>os Ma·rginad~'.l. (COPLAMA.R) 
y de la "preooupa.o16n" del jefe del Eje cu ti vo · por el reza&o 
y el olvido en que viven las zonas · deprimidas, y ~ru.pos mar
ginados. No sólo 'l se siente culpable sino que .menciona -
que todos los ciudadanos mexicanos ·tambi•n tenemos la culpa. 
Involucra a todo el pa:!s por no haber tenido ·oo,n~iencia del 
rezago en que se encuentran las comunidades marg~na.les. Pe-

• ' . 1 
ro, nos dice en su discurso que todav:!a no es tarde para --
que recibamos el perddn de estos rez'agados, olvidados1 por 
el sistema; que ál propone, una buena voluntad,. ¡ograr el . ..· 

propcSaito de que su gobierno garantice que estos "margina-
dos" se les haga justicia participando de los n1veles míni
mos de existencia y redistribución de la riqueza de la cual 
han permanecido · al margen. 

Por ello, surgen las preguntas: 
.. . . ~- . 

¿Qué politicae o qué instrumentos piensa elaborar el -
Estado para hacer válida esta proposición en un sistema -
capi tslis ta donde los medios de producción pertenecen a la 
burguesía generándoles plusvalía? ¿Será el Estaqo capaz de 
llevar a cabo proyectos encaminados a beneficios 'sociales 
(educación, alimentación, vivienda·, s·alud, e~o.') a los que 
a trav~s de la h~storia han estado al margen de .estos dere• 
ohoe? . . 

.~ 

;,J·' ... 
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El documento. Bases para la acci6n 1977-1982, consta 
de treinta y seis páginas y anexos correspondientes que -
se desglosan en los puntos siguientes~ 

1.-Problema concep·t;ual. Se cita la contro:resia del concepto 
de marginalidad en el marco de las ciencias sociales.Se de~ 
cribe someramente en términos de una serie de fenómenos que 
califican lo mismo sitnaciones econ6mioo-sociales, eco16gi
caa, civiles, políticas o antropológicas y ae caracteriza 

I 

al marginado en función del papel que deeempefta én los pro-
cesos económicos y en las luchas sociales. 

Concluyen que la discusión hoy en ~!a, sobre el debate 

si el t~rmino adecuado e a ''masa marginada." . o e j~rci to indu.§. 
trial de reserva", no ha finalizado y que ea de esperarse -
que un exámen y discuai6n conduzcan a mayores precisiones y 
esclarecimiento. 

2. Utilizaci6n del concepto en el lenguaje pol:!t-i'oo institucional 

Se señala que el lenguaje del sector público mexicano -
experimenta, a partir de la presente d~cada, un cambio sig
nificativo que incluye el concepto de marginalidad, tanto en 
el discurso político como en textos de naturaleza jur!dioa 
y administrativa. Que incluso el prob~ema de la marginalidad 
ha sido llevado al centro de las preocupaciones políticas 
del gobierno. 
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11Es evidente --ha dicho el Presidente L6pez Porti 
llo-- que de acuerdo con nuestra filosofía polí= 
tioa el problema fun~amental del pa!s, vieualiz~ 
do desde la voluntad de justicia que justifica -
nuestra uni6n entraffa el problema de la margina
oi6n como básico en cualquier planteamiento ( ••• ) 
la soluoidn de .la marginación, a lo que es lo -
mismo, la grave injusticia que v1ve este pa!s, 
tiene que ser objetivo central del Plan Naoional 
de Oongrueooia entre nueatra filoeof!a política 
y el modelo de pa!s Q.\18 Clueremos", (184) 

De lo anterior se deducen que estos plánteamientos han 
esto.do matizados por una conoepoidn de com.prom.iso. naoional 
y de partio1pao16n activa de los sectores m4s pobres. En -
donde se antoja investigar que ei es la primer~ vez que un 
mandatario considera a los marginados o solamerit~ fue parte 
de una pol!tica demagógica para que el Estado recuperara su 
prestigio y legitimidad ante estas masas ~mpobreo~das • 

• 1 1 1 t • 

Es indiscutible que oada vez m4s ee ensancha.peligrosa 
" -

mente la breoha de la desigualdad social. El gobierno no -
p~ede olvidarse de esta masa marginal: no porque el Ejeout1 
vo tenga remordimiento de conciencia b porque o.bre de buena 
f~, sino m's bien porque la marginación de· una gran pobla
cidn va en aumento al no ser asimilada al proceso de produg_ 
oi6n industrial, :(>orlo tanto escapan al control del siste
ma. (no aer4 entonces, de preocupac16n para el Ejecutivo -
tomarlos en cuen'ta en la medida de que su oreoimiento des
bordante podr!a crear un problema eóoiopol!tioo potencial 
real. 

" . 

(184) Ooplamar, .Basgs ga.~a la 12oi6n :19717-i~a.2,". lifxioo, 1977, 
p,3 (mimiografiado 
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3. Presencia del concepto en los instrumentos juTídico-admi 
niatrativos. Paralelamente al prop6aito descrito, de ubicar 
la solución al problema de la marginación como "objetivo ceB, 
tral del Plan Nacional de Congruencia", el presfdente de la 

República adopt6 una medida jurídico-administrativa en la -
que el concepto expreso de marginalidad adqaiere carácter 
fundamental, con el acuerdo de creaci6n de la Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprim~das y -Grupos Mar
ginados (Coplamar), dependiente del propios Ejecutivo,y con 
las funciones des 

" -estudiar y proponer soluciones para 'las zonas 
· marginadas. 1 . • 

-Sugerir sistemas de coordinación· gubernamental. 
-Ser vehículo de instru.cciones del c. Presiden-

te de la Rep~blica para la coordinación de las de 
pendencias federales en zonas marginadas. -

-Armonizar las políticas y acciones de lós.:.orga
nismos públicos ya exiaten~ea para la atención es
pecíf~oa de esas zonas. 

-Promover la elaboración de programas integrados 
de desarrollo para las zonas marginadas, con la 
participaci6n de las dependencias del gobierno Fe
deral y de los Estadoa, utilizando la penetración 
territorial, el personal y las instalaciones de 
los organismos que agrupan Coplamar". (185) 

4 .• Coplamar en el esquema jur!dioo administrativoº 

Se argumenta dentro del documento que a pesar de ini
oiati vas y esfuerzos en el área de la m.arginación en sexe
nios anteriores, la gestión estatal tambi&n han sido ina~ 
f'icientea y muohaa veoea ineficientes. En oonee.cuencia, 

('185) Ibid. p. 22 
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considerando que estos problemas son comunes a toda 
ministración, ha correspondido al Ejecutivo federal 
zar la dinámica social hacia la satiafacci6n da las 

la ad-
encau -
naoesi -

dadea básicas de loa grupos popularea y emprender una rea
tructuraci6n del aparato administrativo orientada a contar 
con loa medios idóneos para cumplir aua fines, adoptando -
la programaoi6o como instrumento fundamental de gobierno 
para garantizar la oongruenoia entre los objetivos y laa 
acciones. 

Sin embargo, reordenar loa faotore~ sociales y eoond
mioos que inciden en la marginación y haoer plenamente ta!!. 
giblee en este medio loe efectos de la reorgani~ao16n admi -niatrativa y de la programación, no constituyen tarea fáoil 
en raz6n de que e~ ha comprobado que no puede haber result! 
dos signifioativos en eeta 4rea a partir de la aooi6n d11a¡ 
tioulada de una o varias inatituoionee eepeo1al1zada1 d•j! 
das a eu eola capacidad. El presidente de la repdbl1oa dis
puso, para dar respueetaa directas a lae demandas de la maI 

. ' 
ginaoi6n, la creación de Coplamar, como instrumento para 
el análisis de estos problemas y el estudio de meoaniamoe 
que propicien acciones inmediatas en esta área. 

El Ejecutivo Federal tiene todo el derecho· de planifi
car acciones y modificarlas, tanto como la ley se lo permi
te, cada sexenio. Pero el problema de la planificación no 
estriba en hacer planea, sino en conseguir que ee cumplan. 
En lo que debe repararse es en cómo orear las condiciones 
objetivas que posibiliten el que un plan elaborado deje de 
ser letra muerta, para convertirse en un nuevo prooeso que 
en su conjunto configure el fen6meno del desarrollo. 
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5. Convención conceptual y área de acoi6n. 

El primer paso que se propuso cumplir Coplamar fue el 
de elaborar una conceptualizaci6n de marginalidad para de 
ahí pasar a definir su área de acci6n. 

La corriente a la que el Estado ee adhirió se encuen
tra. expuesta en el capítulo !,referido a lo que se entien
de por área de trabajo de Coplamar, diferencia dos patrones 
de marginao16n dados por su ubicación espacial, loa que -
tienen lugar en la.a áreas rurales y los que se preaentan 
en el medio urbano. Se da una explicación parcial del ori
gen de los marginados rurales; sef'ialan que la causa de esta 
oleada de emigrantes campesinos es debido a la falta de 
horizonte vita.1 0 lo que da lugar ·a que se trasladen a la 
ciudad, por lo que se considera que cualquier acoi6n de 

fondo habría que· considerar la necesidad de enfrentar, por 
principio, la miseria de millones de campesinos. 

Es pertinente, dejar en claro que a loa marginados 
urbanos no ae lea considera en el programa Coplamar (con la 
misma atención) que a los marginados rurales. Lo cual se 
constata en el desarrollo y en la formulación de proyectos 
encaminados solamente hacia las áreas rurales. Surge, en
tonces, la cuestión si entre los marginados del área urbana 
y rural debe de haber distinciones, ¿ Ac~eo ea posible date_! 
minar hasta quá grado ae puede decir que la pobreza en el 
campo cunde en condiciones más alarmantes que los margina
dos urbanos? Si sabemos que miles de mexicanos llegan ooti-
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dianamente a Nezahualcoyotl, expulsados de sus pueblos y 

con la miseria a cuestas. Entonces ¿C6mo ea posible que 
el Estado solamente se avoque a la problemática del cam
po'? 

6. Diagn6atioo. En oua:tro cua.rtillae a renglón seguido ee 
resume el espectro de la marginalidad en M'xioo, 

Se parte de la explioao16n a qu' se debe que loa vaa
toB grupos f\lndamentalmente rurales hayan queda.do al margen 
de la distribución de la riqueza. 

Se ooneidera q~e loa renglo~ea más deearrolladoe de 
la eoonom!a han fundado eu oreoimiento en baee en el poute~ 
gamiento de la satiofaoo16n de neoeeidadee eooialea de V&J. 

toe gru.pos populares, pero hay que reconooer que aon ••toa, 
oomo ee sobradamente sabido, loa que han heoho posible el 
desarrollo iDduetrial de México. Loa aiate~aa da or&dito, 
de precios, de oomeroia.lizac16n, de transporte y muohoe -
otroa sumados a una oanalización preferente de raoursoo 
pdbliooa y de eatímuloa hacia las áreas máa dinámicas de 
la prod\looidn, han implioado inevitablemente diferir la 
atención equitativa de grandes grupos humanos, agudizando 
con ello la desigualdad social, 

La población ind!gena, por regla general, ha padeci
do un proceso de expulsión de lae tierras en que vivieron 
sus antepasados y han tenido que emigrar ~ las llamadas 
"frontera.e de ci vilizaci6n". Una vez eatablectoa .en la.e . . 
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"regiones de refugio" el impacto de irstaa nuevél.s . formas se 
traduce en formas econ6wicas, sociales y políticas que se 

. . . ~ 

imponen a las comunidades y reducen .º aún llegan a 11aniqu.!_ 
lar" las ·formas propias de producción, comercialización, 
alimentaci6n y organización social, sin que las nuevas le 
reporten beneficio alguno, más bien son sometido·s a los -

patrones urbanos de consumo, de pautas enajenantes que las 
empobrece a niveles aún más dramáticos. 

Por lo que toca a condiciones adversas de índole geo
gráfica y ecol6gica, no s6lo una parte conaid~rable de los 
grupos ~tnicos se ha refugiado en zonas hostiles .. para la 

.}', •) 

vida y para el trabajo. Existe también un númer~; importan 
1 • -

te de mexicanos de las zonas desérticas y de las montañas 
que padecen incomunicaci6n y escasez de recursos vitales. 

El argumento que sostiene el plan Coplamar, ·e,n cuanto 
al origen de vastos grupos de marginados, enmas9ara y --
adolece de una crítica profunda y seria. Cabe preguntarse: 

¿Que no el Estado mexicano distorciona la re~lidad, en 
la medida que a estos grupos de marginados se l~s dice que 

tiene loa derechos sociales de salud, alimentación, vivien 
da, educaci6n, pero en la realidad no es posib:J_e al exis
tir el divorcio entre los poseedores de la riquéza y los 
que no .tienen derecho a ella se deba la existencia de esta 
gran masa de grupos marginados que antes de desaparecer -
seguirán aumentando cada vez en mayor volumen por la es-~ 
tructura misma del sistema capitulista dependiente mexicano? 

Dentro del mismo diagnóstico del plan, la cauaa de la -
emigración no es tan cierto como ·lo parece, -011!'.a bien se de
be como lo atestigUa Ignacio Sotelo, al . indi,,car· que: 
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"Las razones del éxodo rural hay que buscarlas en el 
campo, en la crisis de la estruc'tu.ra agraría v en la 
superpoblaci6n relativa» en la ruptura del aislamieE_ 
to rural, con el mejoramiento de las vías de comuni
caci6n y de los medios de difu.ei6n 9 etcéteraoLos ci.E_ 
turones de miseria de las grandes ciudades, a pesar 
de todo ofrecen mejores posibilidades de sobrevivir 
que el campo". (186) 

Para finalizar el Diagn6stioo, presenta algunos datos 
estadísticos que revelan el enorme rezago en que se encuen
tran inmersos estos marginados, partiendo del universo de 
trabajo en que se localizan estas zonas deprimidas. (187) 

6.1. Poblaci6n.- Los indicadores actuales señalan que a una 
tasa de crecimiento anual de 3.2% , ~a población total del 
país en 1982 será del orden de 75 millones de habitantes. 

Para el año 2000 se calcula que la cifra será de 110 

millones. En 1977 la población rural era de 23 millones de 
habitantPs lo que equivale al 41% de la poblaci6n totala 
Hacia el año 2000 se estima que la poblaci6n rural será del 
orden de 33 millones. 

('186) Sotelo, Ignacio. op.cit., p. 101 

(1B7) solamente se incluirá la información estadística sobre 
la tasa de crecimiento, pues las demás datos que mane-
ja el documento Bases para la acción 1977-1982, son lae 
mismas que las a6ordadas al inicio del capf tu!o III en 
el apartado "la desigualdad aocia.l.11 pp, 13'3-142 
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Ante el panorama de crecimiento demogrlifioo, parece 
indispensable definir el t~rcnino de calidad a:·e población 
en función del proyecto nación que se quiere del Estado
mex:icano (cuestión que el documne1i~ _Bases par~ la acción, 

1977-1982 no menciona), es decir, el hablar de la calidad 
de la población es pensar en el tipo de país que se desea 
y al que pueda aspirar con realismo. 

Por ello, "la '1nica respuesta es sentar las bases de 
un nuevo sistema demográfico-econ6mico en un horizonte que 
incluya la viabilidad a largo plazo de la sociedad que se
r' la sociedad de loa j6venes. Partiendo del Eátado y la 
dinámica actuales de la población del pa!a, el proyecto 
nacional precisa incorporar activamente el factor demográ -
fico en un estilo y una estrategia de desarrollo que im-
pliquen la industrializaci6n y la transformación agríco
la acordes con la. realidad mexicana". { 188) 

Partiendo del "espectro de la marginación", el gobier 

no de la repdblica plantea cin esq~ema general de trabajo 
para que estos marginados se integren al sistema econ6mico: 
como objetivo principal contempla el que los ma'.rginados 
participen de los niveles mínimós 'de bienestar y redistri
bución de la riqueza a los que han permanecido al margen. 

Analizando la política de in~ervenci6n del Estado para 
incorporar a loa marginados, pareciera que su intervenci6n 
fue otra, al tratar de que los ma~ginadoa fueran absorbidos 

( 1.88) De Alba Francisco, "Un síndrome ·de China" en El de safio 
¡~¡icanp,Máxico, Nexos (1982) p. 19 
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por el sistema. .. Es decir 9 inte¿rar al marginado rural a las 
relaciones capitalistas de producción con los patrones cul
turales, legales y económicos del capital.ismo a fin de ase
gurar las condiciones mínimas de reproducción de su fuerza 

de trabajo en cuanto a salud, vivienda, agua potable, etc. 

Lo escrito en el plan en cuanto al diagnóstico de la 

marginalidad es muy limitado, solamente se anuncian somer~ 

mente las condiciones existenciales para poder darles el 

calificativo de quiénes son los marginados. 

Lo que no hizo y que es necesario conocer y analizar 
son las causas verdaderas de esta marginaci6n más que el 
espectro de la marginalidad. 

Porque las causas de las desigualdades sociales se -

"encuentran en relaciones sociales de producci6n que tie

nen como premisa la apropiación privada de la riqueza so
cial. Y. puesto que el objetivo básico es precisamente re

producir esta situación~ el sistema manipula informacio
nes, redobla su ofensiva ideol6gica y procura ocultar su 

raz6n misma de ser con todos los am~lios medios a su al

cance"º ( 189) 

7. Programas y acciones tendientes en las zonas marginadas 
para un mayor desarrollo productivo. 

Se aspira a que laa comunidadee ruralea marginadas 
sean autosuficientes en sus niveles de subsistencia. Para 

' 

( 189) Carmona, Fernando. "anarquía y de e igualdad social 11 en 
!atr!tesi! No.25, p. 44 
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' \. 
ello, el Estado se iticlina a favorecer las eco~omíae regio-
nales por medio de una nueva organización del trabajo y de 
la vida social para dar lugar a una. participación global, 
Con ello el gobierno federal quiere una vez má.a hacer hin
capi~ en su lema. "La soluci6n somos todos". -----ww --- - ww 1 

En cuanto a la autoauficienoia, ¿c6mo ae· puede lograr 
que las comunidades sean capaces "de abaatecer:,,ellas mismas 
sus necesidades básicas si las tierras de ma1or calidad pe! 
tenecen a los grandes latifundistas? y es ·m4s, cuentan con 
espacios muy reducidos y muchas veces las tierras donde vi
ven no están legalizadas. 

80 Los objetivos 

Del diagn6stico del cuadro de la margiJ:iaci,6n que llev6 
a cabo la Secretaría de Programación · y :Presupu;·s·to se deri
varon los objetivos que el plan pensaba cubrir:; 

1. Aprovechar adecuadamente la potencialidad productiva de 
loe grupos marginados y de las zonas don4e se hallan asen
tados para asegurar una oferta m!s abundaDte de bienes, -
fundamentalmente alimentos-y de servicios. 

ii. Promover el establecimiento de fuentes de trabajo y su 
diveraitioac16n en las zonas marginadas mediante la canali
zación de recursos pl1blicos y privados y la capacitación de 
loe n~cleos de población. 

iii. Elevar la eficiencia en el aprovechamiento: de los re
cursos de las zonas marginadas mediante la d1ftiei6n de mo
dernas teonolog!as y el aprovechamiento. de respuestaa tec
nol6gicas adecuadas o tradicionales, segdn el ~aso, 
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Dentro de los objetivos 4,5,6 y 7 se centra el inter~s 
básico y la responsabilidad a que el programa Coplamar se 
compromete. 

" El que para los marginados sean incorporados al 
sistema productivo y con ello una equitativa dis
tribuci6n de la riqueza es menester fomentar en -
ellos la organización para que 'despierten de su 
pasividad' y se conviertan en ciudadanos activos. 
Se piensa que elevando la conciencia y la capaci
dad de organización de los núcleos sociales mar
ginado a, es cuando serán capaces de influir y es
tablecer negociaciones en las políticas nacionales 
para as:! modificar o remover las condiciones". (J.90) 

Tal aseveración es errónea, pues ¿c6mo es posible ca
lificar a los marginados de pasivos, si los vemos cotidia
namente comprometidos en la invasi6n de terrenos y en luchas 
para que el Estad~ les cree servicios? 

Para el logro de los anteriores objetivos se aborda 
la estrategia en acciones sistemáticas en dos direcciones 
fundamentaless 

PRIMERAi " Influir sobre las causas generadoras de la depre
si6n económica y la marginaci6n interna del país". (191) 

Mi pregunta es ¿cuáles son para ·e1 Estado estas causas? 
¿la falta de organización o la dependencia económica del -
pa:!s? 

(190) ~!ªªª-~ara la.a9ci6a, op.cit., pp. 13-15 

(191) Ibid. 
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SEGUNDA: 
11 Actuar sobre los efectos más graves que ha dejado 

como secuela una marginación de centurias y que ae manifiesta 
en el enorme déficit existente en las áreas rurales en mate
rias de mínimos de bienestar". (192) 

Que no se contradicen en buscar causantes fortuitos del 
por qu' hay personas que no participan en la distribución, 
si bien saben que son por las condiciones mismas en que se -
encuentra inmerso el pa!s. 

Continuando con el texto se manifiesta por qu' el Ejec~ 
ti vo tiene la necesidad de afron:tar y conocer las causas a 

·partir de un análisis riguroso ~~ la realidad y de las con di 
ciones nacionales, que es lo que· propicia la marginaci6no 
Una vez conocidas las oauaas por medio de las dependencias y 
entidades que colaboren en los "convenios", se har!a posible 
proyectar y proponer al presidente alternativas administra
tivas, jurídicas, t~cnicas y de organizaci6n social, que Pª! 
mitan dar pasos más s6lidoa en la conatrucci6n de una socie~ 
dad m4s racional y más justa. 

9. Decreto presidencial 
.. 

El presidente de la repliblica, el 21 de e·bero de 1977, 
establec16, mediante acuerdo publicado por el ~iario Oficial, 
la Coordinación General del Plan Nacional de .:ZÓnas Deprimi~ 
das y G~pos Marginados, dependiente del ejecu:ivo con fun
damento a la ley Orgánica de la Administración ·Pdblica Fed~ 

( 192) Ibid. 



ral que en au artículo 8° donde se establ~ce que el titular 
del poder ejecutivo contará con diversas unidades adminia-
trativae para el desernpefío de diferentes tareas entre "aqu_! 
llas asesorías y apoyo técnico y de coordinación ·en áreas 
prioritarias que el propio ejecutivo determine. 

Conforme al acuerdo, esta unidad· administrativa tiene 
la responsabilidad de realizar estudios eapecífioos, así -

' 

como de proponer al ejecutivo federal la Coordinación de 
las acciones institucionales en la materia. El acuerdo dis
pone, asimismo,· que el presidente de la repliblica a trav6s 
de esta unidad administrativa determinará la coordinaoi6n 
que deber4 poner en práctica las dependencias y entidades 
de la administración pública federal, para ~l cumplimiento 
de los programas dirigidos a las zonas deprimidas y grupos 
marginados del país. 

Asimismo, el presidente de la rep~blica dispuso que el 
titular de la Coordinación General, Ignacio Ovalle Ferné.ndez 1 

presida o forme parte de los oonaigos, juntas directivas 
de aquellas enti·dades que a trav~a de loe afloa, ·han sido -
oreadas espec!fioamente para atender algunos problemas de
rivados de la marginalidad social y el átraeo eoon6mioo. 
¿ Por qu4, entonces, los marginados siguen oada vez más -
pauperizados a pesar de los esfuerzos de dichas dependen
cias?. 

Una vez definido el medio r~ral oomo primer criterio 
de.ub1oao16n de las tareas de Coplamar, la 1egunda tarea 
a o.argo de la Coordina.o16n oonaiate en d'limi tar las zo
nas eoondmioamente más deprimidas en que •• deba intenai-

., 

.1 ' • 
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ficar la acci6n gubernamental as:! como depurar ) .. os indica
dores que permitan, identificar a los grupos marginados. 

De la misma manera para lograr que uno y otro tipo de 
instituciones p~blicae complementen sus experiencias, sus 
criterios y aus acciones, el presidente de la r~pdblica ha 
decidido que las entidades agrupadas en Coplamat·pongan -
toda su capacidad y sus recursos al servicio de las demás 
dependencias y .entidades de la .administraci6n. a fin de que 
las acciones de cada una, como aquí lo ha dicho el jefe del 
Ejecutivo, no respondan a una mecánica aislada de justifi
cación, sino a una ldgioa global que lea d& mayor alcance. 

Para lograr la gran responsabilidad .de dar atenoidn a 
los gru.pos marginados se orea un Sistema de Colaboración -
Programática para zonas deprimidas y grupos marginados que 
descansa en tres elementos básicos: 

1) Celebración de convenios programáticos entre las Enti
dades agrupadas en la Coordinaci6n y el resto de las de
penden ciae y entidades de la Administración Pdblica Fede
ral. 

II) Integraci6n territ9rial mediante su planeaoi6n, ejec~ 
ci6n y evaluación, en cada zona por parte de ia~ diferen
tes instituciones pd.blicas trabajando · conjun'támente oon 
la participación de la comunidad, de las unidades regiona
les de Coplamar y con la aupervisidn' de los Comit~s Promo -
toree del Desarrollo Socioecon6mico que presiden loa go-
bernadores de loe estados. 

. :: ... · 
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III) Señalamiento en una asignación presupuestal destinada 
de manera intransferible a cumplir los programas convenidos 
y los proyectos elaborados por las propias dependencias y 
entidades en favor de las zonas deprüµ~dá.s y grupos margin!!;, 
dos, asignación que será ejercida por laa mismas instituci~ 
nea responsables de su ejecuci6n. (191) 

En vista de que por las peculiaridades de las diversas 
dependencias y entidades y por la .amplia gama de programas 
que pueden ser aplicables a las zonas marginadas, hubiera -
sido necesario suscribir un gran iliimero de convenios, lo que 
le hubiera restado agilidad al sistema, por lo que se crey6 
conveniente elaborar un convenio tipo, aplicable a todas -
las instituciones. 

Sus principales características fueron las siguientes: 

-su vigencia cubre todo el período sexenal (1977-1982); 

-todos ellos son suscritos además del titular de la depen-
cia o entidad correspondiente, por él Secretario de Progra
maci6n y Presupuesto, el titular de la doordinaci6n de la 

Presidencia para zonas marginadas y los titulares de las 
1 , . 

entidades que ~sta agr\lpa, que ejercen una func'i6n territ,g_ 
rial interdiaciplinaria; 

- se trata de convenios generales Y' no de acuerdos sobre 
accionea especificas. Ello quiere decir que a .lo que cada 
depe·ndencia se compromete es toda au gama de programas, 
de los cuales ellas mismas seleccionan, en cada centro de 
trabajo para qada caso concreto; 

( 193) Ibid. , p. 20 

' . 
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-cada dependencia ·se compromete a elaborar y ejecutar los 
proyectos específicos que le permitan realizar sus propios 
programas en las 150 zonas donde se encuentran estableci
das las oficinas de las entidades Coplamar y se comprome~ 
te además a trabajar de manera concurrente con todas las 
demás entidades para que los progr~mae sean verdaderamen
te interinatituciocalea e integrados¡ 

-Coplamar y loa organismos que agru.pa ee. comprometen a -
promover el trabajo conjunto arriba descrito y a dar co
herencia y sentido integral a las mdltipl~s demandas de 
la población, a efecto de que la administraci6n pdblica 
pueda dar una respuesta tambi~n integral y coherente; 

-Coplamar y sus organismos se comprometen, además, a po
ner toda su capacidad de penetraci6n territor~al, su co-. . , 

municaci6n permanente con las comunidades y ~us ~ecursos 
humanos y materiales a diaposici6,n qe cada dependencia -
signataria y a elaborar aus propios programas y presu -
puestos de manera que no se dupliquen acciones, se eviten 
la.dispersión de las mismas y que las propias sean cada 

' 
vez más complementarias de· los programas del resto de las 
instituciones páblicas; 

- Coplamar deberá someter los prQyeptoe de programa inte
grado que resulten del tra.bajo conjunto a loa Comités -
Promotores· del desarrollo socioecon6mioo de los Estados, 
que aon . presididos por los1 gobernadores. Esto es oon el 

,• 

objeto de que en el seno ele estoa comi t6e se analice la 
calidad de los programas ln tegra'dos ·que ee propongan y 

• de que sdlo se lleven a lEL práctica con el conocimiento 
y el respaldo de loa responsables políticos de las enti
dades federativas; 
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- la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la 
opini6n de Coplamar se compromete en el convenio a estu
diar y autorizar, si hay márito para elloi 

- para facilitar el seguimiento de los programas, los -
titulares de cada dependencia y entidad signataria sefi~ 
lan un enlace central y los enlaces locales necesarios 
para la operación de loe programas, quienes cuent~n oon 
una copia del convenio suscrito por loa titulares. (194) 

10. Algunas precisiones que contiene el'programa Coplamar 

l.- Los programas elaborados por las dependencias del Ea-
. .. ~ . ... ' 

tado deben tener apego al u Programa de Ref'orma Adminis-
tra ti va" y, por tantos 

- se respeta la función normativa de las dependencias y 
su competencia al ser ellas mismas las que elaboran y -
ejecutan los programas. 

- En su carácter de Unidad Administrativa de presidencia 
de la repliblica, la Coordinaci6n del Plan Nacional de Zo 

•. -
nas Deprimidas y Grupos Marginadoe no es un nue~o organi~ 
mo ejecutor sino meramente promotor d~ acciones oomple-

' • 1 

mentarias en el campo; no lleva a cabo inversiones; no 
elabora loa programas, ni los ejecuta, son únioa~ente las 
dependencias y entidades competentes, incluyendo las que 
agrupa, las entidades competentes,. epo,argadaa de desempe 

' . '.' ,, -
Bar tales funciones. 

- -(+,94) Ibi~em., pp. 25-27 
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2.- Trabajo ~ntersectorial. 

Se indica que el Sistema está diseftado para hacer 
que los responsables de las dependencias y entidades -
puedan pensar y trabajar juntas sobre problemas comunes. 
Tanto en la elaboración de los programas como del traba
jo que se realice en el campo que tendrá como caracterís -
tica dnica el trabajo interdiciplinario, con tal motivo 
que las di ve reas in sti tucione a pli.blic(A~, ' ~.nriquezcan m}! 
tuamente sus propios puntos de vista y las conduzcan a 
disefiar nuevas respuestas máe adecuadas a las particula -
ridades de las zonas deprimidas y ~98 grupos marginados. 

3.- Loa programas hechos por las dependencias o entida
des se someten a la supervisión de loa "Comit~a Promo
tores" del Desarrollo Socioecon6mico de loa Es·tados que 
presiden loe gobernadores. 

Se parte de la división política del país como -
base de la planificación regional y se busca además, que 
sus contenidos se reflejen en loa convenios dnicos con 
loa Estados. 

4.- Participaci6n de la comunidad. 

En vista. de que la planificao16n re~ional debería 
aer efectivamente integral, aer4 imprescindible promover 
la pa.rtioipaoi6n de los habi tantea" cada vez m,s. e .. apontá-

1 ' 

nea y numerosa, a medida que se aprecien los ben&fioios 
de los programas integrados. 

.... , ·~ .. -';" .. ~ .... , ... 
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5o- Tocante a los gastos preaupueatales se .trata de que se 
obtenga mayores rendimientos aprovechando la base de los -
actuales recursos humanos y la capacidad in·atalada de la 
Administración Pública Federal, a6lo así es posible satis
facer en mayor medida las demandas'de·los grupos marginados. 

Finalmente, se dice que "conforme· a e ata estrategia 
que atendiendo lo mismo a las causas que a los dramáticos 
efectos de la marginaoi6n, es de esperarse que en el curso 

• ., ! ·. • ! ... .1 

de seis aftos pueda el gobierno de la repdblica eatiefacer 
\ . 

en una medida apreciable, el enorme compromiso moral asu
mido por el presidente de la repdblica el día d• su toma 
de poaesi6n con los grapo& humanoa desposeídos y margina
dos en M~xico 11 • (195.) 

Entre los anexos se incluye la funci6n ~e C9plamar: 

-funci6n e epeoializada; e a co11111n su inoonexi6n a nivel de 
"' 

comunidad; 

- Coplamar increm~ntará la eficiencia en el ejercicio del 
gasto presupuestado y ejercicio; 

- no se requiere de gasto adicional; 

- ea s6lo una forma m4s eficiente de asignar y ejercer, 
entre todas las dependencias los recursos d~eponiblea 
conforme a un criterio· de juaticia regional en el que 
estdn presentes loe criterios sectoriales. 

(195) Ibidem., pp. 28-30 
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CAPITULO IV, BALANCE Y EVALUACION DEL PROGRAMA. .. COPLAMAR 
EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA. 

Para comprender a fondo y eval~ar los reaultados de 
lo que fue y significd en t~rminoa generales la responaa
bilidad que tuvo que asumir el programa Coplamar en su -
funci6n de promotor de la organización comunitari~ para 
la poblaoi6n marginada y lograr .su inoorporaci'ón al desa
rrollo del pafs y dotarla de un ni1'.l aprópiadp d~ atea
ci6D en a limen ta.ci6n • salud, vi vi en da y educación, ea D! 
oesario referirse al an411si~ d•l progra~á de trabajo que 
elabord la coord~naoi6D para la población marginada del 
Municipio de Atlangatepec Tlaxcala. 

Prime:ramente me ocupo en detectar si.el prog~ama 
sigue los procesos adecuados para la consecusida de metas 
y fines. para la atenc16n a los marginados. (196) 

En el diagn6sticó i se tra. ta de cona.ta tar ,-si· ae in
cluye un marco de referencia coher~·nte .coh au ai·et~~dolog:Ca 
y t'cnicas en la elaboración del d~eef1o del progr~ma. -
Asimismo, analizar si hay relación entre marco de·i reter•!!. 
cia y el diagn6stico. De este modo, ea pertinente descu
brir cuáles fueron los indicadores que.se' utilizaron para 

.· ...... . , . . . 

(196) El análisis del programa en la cuesti6n t'onica se basa 
en el texto editado por Siglo XXI, Guia Dara la presen
tación de proyectos, del ILPES, lOa.ed., Mlxioo l9B2 

... .· 
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diagnosticar que el Municipio de Atlangatepec ,_. Tlaxcala ea 
una región marginada; con respecto a la presentaoi6n del -
diagn6atico del Municipio, a qué fuentes recurre, ,si es que 
hay fuentes; si son estadísticas más gue u.n análisis de -
contenido; y si hay interpretación. 

.i 
4.1. El trabajo se inicia con una referencia donde . se dis-
cuten algunos enfoques que intentan explicar las causas de 
las desigualdades regionalea y de la marginación en el me
dio rural, y el concepto de marginación adoptado en la in
vestigación. Esto cona.tttuye el contenido de la· :presenta-

··· ción del documento. 

Cabe hacer un par,ntesis y manifestar que el conteni-. 
do del marco de referencia es el mismo que el expuesto en 
el documento Bases para la acción 1977-1982. 

Concretamente, en ~l hay la preocupación por parte 
de la coordinación, de dejar en claro cual será el enfoque 
conceptual sobre el significado de marginalidad o margina
ci6n. 

.J 

Se dejó asentado que e1 concepto de marginación se 
utilizaría para "caracterizar aquellos grupos que han que
dado al margen de los beneficios del desarrollo nacional y 

de los beneficios de la riqueza generada, p~ro no necesa
riamente al margen de la generacidn de esa riqueza ni mu
cho menos de las condicione& que la hacen posible". (197) 

(197) Coplamar, Bases para la acc16n ·~ ~.op~cit. ,p.l_O 
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Pensamos que dicha conceptualización y explioaoi6n es 
1 ' 

incorrecta porque el hecho de no quedar excluidos en la re-
partición de la riqueza nacional no basta ,.para explicar la 
existencia de nivelea de pobreza extrema en el pa!a, la fal 

. -
ta de acceso a loa niveles mínimos de bieneBtar social --
(eduoaoi6n, alimento, vivienda y salud) que padece una bue
na parte d•· ·la nación. Si desde 1920 se dice que han tenido . 
lugar mejoras conaiderablea en la edu.oaci6a, vivienda, aa--
lu4, ¿por qui, entoncea, en lugar 4• dia~inuir la marginal! 
dad aigue aumentando? 

.:. . 

Una respuaata v'lida ea que no ~aeta explicar el 'porqu• 
no ha funcionado un sistema o eooiedad que ea su ••no tiene 
graviaimoa problemas; ea evidente , que lo 'importante ea com
batir a :toado las oauaaa, deaoubr~e.nclo o 11tentando nuevaa 

' .. . . ' 

f6rmulaa, nuevo• modelo& de desarrollo, para que en el fu't!!, 
ro 11 conforme otro sistema, otra estructura ecoadmica m4a 
'811, m'• eficiente 1 m4a humana. ~n aiatema que permita -

· crear polos de desarrollo de prooeao ·acumulativo, pero co-
lectivo, cuya espiral ae autoalim•nte 1 c·razoa a ritmo ªº! 
lerado y conlleve, en estricta jua~ioia distributiva, el 
avance efica~ y organizado de laa comunidad•.• 1 no de los 
individuos voraces, acomodaticios y corruptoa.· 

4.2. Volviendo al ••q~ema d• traba~o•enoontramoa que no -
aparece ni la. metodología, ni laa ' -t.l~:nioae ··que ae utiliza-
ron para calcular el grado de marg1naci6n del Municipio, 

' aucho menos se a~ftalan loa imstrumentoe para remediar loa 
malea de loa marginado a. Sdlo se de;ja entrever .'º el marco 
de referencia que el Municipio de Atlangatepeo, Tlaxoala, 
fue considerada oomo una regi6n marginada por au .grado de 



· ·: ·· ·.• . 

participación mínima con respecto a las actividades econ6-
micas del Estado de Tlaxoala y por el bajo nivel de acceso 
de su población a loa m!nimos _de bienestar. 

4.3. Definida la conceptualizaci6o, se concibió analizar -
la estructura y, en lo posible, el flujo interno del sist! 
ma aocioecon6mico de esta región tlaxcalteca. Por ello, el 
documento menciona que se parte de un diagn6atico en donde 
se sustentan b4.sicamente el "análisis de la información -
existente, de tipo estadístico y documental, y el análisis 
de las condiciones prevalecientes detectadas a trav's de 
una encuesta de campo, que se levant6 con la cooperaoi6n, 
siempre amplia de los pobladores de cada uno de los asent~ 
mientas que se encueataron". (198) 

En resumen y conclusi6n, se descr1~16 que la situa
ci6n socioecon6mica prevaleciente en la regi6n de Atlang! 
tepeo se plantea de la siguiente maneras 

4.4. Actividades productivas 

4.4.1. Uso actual de loa recursos 

Loa recursos naturales del municipio da Atlangatepec 
son escasos y de mala calidad; la existencia de tierras -
tepetatoeas y erosionadas ea gran parte de la superficie -
provoca una agricultura de temporal limitada a un solo cu! 
tivo anual. La presa de Atlanga, a pesar de ser un recurso 

... . ...... . ·. . ·.~ ... , . 

(198) Coplamar, Prosrama Inte6rado No.28, Municipio de Atlang~ 
tepec, Tlaxoala, ~residencia de la Repdblioa,M,xico,1978 
p.XXX:IX 
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Pensamos que dicha conceptu~lizaci6n y explicaci6n ea 

incorrecta porque el hecho de no quedar excluidos en la re
partici6D de la riqueza nacional no basta.para explicar la 
existencia de nivalea d• pobreza extrema en al pa!s, la fal . -
ta de acceso a los nivelas mínimos de bienestar social --
(eduoao16n, alimento, vivienda "I salud) que padece una bue
na parte dt ·la naci6n. Si desde 1920 se dice que han tenido 
lugar mejoras considerables en la eduoaoidn, vivienda, aa-
lud, ¿por qud, entoocea, en lugar de di1minuir la marginal! 
dad aigu• aumentando? 

Una respuesta v'lida 11 que no ~asta explicar 11.porqu• 
no ha tunoiomado un aietema o aociedad que en su ·aeao tiene 
graviaimo1 problemas; ea evideate ·qua lo importante ea com
batir a tondo laa oauaaa, deeoubr~1.ndo o intentando nu1vaa . . . ' . 

t6rmulaa, nuevo• modeloa de desarrollo, para que en el fu't! 
ro a1 conforme otro sistema, otra eatl'\lotura eoon6m1oa m4a 
4gil, m4a eficiente y m4a humana, ~n 1iatema que permita -

· crear polos de desarrollo de proce10 ·acumulativo, pero co
lectivo, cuya espiral se au.toalimente y c·razoa a ritmo ªº! 
lerado y conlleve, en estricta justicia distributiva, el 
avance eficaz y organizado de las comunidad•.• y no de los 
individuos voraces, acomodaticios y corruptoa~· 

4.2. Volviendo al ••q~ema d• trabajo•. e~oontramoa que no -
aparece ni la metodología, ni. laa "t4~!u1oas ·que •• u. tiliza
ron para calcular el grado de marginaci6~ del Amnicipio, 
mucho menos se a~ftalaa loa imstrumentoa para remediar loa 
malea de 101 marginadoa. S6lo se de'ja entrever '·º el marco 
d• referencia que el Municipio de Atlangatepeo, ~laxcala, 
f'ue considerada como una reg16n marginada por au .grado de 
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participación mínima con respecto a las actividades econ6-
micaa del Estado de Tlaxcala y por el bajo nivel de acceso 
de su población a los mínimos .de bienestar. 

4.3. Definida la conceptualizaci6n, se concibió analizar -
la estructura y, en lo posible, el flujo interno del siat~ 
ma socioecon6mico de eats región tlaxcalteca. Por ello, el 
documento menciona que se parte de un diagn6stico en donde 
ae sustentan básicamente el "análisis de la informaci6n -
existente, de tipo estadístico y documental, y el análisis 
de las condiciones prevalecientes detectadas a trav4a de 
una encuesta de campo, que se levantd con la cooperaci6n, 
siempre amplia de los pobladores de cada uno de los asent~ 
mientos que se encuestaron". (198) 

En resumen y conclusi6n, se desoribi6 que la situa
ción socioecon6mica prevaleciente en la región de Atlang~ 
tepec ae plantea de la siguiecte maneras 

4.4. Actividades productivas 

4.4.1. Uso actual de los recursos 

Loa recursos natura.lea del municipio de Atla.ngatepec 
son escasos y de mala calidad; la existencia de tierras -
tepet~toeas y erosionadas e~ gran parte de la superficie -
provoca una agricultura de temporal limitada a un solo cul 
tivo anual. La. presa de Atlanga, a pesar de ser un recurso 

(198) Coplamar, Programa Inte~rado No.2§, Municipio de Atlang!_ 
tepeo, Tlaxoala, ~residencia de la Repdblioa,M,xioo,1978 
p.XXX:IX 
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de considerable utilidad, reditúa pocos beneficios a la
poblaci6n local, siendo utilizada para irrigación o como 
vaso regulador en áreas ajenas al municipio. Loa pocos -
recuraoa pecuarios y forestales existentes son usados 
dom~sticamente y sin valor productivo. 

En síntesis, se tiene un sistema socioecon6wioo de 
subsistencia y una marginaci6D del municipio respecto a 
la estructura econ6mica del estado. 

4.4.2. Uso potencial de los recursos. 

Sus escasos recuraoa son factibles de mejor aprove
chamiento mediante el incremento del 'rea irrigada, refo
restando y rehabilitando tierras erosionadas o incorporá~ 
dolas al cultivo y cowplementando laa obras de infraestru~ 
tura, 

Se hace necesario reorientar las actividades econd
micae para diversificar la agricultura y la ganadería con 
cultivos mds rentables como los frutales y legumbres, Y 

1 

la actividad pecuaria, en moliendas y proceaadoras de ca~ 
nas. Aprovechar en mayor medida la presa de Atlang~tepec 
no a6lo como recurso hidráulico, sino como un atractivo -
turístico popular complemantado con las instalaciones in
dispensables de diversión y esparcimiento. 

A pesar de que Atlangatepec está bien comunicado, -
' 

el sistema econ6mico de subsistencia que prevalece no da 
lugar a una participación intermunicipal importante. La 
comercialización ea prácticamente inexistente porque no 
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hay suficiente producción agropecuaria excedente, además de 
que ~sta no tiene diversidad mercantil, de tal manera qua -
adquiere el carácter de producto comercial en base a necesi 
dades esporádicas y no por sistema. 

4.4.3. Ingreso 

El producto de las actividades econdmicas primarias 
se destina al autoconsumo en un 90.0% de la fuerza de tra
bajo, debido a los escasos recursos con los que se cuenta 
para practicarla. Esto tiene como consecuencia altos coa-
toa en la inversión respecto del valor del producto sujeto 
a comercializa.ci6n. Todo ello determina un ingreso per oá
pi ta muy bajo, del orden de loa 5,000 pesos anuales, lo -
~ue aunado al hecho de que la población activa mantiene a 
las tres cuartas partes de la población total del Munici
pio. (199) 

4.4.4. Empleos 

La oferta de empleos es mínima; además, los períodos 
de deaocupaoi6n $on muy amplios, de 5 meses o m4a al afio. 
Otras actividades productivas son escasamente practicadas 
y las ganaderías de lidia establecidas ocupan muy pocos -
trabajadoree. 

(199) Entre octubre de 1976 y diciembre de 1980 el salario 
mínimo real promedio de las ciudadea diaminuy6 en 
30~, pasando de$79.63 a $55.75 (en pesoa de 1976). 
Datos del MAP (movimiento de acción popular) en el 
lib

8
ro Tesis y programas. M~xico, Editorial Solidaridad, 

19 l,p. 39 
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4.4.5. Producción 

Los insumos con los que se trabaja son costoaoe y 
dejan muy poco margen de utilidad econ6mioa, ·aproximad.! 
mente l,000 pasos por hectárea cultivadas al afto. La -
producoi6n pecuaria se destina fundamentalmente al auto -
consumo y se comercializa eventualmente. La producci6n 
industrial e.e incipiente, practicada irregularmente y -

con poca utilidad eoon6mica. 

4.5. Servicios y niveles de vida 

4.5.1. Situaci6n de la población menos favorecida 

El grado de instrucción de la población es el ter
cero de primaria; la proporción de .analfabetismo, de 15 
y m4s aftos de edad, es del 17.l~ aproximadamente; la -
fuerza de trabajo está capacitada para actividades agro -
pecuarias de manera rustica y ain tecnología ni organiz_! 
ci6n. 

Las condiciones de salud y salubridad son deficie.E, 

tea, debido al hacinamientop la promiscuidad, la carencia 
de agua potable y aloantaril.lado sanitario, y a las con
dicione3 climáticas. Tambi~n inciden en la desnutrición, 
aobre todo de la población infantil. Existe una tasa de 
mortalidad general del 1.2% y de mortalidad infantil del 
12.5% anuales, y una morbilidad acentuada causada por -
enfermedades gaatrointeatina1es y de las vias respirato
rias altas. 
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4.5.2. Eetructura de loe asentamientos humanos 

Existe una densidad de 25 habitantes por Km2, dis
tribuidos en 21 localidades de más de 500 habitantes; -
6 localidades tienen entre 100 y 400 habitantes; y las 
13 restantes, menos de 100, lo que significa un alto gr~ 
do de dispersidn de loa aaentamientoa humanoa; por otra 
parte, la estructura de la población indioa un grado coa 
siderable de emigracidn de habitante• entre 101 20 1 101 

39 atlos de edad. En eataa oaraot1riatioa1 inciden prin
cipalmente las pocas oportunidad•• de empleo, loa bajoa 
ingresos eoopdmiooa y en general laa oaraoterf1tioaa de 
subsistencia y aislamiento del sistema eooioeoon6mioo -
wunioipal. (200) 

4.5.3, El di&&n6atico, A pesar de no aer exhaustivo retl1 
ja el srado de pobreza ea que •• encuentra iam1r1a dioha 
regidn. Cabe apuntar que el dia¡n61tico ~tiliz4 •'• in-
formaaidn eatadtatioa qae ~e an4lia11 de ooatenido. 

· Se ae~ala que Di •D el maroo d• :ret1r1aoia ai ea la 
prasentaoida d• 101 dato1 11tadf1t1001 ha,.iadioaoi61 a 
que fuentea ae recurrid. (201) 

wwwuu-wwwwwwwww-===-= 

(200) La 1ntormaoi6n de la a1tuao16D '1ocioeooudmioa 4•1 Muni
cipio de Atlangatepeo, ha 1140 tomad& d•l P!:ilif!91 -
Inl'!&!i2 No12B, pp, 32-35 

(201) Ver anexo No.2 
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En o~anto a los datos estadistiooe que maneja el pro
grama no existe concordancia con el censo de 1970 ni mucho 
menos con el censo de 1980. 

Presentamos en seguida una confrontación entre s! de 
algunos de loa datos estad!atioos del mismo sector para -
ilustrar de una manera precisa y veraz ei los datos que -
utiliza dicho programa eon confiablea. 

La dnica oitra que coincide oon el censo ee el total 
de habitantes en l970s 2660. 

POBLACION DE 10 Allos y MAS, ALFABETA ANALFAJJBfA, 
POR SEXO Y GRUPO DE EDAD 

ICIPIO Y GRUPO DE EDAD 

ATLANGATEPEC 

DE 10 A 14 . 

DE 15 A 19 

De 20 A 29 
De 30 A 39 

1 DE 40 Y MAS 

Saben leer y 
escribir 

221 
157 
272 

TOTAL 
No sabea leer y 
escribir 

32 
77 
85 . 

264 

Fuentes Planea municipales de desarrollo urbano del gobierno 
del estado. Municipio de Atlangatepeo, Tlaxcala, 1970, 
p. 95 
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En este eeotor de eduoaci6n del programa no ee presen
ta el cuadro eatadíetico, sino solamente se dan cifras. Se 
dice que existen actualmente en el Municipio 271 analfabe
tas mayores de 15 aJioa. 

La seoretar!a de Programao16n y Presupuesto, por su -
parte, publio6 otros datos; incluso si oomparamos la info~ 
maci6n del censo del afio 1970 observamos 458 analfabetos, 
lo cual nos lleva a inferir que no hay equivaleooia. Vaya
mos entonces a la fuente del censo de 1980 para ver si d• 
ah! se tomaron loa dato• eatadístiooa1 

POBLACIOB llE 1) ANOS Y MAS POR MUNICIPIO Y GRUPOS 
QUIN~UENALES DE EDAD SEGUN CONDICION DE ALFABETIS 
MO Y SEXO. -

DE 15 ANOS 
Y MAS 

~OfAL HOMBRES MUJERES ~OTAL H. M. 

ATLANGATEPEC 1674 1298 688 610 376 163 213 
' 8 15 A 19 ABos 340 328 166 162 12 

20 A 24 ANOS 231 204· 101 103 ,27 11 
25 A 29 AROS 172 145 ~~ 72 27 12 
30 A 34 AÑOS 145 124 66 21 8 
35 A 39 AJ;·os 156 113 64 49 43 18 
40 A 44 A.Nos 139 96 54 .. 42 43 18 
45 A 49 ANOS 97 64 31 33 ·~~ l~ 50 A 54 ANO'S 90 62 41 21 
55 A 59 A.Nos 89 49 27 22 40 15 
60 A 64 ANOS 60 · ~~ 25 10 25 12 
6 5 Y Iüs dos 155 48 JO 77 39 

10ENTEs X OINSO GENERAL IB PODLAOION Y VIVIBRDA 1' 1980.Edo.DB 
TLAXOALA, VOLUMEN l ~OMO 29 MBXIOO 1982, P- 67 

Oomo 11 ooa1tata, tampooo la tu1at1 ooino14• oon el dato 
que man•~• •1 pro1ram1. 

4 
16 
15 
lJ 
25 
25 
19 
20 
25 

~~ 
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En cuanto a la población económicamente activa se
repi te el mismo problema: no seftalan sus fuentes,mucho 
menos que loa datos dados por ellos correspondan a los 
publicados por la Secretaría de Programación y Presu--

puesto y los Censos. 
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La cifra considerada de la pobla.ci6n econ6micamente 

activa que mane ja el programa. es de 665 personas, corre.! 
pondiente a1 25~ de la población total., 1a cual. pertene
ce a1 sector primario. Como se observa no coinciden los 
tota1ea con el censo de 1970 
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En oonaecuenoia, las fuentes a que recurrió el pro
grama se desconocen. Loe datos eatadíaticoa no ooinoiden 
ni con loe datos del censo de 1970, y mucho menos con el 
de 1980. 

Vemos pues, que al examinar dichos datos comproba
mos que no hay confiabilidad Y• por lo tanto, pueden -
condu.cir a c.onclusiones erróneas. 

Subsiste una duda en cuanto a la buena disposio~6n 
y . al argumento que esgrime dioho documento: ae af~rma -
que se enouestd al Municipio de Atlangatepec, pero al -
entrevistar a la secretaria del presidente municipal -
(el cual estuvo ausente lae veces que fui al pue·blo) ella 
me dijo que no conocía el Plan Coplamar, y que los habi
tantes nunca habían tenido conocimiento de tal programa. 
Asimismo el m~dico del Centro de Salud señal6 qu~ no -
conocía el plan. 

En ~laxoala, Tlax., en la delegación de la ~ecreta
ría de Programación y Presupuesto, solamente había iDfor 

. -
maoi6n eetadistioa del municipio. En los informes de go-
bierno, el ~ltimo del gobernador Sánohez Piedras y el -
primero de Tulio Hernández, no se •~9~~tr6 indicio allil!. 
no sobre el programa Coplamar¡ en cuanto a la averigua
ci6n de la ubicación de las oficinas de la Ooordinacidn 
de Coplamar,nadie pudo informar sobre eu ubioaci~n1 ni 
en el Palacio de Gobierno, ni en la~ ofi-0inas de la -
Seora tar:!a de ABrioul tura y Recursos Hidráuli.oos' 1 de 
la Secretaría de Obras Pd.blicae y Desarrollo ·Urbano, -
del estado. Se pudo constatar que el programa Coplamar 
p6¡o lo oopooieron gyiepes lo elabor~rop. ~ 

.i· 
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Esta. planea.oi6n de gabinete solame te nos llava-
espeofticamente a propoeioiones 

"u.t6pioaa, damqdgicaa, de ta so progreaiamo 
y buaoadoraa simplemente de p estigios pera.2, 
nalee para aue autores. Sin • j trar a la die
ouai6n de eetoa oalitioativoa - aparentemen
te inscritos en la pollmica e eotoral y pre
laotoral - lo que importa des aoar ea la de&!r 
tioulaoi6D que trad1oionalmen e ,.•• ha dado en 
nuestro medio entre propueata 1 planea que -
pueden 11r inovadore11' bien1 tenoionado1, 1 
la realidad del ejeroioio del poder. En ••t• 
aent14o 1 •• cierto que la• pr po1icion11 a1f 
elaborada• oareoen 4• la tuer a n1011aria -
para oonv1rtir11 en d1ci1ion1 "• (202) 

Una ve1 pr111ntado el di&1n61t1ao ID Ooplamar 11 
elabord el Prorrama 41 D11arrollo lnte ra4o al M~nioi
pio de Atlan1at1p10, ~laxoala 0\11& vil noia abaroarfa 

' 
el ~•rio4o 1979-1982. 

• 1 

4.5.4. Objetivo1, m1ta1 • in1tru.m1nto1 

Dentro· de 101 objetivo• que plaat a Ooplamar •• v•-, 
rd.n aquello• que para 11 pro1rama po11 m&Jor importan-
cia. juzgando 11 11 11tabl101n priori~ 411 1atr1 ••to11 
tambi•n •• indioar' 11 11 11ftalan in1t m1nto1 para re
mediar loa mal•• 4• 101 mar¡inado11 d• la1 meta1 de º%'!. 
cimiento d• dicho plan, 11 ver' 11 ion ldsioa1 1 ooa-
¡:ru1nte1 con •l maroo aot\lal 4• 101 'm ito1 looal 1 aa
oional. 

(202) UIO MAS UNO._Plan11oi69 y 41moor oi , mart11 27 d• 
ootuore 4• 1981,p. 3 

.. . .. ···.' ·,:: ... -',... ·.·· .... -. ~~ .... ~ 
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Loa objetivos principales a que se comprometi6 -
dicho programe. fueron: "elevar el nivel de ingreso, 
producción y empleo de los habitantes de la zona, así 
como mejorar sustancialmente loa servicios sociales -
mediante la construcción de la infraestructura necea~ 
ria, a fin de satisfacer las oarenciae más apremiantes 
de los pobladores de la regi6n ". (203') 

" Para implementar dicho programa, se o~lould 
el costo global de inversión que ascend,ría a 
156.4 millones de pesos. de los cuales ~e le 
destinarían 14.1 al cr~dito agropecuario y --
142.3 a inversión directa. Esta ~ltima se di!_ 
tribuiría de la siguiente manera: 61.2 millo
nes corresponden al Sector agropecuario y Fo
restal; ·l.l al de pesoa; . 1.8 a.l Industrial; -
14.5 al de Comunicaciones y Transportes 3.4 
al de Comercio; 32.8 de Asentamientos Humanos 
12.6 al de Turismo¡ 6.8 al de Educación y 8.1 
al Sector Salud". l 204.) 

Junto a esta asignación, se pronosticaron. laa metas 
que pretendían lograr cada sector ilustrándolo con la 
repres~ntaci6n de cuadros de inversi6D por entidad, en -
donde se especifican y desglosan las buenas intenciones 
de Metas y Resultados por actividad aectQrial Productiva 
que se pensaba cubrir. (205) 

El documento finaliza con uná evaluaci6n econ6mica 
del programa integrado. 

(203) Coplamar, Programa Integrado No,28,op.cit,,p. 36 
( 204) Ibid. p. 52 
(205) remitirse al anexo No.3 
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. Como se aprecia, dicho programa comprende grandes 
propósitoe que pareoer!a aer que el Ejecutivo Federal 
se har!a meritorio del perd6n de loa marginados; pero, 
como suele suceder, la planeaci6n s6lo quedd en elaborar 
~lanes y no sin que se cumplieran. 

Veamoe, entonces cuáles fueron las causas y motivos 
del fracaso del Programa Coplamar, a pesar de las reite
raciones en loe dieoureos formulados por la oonoienoia 
del eqaipo gubernamental '1 su pa;ritido. 

•' 

' 

Si desde el prino1p1o del ee·xenio - el gobierno de 
Joa4 Ldpez Portillo ee deoid16 a emprender aooione1 en 
tavor de 101 11olvidadoe de la revoluoi6n 11 oon ainplio• ... 
prosrama1 de de1arrollo, Ooplamar f1rrA6 oonvenio1 para 
aae¡urar un 1i1t1ma d• abaato1 oon la CONASUPO, para ~ 
para orear un1d1d11 m•dioa1 oon el IISS, para introducir 
aervioioa pdblioo1 1 me~orar la viv11ada oon la SAHOP, 
para la rator11taoi6n oon la SARH1 oon ~raba~o 1 Previ
sidn Sooial para orear 1mpleo1 y oo~ la SEP para oon1-
truir plantele1 y oa1a1--albergue1 para alumno1. Mil•• 
de millopes de p1101 invertido• para evitar el 11talli
do d• loa mar¡iD&do1 1 el oolap10 del •i1tema, 

Sigamo1 entonoea el ourso de la intormaoi6n d• tal 
práotioa del Prosrama Intesrado al Municipio d• Atlan11 
tepeo, 

Abu.ndan la• qu• ,~•• 1obr1 el :t:raoa10 4•1 plan Ooaa -
1upo-Ooplamar, 
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"Le ha sucedido lo mismo que a las instituciones 
piadosas de caridad cristiana sostenidas por la 
iglesia o por gente que a t!sta perteneces bue-
nae intenciones, amplia y ostentosa propaganda, 
reuniones, proposiciones, proyectos y dinero que 
circula profusamentes y 1 a la postre, los mar
ginados siguen como eatan y loe pobres de tales 
no pasan". ( 206) 

.. 
Las deficienciae operativas del programa Conaeupo-

Coplamar no s6lo repercutieron en el estado de Tlaxcala. 
tambi4n sus fallas se repitieron en todo el pa!ss abasto 
ineficiente e inoportuno, mala calidad de loa productos, 
alza consta?lte en los preoioa, rechazo a la pe.r~~oipaoidn 
y a la.e demandas de los campesino e. ( 207) ·· 

Para conocer de oeroa las deficiencias en que oay6 
el Programa Conasup~.ee hará un bosquejo general sobre 
cuál fue la herencia operativa del programa. 

El convenio Sistema Conasupo Coplam~r de Abasto a 
Zonaa Marginadas fue terminado el 20 de noviembre de -
1979 bajo la responsabilidad del Sector Comercio, que 
encabezaba.Jorge de la Vega Domínguez. 

Conasupo, a trav's de su filial Dioonea, tuvo a su 
cargo direotamente la operación qel iistema. Participa
ron, además laa Secretarías de Asentamiento~ H-qaianos y 

Obras Pdblioas (oonetruoc16n de almacenes) y de Patrim.2,. 

¡ 

( 206) Ldpez, Lara Abraham. 11La marea de Coplamar", Revista 
ProcesQ No.241,15 de junio de _l981,p.10 

' .. 
(207) Ortiz, Pinohetti Pranoisoo. "Dioonsa frena la organizaoi6n 

campesina y traiciona el programa en cuatro estados". 
Revista Prooeeq. No. 241,p.6 · · 

' 
' ' 
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nio y Fomento Industrial (dotación de transportes); la Comisión 
Nacional de la Industria Azucarera y, desde luego, la Coordina
ci6n General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos -
Margin adoa, COPLAMAR (que tendría originalmente a au cargo las 
tareas de organizaci6n, aunque esta función fue l~ego transfe
rida a Diconaa). 

El objetivo oentral del Sistema, dioe el convenio, es ga
rantizar el abaeteoimiento de produotoa b'siooa a loe ¡X'llpoe 
marginadoe del medio rural, en loa voldmen11 e~1o11nt11, oon 
la oportunidad necesaria, de la mejor oali·dad y a 101 preoica 
máa bnjoe poeiblea. 

"Sena.la el oonvonio que la oporaoión del 11oteina -
deuoan1ar' b4aioamente en la part~oipaaidn, or¡an1 
zaoidn y au.perviai6n de las oomunidade1. Para ello, 
en oada una do ellas dobe intagraroo un oomit4 de 
vigilanoia, 0li~ido libremento por la oomunidad en 
auliLipbla& general, c¡uo tiane a ou oo.rgo G:i :f'unoiorJa 
miento da la tienda oampaaina, La propia oomunida'! 
debe aportar el looal y nombr~r a un ono~r¡&do de 
la tiendita, que recibirá por au trabajo el 5~ de 
laa ventas, Asimismo, en oada alwaodn regional -
debe haber un oonaejo de supervisión integrado por 
loa dirigentes de los oomit~a de vigilancia y por 
los enoargadoa de las tiendas de cada comunidad". (208.) 

As!, se inte~ra un sistema de gestión y vigilancia -
compartida, que combina la aoci6n inatituoional oon altos 
grados de participao16n de la poblaoidn benefioiada, eegdn 
definid en el aoto de firma del convenio el coordinador -~ 
general de Coplamar, Ignacio Ovalle, 

--- • 
(208) Ibid,p.7 
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Refiriéndome a la cabezera municipal de Atlangatepec 
no se instal6 ninguna tienda Conaau~o-Coplamar, únicamen
te se encontró en la localidad de San Pedro Ecatepec en 
la cual, adujeron loa pobladores, el abasto de productos 
básicos no ha sido oportuno ni en cantidades suficientes. 
En cuanto a los productos enviados a la tienda campesina 
aon de muy mala calidad. Particularmente el maíz amarillo . 
y agorgojado, con un alto porcentaje de polvo y basura; 
el arroz se recibe quebrado; las leches evaporadas des-
compuestas; pastas para sopa quebradas o apelmazadas eto. 
Además, los precios no son fijos sino inestables, frecuen -
temente mayores que las tiendas particulares. ·, 

(209) 

( 209) "Era, en el·· papel, 'un programa precios' como dice un 
presidente del consejo de supervisión del almac~n regional 
Conaaupo-Coplamar,pero no lo dejaron nacers lo abortaron; 
por eso nunca funcionó realmente. 

Los promotores de organizaci6n denunciaron que entre 
loa motivos de la ineficacia se indica que desde un prin
cipio, Diconsa lea obataculiz6 el cumplimiento de las fun-

_ ciones del equipo de organización: lo cual conllevd a las 
distintas manifestaciones siguientes& tardanza en la con
tratación de promotores; negativa al pago oportuno de los 
vi{ticoa autprizados; amenazas de despido por realizar el 
trabajo de acuerdo con los lineamientos del programa; ro
taci6n de promotores sin respetar los procedimientos eat!, 
blecidoe; exceso de burocratismo .. en la ~resentaci6n de -
planea e informes de trabajo; incumplimiento de acuerdos 
emanados de las reuniones de evaluación. 

Como se percibe, el problema es de mentalidad y de -
intereses; parecería ser que 'los funcionarios de Diconsa 
están en contra de la participaci6n comunitaria; a ellos 
sólo lee interesa vender y mantener sus privilegios. Lo 

' •' 
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De tal pan~rama desalentador qonviene hacerse la pregu~ 
ta:¿a d6ñde ha ido a parar la gigantesca inversi6n? 

I El fracaso de la práctica del programa Coplawar se le -
puede atribuir a su contenido fragmentario, sigue sin enco~ 
trarae el enfoque de conjunto que deje atrás el paternalis
mo. No es necesario dar nada a los marginados. Bastaría sim -
plemente, conque se dejara de quitarles y se restituyera --
algo de lo tanto tiempo saquedo. 

Hay que acostumbrarnos a que la pobreza no s6lo es más 
que color gris sino que son grupos humanoa que en su poten
cial de trabajo encierran mucho más riqueza que cualquier -
acumulación monetaria. Eso es lo que todavía no alcanzan a 
ver los integrantes de los partidos pol:!'ticos ni nuestros 
exactos planificadores. Nadie necesita convertirse en el -
padre de los marginados, porque ningdn marginado necesita 
convertirse en hijo de nadie para cambiar su status. Antes 
al contrario, de esas comunidades marginadas pueden sacarse 
todavía muestras de su participaci6n como fuerza de trabajo 
para la actualidad. 

1 • 

verdaderamente grave ea que sea esta mentalidad.la que al 
final de cuentas prevalezca y lleve al programa nacional
~ente hablando, a una orientación totalmente ajena a la -
que le dio origen. 

Un indicio claro de ese viraje es el mismo hecho de -
que de 54 promotores de organización del sistema Con{*.eupo
Coplamar adscritos a los Estados de l46xico, Puebla, Tlax
cala e Hidalgo ha1an quedado fuera en menos de 15 días. De 
ellos 16 fueron despedidos por Di'consa, empresa encargada 
de la operación del sistema. El resto de los promotores de 
organización renunciaron en solidaridad con aua compaaeros 
y, fundamentalmente, por au desacuerdo con el inclumpli-
miento del concenio que dio origen a este programa de aba! 
tos a zonas marginadas. 

Declaraciones de la Revista Proceso en el No.241,p.8 
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Cuando mediante el convenio Coplamar-IMSS se trans
fiere una determinada cantidad de recursos para seguridad 
social en las zonas pobres, no se está concendiendo gra
cias alguna. Es solamente la devolución de mínima parte 
de lo que antes se ha ido quitando a esos miamos grupos 
en varios decenios de desarrollo econ6mico desequilibr! 
do, concentrador, marginalizante y salvaje en muchos sel!. 
tidos. Cuando dentro del Convenio Unioo de Coordinaci6n 
(CUC), celebrado por el gobierno federal y los estatales, 
ee elabora un proyecto destinado a dar autosuficiencia 
productiya a una comunidad, no se eat4 inventando nada. 
Eaaa comunidades eran autosuficientes en todos los sen
tidos y seguir4n siendo de no haber mediado la desoul"t!!, 
rac16n y transferencia de recursos en que se sustent6 
el crecimiento eoondwico mexicano. 

"No se puede, por tanto, alimentar la figura de 
las masas empobrecidas debido a ~ue se mantie
nen al margen del desarrollo. A ese segmento 
de la poblac16n le ha venido tocando el pago 
de la factura del desarrollo sin gozar de sus 
productos. Atender sus reivindicaciones es, -
por ello, un mínimo principio de justicia y 
un dato indispensable antes de seguir con otras 
cosas. De otra manera la modernidad seguir4 -
siendo una palabra vacía". (210) 

Como es de comprenderse lo que hace falta para que 
en M•xico haya una verdadera práctica de programas, -
debe rescatarse esa visión totalizadora que implicaría 
tomar decisiones políticas respecto a profundos cambios 
sociales y eoon6micos • 

. (210) L6pez, Jeads Mig\lel. Modernidad palabra vac{a, en 
UNO MAS UNO, lunes 14 de septiembre de 1981,p.9 
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No basta que se enjuicien el fracaso de los programas 
a calificativos como de ineficiencias, ineptitudes :r de -r 

alguna falta de probidad. 

"El fracaso de tales instituciones radica esen
cialmente en la injusticia del r~gimen econ6mi 
co que nos rige, cuyo efecto necesario es la= 
marginación y la pobreza. Aun supuesta una in
tachable acci6n de instituciones pdblicas y -
privadas, todos eus esfuerzos se nulifican por 
virtud de un sistema que sin pobres ni margin!; 
dos no podr!a aubsietir". {211) 

Ejemplo de ello fue el periodo del r~gimen 16pezpo~ 
tillista, donde el producto social global no tuvo inten
ción de ser adecuadamente distribuido hacia la eatisfac
ci6n de las necesidades da laa mayorías, hecho que se de
muestra, al no . verle dado prioridad al problema crucial 
de la desigualdad social dentro del programa de gobierno. 

Tal política ea propia del sistema capitalista mexi -
cano. Es decir, antes que llevar a la práctica cualquier 
reforma, se pru.eba si su realización ae mantiene dentro 
del marco de las relaciones capitalistas de producción, 
porque en nuestra sociedad y en nuest:i:-a organizacidn eo,2_ 
u6mioa, el derecho natural a la propiedad privada tiene 
legitimidad absoluta. Subalimentac16n, desempleo, enfer
medad, analfabetismo, incultura, pobreza pueden remedia! 
se sola y exclusivamente si las reformas propuestas se 
mantienen dentro del marco del capitalismo mexic.ano. La 
propiedad pri vada·-las relaciones capitalistas de produ,2_ 
ci6n--, absolutizadaa como valor, es el punto de refere~ 
oia para enjuiciar y aoep·tar cuanc¡uier tipo de reformas. 

(211) L6pez, Lara Abraham.op.cit.,p.10 
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¿C6mo ha de encararse y resolverse el problema masivo 
de la marginaci6n mexicana, si el horizonte para una pro-
funda reforma de la distribución de la riqueza no puede ser 
resuelta?. Mientras la estructura ecoc6wica y los valorea 
sociales estén al servicio de los dueños del ca'pital, la -
riqueza estará más o menos desigualmente diatriouida. En 
una sociedad as!, el gobierno - no puede diseftar ni aplicar 
una política que afecte a los hombree del dinero, de una -
manera inmediata y profunda. Ello no quiere decir, no obs
tante,- que la desigualdad social tenga que ser ajena a un 
gobierno de una sociedad capitalista, por dos razoness la 
primera es que tratándose de un gobierno que intenta legi
timarse democráticamente, tiene que responder, aunque sea 
mínimamente a los intereses de todaa las clases.La segun
da razón es que la transformación de unas relaciones so
ciales determinadas no tiene que ser necesariamente iüme
dia ta ni profunda. 

Ejemplos de tales razones es el reflejo de la políti
ca del r~gimen del presidente L6pez Portillo hacia la lu
cha por el perd6:o de loa marginados que qued6 d.nicame.nte 
en una petición de perd6n insufic.iente. Hecho que no pasd 
desapercibido en una entrevista colectiva a L6pez Portillo, 
donde un reportero inquirid s 11 A cuatro afloa,¿cree usted 
que se ha ganado la parte de perd6n que pid16 a marginados 
y de sposeídoa, seflor presidente?" ( 21g) 

• 

A lo que el interpelado. conteet6s 

= -
(~l.2) "Las decisiones anunciadas en el VI informe", en 

Proceeg, No.305, 6 de septiembre de 1982, p, 8 

. ~· . . . 
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11 Esa es una pregunta muy dolorosa porque tal 
parece que el 6.nico responsable de l'a margi 
nación de este país soy yol porque me atreií 
a pedir perdón a quién yo ere! que debía -
pedírsele perd6n. Y contrainterrog6 'Decirles 
a ustedes que me he ganado el perd6n sería 
una ilusi6n irreal. Yo cambiaría la pregunta: 
¿La sociedad mexicana se ha ganado el perdón 
de lo a marginados' 11 (213 ) 

Y todavía, por ~ltimo, en el VI informe, la demago
gia y la emotividad no se hicieron esperar cuando el -
presidente removió la herida: 

" A los desposeídos y marginados, a los que ha
ce seis años les ped!a un perdón ••• (ae le 
va la voz, tomó un sorbo de agua, loa ojos -
se le humedecen· y de un manotazo en el atril 
rompe el silencio) ••• un perd6n que he veni
do ar~astrando como responsabilidad personal 
-como si fuera exclusiva por haberlo formula 
do; lea digo que hice todo lo ~ue pude para
organizar a la sociedad y corregir el rezago; 
que avanzamos; que si por algo tengo tristeza 
es por no haber acertado a hacerlo mejor. Es 
compleja la tarea de todoe, prop6sito orien
tador de proyecto nacional. Hay que crear -
simultáneamente las condiciones de riqueza 
que la propicie por el camino del trabajo y 
la redistribuci6n del ingreso por la via del 
gasto p~blico. Hicimos todo lo que pudimos; 
incluso nos lo han eatanizado; pero afirwo 
que sigue siendo imperativo del sistema con
quistar, por el derecho y el desarrollo, la 
justicia ••• mas no pude hacerlo". (;214J 

( 213) Ibid. 
( 214) Ibid. 

·_; . 

. . ' \"•-~-·"<-.'• ' 
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Me pregunto: ¿los olvidados, los despreciados, los 
miserables,los marginados, sabrán perdonar al sistema y 

a loa hombrea que no han sido capaces de au redención?. 
Cuando la mayoría tome el poder¿sabrán entonces perdonar? 

Mientras el país se debatía en el crecimiento sos-
tenido e inflacionario de 1978-81 y la devaluación y las 
medidas posdevaluatorias,el candidato del PRI a la pres! 
dencia de la repáblica, Miguel de la Madrid Hurtado, pr.Q. 
~onía nuevamente un proyecto de sociedad igualitaria. La 

propuesta, en rigor,buscaba ofrecer a marginados, rezag~ 
dos sociales y trabajadores de bajos ingresos --la mayo
ría de la poblaci6n-- algunas medidas para atenuar su -
pobreza, sin cambiar el modelo de desarrollo. 

Como se ve el contenido de compromiso para lograr -
una sociedad igualitaria ea semejante a lo que h:ace seia 
aaos expuso el exmandatario José L6pez Portillo. 

Pero ¿qué aucede una vez más c~ando De La Madrid -
toma la protesta como presidente de la repdblica?. Esta 
vez a los desposeídos y marginados no se les pide perdón, 
pero tampoco se lee da la mínima esperanza. La crisis es 
la criaia y la reordenación econ6mica de Miguel de la -
Madrid posterga,olvida a los mexicanos pobres que viven 
en el campo. 

Ante la nueva administración, la historia aexenal -
vuelve a repetirse "sexenio tras sexenio la deaaparici6n 
de organi.smoe, planes y proyec toa de.ja truncas las in ve!: 
siones, laa investigaciones y las experiencias que a.e --

···· ·' " '"".'-: 
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obtuvieron en su oportunidad"• ( 21~ 

De manera tajante, con todo el rigor de la medida 
tecn6crata, han desaparecido algunos organismos del -
aparato de Estado. Me refieron a tres casoas el SA.11,-
principal proyecto alimentario que fue un plan de ase
soría de la Presidencia de la Rep~blica; el COPLAMAR, 
de atenci6n a marginados que tambi~n dependía del pre- · 
aidente; y el FONAPAS, que encabez6 Carmen Romano de -
L6pez Portillo, que aurgi6 igualmente en el ámbito de 
la Presidencia. Hay más .organismos en esta aituaci6n -
que se dejan de lado por no tener conocimiento sobre -
ellos. 

La desaparici6n de Coplamar, que hab!a sido creada 
en diciembre de 1978, tiene lugar el 20 de abril de --
1983, ocasionado los problemas de "la reubiaaci6n de -
cuando ·menos 10 mil trabajadores, entre coordinadores 1 

supervisores y personal administrativo.El proyecto dej6 
en el aire a ),100 unidades médicas rurales en todo el .. 
pa!a, que laboraban con sus respectivos .pasantes y au
xiliares del área m~dica". (216) 

" Lo grave no ea que desaparezcan eatos organismos, 
sino que no halla proyectos que los austi tuyan 11·, . afirma 
Arturo Warinan del Instituto de Investigaciones Sociales. 

(217) 

(215) Despilfarro y desempleo en Proceso No.331, 7 de marzo 
de 1983, p.15 

(216) Ibid.p.17 

(217) Ibid.p.16 
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La explicaci6n oficial de esta decisi6n es puramente 
formal y s6lo por inferencia pueden adivinarse los argu -
mentos que la justifican, todos esgrimen una racionalidad 
administrativa de costos y organi~rawas. El más frecuente, 
al parecer, arguye que estos o·rganismos duplicaban funcio
nes de las secretarías de Estado, romp1an las líneas de -
mando y confundí~n la nitidez esquemática de una adminie
traci6n racionalmente eficaz. Curiosa suerte, desaparece 
por la misma raz6n que les sio origen, s6lo que al rev~s. 

Sólo resta en forma más general algunos de loa efec
tos que nos dej6 el programa COPLAMAR. 

El programa COPLAI'llAR que no era ejecutor, sino pro
motor no logr6 cambiar la orientación básica del aparato 
de gobierno, regido por el espeso tejido de intereses -
creados, y a penas logró in triducir programas de· excepci6n, 
tan marginados como la población que trataban de alcanzar. 
Falt6 tiempo, penetraci6n, capacidad y voluntad políticas 
para que COPLAMAR cumpliera plenameDte con su cometido, -
aunque algunas muestras quedaron de au intenci6~, como fue 
el estudio de la delimitación regiocal de la marginaci6n 
en M~xico y las necesidades esenciales de la situaci6n -
actual y perspectivas al afto 2000. 

En este contexto, su desaparici6n súbita y la reabso~ 
ci6n de sus funciones por lae secretarías implica un triua 
fo para la burocracia más conservadora. Desaparece la irri 
taci6n, la competencia y acaso también ei espacio político 
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para el debate. Lo que el gobierno gana en nitidez es
quemática, probablemente lo pierda en capacidad de ac
ci6n, y el Estado no es s6lo administración, sino tam
bi~n política. 

Descanse en paz COPLAMAR. Las presiones sociales 
que le dieron origen que no fueron caricatura ni capr! 
cho de loe grupos en el poder, que el grupo en el po~
der si ha de conservar la viabilidad del sistema, ten~ 

'· drá que encontrar soluciones eficaces a la desigualdad 
social, la injusticia, la explotación del trabajo por 
el capital, la corrupción en los secto.res pdblico y -

privado, la ineficacia.De no ser así, tendría que a--
afrontar fuertes conflictos sociales a pesar de que -
hasta ahora haya permanecido al margen de sacudimien
tos que están desintegrando a otros _países. 

. . ' . . 

• 
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ONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la inveetigaci6n se 
d aprendieron laa siguientes aseveraoioness 

l.- Las discusiones te6rioas y las interpretaciones sobre 
1 teoría de la "marginalidad social" hecha por estudiosos 
1 tinoamericanos cueetioDa seriamente la validez de eate -

vo t~rmino para caracterizar a la m&aa de oampesinós 
poseídos y a los ingentes urbanos. 

La teoría de la "marginalidad social" considera que . ' 

ea Latinoam~rica el ej~roito industrial de reserva tal y . 
oo o lo presenta 14arx en su análisis de El capital ha per
di ·o vigencia y que 'ate se ha visto X"ebasado por una po
bl i6n excedente warginal incapaz de integrarse al sector 

dmico capitalista dominante por lo c~al es necesario 
izar un muevo concepto. Tal poat\lra nos oonduo·e a ae
r que las interpretaciones de dicha teoría diatorcionan 

la ealidadt lo cual avala la necesidad de reabrir la dis
cua 6n y dejar en claro 8~ inco1eietenoia a partir del es
ta to científico del concepto ej•roito industrial de re--

. 
Por principio aceptamos que el teadmeao (de la pobla-

ción excedente) es nuevo en su magnitud, ya que hemos visto 
como las tendencias de la acumulacidn conducen · a aumentar -
de m nera notable la superpoblao16n relativa; pero lo que 
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no aceptaremos es que sea de una significación diferente, 
pues este fen6meno no es otra cosa que la expresión del -
procesode capital en la fase monopólica de su desarrollo 
manifestada en países periféricos. O sea que sus causas y 
su origen no han perdido vigencia, sino que se han intensi 
ficado paralelamente al desarrollo del capital. 

Por consiguiente, se debe apunt~r que parece ser que 
los seguidores de la teoría de la "marginalidad social" -
dejan de lado la tendencia histórica del modo de producción 

capitalista que, precisamente, determina que a un mayor -
desarrollo capitalista corresponda contradictoriamente un 
crecimiento proporcionalmente mayor del ej~rcito de reser
va, lo que provoca, junto con el desarrollo científico-te~ 
nol6gico y la concentración y centralización del capital, 
el que se aumente el n~mero de trabajadores supernumera-
rios y la pauperizaci6n de los propietarios. 

El hecho de saffalar la inconststencia de la teoría de 
la marginalidad tuvo motivos significativos, pues en el -
sexenio 16pezportillista el argumento en boga consistid -
en apoyar y respaldar por conveniencia a su programa pol! 
tico a semejantes contenidos para caracterizar a las cla
ses despose!da.s ·como "marginados". 

El hecho de que en el sexenio 16pezportillista se haya 

utilizado de una manera recurrente la terminología de mar
ginado, simplemente justifica y enmascara una situación de 
explotación en que se encuentra inmersa gran parte de las 
masas campesinas. 
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Ejemplo de esta situación bastante contradictoria ea 
que por un lado; la Reforma Agraria en M~xioo oon los 

1 

grandes repartos de tierra, gene.raron un sector produc-~ 
tor de alimentos baratos que al transferir sus productos 
a las demás ramas productivas, permi ti.6 la contraoci6n -
de los salarios junto a la consecuente generación de al
tas tasas de ganancia. 

Por el otro 1 lado; encontramos que con la Reforma A-
graria no se aaegur6 en ningd.n momen·to •l "ata tus" oamp~ 
sino. Sino más bien a la vuela de los aftoa, se ha visto 
que el reparto de la tierra fue realizado sobre la base 
de criterios políticos que coadyuv6 en principio a conso
lidar la legitimidad del Estado. Pero, este· instrumento 
de control polít~co ha perdido vigencia y se ha converti
do en un factor de descr~dito para el Estado. 

Para un buen porcentaje de las familias campesinas el 
reparto agrario ha significado engrosar la superpoblación 
relativa y de ahí conformar un grueso ej,roito de reserva. 
En la medida en que ese campesino pauperizado no puede en-
trar en 
pado y, 
a amente 

un proceso de proletarizacidn, queda como a~bocu-
~· . . . 

es por ello que el proceso se designa, más rigur~ 
como un proceso de deecampesinizaci6n. 

La manera de llevarse a e-abo la trayectoria e·n la Re
forma agraria en M~xico ha dependido de dos factores fun
damentales: de la correlación de fuerzas que presionan -
tanto la burguesía capitalista agraria como de la capac! 
dad de lucha y organización de loa grupos campesinos de
mandan tea "de 1a tierra". Ante esta ai tuaoión ee concluye 
que la Reforma Agraria ha sido u.n elemento para mantener 
el equilibrio pol!tico en ~xioo. 
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2.- El oaráoter del Estado oomo planifioador a partir de la 
crisis del 29'wuestra y permite constatar que la plan1fica
c16n apareoe como una reapu.esta ante los desquilibri~e eoo- ~· 

ndmioo-sooiales origi~adoa por la aparioidn y deaarrollo de 
loe monopolios. 

Aai puee, al Estado pretende racionalizar lo ir~acio~al 
del oapital soaial para darlt.oierto enfoque y encuadre ~l 
desarrollo 10010-eoon~mioo de determinado pa!a, y por 1u-
pu11to, a la• oon11ou11oia1 que d• a;u! 1e deriven en el -
prooe10 de d11arrollo en el 111t1ma oapi~ali1ta. 

Por otro lado, tambidn oon la planiticao16n el E1tado 
re1ponde • la1 pr11ion11 de 1&1 tracoiones del oapit~l 1 a 
las pre1ione1 de la ola11 obrera y al reoto de l~ tuerza de 
trabajo, 

Por oon1i¡uient1, la tunoi6n planitioadora del E1tado 
trae oon11¡o una nueva •l~boraoi6n ideold~ioa que 11 bien -
siBU• pre1entando al E1tado aomo 11 dnioo oapm1 d1 d1t1nd1r 
el 11 inte:r4a aene:ral 11, tambt•a lo 11 1u or1oi1ute papel in-
terventor oomo el meoani1mo que 11 per~itir' tal d1tea1a. 

Un razso predominante en todo proo110 de d11arrollo 
capltaliet& implica neoeeBriamente un E1tado oon una inte¡ 

1 

venoidn eoon~mioa oada vez mayor, remaltando en ••ta la --
planifioaoidn oomo una aot1v1dad eoondmioo pol!tioa funda
mental, Vemo1 pue1 que 11 11 E1tado el, que mane~& 11ta oate
sorfa. Por lo taato, 11 4• l\Hl& 111.portaaoia abordar a 1• -
plan1t1oao16D y a la plan1aa16n oomo oat11orfa1 h11t6r1oa1 
que definen una aot1tu4 d11tinta, oon um oar,oter d11t:l.nto • 

. .. · .. . · . . 
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Al entender la planificación como la actividad encami
nada al análisis, organización y aistematizaoi6n de la to
ta1idad de los elementos y agentes econ6micos será posible 
la instauración de normas y estructuras econ6mico-político 
con carácter imperativo aplicable a todos los sectores y -

ramas de la producción. Del mismo modo definir la planifi
cación como objetivo fundamental al desarrollo econ6mico y 

aocia.l del pa!e, el Estado como la entidad planificadora y 

ejecutante tanto de los objetivos como de las metas del -
plan, a1 llevarlo a la práctica allfrirá una tranaformaci6n 
durante el transcurso de la ejecución y obtención de los -
resultados de la planifica.ci6n registrando cambios genera
dos en una correlaci6n ·de fuerzas, mismo que lo han obli-
gado a planificar. El Estado entonces se irá wodernizaodo 
conforme a.vanee e¡ proceso planificador en tanto ente eje
cutante que debe poner en práctica laa medidas concretas 
contenidas en el plan. 

Contrariamente, concebimos la planeac·i6n como la acti
vidad encaminada a la elaborao16n de planes parciales y -

aislados dentro del contexto total de la economía nacional, 
sean estos planee nacionales o· regionales, por sector y por 
rama de la economía loe cuales tienen como función sugerir 
a los capitalistas privado la intervención o no en determi 
nada rama o secto:r, o bien, sugerirles cierta ubicación -
geográfica, exclusiva.mente. 

En el capitalismo por lo tanto, la :llawa~ planifioa-

·-~•.f"".1 

ci6n "indica ti va" ae ve reducida a pla.neaci6n eoo-n6wioa, \jeai 
y en muchos caaoa, apenas a mera prograwaoidn, o simple+-
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mente a la racionalizaci6n de la direooi6n de los reoursoe 
que controla o que es ausoeptible de controlar gracias a -
los empr~stitos del extranjero. 

Ejemplo conoreto de la actividad planeadora, en el caso 
de M~xico, son loe intentos que se han dado desde princi--
pios de loa afloa treinta hasta la fecha, Como alternativa 
estatal ante loe desequilibrios que plantea precisamente el 
capital monopolista que, dada au naturaleza, orea tranator
nos e inclusive pone en peligro al sistema en su conjunto. 

En M'xioo e6lo ha habido intentos de planeaoi6n eoon6mi -
oa-sooial faliidoe; no odlo por talta de implementación ---
táonico-foruial, sino por soslayar que en el oapitalismo el 
Estado por su oar4oter de ola1e bur¡u4e no ea de au inter•s 
someter a toda1 la1 olaiee y traooionee de olaae'a aceptar 
y cumplir eu papel en loa t•rminos de la plan1aoi6n. Ad•m'•• 
la oompetenoia por 11 poder en el 1eno del EBtado inhibe la 
oonseouei6n de loe objetivoe ele loa planea, por lo que gen1 
ralmente el resultado da loa planea ae reduce a una prosra
maoi.dn del sector pd'blioo 1 a ¡ran parte de 11101 tenga un 
uso ideoldgico 1 pol1t1oo 1d1ouado1 a deta:rmiaado1 tine1 -
pol!tiooa. 

Esto 11 afirma, en tanto •• ha vi1to que en M4x1oo oo 
se ha elaborado a una iast~noia m4a amplia para la intesr•
oidn de la plaaitioaoida. E1t1 h1oho'ha 4a4o w~r11n a que -

' 

sa aooidn eea m'• limitada y que 1u nivel de aooidn dtl ---
Estado en el oapitali1mo 11 reatr1nja a 101 r1aur101 que -
maneja, pero fundamentalmente a 1u inoapao1dad 4• atentar 
oontra la eoonomfa 41 mercado o~raater!atioa de 111 100114¡ 

des oapitali1ta1. 
1 

. ' · ..... ·· .. ~ .. 
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Explicada en estos términos, la planificaci6n como
categoria solamente puede ser entendida y aplicada en las 
sociedades en transici6n postcapitalista, cuya garantía -
mayor sería el estar en manos de consejos de trabajadores. 

El surgimiento del programa Coplamar fue una conse
cuencia de las presiones sociales de las clases populares. 
Y ~o producto de una ocurrencia o de la buena voluntad -
de servicio social del Ejecutivo tal y como lo ~resentara 
el r~gimen. 

Con la creación del plan Copla.mar se tuvo que reco
nocer institucionalmente la marginalidad, la pobreza extr~ 
ma, la desnutrición y la desigualdad como problemas eatru~ 
turalea de nuestra sociedad. 

La propuesta hacia una sociedad igualitaria, propug
nada por el régimen 16pezportilliata ofreci6 a los margin~ 
dos mecanismos que evi tare.Jl la depauperaci6n sooi'al sin -
cambiar el modelo de desarrollo, que es fuente y destino -
de la desigualdad social. 

Las limitaciones er1contradas en el análisis del pro
grama de trabajo elaborado por la Coordinación para la -
población marginada del municipio de Atlange.tepeo sobre la 
cuestión t~cnica fue que no aparece ni la metodología, ni 
las t~cnicaa utilizadas para calcular el grado de margina
oi6n del municipio, tampoco ae~alan los intrumentoa para
remidiar loa malea de lo·a margina.dos. 

·: 1 . ... 1 . . • 
:,; .. ; _' ~ 
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En cuanto al diagndstico, se constatd que ni en el 
maroo de referencia ni en la presentao16n de los datos -
estadf stioo1 hubo indioaoio•ee sobre laa fueate1 utiliza -
das. El diag12dstioo ae basd en informaoidn estadística -
general y no de la regidn. Los habitantea aseguran que -
nun'ca est11vieron ahf. 

Adem4e e1ta intormacidn eatadf etioa es poco oontia
ble, pues loa dato1 no ooinoidiero1 ni con loa del cenao 
de 1970, ni coa loa de 1980. 

5.- No basta que el Preeideate de la BepdQ.lioa disponga -
formalmente la ore~oi6u del Pla1 Coplamar oomo dependien
te del Ejecutivo para garantizar que au cumplimiento, pues 
en la historia de la plan1aoidn eoondmioa 1ooial ae ha ob
servado que 11to1 acuerdo• quedaron en meroa iatento• fall1 
doa. Aaim1amo, con1id1ramo1 que 11· traoa10 de la'pr4ot1oa 
del plaD Ooplamar oont1rma la t11i·1 de que en M•xioo para 
que halla u1a ver4a4era pr4otioa 4• pro¡rama1 •• d•b• re1-
oa tar una vi1idn totali1a4ora 1 lo oual impliaarfa tomar -
deci11onea polftioa1 (coi la poblaoi6a or1ani1ada, y no por 
el Estado) r11p1oto a protu~401 oambio1 1ooial11 1 1oond
mioo1. 

No 11 v4114o ni 1~tioi1nt1 tl heoho 41 que 101 r••-· 
pona~bl•• a1i5aado1 para 41limitar 11 "1ip1otro de la' mar-

. ! ··. ; 
' . . . . .. . ,- . '. · . 
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nación" hayan pensado que al integrar a estos marginados --:o 

de spu~s de haberse erigido en juez de sus patrones de vida 

esto se resolvería. Tampoco se puede inducirlos compulsi-
vamente a que acepten la modernización, cuestionadas incl~ 
so por otros sectores de la burguesía. 

' . . 

· . . 

. . y .' ' · ... -: ,. 

' . . ' 
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VIERNES 1 ºDE ENERO DE 1977 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

., 

DIARIO OFICIAL 

Acuerdo por el que el Ejecutivo Federal contará con la Unidad 
de Coordinaci6n General del PLAN NACIONAL DE ZONAS DEPRIMIDAS 
Y GRUPOS MARGINADOS. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dices 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-Presidente de la Repdblica. José -
L6pez Portillo, Presidente Constitucional de loa E&tados --
Unidos Mexicanos, en el ejercició de la facultad que me con
fiere el artículo 8°, fracción- I, de la Consti tuci6n Política 
de loe Estados Unidos mexicanos y con fundamento en el artí
culo 8° de la Ley Org~nica de la Adminiatraci6n Ptiblica y -

considerandos 

PRIMERO.- Que el gobierno Federal ha emprendido la reestruc
turación de la Adminiatraci6n Pliblica para estar en aptitud 
de organizar eficientemente el esfuerzo Nacional; 

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública -
Federal persigue que esta constituya un inatrtlmento eficaz 
a trav~a de la clara y precisa delimitación de funciones y -
responsabilidades que permita que las decisiones gubernamen
tales se traduzcan efectivamente en loa resultados que demaE 
dan los habitantes del país. 

TERCERO.- Que las atenciones de las accionea del gobierno -
Federal se encaminen a resolver loe problemas del país y redu.u_ 
dará gradualmente en la incorporaci6n a loa beneficios del -
desarrollo de las zonas deprimidas y loe grupos marginados, es 
sin embargo evidente que existen en todo el ter~itorio nacio
nal comunidades y gru.poa humanos extremadamente rezagados del 
sistema econ6mico, social y político de la naoi6n que demandan 
acciones inmediataa; 

ANEXO /11 
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CUARTO.- Que los problemas de estas comunidades y grupos 
deben ser atendidos conforme a una metodología específica 
uniforme e integral. 

QUINTO.- Que es más indispensable aglutinar pol:!'ticas y dar. 
un debido apoyo para el mejoramiento de las zonas deprimi
das y los grupos marginados he tenido a bién expedir el si
guiente: 

ART. PRIMERO.- Para estudiar y proponer la atenci6n eficaz de 
las necesidades de las zonas deprimidas y los grupos margina
dos así como sugerir la coordinaci6~ de las acciones de las -
dependencias; y entidades de la administración y loa programas 
dirigidos a este tipo de zonas geográficas y grupos humanos -
en el paía, El Ejecutivo Federal ·contar4 con la unidad de Cooi: 
dinaci6n General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados, en loa t~rminoe dispuestos por la Ley Orgánica. 

ARTICULO SEGUNDO.- La Coordinaci6n General del Plan Nacionál 
de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados estar' a cargo de una 
Coordinacidn General, qui~n será designado ~ ejercerá aus fun
ciones por acuerdQ del Presidente de la Rep~blica. 

ART. TERCERO.- El titular del poder Ejecutivo Federal, a trav~s 
de COPLAM.AR, determinará la coordinación .que deber' poner en -
práctica las dependencias y entidades de la Adminietraci6n -
'.Pública Federal, para el cumplimiento de los programas diri3i
dos a las Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. 

TRANSITORIO 

ART. Primero.- El presente acuerdo entra en vigor el día . aiguiea 
te de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federación. · 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Cdad. 
de México,D.F., a loa 17 días del mes de enero de 1977 
Jos~ Ldpez Portillo.-RUBRICA.- El secretario de Gobernación, 
Jeadt:J Reyes llerolas.-Rdbrica.-El Secretario de Programación y 

Presupuesto, Carlos Tello. 



Cultivo 

Maíz 

Cebada 

Trigo 

Papa 

223 

cuadro 2 

MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC 

ESTADO DE TLAXCALA 

COSTO DE PRODUCCION 

Costo por ha 

3 300 

2 865 

2 725 

13 400 

Maíz Forrajero 3 s 5.0 

T o t a 1 

Cuadro· 3 

UTILIDAD NETA 

Cultivo Valor Prod. Costo Prod. 

Maíz 12 229 300 11 596 200 

Cebada 4 398 750 3 294 750 

Trigo 530 400 327 000 

Papa 960 000 536 000 

Maíz Forrajero 80 000 35 500 

T o t a 1 18 198 450 

.. 

Costo sup. semb. 
( pesos ) 

11 596 200 

3 294 750 

327 000 

536 000 

35 500 

15 789 450 

Utilidad 

633 100 

1 104 000 

203 400 

424 ººº 
44 500 

2 409 000 

Fuente :"~labora;do por Coplamar, Programa Integrado, Municipi 1 

de Atlangatepec Tlax. Presidericin de la Repdblica,No.28 
México,D.F., (1978) p.13 

ANEXO #2 



~~~~-----~·--------------~,llll!§~4'-· · ...................... ~ .......... ........... 
METAS DE RESULTADOS POR ACTIVIDAD SECTORIAL PRODUCTIVA 

DEL PROGRAMA INTEGRADO 

1979 - 1962 RE 01 ON-~-f~------

EMPLEOS TE'-'POllALES META3 OE ASOCIACIOH MCTAI OC PltODUCCION METAS DE EMPLEOS PCRMINCN1(S POR AMPLIACION 0[ DE PRODUCTORU o METAS Df t:P'IClfHCIA 
AC TI V LA CAPACIOAO CONSUMIDORU IDA O 

H . ". ::a ' ¡ • ~ .... ,.,. 11• 1." .... .... ,.,. 
n . • 111 

' 
. .. .. 

- ' m:r& l!l!! ú5265 25 - ~6)921 

lllSAlllOI ID ACIUOOLA 
~ [65265 .!! ~llt44 'l'elll'OHl .. ,. ton 2751 5999 80 7500 100 jom •1261 ¡s1s1s 69 7!00C 

llal • Porr•jero ton •SO 6800 89 7600. 100 jom ::us lOO 10 40()( 
~ ton 1500 2936 60 Jl6l 100 jom 7000 9000 65 1390! 
Tri90 ton 180 760 76 1000 100 jom NO IOIO JO J60( .... ton 2'o 1600 80 2000 100 ~om 1600 2400 20 1200< 

a19911 

*'• ton JOO t50 72 ns 100 ~º"' •oo soo 1 6250 Nlla f'vrr..jero ~on 720 J96t 95 lUO 100 ~om 300 .. 00 u )120 ..... !ton 500 67 750 100 ~om llOO 80 4000 
hutAlH ltoA o 5CM 100 llom o 3066 

-- ·-- ""' CMAmltO 9840 -lovino do Glline ton 1>n.1 100 om 5040 
Porcino ~QA ~OI ~00 01'11 2400 avlmla ~ ~u ~00 tom 2400 

llC.:I DDUITUA 
llMO ,,_•-*>ro CAl'M ha 21 100 2•00 01'11 

re.a. • ir¡ue- !toa ••• too 01'11 14t0 

~ ~ Olft&ro T\ll'bUoe l'Opuo 
lar ¡,o ... •6IOO 

• 

P~ente: El~borado por Ooplamar, Programa 
Integrado,Municipio de Atlan~atepec Tlax. 
la Repdblica,Noe-2'8-·Mfneo¡') •.• , (1978) 

u . H .. .. .... "'. ,., •• 1111 .. ,. .. .. .. , . n ..... . -- - ·-
101) ~ 147013 253 ~ - -
100 ¡25580 ,____ 82JOl ~ 253 ~ 
100 
100 
~00 
~00 

~ºº 
•oo 
ºº 00 
00 

ºª 26525 ~ .!!! ..2! - r-

~ºº 
ºª 00 

00 3060 >060 ~ .!! '00 i-- -
100 

100 29700 f• ....!!!. i- ,.._ 

. 

~ 
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ANEXO#) ............................. ______________________ ~_;_~~ 
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•i7'• • ·· · · ·-
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METAS OPERATIVAS Y COSTOS DEL PROGRAll.lA INTEGRADO 

PROGRAMA.9 y 11 
SUBPROGRAMAS ~~ 

!i 
TOTAi. 

SECTOR AGROPECUARIO Y FORES-
TAL 

fat;:\: rat• de cunpo ha 
Asistencia T&cnica ha 
Obru de riego 114 
Estudios 
Pertoraci6n Expl. 
Conservación de Suelo ha 
Plantación Kayuqe p~ 
Preua l"iltrantu DI 

A1iatancia F1tosanitaria ha 
Control da Plaqas ha 
Mojor&111. Territorial ha 
Un1dadea Frut!col~a ha 
Unidad prod. Flllll. u 

Pecuario 
Mejora111ionto Pnati:~l ha 
Granjas Porcinas u 
c;ranj.a Avfoola u 
Hornos Forrajeroa u 
He j, Cenú tlco cab 
Ollam do A9ua u 
Poaoa U. Ganadera u 

CrSdito Agroe!cuarlo 

~l 

Ratoreotacl6n Pl 
RAltor••t. OrnaJllOntal pl 
Control Viqilancia !ia 

/lqrario 

Orq. y Tenacla de la TiotTa A ce 
,_ Or9. para al duarrollo 

rural iAcc 

l/ Pu.a Oparao16n de &r~~• ' • r1 
y 

Para con1arvaci6n 01 c111n ~ºª• 

4' .... Ntt..l'a ce f"11oe 

Fuente: T.labo rado 
Municipio 

PARA 1979 Y 1979 -1982 

M p; T.A s o p E A A T 1 V AS COSTO 
1 9 7' 9 1979 - 1982 1979 

OPERACION ONSERVACIOH AMPLIACION OPERl\CION !coosERvilclON AMPLIACION. OPERACION CONSERVACIOti 

l 742 2 742 
2 742 l 742 

200 

400 l 6CO 

o ººº 320 ººº 
l 000 

4 ººº 2 741 2 742 
4 932 4 932 
1 235 2 470 

42 
90 80 

314 314 
2 2 
l 1 

so 200 
l 070 l 070 

4 12 
l l 

-
~50000 500 ººº . 50 000 12 sao 

8000 13 510 

1J2 

ll2 

90, tem¡><>r l y qanado {a 

aloctrltlc ci6n, bode U, a9ua p table, au l • y cl!ni1 "ª· 
" 

' 
--·---·"· ·· 

por Coplamar, Programa Inteeradc, 
de Atlangatepec Tlax. Presidencia de la 

Heot~blica, No.28 Ivíéxico,iJ.F .. P (1978) 

O E 

AMI'\. IACION 

~ 

~9 911 
1--.rm-

423 
l 000 

150 
80.:l 

l 990 
960 
297 
405 
22J 

4 o::e 
945 

l 600 

9 973 
717 
6 000 
l soo 

175 
357 
450 
774 

J 024 

l 550 

1 ººº 200 
lSO 

20& 

10] 

\Ol 

LAS METAS• 

1979 -1982' 
Cf'ERACION ~.ICQI AMPl.IACIOll 

l..l2Zy 2 :94.oY 156)58 
=:o-

75691 

9~ 
1987 
8100 

150 

ªºº 8772 
4456 
1380 
2453 
1033 
9457 
1864 
1600 

13917 
7IT 

6000 
1500 
oso 
357 

2097 
2406 

~ 

~ 
2950 

560 
S70 

ill 
478 

478 
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